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RESUMEN 

 

Los estudiantes universitarios se encuentran expuestos a un estrés continuo, afectando su 

salud física, mental y sus relaciones sociales. Razón por la cual se planteó como objetivo 

estudiar la relación entre el estrés académico y el perfil de calidad de vida en los 

universitarios. El diseño del estudio fue cuantitativo, transversal y su alcance 

correlacional. Se trabajó con una muestra de 240 estudiantes, a los cuales se les aplicaron 

una ficha sociodemográfica, el Inventario SISCO V2 de estrés académico y el Test 

WHOQOL-BREF. Se obtuvo que la mayor parte de la muestra presenta estrés moderado, 

manifestando principalmente síntomas psicológicos. Igualmente se encontró que las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas fueron “habilidad asertiva” y “concentrarse 

en resolver la situación”. Se obtuvo una correlación negativa inversa entre las variables 

de calidad de vida y estrés académico. 

Palabras clave: calidad de vida, estrategias de afrontamiento, estrés académico, 

estudiantes universitarios 
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ABSTRACT 

 

University students are exposed to continuous stress, affecting their physical and mental 

health and their social relationships. For this reason, the objective was to study the 

relationship between academic stress and the quality-of-life profile in university students. 

The study design was quantitative, cross-sectional, and correlational in scope. We worked 

with a sample of 240 students, to whom we applied a sociodemographic form, the SISCO 

V2 Inventory of academic stress and the WHOQOL-BREF test. It was found that most of 

the sample presented moderate stress, manifesting mainly psychological symptoms. It 

was also found that the most frequently used coping strategies were "assertive ability" 

and "concentrating on resolving the situation". An inverse negative correlation was 

obtained between the variables of quality of life and academic stress. 

Key words: quality of life, coping strategies, academic stress, college students 
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INTRODUCCIÓN 

El ambiente estudiantil representa una oportunidad para el crecimiento intelectual 

y social de los jóvenes, sin embargo, también supone un reto en cuanto a las diversas 

actividades y obligaciones que los mismos tienen que afrontar diariamente. Durante 

mucho tiempo, se asumió que la población estudiantil era la menos afectada por cualquier 

tipo de estrés o problema, sin embargo, actualmente se conoce que cualquier persona 

independientemente de la etapa de desarrollo que atraviese, puede experimentar esta crisis 

en su estilo de vida (Jayasankara et al., 2018). 

De acuerdo con Campbell et al. (2020) el estrés es uno de los principales factores 

que contribuyen a muchas enfermedades psicológicas que afectan a la sociedad actual. 

Según los datos obtenidos a partir de la encuesta realizada por la Asociación Americana 

de Psicología (APA) y el Instituto Americano del Estrés en 2014, el 73% de las personas 

experimentan algún nivel de síntomas psicológicos causados por el estrés.  

Por otra parte, la calidad de vida se conceptualiza como la apreciación que tiene un 

individuo sobre su posición en la vida, en torno al contexto cultural, las normas y 

costumbres, sus metas, perspectivas, etc. (Ribeiro et al., 2018). En el contexto académico, 

la calidad de vida desempeña un papel importante para la permanencia del estudiante en 

las instituciones de enseñanza superior. Los estudiantes universitarios con calidad de vida 

se integran mejor en el entorno formativo y tienen un mayor índice de rendimiento 

académico (Loiola et al., 2021). 

La literatura indica una alta prevalencia de trastornos mentales en la población 

universitaria y revela la vulnerabilidad de este público a las enfermedades psíquicas. Por 

lo tanto, explorar los constructos de protección y riesgo relacionados con los problemas 

de salud mental en los estudiantes de educación superior es importante para colaborar con 

intervenciones más eficaces (Loiola et al., 2021). Es por ello que con la presente 

investigación se buscó estudiar la relación entre el estrés académico y el perfil de calidad 

de vida en los estudiantes universitarios de la carrera de Psicología Clínica. 
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CAPÍTULO 1  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida ha sido cambiante a través de los años, en primer 

lugar, fue definido como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente como la ausencia de enfermedad” (OMS, 1947, como se citó en Cai et al. 2021 , 

p. 15). 

Posteriormente, se aclaró que la calidad de vida de un individuo no debe basarse en 

la opinión de los profesionales de la salud o de su familia, la situación económica, las 

horas de sueño, etc. sino de su grado de satisfacción por su condición actual, por lo cual, 

la evaluación de esta estaría dada en consideración de una amplia serie de criterios y no 

solamente en uno, como por ejemplo el dolor. Así mismo, adoptaron seis esferas para la 

evaluación de la calidad de vida: (a) ámbito físico; (b) ámbito psicológico; (c) grado de 

independencia; (d) relaciones con los demás; (e) ambiente y (f) ámbito espiritual (OMS, 

1996). 

En la actualidad, el concepto de calidad de vida incluye otros aspectos relacionados 

con el bienestar del individuo. Muchos autores hacen más hincapié en las percepciones 

subjetivas de las personas sobre las características más importantes de su vida, 

considerando este concepto como una percepción personal y no sólo una entidad objetiva 

y medible. Esta nueva definición considera lo que el individuo piensa acerca de sí mismo, 

así como de la interacción con el otro. La calidad de vida puede interpretarse como la 

integración y balance entre la percepción del individuo sobre su estado interno y sus 

relaciones sociales (Cai et al. 2021).  

En general, se acepta que la calidad de vida es de naturaleza intrínsecamente 

subjetiva, relativamente estable a lo largo del tiempo y multidimensional. Aunque no 

existe una definición universal del concepto, la mayoría de las definiciones y medidas 

incluyen dimensiones físicas, psicológicas y sociales. Sin embargo, aún no se ha obtenido 

un consenso sobre un conjunto universal de dominios (Molzahn et al. 2012). 

A continuación, en la Figura 1 se describen las cuatro dimensiones que resumen los 

componentes de la calidad de vida de acuerdo con Cai et al. (2021): 
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Figura 1.  

Dimensiones de la calidad de vida 

 

Nota: Adaptado de Cai et al. (2021) 

 

 

1.2. Calidad de vida en jóvenes universitarios 

En el contexto académico, la calidad de vida juega un papel importante para la 

permanencia de los estudiantes en las instituciones de educación superior. Los estudiantes 

universitarios que advierten una mejor calidad de vida se integran mejor en el entorno 

formativo y tienen un mayor índice de rendimiento académico (Langame et al., 2016, 

como se citó en Loiola et al., 2021). 
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De acuerdo con Olivella et al. (2020), existen varias dimensiones o categorías que 

se encuentran ligadas con la calidad de vida de los estudiantes universitarios, en primer 

lugar, se encuentra la dimensión de salud, en la cual se incluyen todos aquellos aspectos 

que se relacionan con la alimentación, hábitos saludables, sueño, antecedentes 

patológicos y condición física. En este caso, especialmente la ausencia de una patología 

o enfermedad y la adaptación física a su entorno inciden enormemente en la sensación de 

equilibrio y bienestar del individuo.  

En segundo lugar, se encuentra la vida académica o escolar, la cual se relaciona con 

la capacidad del adulto joven para cumplir con sus obligaciones, obtener calificaciones 

sobresalientes y mantener su proyecto de vida y sus metas trazadas. Un rendimiento alto 

en el ámbito académico incide en la percepción de auto eficacia de los estudiantes 

universitarios y consecuentemente, mejora la visión que los mismos poseen sobre su 

calidad de vida. Por último, se encuentra la dimensión de factores sociodemográficos, en 

la cual se establece la estrecha relación que guarda la calidad de vida con las 

características demográficas, sociales y culturales del joven universitario. Cuando este 

posee los recursos suficientes para cubrir sus necesidades y se encuentra seguro en su 

ambiente social aumenta su percepción de una mejor calidad de vida (Olivella et al. 2020). 

1.3. Estrés 

El estrés puede conceptualizarse como cualquier tipo de variación que sea causante 

de angustia o tensión de carácter físico, emocional o psicológico. El estrés es la reacción 

del cuerpo a cualquier estímulo que requiera atención o acción. Todas las personas 

experimentan este fenómeno en algún grado. Sin embargo, la forma de responder ante el 

mismo marca una gran diferencia en su bienestar general. El estrés puede manifestarse 

como miedo, angustia, tensión, aumento de las palpitaciones, disnea, alteración de los 

patrones de sueño y alimentación, distracción, empeoramiento de cuadros preexistentes 

(físicas y mentales) y aumento del alcoholismo, tabaquismo y drogadicción (OMS, 2021). 

Resulta importante considerar las distintas posturas en torno al estrés y cómo la 

investigación sobre el afrontamiento del mismo se ha expresado a la par de los distintos 

enfoques. El estrés se ha considerado una respuesta, un desencadenante y una transacción. 

A continuación, se describirá la perspectiva teórica de acuerdo con varios autores. 
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1.3.1. El estrés como respuesta 

“El estrés en este modelo introducido inicialmente por Hans Selye (1956), se 

describe como un patrón de respuesta fisiológica y fue recogido en su modelo del 

síndrome general de adaptación (SGA). Este modelo describe el estrés como una variable 

dependiente e incluye tres conceptos: (1) el estrés es un mecanismo defensivo. (2) el estrés 

sigue las tres etapas de alarma, resistencia y agotamiento. (3) si el estrés es prolongado o 

severo, puede provocar enfermedades de adaptación o incluso la muerte. Posteriormente, 

Selye introdujo la idea de que la respuesta al estrés podía tener resultados positivos o 

negativos en función de las interpretaciones cognitivas de los síntomas físicos o la 

experiencia fisiológica. De este modo, puede experimentarse como estrés (positivo) o 

distrés (negativo), sin embargo, Selye siempre consideró que este término era un 

constructo o una respuesta de base fisiológica. Poco a poco, otros investigadores 

ampliaron el pensamiento sobre el estrés para incluir e involucrar conceptos psicológicos” 

(Walinga, 2019). 

1.3.2. El estrés como estímulo 

De acuerdo con Walinga (2019), la teoría del estrés como estímulo se introdujo en 

la década de 1960 y lo consideraba como un acontecimiento o cambio vital significativo 

que exige una respuesta, un ajuste o una adaptación. Holmes y Rahe (1967), crearon la 

Escala de Calificación de la Readaptación Social que consiste en 42 acontecimientos 

vitales puntuados según el grado estimado de ajuste que cada uno de ellos exigiría de la 

persona que los experimenta (por ejemplo, matrimonio, divorcio, traslado, cambio o 

pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido). El estrés como teoría del estímulo supone: 

(1) el cambio como inherentemente estresante. (2) los acontecimientos de la vida exigen 

los mismos niveles de ajuste en toda la población y (3) existe un umbral común de 

adaptación a partir del cual se produce la enfermedad. 

1.3.3. El estrés como interacción 

“El máximo exponente de este enfoque es Richard Lazarus, quien enfatiza la 

relevancia de los factores psicológicos (principalmente cognitivos) que median entre los 

estímulos estresantes y las respuestas de estrés, dando al individuo un rol activo” 

(Roblero, 2017, p.14). “En este caso se presenta al estrés como el resultado del 

intercambio entre un individuo (que incluye múltiples sistemas: cognitivo, fisiológico, 
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afectivo, psicológico, neurológico) y su entorno complejo” (Walinga, 2019). De acuerdo 

con Roblero (2017), Lazarus propuso tres tipos de evaluación: (1) “evaluación primaria”, 

que consiste en el primer encuentro con un estímulo o demanda. (2) “evaluación 

secundaria”, en la que el individuo evalúa sus capacidades para hacerle frente a la 

situación estresante. (3) reevaluación, en la cual se lleva a cabo un proceso de 

retroalimentación en la cual se corrigen las evaluaciones anteriores. 

1.4. Estrés académico 

Durante mucho tiempo, se asumió que la población estudiantil era la menos 

afectada por cualquier tipo de estrés o problema. Actualmente, el estrés se interpreta como 

una crisis del estilo de vida que afecta a cualquier individuo, independientemente de su 

etapa de desarrollo. Así mismo, es imprescindible entender también que el estrés en un 

nivel bajo no supone necesariamente un mejor rendimiento en los alumnos, es más, esto 

provocaría una falta de motivación y atención por parte de los mismos. Aunque ciertos 

niveles de estrés alientan a los jóvenes hacia un rendimiento sobresaliente, cuando no se 

gestiona eficazmente debido a la falta de recursos para hacerle frente, puede acarrear 

consecuencias desfavorecedoras para el estudiante y la institución (Reddy et al., 2018). 

El estrés académico se define como la respuesta del cuerpo a las demandas 

relacionadas con el ámbito académico que superan las capacidades de adaptación de los 

estudiantes (Wilks, 2008 como se citó en Alsulami et al., 2018). 

De acuerdo con la definición de Barraza (2006), así como se citó en Berrío y Mazo 

(2011): 

“El  estrés  académico  es  un  proceso  sistémico,  de  carácter  adaptativo  y  

esencialmente  psicológico,  generado cuando el alumno se ve sometido a esta 

serie de demandas valoradas como estresores que surgen de las situaciones 

cotidianas que se viven en la universidad, estos estresores provocan un 

desequilibrio sistemático (situación estresante) que se manifiesta en una serie de  

síntomas  (indicadores  del  desequilibrio);  y  este  desequilibrio  obliga  al  alumno  

a  realizar  acciones  de  afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico.” 

(p.78) 

El estrés académico puede considerarse como “un estado que se produce cuando el 

estudiante percibe negativamente (distrés) las demandas de su entorno, cuando le resultan 
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angustiantes aquellas situaciones a las que se enfrenta durante su proceso formativo y 

pierde el control para afrontarlas” (Silva, et al., 2020, p.2). 

Entre las causas más frecuentes del estrés académico se encuentran la sobrecarga 

de trabajo, el sistema de evaluación, los problemas económicos y la estructura de las 

materias (Maceo et al., 2016). El estrés excesivo y continuo puede constituir el inicio para 

el desarrollo de muchas enfermedades. Las exigencias de la vida moderna han provocado 

a menudo la aparición de complicaciones fisiológicas en los jóvenes, por lo que las 

demandas endógenas y exógenas interactúan para afectar negativamente al rendimiento 

académico. Las emociones experimentadas en el entorno universitario están relacionadas 

con factores como la adaptación, el éxito académico, la salud y el bienestar. Por lo cual, 

la ansiedad y el estrés pueden conducir a un bajo rendimiento y al desarrollo de trastornos 

psicológicos (Ribeiro et al., 2017). 

1.4.1. Predictores del estrés académico 

El estrés académico entre los estudiantes ha sido durante mucho tiempo objeto de 

investigación social. Algunos investigadores han identificado varios factores de estrés, 

como el exceso de tareas, la competitividad con otros estudiantes, los fracasos y las malas 

relaciones con otros estudiantes o profesores (Phillips et al., 2020). 

La transición del nivel secundario al terciario es un periodo importante en la vida 

de un estudiante. El cambio de un sistema educativo a otro supone una gran diferencia 

que puede resultar estresante.  Los estudiantes se encuentran confundidos, tensos y 

enfrentan desafíos sociales, porque la mayoría de ellos no están totalmente preparados 

para la transición a la educación universitaria.  Este proceso de transición puede provocar 

un deterioro del rendimiento académico y aumentar el estrés académico del estudiante al 

intentar adaptarse a su nuevo entorno (Phillips et al., 2020). 

Cada estudiante responde a las presiones académicas de diferente manera. Los 

centros académicos no constituyen la única fuente de estrés para los alumnos. Los padres, 

compañeros, las políticas gubernamentales y el proceso de admisión a los centros de 

educación tanto primaria como superior juegan un papel importante en el aumento de los 

niveles de estrés de los jóvenes (Kaur, 2019). A continuación, en la Figura 2 se presenta 

un resumen de las causas más comunes del estrés académico:  
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Figura 2.  

Causas del estrés académico 

 

Nota: Adaptado de Kaur (2019). 

 

1.4.2. Síntomas del estrés académico 

A continuación, se nombrarán algunas de las reacciones físicas que pueden darse a 

causa del estrés académico según Barraza (2005), como se citó en Roblero (2017): 

 Cefaleas.  

 Fatiga crónica y cansancio. 

Aulas inadecuadas desde el punto de vista del desarrollo.

Pruebas de alta exigencia.

Presión de los padres.

Exigencia de contenidos académicos.

Relaciones con los compañeros.

Horarios excesivamente cargados.

Exceso de deberes.

Falta de preparación.

Miedo al fracaso.

Presión para mantener las notas altas.

Presión para ser aceptado en prestigiosas universidades.

Conflictos con los profesores.

Transición a la escuela secundaria.

Mala alimentación y falta de sueño.
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 Bruxismo.  

 Hipertensión.  

 Disfunciones estomacales. 

 Disfunciones sexuales. 

 Dolor de espalda. 

 Trastornos del sueño. 

 Gripes y resfriados frecuentes. 

 Disminución del deseo sexual. 

 Sudoración excesiva.  

 Variaciones en el peso. 

 Tics nerviosos o temblores. 

 

1.4.3. Estrategias de afrontamiento hacia el estrés 

De acuerdo con Algorani y Gupta (2022), “el afrontamiento se define como los 

pensamientos y comportamientos movilizados para gestionar situaciones estresantes 

internas y externas. Es un término que se utiliza de forma distintiva para la movilización 

consciente y voluntaria de actos, diferente de los "mecanismos de defensa" que son 

respuestas adaptativas subconscientes o inconscientes, ambos destinados a reducir o 

tolerar el estrés”.  

De igual manera, el creador citado previamente asegura que, una vez que las 

personas se ven sometidos a un elemento estresante, las diversas maneras de afrontarlo 

se llaman "estilos de afrontamiento", que son un grupo de aspectos subjetivamente 

estables que determinan la conducta del sujeto en contestación al estrés. Las personas 

proactivas sobresalen en espacios estables pues son más rutinarios y sólidos, y son menos 

reactivos a los estresores, en lo que los reactivos se desenvuelven mejor en un ámbito más 

variable. El afrontamiento se suele clasificar en cuatro categorías principales, las cuales 

se describirán a continuación, de acuerdo con Algorani y Gupta (2022): 

 

 Centrado en el problema: En el cual se aborda el problema que causa la angustia, 

ejemplos de este estilo son el afrontamiento activo, la planificación, el 

afrontamiento de restricción y la supresión de actividades competitivas. 
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 Centrado en las emociones: Cuyo objetivo es reducir las emociones negativas 

asociadas al problema, algunos ejemplos de este estilo son el reencuadre positivo, 

la aceptación, el recurso a la religión y el humor. 

 Centrado en el significado, en el que el individuo utiliza estrategias cognitivas 

para deducir y gestionar el significado de la situación. 

 Afrontamiento social (búsqueda de apoyo): En el que un individuo reduce el 

estrés buscando apoyo emocional o instrumental de su comunidad.  

 

Los investigadores han sugerido que los centros académicos podrían ser el lugar 

ideal para llevar a cabo programas de intervención y prevención del estrés, puesto que 

muchos factores están directamente relacionados con el entorno académico y afectan el 

rendimiento de los estudiantes. En respuesta a los altos niveles de trastornos de ansiedad 

de los alumnos, depresión, abuso de sustancias y desvinculación, los educadores y los 

especialistas en el área de la salud pueden trabajar conjuntamente en la creación de una 

intervención avalada científicamente para paliar los efectos de esta problemática (Kaur, 

2019).  A continuación, en la Tabla 1, se enumeran algunas estrategias que pueden ser 

aplicadas por los centros educativos y por los estudiantes, para lidiar con el estrés 

académico: 

 

Tabla 1.  

Estrategias para el manejo del estrés académico 

Estrategias utilizadas por el estudiante Estrategias aplicadas por la institución 

Mantener una buena alimentación. Reducir la preocupación dirigida hacia la 

productividad y las calificaciones y 

enfocarse en el aprendizaje y la 

comprensión de los alumnos. 

Ejercitarse con frecuencia. Identificar oportunamente a los alumnos 

que manifiesten niveles altos de estrés. 

Tener una buena higiene del sueño. Incorporar la enseñanza con respecto al 

reconocimiento y manejo del estrés 

dentro del plan de estudios. 

Limitar el uso de drogas legales e 

ilegales. 

Cambiar el horario diario de los centros 

académicos. 

Fijarse metas realistas. Revisar las políticas en relación con la 

entrega de actividades extracurriculares. 
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Aplicar técnicas de relajación y 

resolución de problemas. 

Revisar las políticas en relación con las 

evaluaciones. 

No programar demasiadas actividades 

para el día. 

Incorporar estrategias para la reducción 

del estrés durante las evaluaciones. 

Entrenarse en el desarrollo de resiliencia. Asegurarse de que los alumnos reciban un 

soporte adecuado en todas las áreas. 

Nota. Adaptado de Kaur (2019). 

1.5. Relación entre la calidad de vida de los jóvenes 

universitarios y el estrés académico 

Siendo el estrés un fenómeno que se presenta frecuentemente en el ámbito 

académico debido a múltiples factores, puede intervenir en la calidad de vida de los 

estudiantes. La calidad de vida es concebida como la manera en la que un individuo 

percibe su situación actual, en relación con sus valores, cultura, preocupaciones, 

expectativas, objetivos y estándares. Es un concepto que se compone de distintas 

dimensiones, como la salud física, el nivel de independencia, el ámbito social, el ambiente 

y las creencias personales (OMS, 1996).   

Se ha comprobado que la calidad de vida se asocia negativamente con el estrés, el 

aumento de los niveles de estrés se relaciona con la disminución del rendimiento, el 

aumento de los costes médicos y el deterioro de la calidad de vida. Varios estudios han 

informado una asociación significativa entre los factores de estrés psicológico y la mala 

salud física y mental, además los acontecimientos vitales estresantes están inversamente 

relacionados con la calidad de vida y el bienestar. Los acontecimientos vitales estresantes 

se definen por la aparición de situaciones tanto positivas como negativas en la vida de un 

individuo que conducen a cambios significativos en las actividades habituales (Parsaei et 

al., 2020). 

Los estudiantes universitarios, de grado o posgrado, se encuentran en un tramo de 

edad en el que los trastornos relacionados con el estrés son más frecuentes. Además, el 

periodo académico implica el empleo de tiempo y recursos económicos por parte de los 

estudiantes, sin garantías de un retorno satisfactorio. Esta presión puede conducir a una 

peor percepción de la calidad de vida en sus diversos aspectos (salud, físico, psicológico, 

ambiental y social) (Ribeiro et al. 2018). 

Así mismo, Ribeiro et al. (2018), Añaden que los estudios realizados con 

estudiantes universitarios suelen mostrar una estrecha relación entre los altos niveles de 
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estrés y el consiguiente deterioro de la calidad de vida, asociándose a factores como el 

insomnio o la mala calidad del sueño, valores más bajos de los componentes mentales 

medidos por diferentes instrumentos, altos niveles de depresión y estrategias adaptativas 

de afrontamiento ineficaz. 

Se encontró que el impacto del estrés académico definido como frustraciones, 

conflictos, presiones, cambios y auto imposición en el bienestar psicológico, depende del 

nivel de apoyo social percibido de los amigos (Glozah, 2013, como se citó en Alsubaie et 

al. 2019). Así mismo, un estudio encontró que el apoyo social de la familia y los amigos 

tiene un impacto sustancial en el rendimiento emocional, social y académico de los 

estudiantes universitarios (Awang et al., 2014). De esta manera se puede observar que el 

estrés académico se encuentra estrechamente relacionado con las dimensiones de calidad 

de vida, observando en este caso una mayor relación con el ámbito social.  

1.6. Estudios desarrollados sobre la calidad de vida y estrés en 

jóvenes universitarios 

A continuación, se describirán distintos estudios dispuestos en orden cronológico, 

relacionados con el estrés académico y su asociación con la calidad de vida en la 

población universitaria: 

En una investigación publicada por Pazmiño y Pinos (2015), de tipo observacional, 

longitudinal y comparativa, cuyo objetivo se direccionaba hacia la evaluación de la 

calidad de vida y el estrés de los alumnos de medicina de la Universidad del Azuay, se 

trabajó con una muestra de 78 estudiantes. Entre los hallazgos del estudio, se obtuvo que 

un 73% de los individuos catalogaron su calidad de vida como regular y tan solo un 27% 

como buena, así mismo, se observó que durante el período de exámenes los niveles de 

cortisol se elevaron. Por lo cual se puede añadir que el estrés causado por las evaluaciones 

y obligaciones académicas puede relacionarse con la calidad de vida de los alumnos. 

En la misma línea, Ribeiro, et al. (2017), desarrollaron una investigación 

bibliográfica sobre los estudios relacionados con el estrés y la calidad de vida en los 

estudiantes universitarios, para ello se realizó una búsqueda sistemática a través de 

Scopus, Web of Science, Science Direct, PubMed y Virtual Health Library. Sólo 13 

artículos fueron clasificados como elegibles, destacando la falta de estudios que aborden 

el tema investigado. Entre ellos, la calidad de vida fue frecuentemente asociada 
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negativamente al estrés y factores como el insomnio y el “burnout” también fueron 

asociados a su deterioro. 

Por otro lado, Garay (2017), desarrolló una investigación de tipo transversal-

correlacional en Perú, utilizando una muestra conformada por 230 estudiantes 

pertenecientes a la Universidad de Huánuco. El objetivo de este estudio consistió en 

evaluar la correlación entre el estrés académico y la calidad de vida de los alumnos de un 

instituto de educación superior. Los resultados indicaron una correlación negativa entre 

el estrés académico y la calidad de vida, lo cual significa que entre menos niveles de estrés 

presente un alumno, este evaluará su calidad de vida de forma más satisfactoria. Así 

mismo existe una correlación negativa del estrés con todas las dimensiones de la calidad 

de vida, las cuales son: salud física, salud psicológica, relaciones sociales y ambiente. 

Finalmente se encontró que un 54.1% del total de la muestra reflejó niveles regulares de 

calidad de vida y un 54.2% niveles moderados de estrés académico. 

Al Rasheed et al. (2017), llevaron a cabo un estudio transversal, con una muestra 

conformada por 386 estudiantes de nueve facultades distintas, relacionadas con el área de 

la salud, con edades entre 18 a 26 años. Como resultado, obtuvieron que la mayoría de 

los estudiantes identificaron los exámenes y la carga lectiva como factores de estrés, se 

obtuvieron cifras similares para la carga de tareas y el promedio de calificaciones. Los 

pensamientos sobre la carrera y las perspectivas a futuro fueron señalados como factores 

de estrés por la mitad de los estudiantes y la falta de tiempo libre también fue señalada 

como causa de estrés entre los estudiantes. Se puede observar que, la dimensión de vida 

académica incluida en el concepto de calidad de vida se encuentra relacionada con los 

factores de estrés descritos en el estudio, por lo cual, si un alumno percibe que puede 

cumplir con todas sus obligaciones también contará con una buena calidad de vida. 

Así mismo, Sarwar et al. (2019) desarrollaron un estudio transversal, cuyo objetivo 

consistió en determinar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los 

estudiantes de medicina y su correlación con su rendimiento académico. Entre los 267 

estudiantes incluidos, la puntuación de salud mental fue inferior a la del componente de 

salud física. Las puntuaciones de la limitación de roles por salud emocional, de la 

vitalidad y de la percepción de la salud general fueron más bajas entre los ocho dominios 

del cuestionario. Las alumnas obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas en 

la limitación de roles por problemas emocionales, vitalidad, dolor corporal y percepción 

de la salud general que los alumnos. La salud física y la limitación de roles debido a los 
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dominios de salud física fueron mejores en los estudiantes de alto rendimiento. Como 

conclusión se obtuvo que la salud mental de los estudiantes de medicina es subóptima, 

especialmente entre las estudiantes. Los estudiantes con mejor salud física tienen mejor 

rendimiento académico. 

En un estudio publicado por Leong et al. (2020), el cual se llevó a cabo en Malasia, 

se investigó la calidad de vida y los factores asociados a ésta en los estudiantes 

universitarios durante la pandemia por COVID-19. El objetivo de la investigación fue 

evaluar la calidad de vida y determinar su asociación con diversos factores, así como 

indagar acerca del apoyo social entre los estudiantes universitarios durante la pandemia 

de COVID-19 tras el fin del confinamiento.  

La muestra estuvo conformada por 316 participantes, a los cuales se les administró 

una ficha socioeconómica; la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés de 21 ítems; la 

Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido; y la Versión Breve de la Calidad de 

Vida de la OMS (WHOQOL-BREF). Los resultados mostraron que la frustración debida 

a la interrupción del estudio, el hecho de vivir en zonas con una alta prevalencia de casos 

de COVID-19 y una mayor gravedad de los síntomas depresivos y síntomas de estrés se 

asociaron significativamente con una menor calidad de vida (Leong et al., 2020). 

De igual manera, Loayza (2020) en su estudio descriptivo- transversal, se planteó 

como objetivo la identificación del estrés académico, así como el nivel de calidad de vida 

en relación a la salud en una muestra de 269 estudiantes de la carrera de Psicología. Los 

resultados reflejaron un nivel de estrés académico alto en el 14% del alumnado, así mismo 

se encontró que un 23% de la muestra casi siempre siente estrés académico. Con respecto 

a la medición de la calidad de vida referente a la salud, se obtuvieron valores más bajos 

en el grupo de alumnos que presentaron problemas emocionales derivados del estrés 

académico, siendo las dimensiones más bajas la de Salud Mental, Rol Emocional y 

Vitalidad, por otro lado, en el grupo de estudiantes que manifestaron niveles bajos de 

estrés, obtuvieron cifras que se sitúan por encima de la media en las distintas dimensiones 

de Calidad de Vida relacionada con la salud. 

En esta misma línea, Douris et al. (2021) desarrollaron una investigación de cohorte 

longitudinal prospectiva, en torno a la relación entre el éxito académico y la calidad de 

vida. El propósito de este estudio fue investigar la asociación entre el éxito académico y 

los cambios en las variables predictoras de la aptitud aeróbica, el sueño, el estrés y la 

calidad de vida, en los estudiantes matriculados en el primer año de un programa de 
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educación de fisioterapeutas. Este estudio utilizó una muestra de 37 estudiantes. La 

calidad de vida refleja la capacidad de los estudiantes para disfrutar de sus actividades 

normales. De acuerdo con lo medido por seis de los ocho indicadores de salud, el análisis 

de datos reveló que los estudiantes informaron de una disminución significativa en su 

calidad de vida durante el primer año de universidad. 

Por otro lado, Berdida y Grande (2022), desarrollaron un estudio correlacional y 

transversal utilizando una muestra conformada por 611 estudiantes filipinos, cuyo 

objetivo fue investigar el papel mediador de la resiliencia en la relación entre el estrés 

académico, la ansiedad de la COVID-19 y la calidad de vida, entre los estudiantes de 

enfermería durante la pandemia. Los resultados obtenidos reflejaron que, el estrés 

académico y la ansiedad por el virus de COVID-19 se correlacionaron negativamente con 

la calidad de vida y la resiliencia, así mismo, se concluyó que, la resiliencia es una 

variable mediadora crucial entre el estrés académico y la calidad de vida. 

De igual forma, Aziz y Khan (2022), realizaron una investigación para conocer el 

nivel de estrés académico y su secuela sobre el acné y otros síntomas físicos en los 

estudiantes de medicina de la Universidad Rey Jalid (KKU), en Arabia Saudí. Se 

analizaron las respuestas de un total de 168 participantes. Al categorizar el estrés 

académico general, se encontró que la mayoría de los estudiantes de medicina estaban 

moderadamente estresados (58,34%). La respuesta a la escala de estrés académico reveló 

que los exámenes son la principal causa de estrés entre los estudiantes. El estrés 

académico global mostró una asociación positiva significativa con el acné y los síntomas 

físicos.  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

En el presente capítulo, se tratará acerca de la metodología que se aplicó para la 

ejecución del presente estudio. Para esto, se procedió a estudiar la relación que existe 

entre las variables calidad de vida y estrés académico. 

Además, se procederá a determinar el diseño de investigación, debido a que este 

faculta una mejor presentación, uso del conocimiento existente acerca de la investigación 

y experiencias prácticas obtenidas en el proceso; incrementa el potencial examinador con 

relación a indagar procedimientos y resultados. 

De igual manera, se escogieron los instrumentos de investigación, con el propósito 

de abordar de mejor manera la problemática de investigación que en este caso sería el 

estrés académico, ayudando a obtener información sobre las variables utilizadas. 

Entre los instrumentos están: Ficha sociodemográfica, Test WHOQOL-BREF, 

inventario SISCO, del estrés académico v2. 

Como último punto en este capítulo se procede a detallar el procedimiento que se 

llevó a cabo. 

2.1. Objetivo general 

Estudiar la relación entre el estrés académico y el perfil de calidad de vida en los 

estudiantes universitarios de la carrera de Psicología Clínica. 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de estrés de los estudiantes universitarios de la carrera de 

Psicología Clínica. 

 Examinar el nivel de calidad de vida de los estudiantes universitarios de la carrera 

de Psicología Clínica desde una visión biopsicosocial y ambiental. 

 Describir los estresores más comunes que son causantes de malestar en la 

población universitaria. 

 Encontrar cuales son las estrategias de afrontamiento ante el estrés más utilizadas 

en la población universitaria. 
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2.3. Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que fueron consideradas para el desarrollo del presente 

estudio fueron las siguientes: 

 ¿Qué correlación se da entre la calidad de vida y el estrés en la población 

universitaria? 

 ¿Cuál es el nivel de estrés académico que presentan los estudiantes universitarios? 

 ¿Cuáles son las dimensiones en las que los estudiantes de Psicología Clínica 

perciben que poseen una mejor calidad de vida? 

 ¿Qué estresores son los más comunes en los estudiantes de Psicología Clínica? 

 ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento del estrés utilizadas con mayor 

frecuencia? 

2.4. Diseño 

 El diseño del estudio es cuantitativo, puesto que la medición de las variables se 

dio por medio de la aplicación de instrumentos de evaluación con resultados 

medibles y cuantificables. 

 El método utilizado es transversal, ya que los datos se recopilaron en un solo 

momento sin realizar un seguimiento del fenómeno a largo plazo.  

 El tipo de estudio es no experimental, ya que no se modificaron las variables 

intervinientes.  

 El alcance del estudio es correlacional, puesto que en este caso se describió la 

relación entre las variables de calidad de vida y estrés académico. 

2.5. Instrumentos 

2.5.1. Consentimiento Informado  

Con el objetivo de asegurar la participación voluntaria de los encuestados en el 

presente estudio, se utilizó en un primer momento el documento de Consentimiento 

Informado (ver anexo 1), en el cual se presentó el tema a investigar y se aclaró el carácter 

confidencial de la información recolectada.  
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2.5.2. Ficha sociodemográfica 

Como parte de la fase de evaluación se utilizó una ficha sociodemográfica (ver 

anexo 2), en la cual se incorporaron ítems con respecto a la edad, género, estado civil, 

situación económica, situación laboral y cargas familiares. Dichos datos se consideraron 

relevantes para obtener una perspectiva más amplia con respecto a las características de 

los individuos evaluados. 

2.5.3. Inventario SISCO del estrés académico V2 

El objetivo del Inventario SISCO (ver anexo 3), de acuerdo con Barraza (2007), 

consiste en evaluar las características relacionadas con el estrés académico. Este 

instrumento es de tipo auto administrado y se encuentra configurado por 33 ítems, los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 Un ítem para determinar si el individuo aplica al cuestionario o no. 

 Un ítem con una escala de Lickert numérica (1-5) para identificar el nivel de 

estrés. 

 Nueve ítems con una escala de Lickert de cinco valores categoriales (nunca-

siempre) que permiten determinar la frecuencia en la que las demandas del 

entorno se valoran como estímulos estresores. 

 Quince ítems con una escala de Lickert de cinco valores categoriales (nunca-

siempre) para determinar la frecuencia en la que se presentan las reacciones hacia 

los estímulos estresores. 

 Ocho ítems con una escala de Lickert de cinco valores categoriales (nunca-

siempre) para identificar la frecuencia en la que se usan las estrategias de 

afrontamiento. 

Para la calificación del presente inventario, se consideran las respuestas 

provenientes de las preguntas 3, 4 y 5, posteriormente se le da a cada ítem un rango de 

puntuación de cero a cuatro. Para la obtención del nivel global de estrés académico se 

emplea una regla de tres. A continuación, se detallan los valores que corresponden a cada 

nivel de estrés académico: 

-Estrés leve (0-40). 

-Estrés moderado (41-60). 

-Estrés profundo (61-80). 
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Así mismo, para obtener los puntajes referentes a la frecuencia de síntomas 

desglosados por dimensión se utiliza una regla de tres y se aplica el siguiente baremo: 

-Rara vez (0-25). 

-Algunas veces (26-50). 

-Casi siempre (51-75). 

-Siempre (76-100). 

Con respecto a las propiedades psicométricas del Inventario SISCO, este posee 

niveles de confiabilidad que pueden valorarse como muy buenos. “Teniendo una 

confiabilidad por mitades de .87 y una confiabilidad en Alfa de Cronbach de .90. La 

validez, la homogeneidad y direccionalidad de los ítems, esta fue confirmada mediante 

los grupos contrastados y el análisis de consistencia interna” (Barraza, 2007). 

2.5.4. Test WHOQOL-BREF 

El WHOQOL-100 y su versión abreviada el WHOQOL-BREF (ver anexo 4), 

evalúan “las percepciones de los individuos sobre su posición en la vida en el contexto 

de la cultura, los sistemas de valores en los que viven y sus objetivos, expectativas, 

normas y preocupaciones. Este instrumento cuenta con 26 ítems que proporcionan un 

perfil multidimensional de puntuaciones en dominios y subdominios concernientes a la 

calidad de vida” (OMS, 1998). 

Este instrumento está compuesto por 26 ítems, de los cuales tres preguntas se 

refieren a relaciones sociales, ocho a ambiente, seis a salud psicológica, siete a salud 

física, una a calidad de vida en general y una a satisfacción con la salud. Con respecto a 

su aplicación, el evaluado debe responder a cada pregunta eligiendo una sola opción en 

una Escala de Likert de 1 a 5 (OMS, 1998). A continuación, se detallarán las facetas 

involucradas en cada dominio: 

 

Tabla 2.  

Dominios y facetas del WHOQOL-BREF 

Dominio Facetas 

Salud física Dolor 

Energía 

Sueño 

Movilidad 
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Actividades 

Medicación  

Trabajo 

Salud psicológica Sentimientos positivos 

Pensamientos 

Autoestima 

Imagen corporal y apariencia 

Sentimientos negativos 

Espiritualidad 

Relaciones sociales Relaciones 

Soporte 

Sexo 

Ambiente Seguridad 

Hogar 

Finanzas 

Servicios 

Información 

Ocio 

Ambiente  

Transporte 

Nota. Adaptado de OMS (1998) 

 

“El WHOQOL-BREF produce cuatro puntuaciones de dominio. También hay dos 

ítems que se examinan por separado: la pregunta 1 se refiere a la percepción general de 

la calidad de vida del individuo y la pregunta 2 se refiere a la percepción general de la 

salud del individuo” (OMS, 1998). Para obtener la calificación final se multiplica el 

puntaje de dominio por cuatro y posteriormente se utiliza la siguiente fórmula: (Puntaje 

de dominio-4) *(100/16). 

Con respecto a sus propiedades psicométricas, los valores del alfa de Cronbach para 

cada una de las cuatro puntuaciones de dominio oscilaron entre 0,66 (para el dominio 3) 

y 0,84 (para el dominio 1), lo que demuestra una buena consistencia interna. En lo 

concerniente a la confiabilidad test-re-test, el intervalo entre la prueba y la repetición de 

la prueba osciló entre 2 y 8 semanas. Las correlaciones entre los ítems evaluados la 
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primera y segunda vez fueron generalmente altas, oscilando entre 0,68 para la faceta de 

Seguridad y 0,95 para la de Dependencia de la Medicación. Esto sugiere que el 

WHOQOL produce puntuaciones comparables a lo largo del tiempo en los casos en los 

que no se han producido intervenciones o acontecimientos que alteren la vida (OMS, 

1998). 

2.6. Procedimiento 

Durante la fase previa a la aplicación de los instrumentos destinados a la evaluación 

de las variables a investigar, se solicitó la autorización al Decano de la Facultad de 

Psicología, al director de Escuela y a la Junta Académica de Psicología Clínica de la 

Universidad del Azuay en la que se adjuntaron el consentimiento informado; la Ficha 

sociodemográfica; el Inventario SISCO de estrés académico y el test WHOQOL-BREF. 

Posteriormente se solicitó la información con respecto a los estudiantes matriculados en 

el período actual, de lo cual se seleccionó una muestra de 240 participantes de acuerdo 

con los criterios de inclusión: estudiantes matriculados en la carrera de Psicología Clínica 

de la Universidad del Azuay e individuos mayores de 18 años. 

En la fase de aplicación, para asegurar la comprensión de los estudiantes con 

respecto al tema de investigación, se proporcionó un consentimiento informado, en el cual 

se redactó una breve explicación acerca de la temática. Esto con el objetivo de contar 

solamente con la participación de aquellos individuos que se encuentren de acuerdo en 

contestar los instrumentos de evaluación y manifiesten su voluntad explícitamente. 

Posteriormente a la firma de consentimiento informado y a la aplicación de la ficha 

sociodemográfica, se administró el Inventario SISCO, para evaluar las características 

relacionadas con el estrés académico. De igual manera se aplicó el WHOQOL-BREF, 

para la evaluación de la calidad de vida de la muestra. 

A partir de los resultados obtenidos se sistematizaron los datos en Excel y se llevó 

a cabo la estadística descriptiva y correlacional a través del software SPSS en su versión 

27.0. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

En este capítulo, se procederá a analizar los datos de la investigación obtenidos 

gracias a los instrumentos de investigación como son: Ficha sociodemográfica, Test 

WHOQOL-BREF e inventario SISCO del estrés académico v2. 

En el primero se obtuvieron datos referentes con: edad, género, estado civil, nivel 

de instrucción, número de hijos, semestre y situación laboral. 

El inventario SISCO, por su parte determina el nivel global de estrés, frecuencia de 

los síntomas generales, frecuencia de los estresores, frecuencia de los síntomas físicos, 

frecuencia de los síntomas psicológicos, frecuencia de los comportamentales y estrategias 

de afrontamiento. 

Además el test WHOQOL-BREF determina la interpretación de la Calidad de Vida 

Global, Interpretación Dominio Físico, Interpretación Dominio Psicológico, 

Interpretación Dominio Social e Interpretación Dominio Ambiental. 

 

3.1. Datos sociodemográficos 

 

Tabla 3.  

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 17-19 34 14,2 14,2 14,2 

18-19 66 27,5 27,5 41,7 

20-22 115 47,9 47,9 89,6 

23-25 19 7,9 7,9 97,5 

26-28 6 2,5 2,5 100,0 
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Total 240 100,0 100,0  

 

Así como se observa en la Tabla 3, la mayoría de los individuos que participaron 

en el estudio se encontraron en un rango de edad entre 20 a 22 años. La edad mínima fue 

de 17 años y la edad máxima fue de 28 años. 

 

 

Tabla 4.  

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 173 72,1 72,1 72,1 

Masculino 67 27,9 27,9 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Así como se ve reflejado en la Tabla 4, existió una predominancia del género 

femenino sobre el masculino bastante notoria, representando un 72.1% del total de la 

muestra, mientras que el género masculino representó apenas un 27.9% de la misma. 

 

Tabla 5.  

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casado/a 5 2,1 2,1 2,1 

Soltero/a 230 95,8 95,8 97,9 

Unión libre 4 1,7 1,7 99,6 

Viudo/a 1 ,4 ,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

De acuerdo con la Tabla 5, la mayor parte de los encuestados fueron solteros, 

representando el 95.8% de la muestra. Mientras tanto, la cantidad de personas que se 

identificaron como casadas, en unión libre y viudas representó tan solo un 4.2% de la 

muestra. 
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Tabla 6.  

Nivel de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Título de bachillerato 233 97,1 97,1 97,1 

Título de cuarto nivel 1 ,4 ,4 97,5 

Título de tercer nivel 6 2,5 2,5 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Con respecto al nivel de instrucción máximo obtenido por parte de los encuestados, 

en la Tabla 6 se puede observar que la mayor parte de individuos contaban con un título 

de bachillerato, representando el 97.1% de la muestra, mientras que tan solo un 2.5% 

tenían un título de tercer nivel y un 0.4% un título de cuarto nivel o maestría. 

 

Tabla 7.  

Número de hijos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 232 96,7 96,7 96,7 

1 6 2,5 2,5 99,2 

2 1 ,4 ,4 99,6 

5 1 ,4 ,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Con respecto a las cargas familiares, en la Tabla 7 se observa que los alumnos en 

su mayoría no tienen hijos, representando un 96.7% de la muestra. Así mismo, tan solo 

un 3.3% de los individuos tienen entre uno a cinco hijos. 
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Tabla 8.  

Semestre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primer ciclo 60 25,0 25,0 25,0 

Quinto ciclo 84 35,0 35,0 60,0 

Séptimo ciclo 45 18,8 18,8 78,8 

Tercer ciclo 51 21,3 21,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

En la Tabla 8 se puede observar que los participantes del estudio pertenecieron a 

distintos niveles, existiendo un mayor número de personas del primer ciclo y del quinto 

ciclo, representando el 60% de la muestra. Así mismo, la menor cantidad de alumnos se 

encontró en séptimo ciclo, representando un 18.8% de la muestra. 

 

Tabla 9.  

Situación Laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No trabajo actualmente 201 83,8 83,8 83,8 

Trabajo actualmente 39 16,3 16,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Con respecto a la situación laboral, en la Tabla 9 se observa que un 83.8% de los 

estudiantes refirió que no se encontraban trabajando al momento, representando un 83.8% 

de la muestra. Mientras tanto, un 16.3% de los individuos si tenían un empleo. 
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3.2. Inventario SISCO del Estrés Académico 

 

Tabla 10.  

Nivel global de estrés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estrés alto 19 7,9 7,9 7,9 

Estrés leve 28 11,7 11,7 19,6 

Estrés moderado 193 80,4 80,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Así como se puede observar en la Tabla 10, los alumnos presentaron en su mayoría 

estrés académico en un nivel moderado, mientras que una cantidad reducida de personas 

presentó un estrés alto. 

 

Tabla 11.  

Frecuencia de los síntomas generales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 134 55,8 55,8 55,8 

Casi siempre 89 37,1 37,1 92,9 

Rara vez 13 5,4 5,4 98,3 

Siempre 4 1,7 1,7 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

De acuerdo con la Tabla 11, la frecuencia en la que se manifestaron síntomas 

generales de estrés entre la muestra de alumnos se situó en su mayoría de “algunas veces” 

a “casi siempre”, lo cual quiere decir que la población de estudiantes suele presentar 

síntomas físicos, psicológicos y comportamentales de estrés en su vida diaria. 
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Tabla 12.  

Frecuencia de los estresores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 126 52,5 52,5 52,5 

Casi siempre 79 32,9 32,9 85,4 

Rara vez 21 8,8 8,8 94,2 

Siempre 14 5,8 5,8 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

De acuerdo con la Tabla 12, la mayoría de los estudiantes percibieron la presencia 

de estresores tales como problemas en el horario de clases o la sobrecarga de tareas y 

trabajos en una frecuencia de “algunas veces” a “casi siempre”. 

 

Tabla 13.  

Frecuencia de los síntomas físicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 104 43,3 43,3 43,3 

Casi siempre 70 29,2 29,2 72,5 

Rara vez 52 21,7 21,7 94,2 

Siempre 14 5,8 5,8 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

Según los resultados reflejados en la Tabla 13, la frecuencia en la que la mayoría 

de los estudiantes universitarios experimentó síntomas físicos fue “algunas veces” y “casi 

siempre”, representando el 72.5% de la muestra. Mientras tanto, el porcentaje de alumnos 

que manifestaron sufrir estos síntomas todo el tiempo fue reducido, representando un 

5.8% de la muestra. 
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Tabla 14.  

Frecuencia de los síntomas psicológicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 101 42,1 42,1 42,1 

Casi siempre 75 31,3 31,3 73,3 

Rara vez 44 18,3 18,3 91,7 

Siempre 20 8,3 8,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

En la Tabla 14 se puede observar que la frecuencia en la que se presentaron 

síntomas psicológicos en los estudiantes fue mayoritariamente “algunas veces” y “casi 

siempre”, representando un 73.4% de la muestra. Así mismo se observa que un porcentaje 

bajo de estudiantes refirió sufrir estos síntomas siempre, representando un 8.3% de la 

muestra. 

 

Tabla 15.  

Frecuencia de los síntomas comportamentales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 119 49,6 49,6 49,6 

Casi siempre 43 17,9 17,9 67,5 

Rara vez 69 28,7 28,7 96,3 

Siempre 9 3,8 3,8 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

De acuerdo con la Tabla 15, la frecuencia en la que los estudiantes presentaron 

síntomas comportamentales fue principalmente “Algunas veces” representando el 49.6% 

de la muestra. Así mismo, se observa que tan solo el 3.8% de los individuos experimentan 

estos síntomas siempre. 
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Tabla 16.  

Estrategias de afrontamiento 

 

 

En la Tabla 16 se puede observar que la habilidad asertiva y concentrarse en 

resolver la situación fueron las estrategias de afrontamiento más utilizadas, representando 

un 46% de la muestra en las frecuencias de “siempre” y “casi siempre”. Por el contrario, 

se evidencia que la estrategia menos utilizada fue la religiosidad, en la cual un 71% de 

los encuestados refirió utilizarla en una frecuencia de “rara vez” y “nunca”.  

3.3. Test WHOQOL-BREF. 

 

Tabla 17.  

Interpretación Calidad de Vida Global  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Calidad de vida bastante 

buena 

112 46,7 46,7 46,7 

Calidad de vida muy buena 30 12,5 12,5 59,2 

Calidad de vida normal 92 38,3 38,3 97,5 

Calidad de vida regular 6 2,5 2,5 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

 

Frecuencia  Habilidad 

asertiva 

Elaboración 

de un plan 

Concentrarse 

en resolver la 

situación 

Elogios 

a sí 

mismo 

Religiosidad Búsqueda de 

información 

sobre la 

situación 

Obtener 

lo 

positivo 

de la 

situación 

Ventilación y 

confidencias 

algunas 

veces 

35% 38% 35% 27% 17% 44,2% 32,5% 32,1% 

casi 

siempre 

33% 26% 34% 20% 8% 17,9% 23,3% 19,6% 

nunca 4% 5% 4% 15% 43% 7,1% 6,3% 10,8% 

rara vez 15% 20% 16% 30% 28% 21,7% 22,5% 25,4% 

siempre 13% 11% 12% 8% 5% 9,20% 15,4% 12,10% 
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Con relación a la calidad de vida en general de los jóvenes universitarios del 

estudio, se encontró que la mayoría tiene una calidad de vida bastante buena, así como se 

observa en la Tabla 17, representando el 46.7% de la muestra. Por otro lado, un porcentaje 

mínimo tiene una calidad de vida regular representando un 2.5%. 

 

Tabla 18.  

Interpretación Dominio Físico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Calidad de vida bastante 

buena 

112 46,7 46,7 46,7 

Calidad de vida muy 

buena 

26 10,8 10,8 57,5 

Calidad de vida normal 98 40,8 40,8 98,3 

Calidad de vida regular 4 1,7 1,7 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

En la Tabla 18 se observa que, en relación con el dominio físico, el 46.7% de 

estudiantes tienen una calidad de vida bastante buena. Mientras que tan solo el 1.7% 

tienen una calidad de vida regular. 

 

Tabla 19.  

Interpretación Dominio Psicológico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Calidad de vida bastante 

buena 

107 44,6 44,6 44,6 

Calidad de vida muy 

buena 

27 11,3 11,3 55,8 

Calidad de vida normal 88 36,7 36,7 92,5 

Calidad de vida regular 18 7,5 7,5 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 



31 

 

De acuerdo con la Tabla 19, se observa que la mayoría de los estudiantes presenta 

una calidad de vida bastante buena en cuanto al dominio psicológico, representando el 

44.6% de la muestra. Mientras tanto, un 7.5% reflejó un nivel de calidad de vida regular. 

 

Tabla 20.  

Interpretación Dominio Social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Calidad de vida bastante 

buena 

73 30,4 30,4 30,4 

Calidad de vida muy 

buena 

41 17,1 17,1 47,5 

Calidad de vida muy mala 2 ,8 ,8 48,3 

Calidad de vida normal 97 40,4 40,4 88,8 

Calidad de vida regular 27 11,3 11,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 

En lo relacionado al dominio social, así como se observa en la Tabla 20, la mayor 

parte de los estudiantes tuvo una calidad de vida normal representando el 40.4%, y una 

calidad de vida bastante buena representando el 30.4%. Por otro lado, un 11.3% de los 

individuos obtuvieron un nivel regular de calidad de vida. 

 

Tabla 21.  

Interpretación Dominio Ambiental 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Calidad de vida bastante 

buena 

115 47,9 47,9 47,9 

Calidad de vida muy buena 41 17,1 17,1 65,0 

Calidad de vida normal 76 31,7 31,7 96,7 

Calidad de vida regular 8 3,3 3,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

En la Tabla 21 se observa que la mayor parte de estudiantes presentó una calidad 

de vida bastante buena con respecto al dominio ambiental, representando un 47.9% del 
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total de evaluados. Mientras tanto, el 3.3% reflejó una calidad de vida regular con respecto 

al ambiente. 

3.4. Correlación Calidad de Vida y Estrés Académico 

Tabla 22.  

Correlación Calidad de Vida- Estrés Académico 

 Estrés 

Académico 

Calidad De Vida 

Estrés Académico Correlación de Pearson 1 -,578** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 240 240 

Calidad de Vida Correlación de Pearson -,578** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 240 240 

 

Así como se observa en la Tabla 22, según el coeficiente de correlación de Pearson 

existe una correlación negativa, por lo cual las dos variables están asociadas en un sentido 

inverso. Mientras existe un nivel de estrés académico alto entre los estudiantes 

universitarios, los niveles de calidad de vida disminuyen y viceversa. 

 

Tabla 23.  

Nivel Global de Vida-Nivel Global de Estrés 

 Nivel Global de Calidad de Vida Total 

Calidad de 

vida bastante 

buena 

Calidad de 

vida muy 

buena 

Calidad de 

vida normal 

Calidad de 

vida regular 

Nivel 

Global de 

Estrés 

Estrés alto 3 0 14 2 19 

Estrés leve 14 12 2 0 28 

Estrés 

moderado 

95 18 76 4 193 

Total 112 30 92 6 240 

 

Así como se observa en la Tabla 23, una gran parte de la muestra reflejó niveles 

moderados de estrés conjuntamente a una calidad de vida “bastante buena” o “normal”. 
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Así mismo, entre aquellas personas que obtuvieron niveles de estrés leve, predominó una 

calidad de vida “bastante buena” y entre aquellas que presentaron un nivel de estrés alto, 

predominó una calidad de vida “normal”. 

 

Tabla 24.  

Nivel de Calidad de Vida- Frecuencia de Síntomas Psicológicos 

 

 

En la Tabla 24 se puede observar que la mayoría de los individuos que presentaron 

síntomas psicológicos de estrés en una frecuencia de “rara vez” tuvieron una calidad de 

vida bastante buena. Mientras que, aquellas personas que presentaron estos síntomas en 

una frecuencia de “siempre”, reflejaron en su mayoría un nivel de calidad de vida normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de Calidad de Vida Total 

Calidad de 

vida bastante 

buena 

Calidad de 

vida muy 

buena 

Calidad de 

vida normal 

Calidad de 

vida 

regular 

Frecuencia de síntomas 

psicológicos de estrés 

Algunas 

veces 

54 20 26 1 101 

Casi 

siempre 

27 2 44 2 75 

Rara vez 27 8 8 1 44 

Siempre 4 0 14 2 20 

Total 112 30 92 6 240 
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Tabla 25.  

Nivel de Calidad de Vida- Frecuencia Síntomas Físicos de Estrés 

 

En la Tabla 25, se puede observar que la mayoría de los individuos que 

presentaron síntomas físicos de estrés en una frecuencia de “siempre” reflejó un nivel de 

calidad de vida normal. Por otro lado, la mayoría de aquellos que presentaron estos 

síntomas “rara vez”, tuvieron mayoritariamente una calidad de vida bastante buena.  

 

Tabla 26.  

Nivel de Calidad de Vida- Frecuencia de Síntomas Comportamentales de Estrés 

 Nivel de calidad de vida Total 

Calidad de 

vida bastante 

buena 

Calidad 

de vida 

muy 

buena 

Calidad 

de vida 

normal 

Calidad de 

vida regular 

Frecuencia de 

síntomas 

comportamentales de 

estrés 

Algunas 

veces 

60 11 47 1 119 

Casi siempre 10 1 30 2 43 

Rara vez 40 18 10 1 69 

Siempre 2 0 5 2 9 

Total 112 30 92 6 240 

 

En la Tabla 26 se observa que la mayoría de los individuos que presentaron 

síntomas comportamentales de estrés en una frecuencia de “siempre” reflejaron un nivel 

 Nivel de Calidad de Vida Total 

Calidad de 

vida 

bastante 

buena 

Calidad de 

vida muy 

buena 

Calidad de 

vida 

normal 

Calidad 

de vida 

regular 

 

Frecuencia síntomas 

físicos de estrés 

Algunas 

veces 

47 16 39 2 104 

Casi siempre 32 1 35 2 70 

Rara vez 30 12 10 0 52 

Siempre 3 1 8 2 14 

Total 112 30 92 6 240 
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de calidad de vida “normal”. Mientras tanto, la mayoría de aquellos que presentaron los 

síntomas en una frecuencia de “rara vez” tuvieron una calidad de vida “bastante buena”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En respuesta al objetivo general de este estudio, el cual se encuentra enmarcado en 

la relación existente entre el estrés académico y la calidad de vida en los jóvenes 

universitarios, se encontró que existe una correlación negativa entre estas variables. Por 

lo cual, es posible afirmar que, en la población estudiada, el estrés académico disminuye 

la calidad de vida de los individuos y a la vez, una calidad de vida mala puede aumentar 

los niveles de estrés, coincidiendo con el estudio de Romero y Romero (2016), en el cual 

se encontró una correlación negativa inversa entre los estresores y síntomas y la calidad 

de vida en los estudiantes de una universidad privada de Chiclayo-Perú. 

De acuerdo con Ribeiro et al. (2018) los estudios realizados con estudiantes 

universitarios suelen mostrar una estrecha relación entre los altos niveles de estrés y el 

consiguiente deterioro de la calidad de vida, asociándose a factores como el insomnio o 

la mala calidad del sueño, los altos niveles de depresión y las estrategias adaptativas de 

afrontamiento ineficaz. 

Así mismo, se encontró que aquellos estudiantes que manifestaron sintomatología 

física, psicológica y comportamental en una frecuencia baja tuvieron un nivel de calidad 

de vida satisfactorio, mientras que aquellos que presentaron la sintomatología con mayor 

frecuencia tendieron a reflejar una calidad de vida normal, lo cual puede explicarse según 

Ribeiro et al. (2018) por la presión ejercida sobre los estudiantes, la cual puede conducir 

a una peor percepción de la calidad de vida en todos sus aspectos. 

Con respecto al primer objetivo específico, el cual buscaba determinar el nivel de 

estrés en los estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad del Azuay, los resultados 

reflejaron un nivel de estrés moderado en la mayor parte de la muestra, coincidiendo de 

esta manera con el estudio de Álvarez et al. (2018), el cual fue desarrollado en la ciudad 

de Guayaquil con estudiantes de Tecnología Superior en Finanzas, en el que se encontró 

un nivel medio de estrés académico en la muestra, de acuerdo con el Inventario SISCO 

de Estrés Académico.  

Por otra parte, de acuerdo con el segundo objetivo específico, se encontró que la 

calidad de vida general en un 46.7% de la muestra fue calificado como “bastante buena”, 

siendo la dimensión ambiental y la dimensión física los ámbitos mejor calificados. 
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Coincidiendo de esta manera con el estudio de Delannays et al. (2020), en el cual se 

encontró que un 45,57% de los estudiantes de Medicina de la Universidad Andrés Bello 

en Chile, consideró tener una calidad de vida “bastante buena” de acuerdo con el Test 

WHOQOL-BREF. 

En otro orden de ideas, con respecto al tercer objetivo específico el cual se 

encontraba dirigido hacia el estudio de los estresores más comunes que causan malestar 

en los estudiantes universitarios se encontró una mayor frecuencia en los síntomas 

psicológicos (inquietud, ansiedad, depresión, tristeza, irritabilidad y problemas de 

concentración), coincidiendo con el estudio de Roblero (2017), en el cual se determinó 

que los síntomas psicológicos de estrés académico se encontraban presentes en el 89% de 

una muestra de estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Central del 

Ecuador, siendo los síntomas más frecuentes los problemas de concentración y la 

incapacidad para estar tranquilo o relajarse. 

Por último, de acuerdo con el cuarto objetivo específico, a través del cual se buscó 

determinar las estrategias de afrontamiento más comunes entre los estudiantes 

universitarios, se encontró que las más utilizadas fueron la habilidad asertiva y 

concentrarse en resolver la situación, las cuales son utilizadas por un 46% de la muestra 

en una frecuencia de “siempre” a “casi siempre”. Mientras que la menos utilizada fue la 

religiosidad, la cual se utilizó por un 71% de los evaluados en una frecuencia de “rara 

vez” y “nunca”. Los resultados coinciden con el estudio de Roblero (2017), en el cual la 

estrategia de afrontamiento más común fue la habilidad asertiva, la cual fue utilizada casi 

siempre por un 67% de la muestra. Así mismo, la menos utilizada fue la religiosidad, 

puesto que tan solo un 12.3% de los estudiantes la utilizaron en una frecuencia de “casi 

siempre”. 

Con respecto al planteamiento anterior, se usaron más tácticas de aproximación que 

de evasión, las cuales involucran mecanismos cognitivos y conductuales dirigidos a 

ofrecer una contestación activa al estresor, cambiando de manera directa el problema 

(control primario) o los sentimientos negativos similares a él (control secundario) (Freire 

et al., 2020).  

 Por otro lado, con respecto a la estrategia de afrontamiento menos utilizada, se 

coincide con el estudio de Torralba et al. (2021), quienes aseguran que el afrontamiento 

religioso se ha convertido en una opción menor entre los jóvenes. Se correlaciona 

positivamente con la edad y se mezcla con estrategias de afrontamiento seculares. La 
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secularización implica una pérdida de confianza en los medios religiosos y la búsqueda 

de estrategias de afrontamiento alternativas. 

 

4.1. Conclusiones 

 La calidad de vida resultó estar relacionada de forma inversa con el estrés 

académico en la muestra estudiada, lo cual implica que al presentarse 

mayores niveles de estrés en los estudiantes universitarios su calidad de vida 

disminuye. Así mismo, aquellos estudiantes que presentaron síntomas de 

estrés académico con menor frecuencia tendieron a reflejar una calidad de 

vida más satisfactoria.   

 Con relación al nivel de estrés académico de los estudiantes de la carrera, se 

encontraron niveles moderados. Así mismo, los estresores que se 

presentaron con mayor frecuencia fueron aquellos relacionados con la 

dimensión psicológica, entre los cuales se incluyen la incapacidad para 

relajarse, sentimientos de depresión o tristeza, ansiedad, problemas de 

concentración e irritabilidad. 

 El nivel de calidad de vida que se encontró en la muestra fue 

mayoritariamente calificado como “bastante bueno”, de igual manera, los 

ámbitos en los que los individuos presentaron una mejor calidad de vida 

fueron la dimensión ambiental y la dimensión física. 

 Con respecto a las estrategias de afrontamiento más utilizadas entre los 

estudiantes, se hallaron la “habilidad asertiva”, en la cual se defienden las 

preferencias, ideas o sentimientos propios sin dañar al resto y “concentrarse 

en resolver la situación preocupante”. Por otra parte, la estrategia de 

afrontamiento menos utilizada fue la “religiosidad”. 

4.2. Recomendaciones 

 Pese a que el nivel de estrés académico en los estudiantes no evidenció 

problemas severos, se recomienda la elaboración de programas de 

prevención y promoción de la salud dentro del campus, con el objetivo de 
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brindar estrategias positivas de afrontamiento del estrés tanto al alumnado 

como al personal docente. 

 En la presente investigación se pudo obtener una visión clara en cuanto al 

estrés académico y la calidad de vida dentro de la facultad de psicología. 

Sin embargo, se recomienda que se realicen futuras investigaciones que 

abarque la población estudiantil de varias carreras, para poder generalizar 

ampliamente los resultados. 

 La carga académica muchas veces puede llevar a que los estudiantes 

desarrollen cuadros no solamente de estrés, sino también de ansiedad y otros 

trastornos. Por lo cual se recomendaría incorporar apoyo o asesoría 

psicológica al alumnado. 

4.3. Reflexión 

Siendo estudiantes cerca de culminar nuestra carrera profesional, hemos 

experimentado síntomas de estrés a lo largo de nuestra trayectoria universitaria, lo cual 

ha disminuido nuestra calidad de vida, razón por la cual surgió nuestro interés en realizar 

un estudio profundo sobre esta temática. Gracias a este proyecto final pudimos expandir 

nuestros conocimientos y obtener una visión mucho más sólida en torno a la realidad de 

los estudiantes universitarios en cuanto a su sintomatología asociada al estrés, así como 

de la importancia de su estudio. 
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6. ANEXOS 

6.1. Anexo 1. Consentimiento informado 

Yo____________________________________________________________

declaro que he sido informado e invitado a participar en una investigación 

denominada “Relación entre la calidad de vida y el estrés académico en los estudiantes 

universitarios” éste es un proyecto de investigación científica que cuenta con el 

respaldo de la Universidad del Azuay. Entiendo que este estudio busca indagar en las 

variables de estrés académico y calidad de vida y sé que mi participación se llevará a 

cabo en las instalaciones de la Universidad, en el horario ________y consistirá en 

responder varios instrumentos de evaluación. Me han explicado que la información 

registrada será confidencial, y que los nombres de los participantes serán asociados a 

un número de serie, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras 

personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados. Estoy 

en conocimiento que los datos no me serán entregados y que no habrá retribución por 

la participación en este estudio, sí que esta información podrá beneficiar de manera 

indirecta y por lo tanto tiene un beneficio para la sociedad dada la investigación que 

se está llevando a cabo. Asimismo, sé que puedo negar la participación o retirarme en 

cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas 

para mí. Sí, acepto voluntariamente participar en este estudio. 

 

Firma participante: ___________________________ 

 

Fecha: _________________________ 
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6.2. Anexo 2. Ficha sociodemográfica 

 

DATOS PERSONALES 

Edad  

Género Femenino    Masculino 

Semestre  

Estado 

Civil 

Soltera Casada Divorciada Viuda  Unión 

libre  

Separada 

N. de hijos  

Nivel de 

instrucción 

máximo 

obtenido 

Título de  

bachillerato  

Título de 

tercer nivel 

Título de cuarto  

nivel 

Doctorado 

Situación 

laboral 

Trabajo actualmente No trabajo actualmente 
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6.3. Anexo 3. Inventario SISCO V2 

INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO V2 

Dr. Arturo Barraza Macías 

Universidad Pedagógica de Durango 

Marzo de 2008 

 

1.- Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o nerviosismo? 

Si         

☐ 

No        

☐ 

 

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en caso de 

seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de las preguntas. 

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 

preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

1 2 3 4 5 

     

 

3.- DIMENSIÓN ESTRESORES  

3.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia te inquietaron las siguientes 

situaciones: 

 

 Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

3.1.- La competencia con los compañeros del 

grupo 

     

3.2.- Sobrecarga de tareas y trabajos 

escolares 

     

3.3.- La personalidad y el carácter del 

profesor 

     

3.4.- Las evaluaciones de los profesores 

(exámenes, ensayos, trabajos de investigación, etc.) 

     

3.5.- Problemas con el horario de clases      

3.6.- El tipo de trabajo que te piden los 

profesores (consulta de temas, fichas de trabajo, 

ensayos, mapas conceptuales, etc.) 
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3.7.- No entender los temas que se abordan en 

la clase 

     

3.8.- Participación en clase (responder a 

preguntas, exposiciones, etc.) 

     

3.9.- Tiempo limitado para hacer el trabajo      

Otra __________________________      

(Especifique)      

 

 

4.-DIMENSIÓN SÍNTOMAS (REACCIONES) 

4.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones 

físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 

 

Subdimensión: Síntomas o Reacciones físicas      

 Nunca Rara vez Algunas veces Casi 

siempre 

Siempre 

4.1.- Trastornos en el 

sueño (insomnio o pesadillas) 

     

4.2.- Fatiga crónica 

(cansancio permanente) 

     

4.3.- Dolores de cabeza o 

migrañas 

     

4.4.- Problemas de 

digestión, dolor abdominal o 

diarrea 

     

 Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

4.5.- Rascarse, morderse 

las uñas, frotarse, etc. 

     

4.6.- Somnolencia o 

mayor necesidad de dormir 

     

Subdimensión: Síntomas o reacciones psicológicas      

 Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

4.7.- Inquietud 

(incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo) 

     

4.8.- Sentimientos de 

depresión y tristeza (decaído) 
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4.9.- Ansiedad, angustia 

o desesperación. 

     

4.10.- Problemas de 

concentración 

     

4.11.- Sentimiento de 

agresividad o aumento de 

irritabilidad 

     

Subdimensión:  Síntomas o reacciones comportamentales      

 Nunca Rara vez Algunas veces Casi 

siempre 

Siempre 

4.12.- Conflictos o 

tendencia a polemizar o discutir 

     

4.13.- Aislamiento de los 

demás 

     

4.14.- Desgano para 

realizar las labores escolares 

     

4.15.- Aumento o 

reducción del consumo de 

alimentos 

     

Otra 

__________________________ 

     

(Especifique)      

 

5.- DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

5.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias 

para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el nerviosismo. 

 Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5.1.- Habilidad asertiva (defender 

nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin 

dañar a otros)  

     

5.2.- Elaboración de un plan y 

ejecución de sus tareas  

     

5.3.- Concentrarse en resolver la 

situación que me preocupa 

     

5.4.- Elogios a sí mismo       

5.5.- La religiosidad (oraciones o 

asistencia a misa) 
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5.6.- Búsqueda de información sobre la 

situación  

     

5.7.- Fijarse o tratar de obtener lo 

positivo de la situación que preocupa 

     

5.8.- Ventilación y confidencias 

(verbalización de la situación que preocupa). 

     

Otra 

_______________________________    

     

(Especifique)      

 

 

 

6.4. Anexo 4. WHOQOL-BREF 

 

WOQOL-BREF 
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