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INTRODUCCIÓN
La transición hacia la culminación de la 

educación secundaria representa un desafío 
significativo para los estudiantes, marcado no 
solo por la intensificación de la carga acadé-
mica, sino también por la presión de decisio-
nes cruciales respecto a su futuro. Asimismo, 
se considerará el papel del entorno educativo, 
incluyendo las prácticas pedagógicas, el clima 
escolar y el apoyo social, en la configuración 
de estas experiencias. Dado que, una institu-
ción educativa que promueve un entorno de 
aprendizaje positivo, ofrece apoyo emocional 
y académico, y reconoce los logros individu-
ales, puede ayudar significativamente a mejo-
rar tanto el estrés académico como la autoefi-
cacia de los estudiantes.

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, 

enfocándose en el uso de datos numéricos 
para analizar y presentar la información. 
Este método se utilizó para determinar con 
precisión la relación entre las variables en el 
futuro (Santiago, 2021, p.13). Básicamente, el 
enfoque cuantitativo implicó la recopilación 
y análisis de datos numéricos mediante 
técnicas estadísticas, lo que permitió evaluar 
la asociación entre distintas variables.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Fue de tipo básico, enfocándose en 

contribuir a la expansión del conocimiento a 
través de las teorías que se utilizarán. Estuvo 
basado en una sólida base teórica, desde la 
cual se buscó descubrir nueva información 
para avanzar en el conocimiento y orientarse 
hacia diversos campos según el objeto de 
estudio (Castro et al., 2020, p.19). Por tanto, 
se caracterizó por respaldarse en un marco 
teórico que busca enriquecer la información 
existente, sirviendo como cimiento para el 
tema de investigación.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El estudio adoptó un diseño no experimen-

tal, enfocándose en la observación sin modifi-
car las variables, con un enfoque en describir 
y explicar fenómenos naturales e igualmente 
explicar los acontecimientos a la propia rea-
lidad (Castro et al., 2020, p.9). En consecuen-
cia, el diseño no experimental se dedica a la 
realización del estudio sin la manipulación de 
sus variables, enfocándose exclusivamente en 
la observación. También fue de nivel correla-
cional, motivada por el interés del investiga-
dor en examinar la intensidad de la relación 
entre ciertas variables (Carrera et al., 2019, 
p.290). En otras palabras, este enfoque corre-
lacional facilitó la comprensión de cómo estas 
variables están conectadas entre sí. Por con-
siguiente, el corte fue transversal, recogiendo 
datos de una muestra específica en un mo-
mento determinado, permitiendo evaluar las 
variables en ese tiempo concreto (Ellis, 2020, 
p.115). Esencialmente, el corte transversal del 
estudio implicó la evaluación de las variables 
en un punto temporal concreto, seleccionado 
específicamente por el investigador.

Dónde:
M: muestra
O1: Estrés académico
O2: Autoeficacia
r: Relación

MÉTODO
El estudio siguió un método de investiga-

ción hipotético-deductivo, comenzando con 
la contrastación de hipótesis que conducirá 
a conclusiones generales. Estas conclusiones 
proporcionaron explicaciones específicas, 
basadas en el análisis de teorías previamente 
aplicadas para abordar situaciones concretas 
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(Arispe et al., 2020, p.56). Dentro de este con-
texto, el método hipotético-deductivo facilita 
la generación de nuevas deducciones partien-
do de hipótesis. Estas hipótesis se sometieron 
a comprobación empírica para verificar los 
hechos y obtener resultados concretos.

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN
Castro et al. (2020) describen la población 

como un conjunto de individuos u objetos de 
interés para el investigador, caracterizados por 
atributos específicos en un marco de tiempo y 
espacio definido. Este grupo, también conocido 
como universo objetivo, es crucial para la veri-
ficación de hipótesis en la investigación (p.30). 
Es decir, incluye todos los individuos que son 
relevantes y adecuados para dicho estudio, 
conformando así parte de su universo definido. 
Por consiguiente, la población estuvo instituida 
por 58 estudiantes de quinto de secundaria de 
una institución educativa de Lima.

Criterios de selección
Para una mejor delimitación de la 

población, se utilizaron los siguientes criterios 
de selección:

Criterios de inclusión
Estudiantes que estuvieron cursando el 

quinto año de secundaria.
Estudiantes que se encontraron matricula-

dos en la entidad educativa durante el periodo 
de estudio.

Estudiantes que se mantuvieron dispuestos 
y capaces de proporcionar su consentimiento 
informado para participar en el estudio.

Criterios de Exclusión
Estudiantes que no correspondieron a 

dicha entidad educativa. Estudiantes que no 
completaron las encuestas.

Estudiantes que no estaban dispuestos a 
participar de la encuesta en el momento de la 
aplicación.

MUESTRA
Arispe et al. (2020) destacaron que la 

muestra es una fracción selecta y representa-
tiva de la población, elegida por el investiga-
dor con criterios de relevancia y significado. 
Además, subrayaron que la definición de la 
muestra se basa en el método de muestreo uti-
lizado (p.74). Por lo tanto, la muestra se con-
sidera una porción relevante de la población, 
siendo seleccionada por el investigador según 
criterios específicos. De este modo, la muestra 
quedó constituida por 58 estudiantes de quin-
to de secundaria de una institución educativa 
de Lima.

En relación con el muestreo, Castro et al. 
(2020) describieron que será no probabilístico 
intencional, lo cual implica la selección de 
individuos basada en criterios específicos del 
investigador, enfocándose en aquellos que 
comparten características comunes (p.28). En 
tanto, el muestreo no probabilístico intencional 
se centró en los criterios establecidos por 
el investigador, buscando lograr la mayor 
representatividad posible dentro del grupo 
seleccionado.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La técnica encuesta, según Guillén (2020), 

es un método que permite al investigador 
recoger datos utilizando un cuestionario 
diseñado previamente. Este proceso se lleva 
a cabo sin alterar el ambiente o el fenómeno 
estudiado, siendo presentados a través 
de gráficos o tablas (p.71). Este proceso, 
realizado sin modificar el entorno o fenómeno 
estudiado, permite al investigador recoger 
información relevante que posteriormente se 
presenta en formatos como gráficos o tablas.
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También se utilizaron cuestionarios como 
instrumento de recolección de datos, estos 
cuestionarios incluirán una variedad de pre-
guntas, cada una con su propia escala de medi-
ción igualmente no habrá respuestas correctas 
o incorrectas, y se espera obtener resultados 
diversos al aplicarlos a diferentes individuos 
(Arias, 2020, p.21). En esencia, esto se refie-
re a la creación de un conjunto de preguntas 
diseñadas para recolectar información crucial 
sobre las variables involucradas en el estudio.

Se utilizaron dos cuestionarios estructura-
dos, uno para cada variable, con el objetivo de 
recolectar datos a través de encuestas. Las pre-
guntas en estos cuestionarios se basaron en la 
escala Likert, con opciones de 1, indicando 
“Nunca”, hasta 5, que significa “Siempre”. El 
cuestionario relacionado con el estrés acadé-
mico incluyó quince afirmaciones, mientras 
que el enfocado en autoeficacia contó con 
treinta afirmaciones.

Referente a la validez de los instrumentos 
de investigación, según Castro et al. (2020), 
se relaciona con su capacidad para medir 
efectivamente lo que están diseñados para 
evaluar. Esto incluye la consideración de as-
pectos como la teoría subyacente, el conteni-
do, los criterios y las opiniones de expertos en 
el campo (p.11). Esto significa que la validez 
de un instrumento se refiere a su capacidad 
para medir efectivamente lo que se propone 
evaluar, teniendo en cuenta la teoría que fun-
damenta su diseño y elaboración. Se empleó 
la técnica de validación por juicio de exper-
tos, que estuvo dirigida a evaluar de manera 
específica el contenido de los instrumentos a 
través de la calificación de expertos con el ob-
jetivo de evaluar la claridad, coherencia, su-
ficiencia y relevancia (Rodríguez et al., 2021, 
p.5). Entonces se contó con especialistas que 
tuvieron conocimientos en el área para evalu-
ar la validez lógica del instrumento. Por lo 
tanto, se validaron los instrumentos con ex-
pertos que tengan una comprensión sólida de 
la problemática de estudio.

En tanto, la confiabilidad de un instrumen-
to se refiere al procedimiento llevado a cabo 
en una prueba piloto que comparte caracte-
rísticas similares con la población, y mediante 
el uso de una fórmula produce resultados que 
son estables y coherentes (Castro et al., 2020, 
p.6). En otras palabras, la confiabilidad se re-
fiere a la repetición de la prueba en sujetos si-
milares, produciendo resultados consistentes 
y parecidos entre sí. Por tanto, se empleó la 
consistencia interna a través del coeficiente 
Alfa de Cronbach, lo cual implicó una sola 
administración del instrumento y resultó en 
valores que oscilan entre 0 y 1 que consistió 
en calcular el coeficiente al aplicar la medici-
ón (Castro et al., 2020, p.6). A este respecto, 
se evaluó la confiabilidad de los instrumentos 
para solucionar la problemática planteada.

Ficha técnica (Variable 1: Estrés académico)
Nombre del instrumento: Cuestionario de 

estrés académico
Autor: Guido Escobar Rojas
Año: 2023
Participantes: estudiantes de quinto de 

secundaria
Administración: individual
Tiempo de aplicación: 10 minutos
Validez: Valido por juicio de expertos
Confiabilidad: Fiabilidad por Alfa de 

Cronbach

Ficha técnica (Variable 2: Autoeficacia)
Nombre del instrumento: Cuestionario de 

autoeficacia
Autor: Guido Escobar Rojas
Año: 2023
Participantes: estudiantes de quinto de 

secundaria
Administración: individual
Tiempo de aplicación: 20 minutos
Validez: Valido por juicio de expertos
Confiabilidad: Fiabilidad por Alfa de 

Cronbach
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TRATAMIENTO ESTADÍSTICO
Después de la aplicación pasada de los 

cuestionarios, que sirvieron como base de 
nuestros datos, se creó una base de datos en 
el programa Microsoft Excel. Posteriormente, 
esta información se trasladó al programa 
estadístico SPSS con el propósito de clasificar 
cada variable. Tras la tabulación de los 
datos mediante el cálculo de frecuencias, se 
utilizaron tablas y gráficos para presentar 
los hallazgos. Finalmente, se llevó a cabo un 
análisis inferencial, ajustando las estadísticas 
relevantes de acuerdo con los resultados 
respaldados por la prueba de normalidad 
pasada, que determinó si se aplicaría 
Spearman o Pearson, y se obtuvo respuesta a 
cada uno de los objetivos planteados.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
El Informe Belmont de 1979, que ha servido 

como fundamento para otras normativas 
internacionales y se utiliza como una guía 
para la investigación con seres humanos y 
la resolución de dilemas éticos (Miranda y 
Villasís, 2019) ha enfatizado tres principios 
éticos fundamentales: en primer lugar, el 
principio de respeto a las personas, también 
conocido como autonomía, que se relaciona 
con la capacidad de los individuos para tomar 
decisiones informadas y ser conscientes de los 
procedimientos que se llevaron a cabo antes 
de dar su consentimiento; en segundo lugar, el 
principio de beneficencia, que busca proteger 
a los individuos de los riesgos asegurando que 
los beneficios de la investigación superen los 
riesgos y posibles daños a los participantes; 
y en tercer lugar, el principio de justicia, 
que demanda la equidad y la igualdad en la 
selección de los sujetos y la distribución justa 
de los resultados (p.117).

CONCLUSIONES
En conclusión, los resultados del análisis 

descriptivo acerca de la situación del estrés 
académico ostentaron que el 51.8% de los es-
tudiantes la posicionaron en la categoría alta. 
Se puede concluir que, la falta de estrategias 
efectivas de manejo del estrés puede llevar a 
los estudiantes a sentirse abrumados por las 
demandas académicas. Esto puede incluir de-
ficiencias en la gestión del tiempo, habilidades 
de estudio ineficaces o falta de apoyo emo-
cional. A su vez, las altas expectativas, tanto 
personales como de profesores o padres, pue-
den generar una presión considerable sobre 
los estudiantes. Así mismo, los resultados del 
análisis descriptivo acerca de la variable auto-
eficacia revelaron que el 60.4% de estudiantes 
estiman que fue de nivel bajo. Esto permite 
concluir que, si los estudiantes han experi-
mentado fracasos o dificultades académicas, 
como bajas calificaciones o comentarios ne-
gativos, esto puede disminuir su percepción 
de autoeficacia. La frecuencia y la gravedad de 
estas experiencias pueden contribuir signifi-
cativamente a la disminución de la confianza 
en sus habilidades. Igualmente, la ausencia de 
retroalimentación positiva y reconocimiento 
de logros, tanto de maestros como de com-
pañeros, puede llevar a los estudiantes a su-
bestimar sus capacidades. Finalmente. Se 
halló un vínculo significativo y negativo entre 
estrategias de afrontamiento hacia la autoefi-
cacia desde la perspectiva de estudiantes de 
quinto grado de secundaria, por ende, cuando 
las estrategias de afrontamiento son apenas 
regulares, es decir, no óptimamente efectivas 
o adaptativas, pueden no proporcionar el so-
porte necesario para fortalecer la autoeficacia. 
Esto puede resultar en un ciclo donde la baja 
autoeficacia disminuye la probabilidad de que 
los estudiantes busquen o apliquen estrategias 
de afrontamiento más efectivas, perpetuando 
así un estado de manejo ineficaz de los desafí-
os. Así como Se verificó un vínculo significa-
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tivo y negativo entre estrés académico hacia la 
autoeficacia desde la perspectiva de estudian-
tes de quinto grado de secundaria, por tanto, 
el estrés académico caracterizado por cargas 
de trabajo intensas, presiones de tiempo y ex-
pectativas elevadas, puede tener efectos perju-
diciales en la salud mental y física de los estu-
diantes. Este tipo de estrés puede manifestarse 

en forma de ansiedad, agotamiento y una re-
ducción en la capacidad para concentrarse, lo 
que dificulta significativamente el proceso de 
aprendizaje. Además, puede disminuir la efi-
ciencia en la resolución de problemas y en la 
toma de decisiones, aspectos cruciales para la 
autoeficacia.
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