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HÁBITOS DE ESTUDIO Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ALUMNOS DEL TERCER Y 

CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL 

DISTRITO DE CHORRILLOS, 2022 

 

KATTY PEREZ PEREZ DE ALTUNA 

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

  

RESUMEN  

Se determinó la relación entre hábitos de estudio y estrés académico en alumnos de 

secundaria de una institución educativa de Chorrillos. Se utilizó una metodología de 

tipo correlacional, con diseño no experimental de nivel correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 160 alumnos del tercer y cuarto año de secundaria. Para la 

medición de las variables se empleó el inventario de Estrés Académico SISCO, 

desarrollado por Barraza en el año 2008 y el inventario de Hábitos de Estudio CASM-

85, desarrollado por Vicuña en el año 2014. Luego de los análisis estadísticos se 

evidencio correlación altamente significativa, con tendencia inversa y de nivel bajo 

(rho = -.378**, p = .01) entre las variables. Finalmente se encontró que existe relación 

estadísticamente significativa entre hábitos de estudio y estrés académico en alumnos 

de una institución educativa de Chorrillos. 

 

Palabras clave: hábitos de estudio, estrés académico, alumnos  
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STUDY HABITS AND ACADEMIC STRESS IN THIRD AND FOURTH YEAR 

SECONDARY STUDENTS OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE 

DISTRICT OF CHORRILLOS, 2022  

  

KATTY PEREZ PEREZ DE ALTUNA 

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

 

ABSTRACT  

The relationship between study habits and academic stress in high school students 

from an educational institution in Chorrillos was determined. A correlational type 

methodology was used, with a non-experimental design of correlational level. The 

sample consisted of 220 students from the third and fourth year of high school. To 

measure the variables, the SISCO Academic Stress inventory, developed by Barraza 

in 2008, and the CASM-85 Study Habits inventory, developed by Vicuña in 2014, were 

used. After the statistical analysis, a highly significant, with an inverse trend and low 

level (rho = -.378**, p = .01) among the variables. Finally, it was found that there is a 

statistically significant relationship between study habits and academic stress in 

students of an educational institution in Chorrillos.  

  

Keywords: study habits, academic stress, students 
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ESTUDO DE HÁBITOS E ESTRESSE ACADÊMICO EM ALUNOS DO TERCEIRO 

E QUARTO ANO DO SEGUNDO DE UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO DO 

DISTRITO DE CHORRILLOS, 2022 

 

KATTY PEREZ PEREZ DE ALTUNA 

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

   

RESUMO  

Foi determinada a relação entre hábitos de estudo e estresse acadêmico em alunos 

do ensino médio de uma instituição educacional em Chorrillos. Foi utilizada uma 

metodologia do tipo correlacional, com um desenho não experimental de nível 

correlacional. A amostra foi composta por 220 alunos do terceiro e quarto ano do 

ensino médio. Para mensurar as variáveis, foram utilizados o inventário SISCO 

Academic Stress, desenvolvido por Barraza em 2008, e o inventário CASM-85 Study 

Habits, desenvolvido por Vicuña em 2014. Após a análise estatística, uma alta 

significância, com tendência inversa e baixa nível (rho = -.378**, p = .01) entre as 

variáveis. Finalmente, verificou-se que existe uma relação estatisticamente 

significativa entre hábitos de estudo e estresse acadêmico em alunos de uma 

instituição educacional em Chorrillos. 

 

Palavras-chave: hábitos de estudo, estresse acadêmico, alunos 
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Actualmente el Estrés académico se presenta como problema que sobrepasa 

el contexto del aula o centro escolar pues las consecuencias de la percepción de una 

carga excesiva de trabajo académico han dado como resultado no solo desgaste 

físico sino también anímico constituyendo un problema de salud pública física y 

psicológica. Según Quito et al (2017) “El estrés auto percibido es un problema 

frecuente y de elevada intensidad en la muestra investigada, el cual está muy 

relacionado con los problemas, las evaluaciones y la participación en el aula”.  

Maturana y Vargas (2015), señalan que los adolescentes en etapa escolar se 

ven enfrentados a situaciones de alta demanda y requieren del despliegue de todas 

sus capacidades de afrontamiento para adaptarse a los estresores tanto internos 

como externos; indican que los educandos se encuentran expuesto a exhaustivas 

jornadas educativas, en algunos casos de 10 horas continúas sumado a las tareas y 

actividades que se dejan, lo que demanda ría numerosos recursos físicos y mentales 

para confrontar la faena académica (p.35).  

En algunos casos los docentes son un factor de estrés pues no miden el 

desgaste colateral que esta exposición tan rígida y exigente puede ocasionar a los 

menores. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) indica que el estrés se 

puede definir al igual que una agrupación de actitudes y carga que puede ser laboral, 

educativa, familiar o emotiva, lo cual en muchos casos el ser humano somatiza estas 

cargas negativas en síntomas físicos, generando una descompensación de la energía 

ocasionándole padecimientos como: cefaleas, dolor muscular, falta de apetito y 

demás; siendo perjudicial para la salud de manera progresiva. 

El estrés es un constructo el cual manifiesta una extensa gama de 

investigaciones, los cuales aún no apertura un consecuente único, porque presenta 

muchos atributos que desencadenan dicho fenómeno; perjudicando la interrelación



11 

  

entre sujeto y medio. Ante ello, el estrés académico, los educandos están en 

constante exigencias y retos que demandan tanto recursos psíquicos como 

corporales para confrontar dicha circunstancia de estresor. Lo cual, efectúa en el 

educando ciertos comportamentales psíquicos como: agotamiento corporal, 

desmotivación frente al aprendizaje, nerviosismo y poco manejo de las emociones; es 

por ello, que los docentes son de gran aporte para que los educandos perciban el 

soporte emocional en las I.E (Alfonso et al., 2015. p.165).  

La OMS (2020), denota al término estrés como un cúmulo de respuestas físicas 

que desarrolla al organismo para actuar; en pocas palabras, denota como una 

estructura biológica en estado de alerta para la subsistencia.   

Para el estrés es un procedimiento fluctuante que surge de la interacción del 

sujeto y su medio, donde el individuo evalúa dos aspectos importantes: valorar el 

evento actual si lo beneficia o perjudica y si éste posee tácticas indispensables para 

confrontar dicho evento.  

En nuestro país alrededor de 1.895.907 educandos, se han visto perjudicados 

en sus estudios; debido a las distintas restricciones a consecuencia de la pandemia 

del coronavirus entre ellas: la falta de métodos de aprendizaje, interacción social y las 

nuevas exigencias académicas que han acrecentado la presión, estrés y ansiedad 

para los educandos (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 

Ciencia y la Cultura [UNESCO] 2020). 

 Los métodos o estrategias de estudios son fundamentales porque promueven 

la organización de todos los aprendizajes, siendo ello una pieza fundamental para 

mermar el evento estresor; respecto a ello, el constructo Hábitos de estudio, Zárate-

Depraec et al. (2018) denota que la motivación, el interés, el comprender y plasmar 

lo aprendido son factores que contribuyen con el constructo mencionado; (p.152) sin
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embargo, al no presentar dichos hábitos, según Jerez-Mendoza y Oyarzo-Barría, 

(2015) enfatizan que desfavorecerían en el logro de metas, aumentaría el estrés 

estudiantil, mermaría la productividad estudiantil, aparecería el nerviosismo, 

somnolencias, dolores de cabeza y otras somatizaciones corporales. (p.150). 

El presente estudio pretende correlacionar el estrés estudiantil y hábitos de 

estudio en los alumnos del tercer y cuarto año del nivel secundario de la I. E. Virgen 

del Morro Solar del distrito de Chorrillos; con la finalidad de identificar correspondencia 

entre ambos constructos.   

La investigación se justifica por su aporte teórico para implementar y 

diversificar los hábitos de estudio para mermar de manera óptima y eficaz el estrés 

estudiantil, es por ello, su vital importancia para futuras investigaciones que 

correlacionen ambos constructos medibles. 

Este estudio está conformado por seis partes el cual se detalla a continuación: 

la parte I y II, conforma el marco teórico, antecedentes y las bases teóricas, tipo y 

diseño de estudio, desarrollo de los constructos, el método y técnicas empleadas. La 

tercera parte, describe los resultados. La cuarta, quinta y sexta parte finalizan con los 

resultados, interpretaciones, discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Actualmente el Estrés académico se presenta como consecuencia de una 

carga excesiva de trabajo académico, dando como resultado un desgaste anímico de 

índole académico. Prada-Reyes (2020) nos indica que los educandos se encuentran 

expuesto a exhaustivas jornadas estudiantiles, en algunos casos de 10 horas 

continúas, sumado a las tareas y actividades que se asignan semanalmente. (p.30). 

No obstante, la mayoría enfrenta esta situación sin tener el adecuado desarrollo de 

hábitos de estudios básicos, lo que conlleva a una sobrecarga con gran demanda 

física y psicológica. Por otro lado, se ha reconocido que para confrontar la faena
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académica se necesita el desarrollo, no solo de conocimientos cognoscitivos sino de 

herramientas para aprovechar la diversidad y una acrecentada gama de datos. Por lo 

tanto, si el educando no posee un buen cimiento de hábitos de estudio, ello afectara 

de forma decreciente en sus actividades académicas y lo personal amentara los 

niveles de estrés estudiantil (Mondragón et al., 2017. p. 665).  

Otro aspecto sobre el estrés académico tiene como factor a los educadores, 

que no miden el desgaste colateral que esta exposición tan rígida y exigente puede 

ocasionar a los menores, lo que sería un factor fundamental de fracaso estudiantil.  

(Tinto, 1992).  La OMS (2020) indica que el estrés se puede definir igual que una 

agrupación de síntomas debido a carga laboral, educativa, familiar o que presente 

algún estresor de índole emocional. Estos síntomas en el caso del ser humano son 

expresados a través de la somatización transformando estas cargas negativas en 

síntomas físicos, generando una descompensación de la energía, ocasionándole 

padecimientos como: cefaleas, dolor muscular, falta de apetito y demás. Siendo 

perjudicial para la salud de manera progresiva. 

Barraza (2007) nos indica, “que el estrés perjudica a la gran mayoría de 

personas por ser un padecimiento degenerativo, que tiene como causantes la carga 

emocional que puede ocasionar el exceso de trabajo académico en jóvenes 

educandos” (p. 10). Como afirman los autores anteriormente mencionados cuando el 

educando se ve puesto en una secuencia de eventos estresantes o presionantes   

generan en él una desestabilización sistémica (evento estresante) produciendo una 

seria de indicadores de agotamiento excesivo frente al estudio, trayendo como 

consecuencias: nerviosismo, desgano e irritabilidad o incluso pérdida de control.  

La OMS (2020) nos indica que el 25% de la población mundial de estudiantes 

con una edad promedio de (M = 15) presenta un tipo de estrés académico y deserción                 
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al estudio por este padecimiento, que actualmente se presenta como mucha 

frecuencia en todos los ámbitos educativos. Cabe resaltar que  la responsabilidad  en 

muchos casos recae en la metodología que el docente aplica al enseñar, siendo esta 

muy ortodoxa en algunas ocasiones, otras veces, la baja empatía y frustración del 

docente, se proyecta en el alumno generando una distorsión de los deberes,  

haciendo caso omiso a la nuevas investigaciones que nos indican que la carga 

académica en exceso no es beneficiosa para un rendimiento académico optimo sino 

todo lo contrario pues genera un desgaste y deficiencia en el alumno (Martin, 2007. 

p. 90). 

En América Latina estudios como el desarrollado en México, por Barraza 

(2007) donde haciendo una selección de educandos universitarios de Durango, pudo 

identificar que el 86% de su población analizada, presento niveles altos de estrés 

estudiantil.  

En el Perú, diversos informes han corroborado la incidencia del estrés en 

estudiantes. El (Instituto de Análisis y Comunicación [IAC], 2015) informó que, en el 

Perú, los resultados de una encuesta a 2.200 personas en 19 regiones diferentes del 

país estimaron que de cada 10 personas 6 han sufrido estrés académico en los 

últimos años de estudio.  También se obtuvo evidencia que las mujeres en un 63% 

son más propensas al estrés que los hombres, que constituyen el 52%. El estrés 

académico puede ocurrir en todas las etapas de nuestra vida y en diferentes 

contextos, ya sea en a la escuela o en la universidad. Generando un malestar en el 

alumno debido a causas emocionales que presionan al alumno sin mediar 

Consecuencias generando a veces un decaimiento en el rendimiento académico 

(Díaz-Martínez y Toloza-González, 2007 p. 60).  
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Otras averiguaciones enfocadas a nivel nacional;  la diversidad de aportes 

encontrados indica claramente los datos recientemente revelados que indican y 

visualizan un acrecentamiento de casos muy difíciles que compromete y/o afectan el 

nivel de académico de dificultades de los educandos de nuestras instituciones 

educativas públicas, por lo que el autor se refirió a este caso (Del Toro et al., 2011 p. 

22)  y reveló, que los altos niveles de estrés en los educandos eran causados por 

acciones o comportamentales inadecuados y eran considerados elementos riesgosos 

que comprometen las condiciones sociales, psíquicas y físicas de los individuos. 

También afirma que según Amézquita, González y Zuluaga (2000), el nivel de 

sintomatología es cada vez más común, ya que el 60.5% y el 49.1% de las 

puntuaciones de educandos en las evaluaciones de ansiedad por el desempeño 

estudiantil evidenciaron tendencias suicidas debido al estrés estudiantil (p. 343). 

La Institución Educativa Secundaria Virgen del Morro Solar es una I.E que se 

particulariza por brindar una educación de calidad, por lo que existe alta demanda de 

educandos, transformándose así en una base de estrés y afecta sus mejores 

resultados de aprendizaje; en términos de competitividad, no sólo en términos de 

calificaciones, sino también en términos de participación.    

Por otro lado, la interrogante a base del rol de los hábitos de estudio en el 

productividad e interés por estudiarlo se remonta a muchas décadas (Márquez, 1995). 

Por tanto, existen enfoques y corrientes teóricas, así como metodologías que han 

buscado determinar su eficacia para el aprendizaje de diversas materias y en todos 

los grados académicos (Mira y López, 2005). Los hábitos de estudio, son definidos, 

de manera general, como comportamentales sucesivos el cual moviliza una acción 

favorable en el ámbito estudiantil, intervienen factores como la motivación intrínseca; 
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de los cuales los educandos aprenden a utilizarlos y emplearlos (Paz-Domínguez et 

al. 2016. p. 12) 

Un bajo sentido de satisfacción personal reduce el desempeño de los 

estudiantes, colocando en un alto riesgo de tener un desempeño deficiente y fracaso 

estudiantil. La identificación de educandos en riesgo refleja el reconociendo de que 

algunos estudiantes tienden a experimentar dificultades en el desempeño estudiantil 

y las experiencias personales; Según el autor, un factor relevante es la baja 

autoestima es un factor importante en la productividad estudiantil, porque pone al 

estudiante en alto riesgo de sufrir problemas en el desempeño escolar, en las 

experiencias personales y sociales (Diaz, 2008.p.70). 

Es de gran importancia el estudio del constructo, porque los estudiantes del 

nivel secundario experimentan una de las etapas cruciales para el progreso de sus 

competencias. Los hábitos de estudio son indispensables porque les permitirá a los 

educandos diversificar y afianzar aprendizajes dentro y fuera del aula de clases. En 

este sentido Valverde (2012) enfatiza la importancia de organizar y aprovechar 

nuestros tiempos para el estudio, empleando adecuados hábitos de estudio, 

mejorando así la concentración y atención. La no atención a esta competencia, 

derivaría en consecuencias como la deserción estudiantil, el atraso en las materias y 

bajo rendimiento a lo largo del curso o en el producto final tal como ocurre en países 

como México, donde de cada 100 educandos que obtienen una vacante para la 

universidad, solo un 60% consiguen terminar todos los cursos de la malla curricular y 

solo 20 logran obtener el título profesional. En el Perú la tasa de deserción estudiantil 

es un poco menor del 20% debido generalmente a la labor inclusiva creando 

mecanismos de financiamiento, sin embargo, los niveles de titulados son similares a 

los de México (Mondragón et al., 2017.p.675).  
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En la Institución Educativa Secundaria Pública Virgen del Morro Solar, se 

identificó que existen dificultades los hábitos de estudio, entre ellos: no saben 

jerarquizar su tiempo para el aprendizaje, distracciones constantes, no realizan sus 

labores estudiantiles y no repasan para las evaluaciones. Es por lo que la psicóloga 

Benítez (2020) enfatiza lo indispensable de desarrollar un hábito de estudio porque 

ello potenciará el aprendizaje, la investigación y el análisis; también recomienda 

jerarquizar las actividades desde lo más sencillo a lo más dificultoso. 

Es así, según lo mencionado surge la siguiente incógnita de investigación. 

¿Existe correspondencia entre hábitos de estudio y estrés académico en alumnos del 

tercer y cuarto año de secundaria de una IE del distrito de Chorrillos 2022?  

Además de la justificación el siguiente estudio mediante perspectiva teórica 

contribuye en la potencialización del conocimiento sobre estrés académico y hábitos 

de estudio en educandos de nivel secundario, cuyos resultados sirven como 

referencia para futuras investigaciones sumándose a las investigaciones existentes 

actualmente realizadas sobre el tema.   

En el aspecto práctico, los resultados sirven para concientizar sobre la salud 

mental; el cual podrían ser generados por el estrés académico en vinculación con los 

hábitos de estudio, de tal manera que sirva de mucha importancia en el estudio de 

otras investigaciones tomando como base la presente investigación. 

A nivel metodológico, dicha estudio es Correlacional y no experimental, de 

corte transversal con instrumentos validados. Los resultados han permitido definir la 

correlación entre las variables de medición y sus elementos mediante muestreo 

probabilístico en educandos del tercer y cuarto de secundaria. 

De acuerdo a lo investigado se propuso los siguientes objetivos general y 

específicos: 
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Determinar la correspondencia entre hábitos de estudio y estrés académico en 

educandos del tercer y cuarto año de secundaria de una I.E del distrito de Chorrillos, 

2022.  

1. Determinar la correspondencia entre hábitos de estudio y dimensión estresores 

en los alumnos del tercer y cuarto año de secundaria de una I.E del distrito de 

Chorrillos 2022. 

2. Determinar la correspondencia entre hábitos de estudio y dimensión síntomas 

en los alumnos del tercer y cuarto año de secundaria de una I.E del distrito de 

Chorrillos 2022. 

3. Determinar la correspondencia entre hábitos de estudio y estrategias de 

afrontamiento en los alumnos del tercer y cuarto año de secundaria de una I.E 

del distrito de Chorrillos 2022. 

Dentro de las limitaciones presentadas fueron los informes revisados que no 

presentan el tipo de estudio ni enfoque metodológico; también que algunas 

instituciones no permitieron realizar la administración de las herramientas a los 

educandos; debido a que ya lo venían realizando otras personas y, por último, la 

coyuntura sanitaria, por el aumento de contagios del coronavirus.  

A continuación, se presenta las principales investigaciones internacionales y 

nacionales que se prestan como punto referencial para guiar el proceso de 

estructuración del presente estudio.  

Herrera (2021), estudio de correspondencia, cuantitativa y transversal, el cual 

evidencia en 155 educandos ecuatorianos de tercer año de bachillerato Colegio 

Agropecuario Lomas de Sargentillo, que un 29% muestra una predisposición positiva 

en hábitos de estudio, suministrando el Inventario CASM 85 y el Inventario SISCO. 
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Finalmente, se demuestra una correspondencia positiva alta entre ambos constructos 

medibles. 

Castillo et al. (2021), en un estudio psicométrico, el cual evidencia en 1126 

educandos de tres universidades de Chile, la confiabilidad y validez de SISCO-II 

adaptada a cuatro factores del original; sin embargo, se solicita estudios en la 

dimensión estrategias de afrontamiento, porque presenta complejidad teórica. 

Finalmente, la confiabilidad total del instrumento es excelente (α=.90; ꞷ=.90).  

Emiro et al. (2020) estudio cuantitativo, transversal y descriptivo, el cual 

evidencia en 450 educandos de tres cátedras del Valle de Aburrá y Medellin, picos 

altos de estrés en sobrecargas de tareas y trabajos académicos; en estrategias de 

afrontamiento evidencia mayor asiduidad en habilidad asertiva, suministrando la 

herramienta SISCO. Finalmente, se constata que la capacidad intelectual y 

desempeño académico son dañadas por la divergencia de reaccionar el estrés en los 

educandos.  

Moreta (2020) en un estudio correlacional, el cual evidencia en 162 educandos 

ecuatorianos que el 28% evidencia estrés alto a consecuencia de sobrecarga 

estudiantil y 22% conclusión de actividades, suministrando el inventario Estrés 

Académico. Finalmente, se demuestra que el estrés es a consecuencia del déficit de 

hábitos de estudio. 

Zárate-Depraec et al. (2018) estudio cuantitativo, correlacional y transversal, el 

cual demuestra la correspondencia indirecta entre estrés estudiantil y hábitos de 

estudio en 741 educandos de primer año de medicina en Barcelona, suministrando 

elinventario hábitos de estudio de Vicuña y el inventario estrés académico de Barraza. 

Finalmente, a menores hábitos de estudio se acrecienta el estrés académico. 



20 
 

Ortiz (2022), estudio hipotético-deductivo, cuantitativo, correlacional y 

transversal; el cual evidencia en 131 educandos de 14 - 18 años de tercer y quinto 

del nivel secundaria, de las cuales se seleccionó 98 educandos una correspondencia 

baja entre estrés académico y hábitos de estudio con un Rho=-0.342; suministrando 

SISCO y CASM-85. 

Estrada (2020) estudio cuantitativo, transversal y de correlación, el cual 

evidencia en 121 educandos de una I.E. pública del Puerto Maldonado, una 

correspondencia indirecta y significante entre hábitos de estudio y estrés académico, 

se suministró el inventario CASM-85 de revisión-2014 e Inventario SISCO. 

Finalmente, al empleo adecuado de los hábitos de estudio decrece el estrés 

estudiantil. 

Paitán y Monge (2020) estudio básico, descriptivo, correlacional y transversal; 

el cual no se evidencia en 50 educandos de una I.E.P D’UNI de Huancavelica, según 

el estadístico Tau-c de Kendall una correspondencia entre estrés académico y hábitos 

de estudio (p=0.084 >0.05); también no presenta correspondencia entre las 

dimensiones de ambos constructos medibles (p valor =0,764>0.05); sin embargo, si 

se evidencia una correspondencia entre las dimensión síntomas del estrés estudiantil 

y hábitos de estudio (p valor =0,00<0.05). Se suministró las herramientas SISCO y 

CASM-85. 

Escajadillo (2019), estudio hipotético-deductivo, correlacional, cuantitativo y 

transversal; el cual evidencia en 235 educandos de cuarto de nivel secundario de la 

I.E 2095 Herman Busse de la Guerra en los Olivos, los cuales se seleccionó 149 

educandos una correspondencia entre estrés académico y hábitos de estudio 

(p=0.840); suministrando CASM-85 y SISCO herramientas validadas mediante el alfa 

de Cronbach y KR-20. 
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Quispe y Ramos (2019) estudio correlacional, el cual evidencia en 152 

educandos, subdivididos en 105 educandos de psicología y 45 educandos de 

ingeniería de minas de ambos géneros, una correspondencia inversa entre las 

dimensiones de estrés académico y los grados de hábitos de estudio, suministrando 

SISCO para estrés y CASM-85 para hábitos. Finalmente, si estructuramos un óptimo 

hábito de estudio por consiguiente el estrés estudiantil decrece. 

En cuanto al desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado sobre el 

estrés se presentan algunas definiciones.  

Melgosa (2006) Menciona que el estrés es un cúmulo de respuestas físicas y 

psíquicas que el cuerpo experimenta cuando está influenciado a difíciles eventos, 

tiene dos elementos: estresores y la confrontación al estrés. Los estresores son los 

eventos extrínsecos de los sujetos y que efectúan circunstancias de estrés, estos 

pueden ser unipersonal, colectivo y organizacionales.  

Feldman et al (2008) puntualizan que “el estrés se conforma por elementos 

psicosociales con mayor asiduidad contextual, porque se somatiza mediante 

enfermedades, el manejo y adaptación a eventos nocivos y empeño integral” (p.740).  

El estrés académico es el problema de mayor ocurrencia dentro de la población 

estudiantil, debido a las diferentes exigencias dentro del sistema educativo lo cual 

ocasiona en los estudiantes malestar a nivel físico, emocional y psicológico. Por otro 

lado, el estrés académico es aquel que padecen los alumnos de educación media 

superior y superior, el cual, se relaciona con los estresores dentro del ámbito escolar 

(Barraza, 2005.p. 17). Además, se considera al estrés académico como un proceso 

sistémico, de carácter adaptativo y psicológico, que se presenta si el alumno, se ve 

sometido, a una serie de demandas, que bajo la valoración del mismo son 
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considerados estresores; estos estresores provocan un desequilibrio sistemático en 

donde, se manifiesta una serie de síntomas (Ferrer y Bárcenas, 2016.p.14). 

McEwen y Gianaros (2011) definen el estrés como una amenaza real o 

supuesta a la integridad física y mental de un individuo que resulta en una respuesta 

fisiológica y/o conductual. En medicina, el estrés es conocido como una situación en 

la que los niveles de glucocorticoides y catecolaminas se elevan (p.12). 

Domínguez et al (2022) menciona el estrés académico como las reacciones 

frente a diferentes exigencias por la universidad, entre ellas prácticas, exámenes, 

presentaciones, etc. (p.46). Estas reacciones repercuten y activan el organismo para 

poder cumplir con todas las obligaciones, sin embargo, la acumulación de actividades 

acompañado de la presión o exigencia puede ralentizar nuestro desempeño y bajar 

el rendimiento (Araujo y Pinguz, 2017). 

Tipos de Estrés  

 1. Eutrés  

Naranjo (2009) manifiesta que en terminología griega Eustrés se refiere al 

estrés positivo que manifiesta en diferentes sujetos capaces de confrontar nocivos 

eventos que acurren en su ciclo vivencial (p.171). 

El eustrés se manifiesta en los sujetos: Alegría, satisfacción y energía vital que 

conlleva a la relajación de los recursos humanos, ayudando a que ellas actúen sin las 

consecuencias negativas del distrés y al mismo tiempo disfrutar de eventos de logro 

sin miedo y son capaces de confrontar ciertos eventos de sucederán de manera 

inevitable.  

Kuctsy, en su investigación transversal, se evidencia con 135 educandos de 

4to y 5to año de nivel secundario de una I.E Guillermo Billinghurst Puerto Maldonado 

– Madre de Dios una correspondencia entre estrés académico y hábitos de estudio; 
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suministrando SISCO y CASM-85; el cual estuvo validado por confiabilidad por 

mitades de 0.87 y Cronbach 0.90; el otro cuenta con 55 reactivos y respuestas 

dicotómicas. 

2. Distrés  

Pereyra, (2010) expone que el Distrés es una terminología griega que denota 

al estrés negativo que algunos sujetos pueden expresar, lo que puede conducir a 

dolencias físicas como la somatización de ésta (p.25).  

Selye (1956), refirió que el distrés es la angustia que duele y genera desagrado 

porque crea una gran demanda de trabajo y tareas indigeribles. Afecta al cuerpo y 

provoca un desequilibrio entre la psiquis, lo que puede conducir a una reducción del 

esfuerzo y la productividad en el trabajo, enfermedades psicosomáticas y 

envejecimiento prematuro.  

Estrés académico 

Uno de los aspectos más importantes tomados en cuenta en el desarrollo de 

este estudio, está vinculado con el efecto del estrés en el nivel de aprendizaje, 

especialmente entre los educandos de secundaria, pues es un estadio vital del estado 

psíquico en el cual ocurren cambios comportamentales, cambios relacionados con 

estados emocionales que en gran medida están vinculados con el nivel de estrés que 

se pueda producir en el entorno social, consanguíneo y estudiantil.  

Chávez-Mendoza et al (2021), exponen que el estrés académico es una fase 

adaptativa especialmente psíquica; esto ocurre cuando el educando valora las 

exigencias escolares como estresantes, conllevando a una situación de estrés en el 

que experimentará indicadores del desequilibrio que lo obligarán a efectuar conductas 

de confrontamiento para reorganizar su estabilidad (p.40).   
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Barraza (2006), denota que el modelo sistémico se presenta de la siguiente 

forma, empezando desde el entorno presentado al sujeto y una agrupación de 

requisitos, siendo éstos valorados por los individuos como estresores, aquellos que 

vulneran sus recursos. Esta tensión al suceder en el mismo sujeto provocando en él 

desestabilidad, resulta ser la segunda fase de examinación, lo cual fomenta y 

accionan en sus tácticas de confrontamiento mejorándolas en cada evento estresor, 

si con ello se logra la estabilidad sería el caso ideal, pero sino ocurre así se examinan 

otras tácticas de confrontamiento, siendo ésta la tercera fase.  

El estrés académico, se produce si el estudiante percibe las exigencias 

académicas como un estresor por lo cual, el sujeto sufre una desadaptación, que se 

manifiesta en una inestabilidad física y mental genera una respuesta en donde el 

estudiante hace uso de mecanismos para afrontarlo, pero si la exigencia supera la 

capacidad para afrontar del sujeto el estrés durará (Naranjo, 2009). Sin embargo, si 

el sujeto no posee los recursos adecuados para poder afrontar la situación con alta 

demanda el estrés durará. 

Dentro de este proceso intervienen características personales e individuales 

tales como la personalidad, el sexo, estrategias de afrontamiento y el apoyo social, 

de tal manera, que no todas las personas responden de igual manera a determinados 

sucesos lo que hace que un estímulo genere respuestas frente al estrés (Montecinos 

y Pavez, 2012 p.60). De esta manera, las características personales influyen en la 

manera que el sujeto afrontar el estrés académico y los estresores, que se presentan 

dentro del ámbito académico. Los efectos que tiene el estrés académico causa 

problemas de salud a nivel físico en la persona, está expuesta a situaciones que le 

resultan difícil de afrontar para el sujeto, pero existen ciertos factores psicológicos que 
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actúan como protectores frente al estrés. Los factores protectores permiten aumentar 

la probabilidad de que el sujeto desarrolle conductas favorables (Lasluisa, 2020). 

Causas y consecuencias del estrés académico  

Un estudiante bajo condiciones de estrés, se ve afectado de manera 

significativa en cuanto a su funcionamiento general, y generan síntomas como:  

• Disminución de habilidades cognitivas  

• Disminución en sus habilidades de resolución de problemas  

• Baja motivación o fatiga crónica  

• Baja concentración-atención  

• Baja tolerancia a la frustración  

• Dificultad en la interacción con pares y compañeros  

• Dificultad en la interacción y comunicación con profesores  

• Mayor ausentismo escolar o deseos de no asistir al colegio  

• Aumento de quejas somáticas (dolor de cabeza, dolor abdominal)  

• Conductas ansiosas (rascarse, morderse las uñas)  

• Síntomas de ansiedad o angustia  

• Síntomas depresivos, labilidad o tristeza (Maturana y Vargas, 2015).  

No obstante, existen otras causas, que serán observables por los docentes de 

manera fácil o por el personal, que se encuentra en la institución, algunas de las 

reacciones que manifiestan los adolescentes son displacenteras y son expresadas de 

manera verbal, algunas de estas reacciones es la rabia, la ansiedad, la frustración. 

Estresores Académicos  

Se refiere a las situaciones que son percibidas como amenazantes para el 

estudiante dentro del ámbito educativo, lo cual generan una conducta de alarma a 

esto, se lo denomina estresores académicos. Una vez explicado la definición de 
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estresor académico, a continuación, se presenta los estresores más frecuentes dentro 

del ámbito académico. 

Competencia grupal 

Sobrecarga de tareas 

Exceso de responsabilidad 

Interrupción del trabajo 

Ambiente físico desagradable  

Falta de incentivos 

Tiempo limitado para hacer el trabajo 

Problemas o conflictos con los asesores 

Las evaluaciones 

Tipo de trabajo, que se le pide al estudiante 

Trabajar en grupo 

Realizar un examen 

Intervención en el aula 

Realización de trabajos obligatorios para aprobar el examen 

Todos esto factores o estresores académicos aparecen en el medio escolar en 

él, que se desenvuelve el adolescente, el colegio constituye el lugar de desarrollo 

diario que afectarían la estabilidad del mismo. La intensidad o significado subjetivo 

que cada individuo concede a lo vivenciado depende del mismo, es por esta razón, 

que se considera la relación particular del individuo y del entorno, ser percibido como 

amenazante o desbordante y pone en peligro su bienestar (Berrío y Mazo, 2011.p.68). 

Estos estresores al ser percibidos de manera continua y estable afectan a diferentes 

áreas sociales en las, que se desenvuelve el adolescente como conducta, 

rendimientos académicos, relaciones interpersonales, entre otros. 
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Enfoques teóricos del estrés 

       1. Teorías basadas en el estímulo de Holmes y Rahe 

Berrío y Mazo (2011) correlacionaron varios estímulos ambientales y sus 

eventos provocados con una teoría del estrés centrada en el estímulo. En otras 

palabras, la base del estrés es extrínseca. Estas teorías comprenden el estrés en 

denominaciones de las propiedades asociadas a los estímulos extrínsecos y explican 

que interrumpen o alteran el funcionamiento del organismo. El estrés esta fuera del 

individuo y es un aspecto del estrés (el efecto del estrés), la contraparte humana. 

(p.74).  

2. Teorías basadas en la respuesta de Canon y Selye  

Selye (1956) refiere al estrés como una reacción del cuerpo a las demandas 

que se le imponen. Es decir, un estado que se muestra como consecuencia de 

estímulos ambientales constantes, por lo que el estrés no presenta una causa única 

y específica. Los diferentes factores que provocan estrés se denominan estresores, 

afectan a la autorregulación del organismo y dependiendo de su interacción pueden 

ser estímulos físicos, emocionales o psíquicos. Cuando un sujeto este bajo estrés, el 

cuerpo se esfuerza en exceso, porque afrontar esta fase implica respuestas 

adaptativas positivas, como el uso de tácticas de afrontamiento. Estos enfoques 

maximizan la correspondencia de factores psíquicos (especialmente cognitivos) que 

median entre los estímulos (factores de estrés) y las reacciones de estrés.  

3. Teorías basadas en la interacción de Lazarus y Folkman 

Lazarus, (2000) argumenta que los elementos psíquicos juegan un papel 

crucial en la mediación y respuesta a los factores estresantes. Permite que un sujeto 

desempeñe un papel importante en el manejo de estrés (p.200).   
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Lazarus y Folkman, (1986) se dice que las fuentes de estrés se basan en el 

vínculo entre el sujeto y su medio. Los recursos humanos analizan los eventos de 

amenazas y evalúan cómo responder. 

Desde una perspectiva interaccional, el estrés surge de la correspondencia 

específica entre un sujeto y su medio. Denotan el estrés como un cúmulo específico 

de relaciones entre sujetos y eventos que los individuos perciben como “gravosas” o 

algo que excede sus propios recursos y amenaza su confort personal. 

Síndrome de Adaptación General (GAS) de Hans Selye 

Selye (1956) definió al estrés como un estado manifestado por un síndrome 

que consiste en todos los cambios inducidos no específicamente en un sistema 

biológico. Este patrón de respuesta es lo que él denominó como “Síndrome de 

Adaptación General (GAS) o conocido como teoría del estrés sistemático (Krohne, 

2002). Además, el síndrome de adaptación General desarrolla una explicación 

psicológica y fisiológica que un organismo enfrenta cuando se expone a factores 

estresantes. Esta teoría pasa por las siguientes tres etapas: 

1. La etapa de reacción de alarma  

Es el shock del comienzo que se experimenta después del inicio de una 

reacción aguda a corto plazo. El Sistema Nervioso Autónoma recibe a los factores 

estresores para activarlo; caracterizado por un aumento de adrenalina y permite que 

el sistema biológico del individuo. Lo anterior implica que, en esta etapa, existen 

demandas ambientales como la presión de los exámenes, trabajo de cursos de 

asignaturas o las dificultades financieras que enfrenta un estudiante lo cual puede 

permitir activar el hipotálamo para activar el sistema nervioso autónomo (Selye ,1956).  

La reactividad del sistema nervioso autónomo puede provocar la generación 

de hormonas del estrés como la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas 
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tienden a circular en el sistema sanguíneo y activar varios órganos como el hígado, 

riñón, corazón y pulmones para responder al estrés. El resultado es un aumento de 

la presión arterial, aumento de la musculatura, tensión, aumento del nivel de azúcar 

en la sangre y otros cambios físicos necesarios para hacer frente al estrés. Si el 

estudiante logra superar estos desafíos, el estrés puede disminuir. Por lo tanto, es 

posible que un estudiante puede superar la experiencia de estrés en esta etapa si se 

aplican las estrategias de afrontamiento apropiadas. Si es que faltan los mecanismos 

de afrontamiento apropiado, entonces, la experiencia de estrés del estudiante puede 

pasar a la segunda próxima etapa (Selye ,1956). 

2. La etapa de resistencia 

Selye (1956) sostuvo que, si los factores estresantes externos continúan, 

entonces, la persona puede entrar en la etapa de resistencia. El cuerpo va a intentar 

resistir el factor estresante a largo plazo. Se evidencia un agotamiento lentamente en 

la adaptación biológica del ser humano ante la presencia continua de factores 

estresantes. Si los factores externos estresantes continúan, entonces, el alumno 

puede encontrar los efectos de estrés que inician a visualizarse. Un claro ejemplo, 

sería la continuidad financiera, académica y social que pueden dificultar y durar días 

o semanas donde se empezará a ver consecuencias. En esta etapa posiblemente el 

estudiante emplee algunos recursos adaptativos, sin embargo, esto no funcionen 

correctamente para detener el estrés. Esta experiencia conlleva al estudiante a la 

siguiente etapa y con más evidencias de estrés.  

3. La etapa de agotamiento 

Si estos estresores prosiguen, dará paso a una siguiente etapa de 

agostamiento. Es importante recordar que la capacidad del organismo a adaptarse a 

los factores estresantes disminuye y la resistencia ya no es posible. El sistema 
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inmunitario, vasos sanguíneos y el corazón ahora se encuentran completamente 

dañados provocando diversos problemas de salud (Melgosa, 2006). De acuerdo con 

Selye (1956) indica que las funciones cognitivas del ser humano como la memoria, 

percepción, pensamiento y el razonamiento pueden alterarse de forma irreversible. El 

daño tisular irreversible y el deterioro cognitivo puede guiar a la muerte. En esta etapa 

el ser humano puede experimentar severas alteraciones emocionales, sociales, 

cognitivas y físicas que pueden socavar su capacidad para funcionar bien. Es 

probable que esto pueda experimentarse cuando el estudiante tiene una experiencia 

prolongada de estrés durante un semestre o incluso más.  

Esta teoría explica como el estrés puede socavar la función fisiológica y 

psicológica del estudiante, particular si los factores estresantes son persistentes.  

Hábitos de estudio  

Por otro lado, el interrogante a base del rol de los hábitos de estudio en la 

productividad estudiantil y su interés por estudiarlo se remonta a muchas décadas. 

(Márquez, 1995). Por tanto, existen enfoques y corrientes teóricas, así como 

metodologías que han buscado determinar su eficacia para el aprendizaje de diversas 

materias y en todos los niveles educativos.  

El hábito es un comportamental social y aprendido por secuencias 

reproducidas con asiduidad convirtiéndose de forma automática, en el cual la 

intervención de la memoria y las sensaciones son aquellas que conservan e invocan 

el pasado. Las etapas del hábito son la estructuración y la firmeza, siendo una el 

proceso de adquisición y la otra el periodo del aprendizaje y la proyección del accionar 

del sujeto de forma permanente y sencilla (Velásquez, 2022.p.70). 

Los hábitos son accionares aprendidos por asiduidad y permanencia. Existen 

hábitos positivos y negativos ya sea en la salud, nutrición y aprendizaje. Los hábitos 
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positivos colaboran para que el sujeto logre sus propósitos y aspiraciones, siempre y 

cuando se ejecuten de forma óptima y responsabilizada en su ciclo vital. El hábito es 

una agrupación cultural y psíquica, el cual impulsan a los sujetos juzgar, actuar y 

pensar (Perrenod, 1996). 

Como con cualquier actividad, la aptitud y actitud son claves para el 

aprendizaje. Los hábitos de estudio son los métodos y tácticas que utilizan los 

educandos para adquirir conocimientos, su actitud para evitar distracciones, su 

concentración a un material específico y su esfuerzo a lo largo del proceso 

(Cartagena, 2008.p.80).  

Los hábitos de estudio son patrones persistentes de comportamiento mediante 

los cuales los educandos responden, aprenden, comprenden y aplican nuevos 

contenidos. Se pueden mencionar las más resaltantes: aprovechar al máximo el 

tiempo de estudio, conseguir las condiciones ideales, eliminar distracciones, planificar 

el trabajo de forma eficaz, elegir correctamente las fuentes de información, presentar 

adecuadamente los resultados, aprender habilidades de observación, atención y 

relajación (Vidal et al., 2009.p.29). 

Los hábitos son un factor fundamental que afecta la vida de los sujetos. Debido 

a que son patrones consistentes, a menudo inconscientes, expresan un carácter 

constante y crean nuestra eficacia o ineficacia todos los días. Los hábitos requieren 

de tres elementos para traducirse en acción: a) conocimiento, b) habilidad y c) deseo 

(Covey, 2009.p.28). 

2.2.6. Teorías que sustentan los hábitos de estudio 

El aprendizaje presenta una correspondencia directa con la motivación del 

educando, para ello se debe sustentar en enfoques científicos (Hull,2005. p.138). 
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Se estructuraron una gama de estudios, con la premisa principal de aventajar 

las conductas y de esta forma subyugar el comportamental estudiantil; un autor 

enfatiza que se evidencia una correspondencia entre las motivaciones intrínsecas y 

extrínsecas con la labor de cada educando (Schunk, 1997). 

Mencionando una de las teorías más relevantes podemos enfatizar aquella que 

basa las conductas mediante reforzamientos, ya sea para acrecentar o mermar una 

conducta (Skinner, 1953); acotando a ello se proyectan una variedad de tácticas para 

modificar las conductas de los educandos.  

El proceso de aprendizaje, en el que existe una conexión entre educador - 

educando, se basa en los objetivos establecidos durante la lección. Los resultados se 

expresarán cuantitativa o cualitativamente.  

A) Orientación Conductista  

Condicionamiento operante, también conocido análisis experimental del 

comportamiento (AEC), es la visualización del sujeto de como éste se desenvuelve 

en su medio, es una aplicación experimental, porque se suelen manipular las 

variables que rodean al sujeto, suministrando reforzamientos positivos o 

negativos. 

Skinner (1953) mencionaba que el punto ideal de la psicología es subyugar y 

predecir el comportamental del sujeto experimental.   

Estrada (2020) el molde de aprendizaje es aquello que facilita la enseña si esté 

es manipulado. (p.55).  

Briones (2020) señala que el educando evalúa su entorno si éste presenta 

reforzadores positivos aquellos que lo motivaran a desempeñar un gran papel en el 

aprendizaje; sin embargo, si aprecia que presenta reforzador negativo será perjudicial 
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en su aprendizaje porque esos eventos estresores bloquearan la fluidez de la 

enseñanza provocando en el educando frustración o deserción estudiantil. 

Esta guía, enfatiza un modelo de E-O-R, el cual el educador es un soporte 

fundamental para que el educando perciba su entorno académico como un reforzador 

positivo y con ello optimizar su desempeño estudiantil, manteniendo conductas 

deseadas para su evolución académica. 

B) Orientación de Aprendizaje Vicario 

Es aquel aprendizaje social, el cual se visualizan una asiduidad de 

comportamientos captados por su medio social. 

 Estrada (2020) enfatiza que no solo es fundamental los elementos extrínsecos 

sino también los intrínsecos ya que ambos se interrelacionan en el proceso de 

aprendizaje. (p.51). 

 Polo (2017) menciona “La conducta la podemos adquirir a través de la 

observación, pero no podemos ejecutarla si no existe un incentivo (motivación) para 

hacerlo, la motivación es clave para el aprendizaje”. 

 El aprendizaje observacional es una auto-educación el cual las conductas son 

discernidas siendo este producto de su interrelación con su medio, lo cual no busca 

limitarlos sino para visualizar cual aporta y cual no. 

Hábitos etimológicamente proviene de “habitus” = tenido o tener la habilidad, 

lo cual se expele una gran variedad de hábitos desde los físicos, alimenticios, 

estudiantil, etc. 

 Peña et al (2021); lo describen como “una acción adquirida a través de la 

experiencia y realizada de forma regular y automática. Es una práctica o hábito que 

se hace con frecuencia” (p. 18). 
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 Sarabia (2012) “es cuando una persona hace algo de la misma manera, una y 

otra vez hasta que lo realiza automáticamente sin esfuerzo o planeación” (p. 10). 

 Covey (2009) "los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Debido a 

que son patrones consistentes, a menudo inconscientes, expresan constante y 

diariamente nuestro carácter y crean nuestra efectividad o ineficacia". (p. 28). 

 Con lo mencionado podemos acotar que el constructo Hábitos de estudio es la 

asiduidad de acciones que emplea el sujeto para alcanzar un objetivo. En otras 

palabras, se vuelve una costumbre provechosa porque motiva, impulsa y organiza las 

aspiraciones que el sujeto de se traza con el tiempo. 

Estudio es la reincorporación estructural que realiza el educando para 

acrecentar sus conocimientos.  

 Se discierne dos términos que pueden ser entendidos con perceptos similares; 

sin embargo, son denotaciones diferentes: el aprendizaje y el estudio, porque uno lo 

efectúa ante cualquier evento experimental; en cambio el otro, es motivado hacia un 

propósito en específico. Portillo (2003) recalca que el estudio es una motivación 

unipersonal, que necesita de esfuerzo físico y mental y dedicación con tiempo 

establecido, donde el educando realiza una lista de metas las cuales irá cumpliendo 

con el pasar del tiempo. (p.477). 

 Los hábitos de estudio, los mejores y más predictores del éxito estudiantil, son 

patrones de comportamientos que ocurren mecánicamente en eventos específicos, a 

menudo como una rutina, cuando el individuo ya no debe pensar o decidir que va a 

realizar (Bonilla, 2019).   

Los hábitos de los educandos se pueden mermar, pero también adquirir o 

recuperar (Díaz y García, 2008). Formar un hábito requiere disciplina, por lo que el 

cambio que trae consigo no es fácil porque debe estar motivado por una aspiración 
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superior, la voluntad de subordinar lo que cree que desea ahora a lo que querrá 

después. Los hábitos de estudio se denotan como tácticas y métodos que los 

educandos suelen administrar para procesar múltiples elementos del plan de estudio. 

Los hábitos de estudio requieren mucho trabajo duro, dedicación y disciplina. 

Pero también depende de las expectativas y motivaciones de los educandos que 

deseen aprender y de los impulsos que puedan surgir. Por lo tanto, se debe entender 

que el desarrollo de aprendizaje es complejo y requiere adecuada planificación y 

tiempo. Mejorar el aprendizaje y la productividad académica de los educandos, 

especialmente en la educación superior, es crucial para el proceso de desarrollo 

social. La motivación de los educandos es crucial, por lo que los elementos de la 

motivación estudiantil deben entenderse mejor; diferentes orígenes sociales pueden 

ser uno de los factores que influyen en la motivación estudiantil y el autoconcepto. 

Vicuña (2005) describe “cómo un patrón de conducta aprendido se presenta 

mecánicamente en determinadas situaciones, a menudo rutinarias, donde el individuo 

ya no tiene que pensar o decidir cómo actuar” (p.10) 

 Los hábitos de estudio son una agrupación de hábitos de trabajo cognoscitivo 

que habilitan al individuo para una sencilla y profunda asimilación, transformación y 

creación de valores culturales (Fernández, 1988). 

Ortega (2018) refuerza mencionando como el producto de asiduidad de 

conductas que emplea el educando; sin embargo, estas son libres y adquiridas por 

cada sujeto que desea suministrarla para optimizar su objetivo. 

 Cartagena (2008) enfatiza que son tácticas que el educando adquiere de forma 

cotidiana para innovar aprendizajes y logrando así la concentración del educando 

para maximizar sus conocimientos.   



36 
 

 Gázquez et al (2006) es aquel constructo que son acciones engranadas para 

obtener productos favorables en el aprendizaje del educando. Cabe mencionar, que 

no todos lo educando no conocen o no suministran de forma óptima los hábitos de 

estudio. (p.53). 

Los hábitos de aprendizaje son una agrupación de comportamentales 

rutinarias utilizadas para el estudio (Vicuña, 1998). En general, los hábitos se pueden 

categorizar o dividir en los siguientes tipos: 1) formas de organizar el aprendizaje 

(tomar apuntes, revisar leyendo o subrayando textos leídos); 2) tareas estratégicas 

de resolución de problemas (como tratar de comprender el significado de una palabra 

nueva o tratando de completar la tarea en un tiempo específico), 3) la forma en que 

los educandos se preparan para la evaluación (por ejemplo, el tiempo asignado para 

el estudio), 4) la manera en que los educandos escuchan la lección en clase ( por 

ejemplo, atento en clase o se distrae con facilidad) y 5) la manera en que los 

educandos estudian en el hogar ( por ejemplo, tratando de mermar las distracciones 

como la música, las conversaciones, etc) (Vicuña, 2005. p.10). 

Rosales (2016) denota “la importancia de mejorar los hábitos de estudio es un 

tema primordial para la educación es necesario que los estudiantes conozcan, 

practiquen adecuados hábitos y técnicas de estudio” (p. 44) 

Correa (1998) enfatiza que el centro educativo es un escenario en el cual se 

visualiza la estructuración de hábitos de estudio, en muchos casos el educador es el 

soporte y el facilitador de métodos que deben plasmar los educandos en su quehacer 

estudiantil. 

Torres (2008) resalta que los hábitos de estudio se optimizan con el empleo de 

táctica que suministra el educando a lo largo de su evolución académica, lo cual 

deben ser facilitados por los educadores. 



37 
 

Factores  

- Factores Ambientales: es el medio en el cual el educando se desenvuelve y 

lo utiliza para un óptimo desarrollo de su hábito de estudio; sin embargo, éstos 

también pueden presentar distractores que perjudiquen la concentración de este.  

- Factor Instrumental: es la motivación intrínseca del educando el cual incentiva 

a optimizar lo estudiado y mejorar su capacidad cognoscitiva de plasticidad neuronal. 

Para la maximizar la utilidad de los hábitos de estudio se debe desarrollar un 

horario el cual jerarquice actividades y enfatice detallamente la cantidad de horas para 

cada aprendizaje; con ello mermar la desorganización y la aparición del estrés 

estudiantil (Mendoza y Ronquillo, 2010) 

Dimensiones  

Vicuña (1998) desglosa 5 componentes de los hábitos de estudio: 

a) Estudios está vinculado con el comportamental de educando frente a su 

desempeño estudiantil suministrando tácticas para optimizar sus 

conocimientos.  

b) Tareas está vinculada en el comportamental del educando para efectuar de 

forma provechosa y a tiempo sus quehaceres estudiantiles. 

c) Examen está vinculado al comportamental del educando para demostrar su 

preparación y rendimiento estudiantil. 

d) Clases está vinculado con el comportamental de educando frente a la facultad 

de concentración en la enseñanza. 

e) Momentos está vinculado al comportamental del educando como refuerza su 

estudio fuera de las I.E. 

 

 



38 
 

Propiedades Psicométricas  

Definición de la Validez 

La validez es uno de los puntos fundamentales en la elaboración y evaluación 

de cuestionarios psicológicos. La validez es un indicador de calidad que está 

relacionado con la adecuación de las puntuaciones para su veracidad, autenticidad y 

solidez Afonso et al, (2018). 

Definición de la confiabilidad  

Grado en que una herramienta psicológica efectúa resultados consistentes y 

coherentes es decir que determinen un grado en que la prueba de resultados 

congruentes con el tiempo. La confiabilidad se denomina la exactitud de una medición 

a tal vez de una prueba o técnica de evaluación Tornimbini et al, (2008). 

Definición de baremos 

Los baremos son puntuaciones o criterios para medir o evaluar los méritos, 

daños o aportes que presenta una persona o institución. 

Definición conceptual de la terminología empleada  

a. Estrés: terminología que representa una amenaza real o imaginaria hacia la 

integridad física o psíquica de un sujeto que resulta de una respuesta 

fisiológica y/o comportamental.  

b.  El estrés es el fenómeno por el cual los individuos actúan cuando distinguen 

entre eventos que son amenazantes o que están fuera de la estabilidad 

emotiva personal, lo que resulta en cambios físicos, psíquicos o 

comportamentales cuando se demandan persistentes (Alonso y Labrador, 

2010.p.549). 
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c. Reacciones físicas pueden presentarse como una tensión muscular, arritmias 

cardíacas y acrecentamiento de la adrenalina que conlleva a un estado de 

alerta. 

d. Reacciones psicológicas la activación o decrecimiento de otros mecanismos 

orgánicos, de carácter bioquímico o fisiológicos (La Roca-Chiapas et al., 2020). 

e. Rendimiento social es la zona de desenvolvimiento estudiantil el cual puede 

ser de influencia positiva o negativa en su desarrollo, de lo que dependerá de 

cómo lo perciba el individuo. 
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2.1 . Tipo y Diseño de Investigación 

2.1.1. Tipo   

Tipo de estudio no experimental porque no se presenta manipulación de 

variables. Se emplea la observación objetiva de los fenómenos en sus áreas naturales 

para después ser examinados (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

      2.1.2. Diseño  

Diseño de estudio no experimental de corte transversal porque no se 

manipulan las variables, (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) donde solo se 

observará el contexto para luego analizar la situación mediante un enfoque 

cuantitativo. Fue de carácter transversal, al buscar analizar los datos recopilados de 

las variables procedente de una población y/o muestra, en un periodo de tiempo 

definido (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

 

                 V1 

                M                               r 

  V2 

Donde:  

M: muestra 

V1: Hábitos de estudio 

V2: Estrés académico  

r: Correlación  

 

2.2 . Población, Muestra y muestreo 

2.2.1 Población  

La población está conformada por los alumnos de 5 secciones incluyendo ambos 

sexos, matriculados entre el 3ª y 4ª año de año de nivel secundario de la I.E Virgen 
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del Morro haciendo un total de 263 educandos. En seguida, la tabla 1 indica la 

distribución de la población de acuerdo a cada sección que pertenece  

 

Tabla 1 

Distribución de alumnos del 3º y 4º grado de la I.E.  

 

2.2.2. Muestra 

La muestra de estudio estuvo compuesta por 263 educandos del nivel 

secundario del tercer y cuarto grado de ambos sexos. Para ello se empleó el muestreo 

aleatorio simple, este procedimiento quiere decir que cada miembro de la población 

poseerá la misma posibilidad ser seleccionados como individuos de investigación.   

Para dicho proceso cada individuo es seleccionado de forma independiente de los 

otros miembros de la población. 

El muestreo aleatorio simple ofrece la facilidad al investigador para seleccionar 

la muestra.  

 

Fórmula: 

n =  
N Zα

2  p q

e2(N − 1) + Zα
2  p q

 

  

Secciones Nª de Alumnos % 

3ª 30 100 

3B 36 100 

3C 36 100 

3D 36 100 

4ª 34 100 

4B 29 100 

4C 31 100 

4D 31 100 

Total 263 100 
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Dónde:   

N: Total de la población = 263 estudiantes   

Z: 1.96, nivel de confianza es del 95% 

P: Proporción esperada 50% = 0.50 

q: 1 – p, 50% = 0.50 

e: Precisión o margen de error de 5% = 0.05. 

De acuerdo con la formula se ha obtenido una muestra de 160 educandos del 

tercer y cuarto año de secundaria de la I.E. Virgen del Morro Solar del Distrito de 

Chorrillos; para ser aplicados los instrumentos de Estrés Académico y Hábitos de 

estudio. 

Criterios de inclusión. 

• Pertenecer a la institución educativa Virgen del Morro. 

• Alumnos del 3º y 4º grado de secundaria.  

• Participación de forma voluntaria dentro del estudio de investigación. 

     Criterios de exclusión.   

• Pertenecer a otra institución educativa.  

• Contar con grados distintos a lo establecido. 

• Denegar la autorización para su participación.  

2.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

H1: Presenta correspondencia significante entre hábitos de estudio y estrés 

académico en educandos del tercer y cuarto año de secundaria de una I.E del distrito 

de Chorrillos, 2022. 

Hipótesis especificas  
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H1: Existe correspondencia significante entre hábitos de estudio y dimensión 

estresores en los alumnos del tercer y cuarto año de secundaria de una Institución 

Educativa del distrito de Chorrillos 2022.  

H2: Presenta correspondencia significante entre hábitos de estudio y 

dimensión síntomas en los alumnos del tercer y cuarto año de secundaria de una 

Institución Educativa del distrito de Chorrillos 2022.  

H3: Presenta correspondencia significante entre hábitos de estudio y 

estrategias de afrontamiento en los alumnos del tercer y cuarto año de secundaria de 

una Institución Educativa del distrito de Chorrillos 2022. 

2.4. Variables y Operacionalización 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables  

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

ESTRÉS 

ACADÉMICO  

El estrés académico 

es el fenómeno de 

mayor ocurrencia 

dentro de la 

población 

estudiantil, debido a 

las diferentes 

exigencias dentro 

del sistema 

educativo lo cual 

ocasiona en los 

estudiantes 

malestar a nivel 

físico, emocional y 

psicológico ( 

Barraza, 2005). 

Para medir la 

correspondencia se 

suministrará el 

cuestionario de 

estrés elaborado 

con las siguientes 

categorías: 

1: Nunca  

2: Casi nunca 

3: A veces  

4: Casi siempre  

5: Siempre 

 

 

D. 1: 

Estresores 

 

 

 

D. 2: 

Síntomas 

 

 

 

D. 3: 

Estrategias de 

afrontamiento 

 

 

 

Reacciones físicas  

 

Reacciones 

psicológicas  

 

Reacciones en el 

comportamiento 

 

Mejorar los 

aprendizajes 

 

Desarrollar un plan 

de estudios  

 

Reconoce las 

dificultades de 

aprendizaje 

 

 

 

Ordinal  
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HÁBITOS 

DE 

ESTUDIO 

Vicuña (2004) 

denota “cómo un 

patrón 

conductual 

aprendido que 

se presenta 

mecánicamente 

ante situaciones 

específicas 

frecuentemente 

de tipo rutinaria, 

donde el 

individuo ya no 

tiene que pensar 

ni decidir sobre 

la forma de 

actuar” (p.10) 

 

 

Definido 

como el 

resultado de 

la medición 

de la 

variable a 

través del 

cuestionario 

de hábitos 

CASM 85 de 

estudio que 

consta de 53 

reactivos 

con una 

escala 

dicotómica:    

1: Nunca 

2: Siempre 

 

 

D1: 

ESTUDIOS 

 

D2: 

TAREAS 

 

D3: 

EXAMEN 

 

D4: 

CLASE 

 

D5: 

MOMENTOS 

 

 

Ayuda alcanzar 
metas académicas  
 
Desarrollar 
acciones 
educativas 

 
Determinar la 
conducta 
 
Nivel emocional  
 
Integridad humana 
y psicológica 

 
Capacidades 
intrapersonales 
 
Proceso de toma 
de decisiones 
 
Resolver los 
problemas  

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

V1: Estrés académico 

Barraza (2007) nos indica que plano donde se desarrolló el sujeto generara 

una exigencia. Las cuales son sometidas según el grado de prioridad y valor que este 

le aporte. De esta manera cuando estas exigencias no pueden ser respondidas de 

manera adecuada y sobrepasan los recursos del individuo esto se convierte en estrés.  

El inventario de Estrés académico SISCO de Barraza (2008) asimismo la 

versión adaptada al contexto peruano por Olivas-Ugarte et al. (2021) la cual consta 

de consta de 21 ítems y 3 dimensiones, de tipo Likert. de puntuaciones que van del 1 

al 5.  

V2: Hábitos de estudio  

  Gázquez et al (2006) es aquel constructo que son acciones engranadas para 

obtener productos favorables en el aprendizaje del educando. Cabe mencionar, que 
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no todos lo educando no conocen o no suministran de forma óptima los hábitos de 

estudio. (p.51). 

          Dimensiones 

- Estudios 

- Tareas 

- Examen 

- Clases 

- Momentos 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 

2.5.1 Técnicas de recolección de datos 

En la siguiente investigación para la recopilación de información de manera 

directa es la encuesta de forma presencial, las herramientas suministradas son los 

cuestionarios para ambas variables los cuales contienen preguntas relacionadas a las 

variables que son objeto de medición.  

2.5.2. Instrumentos de recolección de datos  

Instrumento para la evaluación del Estrés  

Se suministró el inventario SISCO de estrés académico de manera colectiva 

no presencial por medio de la plataforma “Google Forms” y se difundirá por medio de 

las redes sociales. 

Ficha técnica 1: 

 Nombre : SISCO SV 21 

 Autores         : Barraza (2007) 

 Adaptación : Olivas, et al (2021) peruana  

 Administración : individual o colectiva 

 Tiempo  : 10 minutos 
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 Estructuración  : 3 dimensiones- 21 Ítems 

Calificación e interpretación 

El inventario original de Estrés académico SISCO SV 21 de Barraza (2007) 

adaptado al contexto nacional por Olivas-Ugarte et al. (2021) cuenta con 21 ítems y 3 

dimensiones, 1) Estresores, 2) Síntomas conexión, 3) Estrategias de afrontamiento. 

El inventario es de ordinal de tipo Likert con puntuaciones que varias del 1 al 5: 

1=(Nunca), 2= Rara vez 3) Algunas veces (4) Casi siempre (5) Siempre 

1) Estresores: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 

2) Síntomas conexión: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14  

3) Estrategias de afrontamiento: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 

Indicadores 1) Estresores: sometidos a alta carga de tareas, exigencia y 

escaza empatía de los docentes, inquietud, 2) Síntomas: ansiedad, preocupación 

excesiva de las actividades, falta de concentración, desesperación. 3) Estrategias de 

afrontamiento: Enfrenta a estímulos estresores, resuelve situaciones preocupantes, 

analiza lo negativo, mantiene el control de las situaciones 

Propiedades psicométricas del instrumento 

El inventario original fue construido y validado por Macías (2007) en la ciudad 

de México, a raíz de los antecedentes de Higgins et al. (1997) p.515, construyó el 

inventario para conocer las características del estrés que acompañan a los 

estudiantes. En cuanto a la confiabilidad del instrumento posee un alfa de Cronbach 

de 0,90 según Murphy y Davidshofer, 2004, estos niveles de confiabilidad son 

valorados muy buenos o elevados (Citado en Macías, 2007.p.90). Este instrumento 

consta de 31 ítems con las dimensiones: estresores académicos, síntomas (físicos, 

psicológicos y comportamentales) y estrategias de afrontamiento. 
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El inventario SISCO SV 21 de Barraza (2008) es una versión reducida, el cual 

mide el estrés académico. El estudio de propiedades psicométricas se basó en una 

muestra de (M=994) educandos. La investigación se utilizó el modelo Sistémico 

Cognoscitivista lo cual indica que al estrés desde una perspectiva procesual indicando 

que presenta tres dimensiones: de carácter secuencial: estresores, síntomas y 

afrontamiento.  De esta manera se utilizó la siguiente técnica psicométricas E:  1) 

Filtro del reactivo, 2) Análisis de ítems, 3) Análisis    AFC y AFE, 4) Análisis de las 

propiedades psicométricas de la segunda versión del inventario SISCO de 21 

reactivos, de esta manera   Los resultados permitieron llegar a una versión de 21 

reactivos que muestra un equilibro en las tres secciones evidenciando adecuados 

niveles de confiablidad, de manera general se obtuvo α= 85.  La dimensión V1 α = 83; 

V2=α.87; y la V3 α= 85.  De esta manera el inventario SISCO de 21 reactivos presenta 

adecuadas propiedades psicométrica siendo una buena opción para la medición y el 

estudio del estrés académico. 

Propiedades psicométricas de la adaptación del instrumento:  

Olivas-Ugarte et al. (2021) realizaron una adaptación del Inventario SISCO SV-

21 para el estudio del estrés académico en universitarios peruanos. Teniendo como 

objetivo analizar las evidencias psicométricas del inventario SISCO SV-21. En una 

muestra de (n=50) educandos de cátedras públicas y privadas de Lima Metropolitana, 

de 18 a 50 años de ambos sexos. Es una investigación instrumental. De esta forma 

se utilizó el AFC para evidenciar los índices de ajuste de bondad de los del modelo 

de tres factores que plantea la adaptación: CFI=.92, TLI=.92, RMSEA=.08, 

SRMR=.06. obteniendo resultados adecuados. Seguido a ello se realizas la 

confiabilidad mediante el coeficiente omega (ꞷ>.80) para los tres factores: V1=.90, 
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V2 =.89, y V3 =.89. Concluyendo que en el Inventario SISCO SV-21 presenta 

adecuadas propiedades psicométricas para la muestra trabajada.  

Instrumento para la evaluación Hábitos de estudio    

El Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85 es la herramienta y objeto del 

estudio. Su versión original data de 1985, con una revisión de 1998 que fue reimpresa 

en el 2005 y 2014. La reimpresión del 2014 sugirió la adición de dos reactivos, pero 

no presentó ninguna evidencia de su proceso de validación, razón por la cual 

decidimos usar la escala intacta de 53 reactivos de 1998 y 2005. Este inventario 

consta de 53 reactivos segmentado en 5 dimensiones: Estudios (desde el reactivo 1 

hasta el 12), Tareas (desde el reactivo 13 hasta el 22), Examen (desde el reactivo 23 

hasta el 33), Clase (desde el reactivo 34 hasta el 45) y Momentos (desde el reactivo 

46 hasta el 53), estas refieren a la categorización de comportamentales observables 

comunes en la población seleccionada (Vicuña, 2014).   

El CASM-85 tiene 35 reactivos inversos, distribuidos aleatoriamente entre y 

dentro de cada una de las cinco subescalas del inventario. De esa forma, sabemos 

no refuerzan artificialmente la dimensionalidad del CASM-85. Muestran respuestas 

dicotómicas (siempre-nunca) y se califican con 1 para los hábitos positivos y 0 para 

los negativos; es decir, a mayor puntaje, mejores hábitos. La descripción de cómo se 

clasifican los hábitos entre positivos y negativos pueden revisarse en el manual de la 

herramienta (ver criterio de calificación); no obstante, los hábitos positivos están 

asociados a la productividad estudiantil, independientemente del C.I del educando 

(Vicuña, 2014). El puntaje crudo (e.g., 0- 53 para la escala global) se transforma en 

puntajes T (20 a 80) y se interpreta en 6 categorías: muy positivo, positivo, tendencia 

positiva, tendencia negativa, negativa y muy negativa. La aplicación típica del CAMS-

85 presenta una duración 15 y 20 minutos. La versión original del CASM-85 reporta 

https://www.redalyc.org/journal/686/68662589002/html/#redalyc_68662589002_ref59
https://www.redalyc.org/journal/686/68662589002/html/#redalyc_68662589002_ref59
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una confiabilidad (> .90 en consistencia interna y test-retest) y validez de criterio con 

el rendimiento académico (Vicuña 1985,1998, 2005, 2014). 

En un estudio desarrollado por Figueroa-Quiñones et al. (2019) con la finalidad 

de corroborar las propiedades psicométricas del CASM-85, en cuanto su validez de 

constructo, de criterio, confiabilidad y examinar la invarianza de su medida mediante 

el análisis de los reactivos, en la población de educandos de secundaria.  La muestra 

seleccionada se conformó por 2075 estudiantes hombres y mujeres, de colegios de 

gestión estatal y particular de varias regiones del Perú (Lima, Arequipa, Pucallpa y 

Chimbote). 

Los resultados mostraron buenas propiedades psicométricas para un modelo 

original y otro reducido de 53 y 45 ítems respectivamente, obtenido a través de la 

aplicación del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). En cuanto la confiabilidad 

obtenida a través de los coeficientes Alpha y Omega, es moderada tanto para la forma 

original (Ω ≥ .68; α ≥ .81) como para la reducida (Ω ≥ .77; α ≥ .84). La r de Pearson 

presenta una correspondencia positiva y débil para la forma original (r = .17; p < .001) 

y reducida (r = .18; p < .001).  

Para el presente estudio el análisis del coeficiente ítem-test demostraron 

valores superiores de r> .20 para todos los ítems que conforman la prueba, en cuanto 

los valores de la V Aiken los valores superaron el .80, considerando que todos los 

ítems deben mantenerse como parte de la prueba comprobando la validez de 

contenido.  La confiabilidad para la variable (α ≥ .81) y cada una de sus dimensiones 

estuvieron dentro del rango de α ≥ .74. Con los presentes valores: Estudios (α ≥ .81), 

Tareas (α ≥ .75), Examen (α ≥ .84), Clase (α ≥ .79) y Momentos (α ≥ .82).  En 

conclusión, la prueba es válida y confiable para la recopilación de información.  

https://www.redalyc.org/journal/686/68662589002/html/#redalyc_68662589002_ref56
https://www.redalyc.org/journal/686/68662589002/html/#redalyc_68662589002_ref57
https://www.redalyc.org/journal/686/68662589002/html/#redalyc_68662589002_ref58
https://www.redalyc.org/journal/686/68662589002/html/#redalyc_68662589002_ref59
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2.5.3. Validez y confiabilidad 

2.5.3.1 Análisis de fiabilidad de las variables  

Fiabilidad del instrumento Hábitos de estudio 

Para determinar el nivel de fiabilidad de la herramienta para medir el constructo 

hábitos de estudio se empleó la prueba Alfa de Cronbach teniendo en consideración 

que el test posee múltiples alternativas. 

Tabla 3 

Fiabilidad del instrumento Hábitos de estudio y sus dimensiones 

Variables Cronbach's α McDonald's ω 

Estudios  0.68 0.69 

Tareas 0.67 0.68 

Exámenes  0.71 0.72 

Clases 0.72 0.74 

Momentos 0.69 0.70 

Hábitos de estudio 0.77 0.78 

Nota: α= coeficiente Alfa, ω=coeficiente Omega 

En la tabla 3, se puede observar que los valores para la fiabilidad de las 

dimensiones, así como para la variable son adecuadas siendo estos valores para 

coeficiente Alfa (α) y Omega (ω) de [.67 - .77] y [.68 - .78] respectivamente, 

entendiendo así que hay estabilidad y consistencia interna de los ítems respecto a las 

variables para cada dimensión y en su defecto la variable de forma global. 

Fiabilidad del instrumento de Estrés académico 

Para determinar el nivel de fiabilidad de la herramienta del constructo Estrés 

Académico se administró la prueba estadística de Alfa de Cronbach teniendo en 

consideración que el test posee múltiples alternativas 

Tabla 4 

Fiabilidad del instrumento de la variable Estrés Académico 

Variable y dimensiones Cronbach's α McDonald's ω 

Estresores 0.78 0.79 

Síntomas 0.77 0.78 

Estrategias de afrontamiento  0.81 0.82 

Estrés académico 0.85 0.86 

Nota: α= coeficiente Alfa, ω=coeficiente Omega 
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En la tabla 4, se puede observar que los valores para la fiabilidad de las dimensiones, 

así como para la variable son adecuadas siendo estos valores para coeficiente Alfa 

(α) y Omega (ω) de [.78 - .85] y [.79 - .86] respectivamente, entendiendo así que hay 

estabilidad y consistencia interna de los ítems respecto a las variables para cada 

dimensión y en su defecto la variable de forma global  

2.6.  Procedimientos  

En primer lugar, se procedió a obtener la autorización ética correspondiente 

por parte de las autoridades de la institución educativa. Esto implico la presentación 

de la solicitud de autorización detallando los objetivos de estudio, metodología de 

recolección de datos, instrumentos utilizados y el consentimiento informado para 

garantizar la confidencialidad de los participantes. Con la autorización obtenida se 

procedió a realizar la encuesta en las respectivas aulas.   

2.7. Análisis de datos 

Luego de recolectar los datos de manera presencial a los a alumnos de la I.E. 

mediante la encuesta; se codificó los resultados de los instrumentos utilizados, 

asignando puntajes a cada opción de respuestas de las encuestas mediante escalas 

mediante la suma de los ítems; para ello se empleó la hoja de cálculo del programa 

Excel, posteriormente por medio del spss21 se obtiene los coeficientes de fiabilidad 

de Alfa de Cronbach, así también los análisis descriptivos de los constructos en forma 

de asiduidad, porcentajes, medias y desviaciones estándar graficados en las tablas. 

2.8. Aspectos éticos  

Para el cumplimiento ético y garantizar la integridad en la realización de esta 

tesis se tomó en cuenta el consentimiento informado donde se detalla los objetivos 

de estudio, procedimientos involucrados y sus derechos como participante. Además, 
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se les debe asegurar que su participación es voluntaria y pueden retirarse en cualquier 

momento sin consecuencias.  

Se respetó todas las regulaciones y normativas vigentes relacionados a la 

protección datos personales, cumpliendo con las leyes de privacidad y 

confidencialidad asegurando que los datos obtenidos sean utilizados únicamente para 

los fines establecidos en el estudio.  
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Resultados descriptivos de las dimensiones de las variables 

Tabla 5 

Descriptivos en Hábitos de estudio 
 

Dimensiones y variables Mínimo Máximo Media D.E. Asimetría 

Estudios 31 52 15.86 1.82 ,434 
Tareas 20 51 31.11 3.75 ,487 

Examen 14 30 52.20 3.89 .345 
Clase 11 22 24.22 5.81 ,502 

Momentos 23 46 41.01 2.55 ,515 

Hábitos de estudios 26 52 164.40 2.26 ,479 

Nota: D.E.= Desviación estándar 

Se tiene la tabla 5, se observa que el valor mínimo en hábitos de estudio, es 

de 26 hasta un máximo de 52, con una media de 164.4, seguido de la desviación 

estándar en 2.26, y asimetría agrupada en, 479. 

Tabla 6 

Niveles en Hábitos de estudio 

Dimensión y variable Nivel Fr % 

 
Estudios 

Bajo 31 19.4 
Promedio 76 47.5 
Alto 53 33.1 

    

Tareas 
Bajo 29 18.1 
Promedio 47 29.4 
Alto 84 52.5 

    

Examen 
Bajo 74 46.3 
Promedio 53 33.1 
Alto 33 20.6 

    

Clase 
Bajo 66 41.3 
Promedio 68 42.5 
Alto 26 16.3 

    

Momentos 
Bajo 24 15.0 
Promedio 81 50.6 
Alto 55 34.4 

    

Hábitos de estudios 
Bajo 58 36.3 
Promedio 62 38.8 
Alto 40 25.0 

Nota: fr= Frecuencia, %= porcentaje 

En los resultados de frecuencia para hábitos de estudio resaltan 

dimensión estudios con 47.5% (76) en nivel promedio, tareas en 52.5% (84) en 
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nivel alto, seguido del examen en 46.3% (74) con nivel bajo, continua clase 

teniendo 42.5% (68) en nivel promedio, luego momentos en 50.6% (81) con el 

nivel promedio y para el constructo hábitos de estudio un 38.8% (62) en el nivel 

promedio. 

Tabla 7 

Descriptivos en Estrés académico 

Hábitos de estudios Mínimo Máximo Media D.E. Asimetría 

Estresores 24 47 21.22 5.82 ,300 

Síntomas 31 50 33.01 1.55 ,411 

Estrategias de afrontamiento 23 45 20.45 2.30 ,338 

Estrés académico 40 80 74.68 2.01 ,409 

Nota: D.E.= Desviación estándar 

Para los análisis frecuenciales de la tabla x se visualiza que el valor mínimo en 

hábitos de estudio es de 40 hasta un máximo de 80, con una media de 74.6, seguido 

de la desviación estándar en 2.01, y asimetría agrupada en, 409. 

Tabla 8 

Niveles en Estrés académico 

Dimensión y variable Nivel Fr % 

Estresores 

B 25 15.6 
P 55 34.4 

A 80 50.0 

    

Síntomas 
B 17 10.6 
P 66 41.3 
A 77 48.1 

    

Estrategias de afrontamiento 
B 20 12.5 
P 68 42.5 
A 72 45.0 

    

Estrés académico 
B 16 10.0 
P 59 36.9 
A 85 53.1 

Nota: fr= Frecuencia, %= porcentaje, B: bajo, P: promedio, A: alto 
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El análisis descriptivo por frecuencias para estrés académico muestra 53.1% 

(85) en nivel alto, mientras que sus dimensiones presentan: Estresores con 50% (80) 

con nivel alto, Síntomas un 48.1% (77) en el nivel alto, seguido de estrategias de 

afrontamiento en los estudiantes de secundaria en 45% (72) con nivel alto. 

Tabla 9 

Normalidad para dimensiones y variables 

Dimensiones y variables 
Kolmogorov Smirnov 

K - S Gl Sig. 

Estudios .237 160 .00 

Tareas .435 160 .00 

Examen .210 160 .00 

Clase .201 160 .00 

Momentos .353 160 .00 

Hábitos de estudios .211 160 .00 

Estresores .307 160 .00 

Síntomas .108 160 .00 

Estrategias de afrontamiento .101 160 .00 

Estrés académico .220 160 .00 

Nota: Sig. o p= probabilidad de significancia, gl= grado de libertad 

De acuerdo al expuesto de normalidad se debe someter a prueba la 

distribución de los datos, en el cual estos al ser mayores a 50 se aprueba el uso del 

estadístico Kolmogorov Smirnov (K-S), además por la verificación del sig. o p, 

significancia acepta el uso de pruebas no paramétricas o también llamada no 

normales, para esto se tiene en cuenta que los valores no superan el .05 ya que al 

ser mayor o igual se usaría pruebas paramétricas; al conocer y extraer los análisis 

correspondientes y de acuerdo con los objetivos se usó Rho de Spearman para los 

correlacionales y si existe comparativos U de Mann Whitney o H de Kruskal Wallis, 

en su defecto las mismas correlaciones darán paso al contraste de hipótesis.  
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2.7.2 Contrastación de hipótesis  

Tabla 10 

Relación entre hábitos de estudio y estrés académico 

Estadístico Variable Rho/p Total Estrés 
académico 

Coeficiente de 

Spearman 

Total de Hábitos de 

estudio 

Rho -.378** 

p .000 

Nota: Rho= Coeficiente de Spearman, p= probabilidad de significancia 

Se contempla el análisis correlacional para la tabla 10 en la que presenta 

correspondencia inversa, baja y altamente significativa (rho= -.378**; p= .01) entre 

hábitos de estudio y estrés académico, es decir que las variables actúan de forma 

distinta aumentando los hábitos, pero disminuyendo en estrés académico, por lo que 

se acata la hipótesis alterna al encontrar correspondencia entre los constructos. 

Tabla 11 

Relación entre hábitos de estudio y dimensión estresores 

Estadístico Variable Rho/p Estresores 

Coeficiente de 

Spearman 

Total de Hábitos de 

estudio 

Rho -.267** 

p .000 

Nota: Rho= Coeficiente de Spearman, p= probabilidad de significancia 

 Siguiendo la tabla 11 se tiene el análisis de correspondencia por Rho producto 

momento en el que presenta correspondencia inversa, baja y altamente significante 

(rho= -.267**; p= .01) entre Hábitos de estudio y la dimensión estresores, lo que se 

comprende que a si mayor es el hábito de estudio menores serán los estresores, 

mientras que el contraste de hipótesis dado confirma la hipótesis alterna. 
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Tabla 12 

Relación entre hábitos de estudio y dimensión síntomas 

Estadístico Variable Rho/p Síntomas 

Coeficiente de 

Spearman 

Total de Hábitos de 

estudio 

Rho -.154** 

p .000 

Nota: Rho= Coeficiente de Spearman, Sig. o p= probabilidad de significancia 

En la tabla 12, se tiene el desarrollo correlacional por Rho de Spearman 

producto momento en el que existe correspondencia inversa, baja y altamente 

significante (rho= -.154**; p= .01) entre Hábitos de estudio y la dimensión Síntomas, 

lo que se comprende que a si mayor es el hábito de estudio menores serán los 

Síntomas en los estudiantes de secundaria, mientras que el contraste de hipótesis 

dado confirma la hipótesis alterna. 

Tabla 13 

Relación entre hábitos de estudio y estrategias de afrontamiento 

Estadístico Variable Rho/p 
Estrategias de 
afrontamiento 

Coeficiente de 

Spearman 

Total de Hábitos de 

estudio 

Rho .304** 

p .000 

Nota: Rho= Coeficiente de Spearman, p= probabilidad de significancia 

Para finalizar el capítulo tres con la tabla 13, se muestra la correspondencia 

directa, baja y altamente significante entre hábitos de estudio y la dimensión 

estrategias de afrontamiento (rho= -.154**; p= .01), es decir que las variables actúan 

de forma conjunta aumentando al mismo tiempo, por lo cual se acata la hipótesis 

alterna al encontrar relación entre los constructos. 
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                       DISCUSIÓN 



61 

  

Este punto del estudio abarca el debate ideológico explicativo de los 

antecedentes encontrados en el capítulo cuatro en suma de los antecedentes del 

capítulo tres para obtener nuevo conocimiento a partir de la interpretación sobre la 

realidad de los fenómenos psicológicos propuestos, mismos que serán dados en 

orden según los objetivos. 

Los análisis para el propósito general determinaron la correspondencia entre 

hábitos de estudio y estrés académico en educandos del tercer y cuarto año del nivel 

secundario de una I.E del distrito de Chorrillos, 2022, de acuerdo con la propuesta 

dada se encontró relación inversa, baja y altamente significativa, al contrastar este 

resultado con el de Ortiz (2022) quién obtuvo como correspondencia directa entre 

estrés académico y hábitos de estudio en educandos de tercero a quinto del nivel 

secundario se encuentra mucha similitud en los resultados. De manera similar   

coincide con lo hallado por Quispe y Ramos (2019) quienes encontraron 

correspondencia inversa entre las dimensiones de estrés académico y los grados de 

hábitos de estudio, tomando en referencia cada resultado se puede ver que hay 

coincidencias así como diferencias en los niveles, sin embargo, el modelo teórico 

concuerda con la realidad analizada ya que se comprende que aquellos estudiantes 

que han desarrollado hábitos de estudio no tendrían estrés académico como se sabe 

los hábitos permiten incorporar un sistema de comportamientos además de valores 

que sirven de apoyo en combinación de disciplina reduciendo efectos como pérdida 

de tiempo, preocupaciones, tensión, miedos o vergüenzas posibles de suceder así lo 

menciona Perrenod (1996) los individuos aprenden por constancia y permanencia, 

siendo los hábitos positivos y negativos, uno influye en la resolución de metas y 

aspiraciones  y el otro perjudicar el desempeño estudiantil, también los hábitos de 

estudio son culturales ya que conforman la parte contextual y cómo éste la percibe, 
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siente y actúa, como se hace notar el hábito puede favorecer como llegar al límite 

opuesto mismo en el cual aparece el estrés y más aún si está relacionado al área 

académica del estudiante revisando algunas teorías al respecto, (Chávez-Mendoza 

2021). en  estudio referente al  estrés académico señalan como aquel proceso 

adaptativo especialmente psicológico; esto ocurre cuando el alumno valora las 

demandas escolares como estresantes, conllevando a una situación de estrés en el 

que experimentará indicadores dela desestabilidad que lo obligarán a emplear 

tácticas de confrontamiento para reestructurar su estabilidad, complementando lo 

mostrado podemos decir que el resultado se mostró de esa manera debido a que los 

educandos tienen hábitos de estudio incorporados pero debido a su edad y al estar 

en proceso de formación necesitan de mayor práctica social y académica en la 

experiencia de la verificación de sus hábitos, sin embargo hay un grupo que no los ha 

incorporado dentro de esas características ese grupo en particular toma a la escuela 

y todo lo relacionado a ello como estresor para su actividad diaria por lo que sea 

posible que aun incorporando hábitos sigo considerando como un medio de estrés y 

específicamente el académico.  

Se tiene en cuenta el primer objetivo específico que fue determinar la 

correspondencia entre hábitos de estudio y dimensión estresores en los educandos 

del tercer y cuarto año del nivel secundario de una I.E del distrito de Chorrillos 2022, 

su resultado mostró relación inversa, baja y altamente significativa, otros autores 

como  Herrera (2021) mostró una correspondencia positiva alta entre los mismo 

constructos, mientras que Moreta (2020) finalmente, se demuestra que el estrés es a 

consecuencia del déficit de hábitos de estudio, habituarse a un estilo y ritmo de 

actividades académicas demanda tiempo y atención sostenida cuanto excede los 

umbrales de resistencia o mantenimiento de esta sobre un foco de atención 
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comienzan a expresarse los síntomas que van dando mayor trabajo al cerebro para 

analizarlo, reconocerlo y comprender que debe hacer con el estímulo, por ende 

resultado un estresor al no favorecen el afrontamiento hacia nuevas tareas, 

actividades o trabajos académicos todo este efecto dado en el estudiante se ve muy 

relacionado a lo mencionado por Selye (1956), enfatizando que el distrés aquello que 

afecta y provoca un estado de desagrado, los cuales son causados por una alta 

exigencia de quehaceres estudiantiles difíciles de asimilar. Esto desencadena en el 

organismo una inestabilidad a nivel físico y psíquico, lo que produce un deterioro en 

el rendimiento y productividad, el desarrollo de dolencias psicosomáticas y en un 

envejecimiento prematuro, entonces el desequilibrio causado por mantenerse firme 

frente una actividad rebasada por el estrés debido a que los estudiantes aun no lograr 

su máximo potencial de desarrollo que les permite adecuar sus propias decisiones, 

valores y motivación.  

Respecto al segundo objetivo específico tuvo la prioridad de determinar la 

correspondencia entre hábitos de estudio y dimensión síntomas en los educandos del 

tercer y cuarto año de nivel secundario de una I.E del distrito de Chorrillos 2022, el 

análisis arrojó correspondencia inversa, baja y altamente significativa, a su vez Paitán 

y Monge (2020) evidenciaron una correspondencia positiva y moderada entre las 

dimensión síntomas del estrés académico y hábitos de estudio, distinto es lo 

encontrado por Emiro et al. (2020) se constata que la capacidad intelectual y 

desempeño académico son dañadas por la divergencia de reaccionar el estrés en los 

educandos, como elemento teórico que permite explicar tenemos a Covey (2009) 

explica los hábitos como elementos fundamentales en el ciclo vital de los individuos 

puesto que sean pautas consistentes, pocas veces inconscientes, deben ser 

persistente y rutinario lo cual expresan el carácter y generan nuestra efectividad o 
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inefectividad. El hábito requiere de tres elementos para activarlo: a) el conocimiento, 

b) las capacidades y c) el deseo, todo nos da como conocimiento, que los síntomas 

dependen de cómo interpreta su realidad cada estudiante y su vez como opta por 

enfrentarla o evitarla, mismo accionar se nota desde una perspectiva contraria si no 

hay síntomas, el estudiante continua o solo cumple con lo previsto, lo que hace dar 

cuenta de un sistema de valores predominante en la motivación más allá de la 

diversidad de actividades que puede cumplir y de aquellas que quiera cumplirlas, por 

lo que es necesario constancia de los profesores sobre nuevos métodos de 

aprendizaje entre lúdicos y clásicos. 

Para finiquitar las discusiones, el objetivo tres fue determinar la 

correspondencia entre hábitos de estudio y estrategias de afrontamiento en los 

alumnos del tercer y cuarto año de nivel secundario de una I.E del distrito de Chorrillos 

2022, donde se encontró correspondencia directa, baja y altamente significante en el 

estudio propuesto, sin embargo el sentido inverso encontrado para la muestra se da 

porque no poseen conocimientos y estrategias que les permita enfrentar el estrés de 

la forma más idónea posible, recordemos que el estrés al verse involucrado tanto en 

la forma de equilibrar las respuestas adaptativas, también de focaliza en ser una 

respuesta de aumento al riesgo para evitar, disminuir o responder de forma efectiva, 

revisemos lo que dice McEwen y Sapolsky (2006). “El estrés puede ser definido como 

una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo 

que resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual. En medicina, el estrés es 

referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y catecolaminas 

en circulación se elevan”, por otro lado, las teorías basadas en la interacción de 

Lazarus y Folkman (1986), muestran que los elementos psíquicos tienen un papel 

fundamental como mediadores de los estresores y las reacciones ante ellos. 
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Causando en el sujeto un rol relevante en la confrontación de éste, lo que notamos 

se deja entrever variedad en cuestión de factores que afectan el sobrellevar estrés 

académico, entendiendo que los estudiantes aun no ejecutan o fortalecen la facultad 

para enfrentarse a la propia instalación de conductas es decir incorporar o aumentar 

su repertorio de comportamientos por la habituación.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES
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1. Existe correspondencia inversa, baja y altamente significante entre hábitos 

de estudio y estrés académico, a razón de su edad, al estar en proceso de formación 

necesitan de mayor práctica social y académica lo que les permitirá en la experiencia 

de la verificación de sus hábitos, saber que benefician su convivencia en cualquier 

contexto. 

2. Existe correspondencia inversa, baja y altamente significante entre hábitos 

de estudio y la dimensión estresores, porque aún no logran su máximo potencial de 

desarrollo que les permite adecuar sus propias decisiones, valores y motivación frente 

al contexto académico que vivencian. 

3. Existe correspondencia inversa, baja y altamente significante entre hábitos 

de estudio y la dimensión síntomas, debido a que dependen de cómo interpretará la 

realidad cada estudiante para poder enfrentarla o evitarla y en otros casos aprovechar 

cada oportunidad para mejorar. 

4. Existe correspondencia directa, baja y altamente significante entre hábitos 

de estudio y la dimensión estrategias de afrontamiento, porque aún no ejecutan o 

fortalecen la facultad para enfrentarse a la propia instalación de conductas, es decir 

incorporar o aumentar su repertorio de comportamientos por la habituación. 
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RECOMENDACIONES 
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1. Desarrollar charlas informativas sobre la secuela positiva de los hábitos de 

estudio en la vida, el contexto favorable sobre la formación académica y el manejo en 

la expresión de emociones para reducir el estrés. 

2. Informar por medio de charlas las divergentes maneras en las que se 

presenta el estrés, darle exclusividad a la esfera académica sobre características, 

factores de riesgo y protectores, además de técnicas psicológicas y/o 

psicoterapéuticas que ayudan a reducir el incremento de estresores.  

3. Taller sobre manejo de y estrategias frente al estrés como respiración, 

tiempo entre otros, enfocando como base el beneficio sobre la carga o presión 

académica que puede ser manejada con efecto beneficioso al ser estudiante. 

4. Diseñar un programa de promoción de estrategias de afrontamiento e 

interacción siguiendo el modelo de Lazarus, debido a que aporta de forma sustancial 

conocimientos, procedimientos y prácticas inmediatas sobre sus hábitos para que así 

obtengan su auto gratificación al lograrlo. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Existe correspondencia entre 

hábitos de estudio y estrés 

académico en alumnos del tercer 

y cuarto año de secundaria de una 

IE del distrito de Chorrillos 2022? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Determinar la correspondencia entre 

hábitos de estudio y estrés 

académico en educandos del tercer y 

cuarto año de secundaria de una I.E 

del distrito de Chorrillos, 2022. 

 

Específicos 

Determinar la correspondencia entre 

hábitos de estudio y dimensión 

estresores en los alumnos del tercer 

y cuarto año de secundaria de una 

I.E del distrito de Chorrillos 2022. 

 

Determinar la correspondencia entre 

hábitos de estudio y dimensión 

síntomas en los alumnos del tercer y 

cuarto año de secundaria de una I.E 

del distrito de Chorrillos 2022. 

 

Determinar la correspondencia entre 

hábitos de estudio y estrategias de 

HIPÓTESIS GENERAL 

Presenta correspondencia 

significante entre hábitos de 

estudio y estrés académico en 

educandos del tercer y cuarto año 

de secundaria de una I.E del 

distrito de Chorrillos, 2022. 

 

Específicos 

Existe correspondencia 

significante entre hábitos de 

estudio y dimensión estresores en 

los alumnos del tercer y cuarto 

año de secundaria de una 

Institución Educativa del distrito de 

Chorrillos 2022. 

 

Presenta correspondencia 

significante entre hábitos de 

estudio y dimensión síntomas en 

los alumnos del tercer y cuarto 

año de secundaria de una 

Variable 1 

Hábitos de estudio 

• Estresores 

• Síntomas 

• Estrategias de afrontamiento 

Variable 2 

Estrés académico 

• Estudios 

• Tareas 

• Examen 

• Clase 

• Momentos 

 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Diseño: 

No experimental 

Tipo de investigación: 

Correlacional 

Población y muestra 

Conformada por una muestra de 

220 estudiantes del tercer y cuarto 

año de secundaria de una 

institución educativa del distrito de 

Chorrillos. 

Anexo 1. Matriz de consistencia  



 
 

 

afrontamiento en los alumnos del 

tercer y cuarto año de secundaria de 

una I.E del distrito de Chorrillos 2022. 

 

 

Institución Educativa del distrito de 

Chorrillos 2022. 

 

Presenta correspondencia 

significante entre hábitos de 

estudio y estrategias de 

afrontamiento en los alumnos del 

tercer y cuarto año de secundaria 

de una Institución Educativa del 

distrito de Chorrillos 2022. 

 



 
 

  

Anexo 2. Modelos de Instrumentos de Medición 
 

INSTRUMENTOS DE ESTRÉS ACADÉMICO Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

INVENTARIO PARA EL ESTRÉS ACADÉMICO (SISCO) 

 
Sexo: Mujer ( ) Hombre ( )  
Edad: ……………………………………………………………….………….………..  
Grado y Sección: ………………………………………..………..…………………..  
 
1. Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momento de preocupación o 
nerviosismo?  
Sí (…..) 
No (….) 

 
2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala de 1 al 5 señala tu nivel de 
preocupación o nerviosismo, (1) es poco y (5) es mucho.  
 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARA VEZ ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE  

SIEMPRE 

 
3. En el siguiente cuadro señale con una X con qué frecuencia te inquietaron las siguientes 
situaciones:  
 

N°  1 2 3 4 5 

I. DIMENSIÓN N° 1: ESTRESORES: 

1 Competencia con los compañeros del grupo.      

2 Sobrecarga de tareas y trabajos escolares.      

3 La personalidad y carácter del profesor.      

4 Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, 
trabajos de investigación, etc.) 

     

5 Problemas con el horario de clases.      

6 El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, 
fichas de trabajos, ensayos, mapas conceptuales, etc.). 

     

7 No entender los temas que se abordan en la clase.      

8 Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones, 
etc.). 

     

9 Tiempo limitado para hacer el trabajo.      

10 Otra: ……………………………………….. (Especifique).      

II. DIMENSIÓN N° 2: SÍNTOMAS (REACCIONES): 

II.1 Subdimensión: Reacciones Físicas: 

11 Trastornos de sueño (insomnio o pesadillas).      

12 Fatiga crónica (cansancio permanente).      

13 Dolores de cabeza o migrañas.      

14 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea.      

15 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

16 Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

II.2 Subdimensión: Reacciones Psicológicas:  

17 Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo).      

18 Sentimientos de depresión y tristeza (decaído).      

19 Ansiedad, angustia o desesperación.      

20 Problemas de concentración.      

21 Sentimientos de agresividad o aumentos de irritabilidad.      

II.3 Subdimensión: Reacciones Comportamentales: 



 
 

22 Conflictos o tendencia a polemizar o discutir.      

23 Aislamiento de los demás.      

24 Desgano para realizar las labores escolares.      

25 Aumento o reducción del consumo de alimentos      

26 Otra: ………..……………………….. (Especifique).      

III. DIMENSIÓN N° 3: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

27 Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o 
sentimientos sin dañar a los otros). 

     

28 Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas.      

29 Concentrarse en resolver la situación que me preocupa.      

30 Elogios a sí mismo.      

31 La religiosidad (oraciones o asistencia a misa).      

32 Búsqueda de información sobre la situación que preocupa.      

33 Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación.      

34 Ventilación y confidencias (verbalización de la situación que 
preocupa). 

     

35 Otra………………………………. (Especifique).      
 

 

INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO CASM-85 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:  
…………………………………………………………………………………………………………  
 

SEXO: M (….) – F (….)  
EDAD:……………………………………  
 

Este es un inventario de hábitos de estudio, que le permitirá a usted conocer las formas 
dominantes del trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas conductas que 
pueden estar perjudicándole su mayor éxito en el estudio. Para ello solo tiene que poner una 
“X” en el cuadro que mejor describa su caso particular. PROCURE CONTESTAR NO SEGÚN 
LO QUE DEBERIA HACER O HACEN SUS COMPAÑEROS, SI NO DE LA FORMA EN 
COMO USTED ESTUDIA AHORA.  
 

NUNCA SIEMPRE 

1  2 

 
 

N°  1 2 

I. DIMENSIÒN N° 1: ESTUDIOS: 

1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más 
importantes.  

  

2 Subrayo las palabras cuyo significado no sé.    

3 Regreso a los subrayados con el propósito de aclararlos.    

4 Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que 
no sé.  

  

5 Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
aprendido  

  

6 Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido    

7 Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de 
memoria  

  

8 Trato de memorizar todo lo que estudio.    

9 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas.    

10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar 1    

11 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya 
estudiados.  

  

12 Estudio solo para exámenes.    

II. DIMENSIÒN N° 2: TAREAS: 



 
 

13 Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como 
dice el libro.  

  

14 Leo la pregunta busco en el libro, leo todo y luego contesto según 
como he aprendido  

  

15 Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, sin 
averiguar su significado.  

  

16 Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema.  

  

17 En mi casa, me falta el tiempo para terminar con mis tareas el 
completo en la universidad preguntando a mis amigos.  

  

18 Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan 
todo o gran parte de la tarea.  

  

19 Dejo para último momento la ejecución de mis tareas, por eso no las 
concluyo dentro del tiempo fijado.  

  

20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra.    

21 Cuando  ya no puedo resolver  una tarea me da rabia o mucha 
cólera y ya no lo hago. 

  

22 Cuando  tengo varias tareas, empiezo  por la más difícil y luego 
voy pasando a las más fáciles. 

  

III. DIMENSIÒN N° 3: EXAMEN: 

23 Estudio por lo menos dos horas todos los días.   

24 Espero que se fije la fecha de un examen  para ponerme  a estudiar.   

25 Cuando  hay pruebas  orales, recién me pongo a revisar mis apuntes   

26 Me pongo a estudiar  el mismo día del examen   

27 Repaso momentos  antes del examen.   

28 Preparo  un plagio por si acaso me  olvido de un tema.   

29 Confío en que mi compañero “me soplara” alguna respuesta en el 
momento del examen. 

  

30 Confío en mi buena suerte, por eso solo estudio aquellos  
temas que supongo  que el profesor preguntara. 

  

31 Cuando tengo dos o más exámenes  en el mismo día, empiezo  a 
estudiar por el tema más difícil y luego por el más fácil. 

  

32 Me presento  a rendir mis exámenes  sin haber concluido  con 
el estudio de todo el tema. 

  

33 Durante  el examen  se me confunden  los temas se me olvida lo 

estudiado. 

  

IV. DIMENSIÒN N° 4: CLASE: 

34 Trato de tomas apuntes  de todo lo que dice el profesor.   

35 Solo tomo apuntes  de las cosas más importantes.   

36 Inmediatamente después  de una clase, ordeno mis apuntes.   

37 Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé, levanto la mano 
y pido su significado. 

  

38 Estoy más atento a las bromas  de mis compañeros que a la clase.   

39 Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas.   

40 Cuando  me aburro, me pongo a jugar o a conversar  con mis amigos.   

41 Cuando no puedo tomas nota de lo que dice el profesor me aburro y o 
dejo todo 

  

42 Cuando no entiendo un tema,  mi mente se pone a 
pensar, “sueño despierto”. 

  

43 Mis imaginaciones o fantasías  me distraen  durante las clases.   

44 Durante  las clases me distraigo  pensando  en lo que voy a hacer a la 
salida. 

  

45 Durante  las clases me gustaría  dormir o tal vez irme de clases   

V. DIMENSIÒN N° 5: MOMENTOS: 

46 Requiero  de música para estudiar.   

47 Requiero  de compañía  de la televisión.   



 
 

48 Requiero  tranquilidad y silencio.   

49 Requiero  de algún alimento  que como mientras estudio   

50 Mi familia, que conversa,  ven televisión  o escuchan  música.   

51 Interrupciones por parte de padres pidiéndole  algún favor   

52 Interrupciones de visitas, amigos,  que le quitan tiempo.   

53 Interrupciones sociales  (fiestas,  paseos,  citas, etc.).   

 
 

 

Anexo 3. Consentimiento informado.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN  

  
Yo ______________________________________________ declaro que he sido 

informado e invitado a participar en una investigación denominada “HÁBITOS DE ESTUDIO 

Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ALUMNOS DEL TERCER Y CUARTO AÑO DE SECUNDARIA 

DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, 2022” del  

Bachiller Katty Perez Perez de Altuna, para obtener el Título Profesional de Licenciada en 

Psicología por la Universidad Autónoma del Perú.  

  

Entiendo que este estudio busca conocer la relación entre hábitos de estudio y estrés 

académico en una muestra de alumnos del tercer y cuarto año de secundaria, y sé que mi 

participación consistirá en responder una encuesta que demorará alrededor de 15 minutos. 

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. Para confirmar mi participación dar clic en la siguiente opción.   

  
          Sí quiero participar.  

  

  
Fecha:  _______ de ______________ de 2023  



 
 

  

  

Anexo 4. Informe antiplagio 

 



 
 

  

 


