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RESUMEN
Los estudiantes universitarios comúnmente se ven sometidos a situaciones estresantes que repercuten directa 
e indirectamente en el desarrollo de conductas saludables. Esta investigación tiene como objetivo determinar 
la influencia del estrés académico sobre la conducta de salud en los estudiantes de un centro universitario 
de Lima Metropolitana. Se realizó un estudio no experimental, cuantitativo y correlacional, en donde se 
aplicó el Cuestionario de Conductas de Salud en Jóvenes Universitarios (CEV-JU) y el Inventario SISCO-21 de 
estrés académico, a 708 estudiantes. Los resultados mostraron que los síntomas de estrés, las estrategias 
de afrontamiento y los estresores se asociaron significativamente con la conducta de salud a nivel general y 
algunas dimensiones. Asimismo, se halló que los predictores de los resultados más significativos de la conducta 
de salud fueron las estrategias de afrontamiento y las dimensiones de síntomas. Esto muestra la importancia 
de diseñar y aplicar programas e intervenciones dirigidas a gestionar adecuadamente el estrés para fomentar 
hábitos saludables en los universitarios.

Palabras clave: afrontamiento; conducta de salud; estrés académico; estudiantes universitarios; promoción 
de la salud. 

ABSTRACT
University students are commonly subjected to stressful situations that have a direct and indirect impact on 
the development of healthy behaviors. This research aims to determine the influence of academic stress on 
health behavior in students at a university center in Metropolitan Lima. A non-experimental, quantitative and 
correlational study was carried out, where the Health Behavior Questionnaire in Young University Students 
(CEV-JU) and the SISCO-21 Inventory of academic stress were applied to 708 students. The results showed 
that stress symptoms, coping strategies and stressors were significantly associated with health behavior at a 
general level and some dimensions. Likewise, it was found that the predictors of the most significant health 
behavior outcomes were coping strategies and symptom dimensions. This shows the importance of designing 
and applying programs and interventions aimed at adequately managing stress to promote healthy habits in 
university students.
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INTRODUCCIÓN
El estrés generado por las exigencias académicas puede repercutir en el bienestar físico y mental de los 

educandos, debido a factores como la pasada pandemia COVID-19 y la transición a la educación a distancia. 
Para entender este problema, se debe estudiar cómo el entorno académico y otras variables influyen en la 
salud de los estudiantes (Prachintya & Nurcahyo, 2022; Barbayannis et al., 2022). 

Un estudio de la Universidad Pública del Sur de México ha demostrado que el coronavirus repercutió 
desfavorablemente en el bienestar académico de los estudiantes. Los hallazgos evidenciaron que los 
estudiantes sufrieron una disminución en su motivación y desempeño, así como un incremento en la ansiedad 
y las dificultades familiares (Gonzáles, 2020). Esto coincide con otros estudios internacionales que argumentan 
que el estrés académico durante la pandemia deterioró el bienestar y la salud en general de los alumnos de 
educación superior (Cao et al., 2020; Son et al., 2020). 

Por otro lado, en Perú, Cassaretto et al. (2021), manifiestan que los estudiantes pueden enfrentar una serie 
de desafíos específicos que pueden generar estrés. Estos desafíos pueden incluir nuevos horarios, evaluaciones, 
incertidumbre sobre el futuro profesional y una carga excesiva de trabajo. 

El término estrés a lo largo de la historia se ha utilizado para designar realidades muy diferentes. Por este 
motivo, Martínez & Díaz (2009) dan a conocer que el estrés se comprende como una extensa escala entre las 
experiencias donde actúan la tensión, el agobio, el cansancio, el nerviosismo y otras percepciones semejantes, 
como la desmedida presión académica, laboral o de otro aspecto. Por consiguiente, en el siglo XIX, Claude 
Bernard, retomaría la importancia del origen del estrés interpretándolo particularmente entre “estímulos 
estresores” y “las situaciones estresantes” (Martin 2007). 

Durante el trascurso de los años, la definición de estrés ha ido cambiando. Uno de los aportes de este 
cambio fue ejecutado por Barraza (2006), quien propuso el estrés como un desarrollo sistémico de naturaleza 
adaptativa y psicológica. Es decir, en un ambiente académico el estudiante está sujeto a una secuencia 
de solicitudes de su campo qué, bajo su propia evaluación, considera estresores, incluso si dichos factores 
estresantes causan desequilibrio sistémico (síntomas) o una vez que este desequilibrio impone varias tareas u 
ocupaciones de afrontamiento en el estudiante con el fin de restaurar la estabilidad sistémica. Así, este autor 
introduce el modelo cognoscitivo sistémico, el cual comprende la secuencia valorativa de acuerdo a estímulos 
estresores del medio, lo cual tiene como finalidad obtener el equilibrio sistémico a través de una interacción 
con el individuo y el ambiente.  

De esta manera, el estrés académico es actualmente una de las problemáticas de salud más populares, donde 
los estudiantes deben aprender a controlar las demandas y problemas con una gran cantidad de herramientas 
psicológicas y físicas para enfrentar la situación (Alfonso et al., 2015), lo cual puede llevar a que desarrollen 
conductas beneficiosas o perjudiciales para su salud. 

Las conductas de salud pueden conceptualizarse como una serie de comportamientos y prácticas habituales 
que influyen en el bienestar de una persona (Angelucci et al., 2017; Rodríguez & García, 1995). De acuerdo con 
Páez (2012), el modo de vida de una persona y su interacción con los factores motivacionales y conductuales 
están estrechamente relacionados con las conductas de salud. Esto indica que las decisiones y el modo de vida 
de una persona tienen una influencia significativa en su salud y bienestar. 

Existen investigaciones previas acerca del estrés académico en educandos universitarios de Lima 
Metropolitana; sin embargo, hay una brecha en el conocimiento vinculado a su relación con la conducta de 
salud. Hasta ahora se sabe, que el estrés académico está asociado con la salud en general manifestándose 
en problemas como la depresión, ansiedad, irritabilidad y las conductas problemáticas, etc. (Reddy et al., 
2018). Además, es importante tener en cuenta que el estrés académico puede variar entre diferentes grupos 
de estudiantes dependiendo de la situación. Por ejemplo, los estudiantes presentan frecuentemente un mayor 
estrés durante los períodos de exámenes o cuando se enfrentan a múltiples responsabilidades académicas 
(Silva-Ramos et al., 2020).  

De esta forma, tras los estudios de estrés académico y la influencia que tiene con la conducta de salud entre 
los estudiantes universitarios en Lima Metropolitana, es relevante abordar dos perspectivas, tanto teórico 
como práctico. A partir desde lo teórico, el estrés académico se ha extendido con frecuencia en el estudio de 
la literatura científica; sin embargo, existe una brecha en la comprensión de cómo este estrés puede afectar la 
conducta de salud en los estudiantes universitarios. Comprender esta relación puede contribuir a enriquecer la 
comprensión teórica del estrés académico como un peligro para la salud. En términos prácticos, es primordial 
para la vitalidad de los estudiantes identificar las diversas fuentes de estrés, los síntomas que genera en el 
organismo (Martín,2007) y los recursos de afrontamiento disponibles para hacer frente a las demandas del 
contexto universitario. 

La evidencia generada a partir de este estudio puede utilizarse para informar a profesionales de la salud, 
educadores y comunidad científica sobre la importancia de abordar el estrés académico. Además, los hallazgos 
de este estudio podrían respaldar el desarrollo de terapias y medidas preventivas, adecuados para controlar 
los resultados negativos del estrés académico en la conducta de salud en los estudiantes de educación superior. 
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Por lo que, el presente estudio se propuso determinar la influencia del estrés académico sobre la conducta de 
salud en los estudiantes de un centro universitario de Lima Metropolitana. 

METODOLOGÍA
En este estudio de investigación, el diseño es no experimental, transversal y cuantitativo. La población 

seleccionada fueron estudiantes de un centro de educación superior de Lima Metropolitana, conformada por 
una muestra de 708 estudiantes, entre ellos, 160 varones y 548 mujeres, de 18 a 61 años (M= 22.1 y DE= 5.95). 
Los participantes pertenecían a las carreras de: Ciencias e Ingeniería (N=7), Ciencias Humanas (N=71), Ciencias 
Ambientales (N=73), Ciencias Empresariales (N=78), Ciencias Veterinarias y Biológicas (N=130) y Ciencias de 
la Salud (N=349). En cuanto al ciclo en curso, los participantes pertenecían al ciclo 1 (N= 10), ciclo 2 (N= 23), 
ciclo 3 (N= 88), ciclo 4 (N=185), ciclo 5 (N=71), ciclo 6 (N=91), ciclo 7 (N=60), ciclo 8 (N=76), ciclo 9 (N=43) y 
ciclo 10 (N=61). 

El muestreo fue intencional no probabilístico. La valoración de inclusión fueron alumnos pertenecientes 
a pregrado de un centro universitario de Lima Metropolitana; mientras que se excluyeron estudiantes con 
discapacidad visual que presentaban algún impedimento para rellenar el instrumento y alumnos que no 
respondieron a los cuestionarios de manera adecuada. 

Con la intención de evaluar el grado de estrés académico, se aplicó el Inventario SISCO-21, desarrollado por 
Barraza (2007, 2018), para determinar su impacto. Se empleó para esta investigación la versión adaptada al 
Perú por Olivas et al. (2021). El instrumento contiene 21 ítems que se dividen en tres dimensiones: factores 
estresantes (1-7), manifestaciones/síntomas (8-14) y estrategias de afrontamiento (15-21).  Estos se midieron 
en una escala de Likert clasificada en: nunca (0), casi nunca (1), rara vez (2), algunas veces (3), casi siempre 
(4) y siempre (5). 

. La validez en relación con el constructo se realizó mediante el análisis factorial confirmatorio (AFC) y análisis 
factorial exploratorio (AFE). En cuanto al AFE, se mostró una estructura de tres factores con cargas mayores 
a 0.577. Además, el AFC confirmó una estructura de tres dimensiones con ajustes adecuados en el modelo 
oblicuo: X2=901,805; gl=186; X2/gl=4.85; CFI=0,929; TLI=0,920; RMSEA=0,083[0,078-0,088]; SRMR=0,061. Las 
correlaciones entre los factores del inventario fueron significativas entre bajos y moderados. La confiabilidad 
de la escala fue optima en todas las dimensiones de la escala (ω= >85). 

Con el fin de evaluar las conductas de salud, se empleó el Cuestionario de conductas de salud en jóvenes 
universitarios (CEV-JU), establecido por Arrivillaga & Salazar (2005) y adaptada al Perú por Chau & Saravia 
(2016). El instrumento se divide en seis magnitudes: “Condición física y deporte” (1- 4 ítems), “organización 
del descanso o tiempo libre” (5-7 ítems), “autocuidado y cuidado médico” (8-12 ítems), “hábitos alimenticios” 
(13-19 ítems), “consumo de tabaco, alcohol, entre otras drogas” (20-24 ítems) y “organización de sueño” (25-
30 ítems). 

Según Salazar et al. (2010), el objetivo de este instrumento es evaluar la conducta de salud de los educandos 
universitarios. Esta se presenta con cuatro categorías de respuesta en escala Likert: nunca (0), a veces (1), 
a menudo (2) y siempre (3). En cuanto a sus propiedades psicométricas, los autores aplicaron AFE lo que 
permitió identificar las seis dimensiones anteriormente descritas. Además, Chau & Saravia (2016) reportaron 
una confiabilidad, mediante el alfa de Cronbach, cuyos valores oscilaron entre 0.64 (organización de descanso 
y tiempo libre) y 0.80 (consumo de drogas).  

El procedimiento utilizado como primer paso se coordinó con directivos de diversas facultades y carreras 
profesionales de nivel superior de Lima Metropolitana, con el fin de solicitar los permisos requeridos de manera 
formal. La empleabilidad de la batería de este instrumento fue realizada de forma individual, por medios 
virtuales a través del formulario de Google. Se presentaron los instrumentos de acuerdo con el siguiente 
orden: Consentimiento informado, ficha de datos personales, inventario SISCO-21, Cuestionario de Conductas 
de Salud para Jóvenes Universitarios. Se les pidió a los estudiantes realizar la encuesta que se envió a sus 
correos institucionales, este formulario se diseñó con el objetivo de que todas las preguntas fueran de manera 
obligatoria. Después, obtenidos las respuestas de los estudiantes encuestados, estos se pasaron al programa 
Excel y corregidos de acuerdo con las instrucciones de los autores. 

Cabe destacar que esta investigación se deriva de un estudio macro que pretendía evaluar factores 
protectores en la conducta de salud y estrés académico en la población universitaria peruana, el mismo 
que fue verificado y aceptado por un comité de ética institucional de un centro universitario peruano según 
constancia Nro. 089-CIE-CIENTIFICA-2022. De esta manera, se garantizó el resguardo de los principios éticos en 
la investigación contemplados de acuerdo con el Código de ética y Deontología y en la Declaración de Helsinki 
del Colegio de Psicólogos del Perú.  

Por otro lado, los datos se examinaron por medio del software estadístico Jamovi 2.2.5. Los datos obtenidos 
de las variables de estudio se ingresaron en este programa, y se realizó un análisis descriptivo, seguido de un 
análisis de normalidad de datos para determinar el tipo de estadístico a emplear. Finalmente, fue aplicada la 
prueba r de Pearson mediante un análisis de correlación, para examinar el vínculo entre variables. Además, 
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ha efectuado un análisis de regresión lineal para verificar el efecto predictivo del estrés académico en las 
conductas de salud. 

RESULTADOS
Según el análisis del estadístico descriptivo en la tabla 1, señala las dimensiones del estrés académico y 

conducta de salud. Con respecto al estrés académico los estudiantes presentan un nivel moderado de estresores, 
síntomas y estrategias de afrontamiento. Y relacionado a la conducta de salud, se identificó un nivel moderado 
a nivel general y en las dimensiones de organización del descanso, autocuidado, hábitos de alimentación y 
organización del sueño, y los niveles bajos de condición física y deporte, así como consumo de drogas. 

Tabla 1.  Estadístico descriptivo de las variables estrés académico y conducta de salud

De acuerdo con la Tabla 2, se muestran la interacción entre la conducta de salud y el estrés académico. Por lo 
tanto, se hizo uso de la correlación de la prueba de r de Pearson para el (contraste/igualdad) de hipótesis. Así, 
los resultados muestran las siguientes correlaciones significantes; con respecto a nivel general, los estresores 
y los síntomas asociados al estrés tienen una correlación negativa baja (Rho= -.135; -.200; p-valor= < .001), 
las estrategias de afrontamiento tienen una correlación positiva baja (Rho= .204; p-valor= < .001), los hábitos 
alimenticios, el consumo de drogas y la organización del sueño tienen una correlación positiva moderada (Rho= 
.450; Rho= .448; Rho= .443 y p-valor= < .001) y por último la condición física, la organización del descanso y en 
autocuidado tienen una correlación positiva alta, las cuales son las que tienen mayor fuerza de relación (Rho= 
.555; Rho= .549; Rho= .647 y p-valor= < .001) con respecto a la conducta de salud.

Según la Tabla 3, evidencia el coeficiente de regresión lineal múltiple, indicando que la variable conducta 
de salud de los estudiantes universitarios es explicada en un 6.36% por las variables síntomas, estresores y 
estrategias de afrontamiento del estrés académico (R=0.260; R²=0.0675; R² Ajustada=0.0636; F=17 y p<0.001).

En la Tabla 4, explica los predictores de las conductas de salud a nivel general más importantes y de sus 
dimensiones, el cual se destaca que síntomas asociados al estrés predicen las conductas de salud a nivel 
general (β= -.141; p-valor= .002) y las dimensiones de condición física y deporte (β=-.120; p-valor= .009). 
Además, las estrategias de afrontamiento predicen de igual modo las conductas de salud a nivel general (β= 
.168; p-valor= < .001) y en las dimensiones condición física y deporte (β= .099; p-valor= .009), organización del 
descanso y tiempo libre (β = -.061; p-valor= < .001), autocuidado y cuidado médico (β= -.086; p-valor= <.001) y 
organización del sueño (β= .082; p-valor= < .001). Finalmente, los estresores predicen de manera significativa 
el autocuidado y cuidado médico (β= -.128; p-valor= .004) y la dimensión de los hábitos de alimentación (β= 
.076; p-valor= .003).
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Tabla 2. Coeficientes de correlación de r de Pearson de las variables de estudio 

Tabla 3.  Modelo de regresión
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Tabla 4. Coeficientes del Modelo

DISCUSIÓN
El trabajo realizado tuvo como propósito analizar la relación del estrés académico sobre la conducta de salud 

en los educandos universitarios en Lima Metropolitana. Los resultados mostraron la efectividad de relaciones 
relevantes entre los estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento con las conductas de salud. 

Los estresores predicen de manera negativa las dimensiones de autocuidado y los hábitos de alimentación de 
los jóvenes, esto implica que cuanto mayor es el nivel de estresores, menor es el nivel de conducta de salud. 
Según AlJaber et al. (2019), los factores estresantes académicos como trabajos, tareas, exámenes, conferencias 
y seminarios generan impactos negativos en la salud alimentaria de los educandos universitarios, viéndose 
perjudicado su apetito dando como resultado saltarse el horario de su alimentación, además de preferir comer 
comida rápida que por una más saludable. Además, Choi (2020), menciona el sobrepeso como efecto secundario 
por niveles altos de estrés percibidos por los estudiantes universitarios debido a comportamientos alterados en 
los hábitos alimentarios que conducen a generar un impacto en el estilo de vida.
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Los síntomas derivados al estrés académico predicen negativamente las conductas de salud a nivel general y 
la condición física y deporte de los estudiantes, es decir, cuando los estudiantes tengan una mayor magnitud en 
síntomas serán afectados con una magnitud menor en conductas de salud y una menor condición física. Según 
de la De la Fuente et al. (2020), afirma que existen diversas evidencias que han examinado los efectos del 
estrés con relación a los síntomas tanto emocionales, conductuales y cognitivos. Sin embargo, Según Román-
Mata et al. (2020), sugiere la actividad física es una dimensión que favorece a los estudiantes para enfrentar 
la intensidad de los síntomas del estrés, así la conducta obtiene un resultado positivo en la salud en relación 
con la regulación de las emociones.

Las estrategias de afrontamiento predicen positivamente las conductas de salud en diferentes dimensiones, 
tales como el autocuidado y cuidado médico, la organización del sueño, la condición física y deporte, y la 
organización del descanso y tiempo libre. Esto implica que los estudiantes que utilizan formas adecuadas 
de manejar el estrés puedan desarrollar un mejor rendimiento académico y una buena calidad de vida. Este 
hallazgo es consistente con el estudio de Freire et al. (2020), quienes analizaron cómo la combinación de 
diferentes estrategias de afrontamiento, como la revalorización de lo positivo, la forma de buscar apoyo 
y la planificación, y como esto se relacionaba con sus expectativas generales de autoeficacia. Además, los 
resultados de estos autores revelaron que aquellos estudiantes que empleaban una combinación más amplia de 
estas tres estrategias presentaban mayores expectativas generales de autoeficacia. 

No obstante, los resultados de la investigación discrepan del estudio de Joseph et al. (2021), que exploraron 
que el estrés académico es un fenómeno prevalente entre los estudiantes de educación superior y que solo una 
minoría demostró tener un afrontamiento adecuado. Los factores más asociados al estrés académico eran la 
preocupación por el futuro y la baja autoestima. Estos hallazgos sugieren que las estrategias de afrontamiento 
pueden contribuir de manera positiva al bienestar de los estudiantes universitarios.

Desde una perspectiva teórica, la conducta de salud de los estudiantes universitarios está influenciada 
por el predominio del estrés académico, debido a la evidencia empírica proporcionada por estos resultados, 
lo que amplía el conocimiento sobre este fenómeno y sus implicaciones. Sin embargo, se reconoce que este 
estudio tiene algunas limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, se ejecutó un muestreo no 
probabilístico intencional e integrado por estudiantes de un solo centro universitario de Lima Metropolitana, 
lo cual determina la difusión de los resultados a diversos contextos o poblaciones. En segundo lugar, se empleó 
un diseño transversal, el cual impidió determinar los vínculos causales de las variables ni analizar su evolución 
a lo largo del tiempo. 

Por lo tanto, se sugiere realizar estudios futuros que superen estas limitaciones y profundicen el conocimiento 
sobre el vínculo existente en la conducta de salud y el estrés académico de nivel universitario. Por ejemplo, 
se podría emplear un grupo más representativo y extenso de alumnos universitarios en otras regiones del país, 
así como un diseño longitudinal que permita observar los cambios en el estrés académico y la conducta de 
salud a lo largo de la trayectoria académica. También, se podría incluir variables mediadoras o moderadoras 
que expliquen mejor los mecanismos y los procesos que subyacen en esta relación, tales como la autoeficacia, 
la resiliencia, el optimismo, ambiente familiar, nivel socioeconómico, sobrecarga académica, religión, entre 
otras variables. 

En términos prácticos los resultados mostraron en el diseño implicaciones significativas en la implantación 
de programas e intervenciones orientados a optimizar el bienestar y salud de los educandos universitarios en 
Lima Metropolitana. Estos programas e intervenciones deben tener en cuenta los factores que generan estrés 
académico, el tiempo limitado para hacer las tareas, la competencia con los compañeros, el carácter del 
profesor, entre otros. Asimismo, es necesario promover el desarrollo de pautas de estudio y productivas que 
faculten al educando optimizar su rendimiento académico y reducir sus niveles de estrés. Además, se debería 
fomentar el uso de estrategias de afrontamiento adaptativas que ayuden al estudiante a manejar el estrés 
académico y sus consecuencias sobre su salud. Estas estrategias pueden incluir: buscar apoyo social, expresar 
emociones, relajarse, hacer ejercicio físico, cuidar la alimentación y el sueño, entre otras. 

Finalmente, el estudio subraya la importancia de abordar el estrés académico en la población estudiantil, 
ya que este tiene un impacto directo en sus conductas de salud. Por tanto, intervenciones que reduzcan los 
estresores académicos y mejoren las estrategias de afrontamiento podrían contribuir significativamente a 
mejorar la salud general de los estudiantes, promoviendo hábitos de vida más saludables y un mejor bienestar 
integral.

CONCLUSIONES
Los resultados del estudio revelaron que los estudiantes presentan un nivel moderado de estresores, 

síntomas y estrategias de afrontamiento. En relación con la conducta de salud, se identificó un nivel moderado 
en general, así como en las dimensiones específicas de organización del descanso, autocuidado, hábitos de 
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alimentación y organización del sueño. Sin embargo, se observó que los estudiantes mostraban niveles bajos en 
cuanto a condición física y deporte, así como consumo de drogas.

El estudio logró responder a su objetivo principal al encontrar que el estrés académico, caracterizado por 
las dimensiones de estresores, síntomas y afrontamiento, influye de manera significativa en la conducta de 
salud de los estudiantes. Específicamente, se determinó que una mayor percepción de estresores y síntomas, 
así como una menor capacidad de afrontamiento, se asocian con comportamientos de salud menos saludables. 
Esto implica que los estudiantes que experimentan un alto nivel de estrés académico tienden a descuidar sus 
hábitos de alimentación, sueño, ejercicio físico, autocuidado y descanso y tiempo libre.
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