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 Resumen 

Justificación: los procesos de admisión a la universidad en Ecuador exponen a los estudiantes a los efectos negativos 

del estrés en la salud mental y el desempeño académico, siendo imperativo identificar los elementos implicados. 

Objetivo: determinar la prevalencia de los niveles de estrés académico en una muestra de aspirantes a la educación 

superior, centrándose en identificar factores estresantes, síntomas, estrategias de afrontamiento y diferencias en 

función del género. Metodología: estudio no experimental, cuantitativo, descriptivo-comparativo y transversal, 

realizado con una muestra representativa de 386 sujetos de una población de 366.000 postulantes de la primera 

convocatoria de 2023, seleccionados mediante un muestreo por conglomerados y aleatorio simple. Los participantes, 

de 16 a 19 años, incluyeron 268 mujeres y 118 hombres. La medición se realizó con el Inventario de Estrés Académico 

SISCO SV-21 previo análisis de validez y confiabilidad. Resultados: El 22% de participantes experimentó niveles 

severos de estrés, principalmente debido al tiempo limitado para prepararse. Predominaron síntomas de ansiedad y 

angustia psicológica. Las estrategias de afrontamiento comunes incluyeron el análisis de soluciones y el recuerdo de 

situaciones similares. Las participantes mostraron mayor susceptibilidad a los estresores y síntomas emocionales. 

Conclusión: existe la necesidad de programas de gestión del estrés y apoyo psicológico para reducir el impacto de las 

presiones de las pruebas de admisión en los estudiantes. 

Palabras clave: admisión académica, estrés, examen de ingreso, universidad, tensión psicológica. 

 

Abstract 

Justification: university admission processes in Ecuador expose students to the negative effects of stress on mental 

health and academic performance, making it imperative to identify the factors involved. Objective: to determine the 

prevalence of academic stress levels in a sample of higher education aspirants, focusing on identifying stressors, 

symptoms, coping strategies, and gender differences. Methodology: non-experimental, quantitative, descriptive-

comparative, and cross-sectional study conducted with a representative sample of 386 subjects from a population of 

366,000 students from the first 2023 admission cycle, selected through cluster and simple random sampling. 

Participants, aged 16 to 19, included 268 women and 118 men. Measurement was conducted using the SISCO SV-21 

Academic Stress Inventory, after validity and reliability analysis. Results: 22% of participants experienced severe 

stress levels, mainly due to limited preparation time. Symptoms of anxiety and psychological distress were 

predominant. Common coping strategies included solution analysis and recalling similar situations. Female 

participants showed greater susceptibility to stressors and emotional symptoms. Conclusion: there is a need for stress 

management programs and psychological support to reduce the impact of admission test pressures on students. 

Keywords: academic admission, stress, entrance exam, university, psychological tension. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, acceder a la educación superior pública depende del puntaje de admisión que combina 

el resultado de una prueba estandarizada con el promedio de calificaciones de la educación 

secundaria. Según datos proporcionados por la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SENESCYT, 2022), menos del 50% de los postulantes, entre recién graduados y 

rezagados de procesos anteriores, logran acceder a un programa de pregrado debido al número 

limitado de plazas disponibles y la alta demanda de carreras tradicionales.  

Este escenario competitivo impone una presión adicional para obtener un puntaje que garantice la 

admisión exitosa en una Institución de Educación Superior (IES) aumentando la susceptibilidad al 

estrés durante este período. Si bien, cierta cantidad de estrés es beneficiosa y motivadora, si no se 

gestiona de manera adecuada puede tener un impacto negativo tanto en los resultados de las pruebas 

como en el bienestar físico y emocional de los participantes (Adom, 2020; Heissel et al., 2021). 

Estrés Académico 

El estrés, vinculado a los desafíos inherentes al contexto educativo, describe el proceso en el cual las 

demandas académicas exceden la capacidad de los estudiantes para afrontarlas, causando un 

desequilibrio entre este y su entorno (Manrique-Millones et al., 2019). Según el Modelo Sistémico 

de Barraza-Macías, tal desequilibrio se manifiesta a través de síntomas físicos, psicológicos y 

conductuales. Frente a estos síntomas, los estudiantes emplean estrategias de afrontamiento que 

involucran la activación de recursos tanto internos como externos para lidiar con la situación 

estresante (Barraza-Macías, 2018).  

Este tipo de estrés es una experiencia común entre los estudiantes que se preparan para ingresar a la 

universidad (Wuthrich et al., 2020). Indistintamente de fronteras geográficas o culturales, entre el 

26% y el 32% lo experimentan en niveles severos (Mayya et al., 2022; Saleem et al., 2023); una 

prevalencia que tiende a acentuarse en los primeros semestres de estudios universitarios (Cage et al., 

2021; Romero, 2022). Esto se atribuye a la presión académica, mala planificación del tiempo, hábitos 

de estudio pocos efectivos, falta de habilidades para el aprendizaje independiente, el miedo al fracaso, 

así como por la evaluación negativa del futuro (Giannopoulou et al., 2021; Martinez, 2020). Las 

dificultades mencionadas se explican, en parte, por la preparación insuficiente de los estudiantes 

durante la educación secundaria para afrontar la siguiente etapa educativa (Money et al., 2020; 

Thompson et al., 2021).  

Investigaciones anteriores han identificado que altos niveles de estrés pueden reducir la motivación, 

afectar la capacidad de aprendizaje, obstaculizar el rendimiento y provocar el abandono del proceso 

de admisión (Romito et al., 2020). En el caso de los jóvenes que logran ingresan a la universidad, el 

estrés previo, socava la adaptación exitosa en los campus, aumentando así las tasas de abandono 

escolar (Jarrín-García y Moreta-Herrera, 2024). Esto, a su vez, puede contribuir a problemas 

intergeneracionales como el desempleo y la pobreza (Pascoe et al., 2020). 

Por otra parte, si el estrés no se identifica y controla a tiempo puede desencadenar una serie de 

problemas como la afectación de la calidad del sueño (Deng et al., 2023), un aumento en el riesgo de 

consumo de sustancias, así como la aparición de trastornos como la depresión y la ansiedad 

(Lindholdt et al., 2022; Ye et al., 2019). Existe evidencia preocupante sobre su asociación con tasas 

de suicidio entre la población estudiantil (Mamun et al., 2022; Singh et al., 2022), por lo que se 
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considera un potencial factor de riesgo para la salud mental (Karyotaki et al., 2020). Sin embargo, 

pocos estudiantes, reciben tratamiento adecuado de los servicios de salud ya sea porque desconocen 

los servicios disponibles para ellos o por barreras relacionadas con el sistema de atención médica y 

con la programación de los servicios disponibles (Amanvermez et al., 2022; Bantjes et al., 2022).  

A pesar de que los procesos de admisión a la universidad exhiben un periodo de vulnerabilidad a los 

efectos negativos del estrés académico en la salud mental y el desempeño académico a corto y largo 

plazo, los estudios el estrés entre los estudiantes que se preparan para las pruebas de admisión en el 

contexto ecuatoriano son notoriamente escasos. Los estudios disponibles se han enfocado en 

estudiantes de último año de bachillerato que se enfrentan, en primera instancia, a los exámenes de 

grado (Armijos Briones et al., 2023; Calle et al., 2018), lo que impide extraer una comprensión del 

estrés experimentado por los estudiantes que se encuentran en la fase previa al ingreso a la 

universidad, ya que los desafíos y presiones podrían diferir entre grupos. Esta falta de investigación 

limita la formulación de estrategias de intervención y apoyo adecuadas para mitigar el impacto 

negativo del estrés académico en esta población.  

Así, a través de la presente investigación se pretende responder a la siguiente cuestión: ¿Cuál es la 

prevalencia del estrés académico entre los estudiantes que se preparan para ingresar a la educación 

superior en Ecuador? Para dar una respuesta satisfactoria a la pregunta de investigación, este estudio 

tuvo como objetivo determinar la prevalencia de los niveles de estrés académico en una muestra de 

aspirantes a la educación superior, centrándose en identificar factores estresantes, síntomas, 

estrategias de afrontamiento y diferencias en función del género.  

El presente estudio busca contribuir al entendimiento de los desafíos y tensiones que enfrentan los 

jóvenes ecuatorianos durante el proceso de admisión a la educación superior. Este enfoque es 

transcendental para informar a los responsables de políticas educativas sobre cómo apoyar a los 

estudiantes durante este periodo determinante para la vida futura, dado que las discusiones actuales 

sobre el ingreso a la educación superior y la deserción universitaria suelen enfocarse principalmente 

en aspectos políticos y económicos, relegando el componente psicológico, fundamental para el 

bienestar y éxito académico de los estudiantes. Al enfocarse en estos aspectos, se pretende orientar el 

desarrollo de programas de intervención sobre gestión del estrés y técnicas de afrontamiento que 

ayuden a los estudiantes a enfrentar las pruebas de admisión con mayor confianza y menos estrés. 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

Esta investigación de tipo no experimental, con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y 

comparativo, de corte transversal (Ato et al., 2013), se realizó con una muestra representativa de una 

población compuesta por 366.000 aspirantes a la educación superior en la primera convocatoria del 

año 2023, calculada con un 95% de confianza y 5% de error. Para la selección de los participantes se 

empleó la técnica de muestreo por conglomerados seguido de un muestreo aleatorio simple dentro de 

esos conglomerados. Con criterios de inclusión que abarcaron: tener entre 16 y 19 años, estar inscritos 

para rendir la prueba Trasformar y expresar voluntad de participar en el estudio. 

En total, se encuestó a 386 aspirantes matriculados en cursos preuniversitarios. De ellos, 268 son 

mujeres y 118 hombres, con una edad promedio de 17,92 años. La autoidentificación étnica 
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mayoritaria corresponde a mestizos, representando el 83,9%. Además, el 57,3% proceden del sector 

urbano, mientras que el 42,7% del sector rural.  

En relación con las características educativas, el 74,9% terminaron la educación secundaria en 

colegios públicos, el 14,2% en colegios privados y el 10,9% en instituciones fiscomisionales, entre 

el año 2022 y 2023, con una nota promedio de 9,07 (DE= ,516) sobre 10 puntos. De los participantes, 

el 61,1% rendirían la prueba de ingreso por primera vez, el 25,4% por segunda ocasión y el 13,5% 

por tercera vez. El puntaje promedio que necesitaban para obtener un cupo es de 934 puntos de 1000.  

Instrumentos 

Se utilizó el Inventario de Estrés Académico SISCO SV-21 2da versión desarrollado por Barraza-

Macías (2018) para medir el estrés relacionado con las demandas académicas. Este instrumento de 

autoinforme está constituido por 23 ítems, los dos primeros reportan la presencia e intensidad del 

estrés autopercibido por los participantes. Los 21 ítems siguientes se agrupan en tres dimensiones 

compuestas por 7 elementos cada una: estresores, síntomas y estrategias. La dimensión estresores, 

representa la frecuencia con que las demandas del entorno académico son valoradas como factores 

estresantes. La dimensión síntomas, indica con qué frecuencia se experimentan los síntomas del 

estrés. Por último, la dimensión estrategias, identifica la frecuencia de las estrategias de afrontamiento 

empleadas para gestionar el estrés.  

Los participantes responden a cada ítem utilizando una escala Likert de seis puntos, donde 0 

representa "nunca" y 5 representa "siempre". Las puntuaciones individuales se calculan sumando los 

puntos asignados a cada ítem, lo que resulta en una puntuación total que varía entre 0 y 105. Los 

criterios de interpretación establecen tres categorías: un puntaje igual o inferior al 33% para un nivel 

leve de estrés, un puntaje por debajo o igual al 66% para un nivel moderado, y un puntaje superior al 

66% para el nivel severo.  

En cuanto a las propiedades psicométricas, el SISCO SV-21, reporta una estructura factorial de tres 

dimensiones que explican el 47% de la varianza total, validez de constructo y fiabilidad de α= 0,85 

en la escala original (Barraza-Macías, 2018).  

Validación del Inventario de Estrés Académico SISCO SV-21 

Se realizó la validación del instrumento y el análisis de consistencia interna para garantizar su utilidad 

y fiabilidad (Ahmed y Ishtiaq, 2021) para evaluar a los aspirantes a la educación superior en Ecuador, 

dado que previamente no ha sido validado en la población estudiantil ecuatoriana. Los resultados 

respaldaron la utilidad y confiabilidad del instrumento para el propósito de la investigación, como se 

detalla a continuación. 

La validez del instrumento se estableció mediante un análisis factorial exploratorio, utilizando para 

ello el método de componentes principales con rotación Varimax (Schreiber, 2021). Los resultados 

obtenidos confirmaron una estructura factorial tridimensional que explican el 59,75% de la varianza 

total (índice de KMO = .88; índice de Bartlet < ,001; comunalidades > 0,4).   

Los ítems se asignaron a un factor considerando una carga factorial mayor de 0,50 (Tabla 1). El factor 

1, que evalúan el afrontamiento, estuvo conformado por los ítems 17, 16, 18, 19, 20, 21 y 15. El factor 

2 lo conformaron los ítems 11, 9, 10, 12, 14, 13 y 8 correspondientes a la escala que mide los síntomas; 

mientras que el factor 3 incluyó los ítems 3, 4, 5, 6, 2, 7 y 1 de la escala que mide los estresores.  
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La fiabilidad se examinó mediante el coeficiente Omega (ꞷ) (Hayes y Coutts, 2020). Se obtuvieron 

valores superiores a 0,8 (dimensión 1 ꞷ= 0,87; dimensión 2 ꞷ= 0,87; dimensión 3 ꞷ= 0,83; global 

ω= 0,81) lo que indica una alta consistencia interna. 

Tabla 1. Matriz de Componente Rotadoa 

Preguntas 
Factores 

1 2 3 

17. Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para 

solucionar la situación que me preocupa 0,842   
16. Establecer soluciones concretas para resolver la situación 0,810   
18. Mantener el control sobre mis emociones  0,798   
19. Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente 0,791   
20. Elaborar un plan para enfrentar lo que me estresa  0,774   
21. Tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa 0,762   
15. Concentrarse en resolver la situación que me preocupa 0,652   
11. Problemas de concentración  0,808  
9. Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)  0,786  
10. Ansiedad, angustia o desesperación  0,776  
12. Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad  0,735  
14. Desgano para realizar las labores escolares  0,717  
13. Conflitos o tendencia a polemizar o discutir  0,701  
8. Fatiga crónica (cansancio permanente)  0,664  
3. La forma de evaluación de mis profesores    0,821 

4. El nivel de exigencia de mis profesores   0,792 

5. El tipo de trabajo que me piden los profesores    0,780 

6. Tener tiempo limitado para hacer el trabajo    0,758 

2. La sobrecarga de tareas y trabajos escolares    0,728 

7. La poca claridad sobre lo que quieren los profesores   0,682 

1. La personalidad y el carácter de los profesores   0,573 
Nota: 1 = Estrategias; 2 = Síntomas; 3 = Estresores. 

Recolección de Datos 

La investigación fue aprobada por las autoridades de los Institutos de Estudios Preuniversitarios 

participantes. Posteriormente, se informó a los estudiantes sobre los objetivos del proyecto, haciendo 

énfasis en la naturaleza y propósito de los instrumentos de medición. Con el fin de no generar estrés 

adicional se les aseguró que no había respuestas correctas o incorrectas, ya que el objetivo primordial 

era entender sus percepciones y emociones. Se alentó a responder con sinceridad y tomarse el tiempo 

que requirieran. Todos los participantes otorgaron su consentimiento informado y completaron el 

formulario digital que incluía preguntas estructuradas para recoger información sociodemográfica y 

la batería del Inventario de Estrés Académico. El proceso se realizó respetando los principios 

establecidos en la Declaración de Helsinki (General Assembly of the World Medical Association, 

2014).  

Análisis de Datos 

Los datos fueron procesados utilizando el software estadístico SPSS ® 22.0. (IBM Corp., 2020). Para 

el análisis descriptivo, se calcularon medidas de frecuencia y porcentaje, así como medidas de 

tendencia central y dispersión como la media y la desviación estándar. Además, se exploraron 
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medidas de distribución específicas, como la asimetría (Asu) y la curtosis (Cu), para evaluar la 

normalidad de los datos. Para detectar las diferencias de género en los niveles de estrés académico y 

sus componentes se realizó el análisis comparativo utilizando la prueba t de Student para muestras 

independientes. Previamente, se verificó el supuesto de homogeneidad de varianzas mediante la 

prueba de Levene, la cual se confirmó al no mostrar significancia. Además, se utilizó la prueba de 

Hedges ajustada para determinar los tamaños del efecto de las diferencias observadas. 

 

RESULTADOS 

El 100% de los participantes informaron haber experimentado estrés en el último bimestre previo a 

rendir la prueba de ingreso a la universidad (Tabla 2). La mayoría de ellos (55,7%) lo describieron 

como de intensidad alta y muy alta.  

Tabla 2. Presencia e Intensidad del Estrés Autopercibido 

Presencia de estrés F % 

Sí 386 100 

Intensidad F % 

Normal 16 4,1 

Baja 41 10,6 

Moderada 114 29,5 

Alta 133 34,5 

Muy alta 82 21,2 

Nota: F = Frecuencia; % = porcentaje. 

Prevalencia del Estrés Académico 

La puntuación global del inventario reveló que el 72% de los participantes experimentaron un nivel 

moderado de estrés académico, mientras que una proporción significativa (22%) presentó niveles 

severos (Tabla 3). 

Tabla 3. Niveles de Estrés Académico 

Categoría 
Estrés Académico 

F % 

Leve 23 6 

Moderado 278 72 

Severo 85 22 

Nota: F = Frecuencia; % = porcentaje. 

Caracterización del Estrés Académico 

Los participantes reportaron mayor estrés debido al tiempo limitado para prepararse para la prueba. 

Los síntomas más frecuentes fueron la ansiedad y la angustia psicológica. Las estrategias utilizadas 

con mayor frecuencia incluyeron analizar lo positivo y negativo de las soluciones, así como recordar 

situaciones similares (Tabla 4). Estos resultados indican que, los estudiantes enfrentaron una variedad 

de estresores académicos que afectan su bienestar emocional; y si bien utilizan una variedad de 

estrategias para hacerles frente, la presión académica persiste. 
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Tabla 4. Datos Descriptivos de los Estresores Académicos, Síntomas y Estrategias 

Estresores M D.E As Cu 

Tiempo limitado  3,11 1,44 -0,48 -0,604 

Poca claridad sobre los requerimientos 2,96 1,43 -0,282 -0,661 

Sobrecarga de tareas y trabajos  2,73 1,46 -0,176 -0,853 

Formas de evaluación  2,70 1,38 -0,139 -0,679 

Tipo de trabajo  2,69 1,40 -0,22 -0,689 

Nivel de exigencia  2,64 1,47 -0,185 -0,818 

Personalidad y carácter de los profesores 2,19 1,44 0,019 -0,87 

Síntomas M D.E As Cu 

Ansiedad, angustia  3,06 1,462 -0,423 -0,712 

Problemas de concentración  2,93 1,445 -0,318 -0,796 

Sentimientos de depresión y tristeza  2,89 1,446 -0,306 -0,782 

Desgano para realizar las labores escolares  2,48 1,498 -0,034 -0,891 

Fatiga  2,46 1,59 -0,069 -1,141 

Agresividad o aumento de irritabilidad  2,21 1,581 0,114 -1,081 

Conflitos o tendencia a polemizar o discutir  2,09 1,504 0,269 -0,961 

Estratégias M D.E As Cu 

Analizar lo positivo y negativo de las soluciones  3,06 1,288 -0,336 -0,517 

Recordar situaciones similares  3,01 1,399 -0,381 -0,659 

Establecer soluciones concretas  2,99 1,256 -0,15 -0,755 

Tratar de obtener lo positivo de la situación  2,98 1,422 -0,226 -0,859 

Mantener el control sobre las emociones  2,92 1,276 -0,123 -0,764 

Concentrarse en resolver la situación  2,83 1,348 -0,183 -0,796 

Elaboración de un plan  2,7 1,437 -0,148 -0,811 
Nota: M = Media; D.E = Desviación Estándar; As = Asimetría; Cu = Curtosis. 

Diferencia de los Nivel de Estrés Académico en Función del Género  

Las participantes femeninas obtuvieron una puntuación media superior de estrés académico en 

comparación con sus homólogos masculinos. La prueba de contaste reveló significancia estadística 

(p < ,05), con tamaño del efecto moderado. Este resultado sugiere que el género influye en la 

experiencia del estrés (Tabla 5).  

Tabla 5. Diferencias de Género en las Puntuaciones Medias de Estrés Académico 

  Femenino Masculino Contraste 

Variable M D.E M D.E f sig. t p g 

Estrés Académico 59,28 14,50 53,87 14,49 0,063 0,803 3,366 0,001 ,49 

Nota: M = media aritmética; D.E = Desviación estándar; f = Test de Levene; t = t-test; p = significancia, g = 

Prueba Hedges Ajustado. 

De forma detallada (Tabla 6), se obtuvieron diferencias significativas en las dimensiones estresores 

y síntomas según el género (p <,05). Específicamente, las participantes femeninas mostraron medias 

más altas en los elementos de sobrecargar de tareas y tiempo limitado. Asimismo, se evidenció que 

las medias en fatiga, sentimientos de depresión y tristeza, ansiedad, la angustia y problemas de 

concentración son superiores en las mujeres, sugiriendo una asociación más fuerte entre el género 

femenino y los síntomas emocionales. Por el contrario, la dimensión de afrontamiento y sus 

estrategias no mostraron diferencias significativas entre géneros (p > ,05), lo que sugiere una similitud 
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en la manera en que ambos grupos enfrentan las tensiones académicas.  

Tabla 6. Diferencias de Género por Dimensiones y Elementos del Estrés Académico 

Variable  

Femenino Masculino Contraste 

M D.E M D.E f Sig. t p 

Estresores 19,53 7,83 17,85 6,60 2,88 0,09 2,18 0,03 

Tiempo limitado  3,23 1,44 2,85 1,42 0,18 0,67 2,36 0,02 

Poca claridad sobre los requerimientos 3,02 1,45 2,82 1,37 0,05 0,82 1,28 0,20 

Personalidad y el carácter de los profesores 2,8 1,52 2,57 1,30 6,99 0,01 1,42 0,16 

Tipo de trabajo  2,77 1,43 2,53 1,30 1,38 0,24 1,59 0,11 

Formas de evaluación  2,72 1,41 2,64 1,31 0,66 0,42 0,54 0,59 

Nivel de exigencia  2,71 1,53 2,46 1,33 2,57 0,11 1,64 0,10 

Sobrecarga de tareas y trabajos  2,28 1,48 1,97 1,35 2,73 0,10 2,06 0,04 

Síntomas 19,04 7,78 16,03 7,97 0,26 0,61 3,46 0,001 

Ansiedad, angustia  3,29 1,38 2,55 1,51 2,64 0,11 4,55 0,000 

Sentimientos de depresión y tristeza  3,11 1,37 2,40 1,49 4,11 0,04 4,52 0,000 

Problemas de concentración  3,03 1,44 2,71 1,44 0,49 0,49 2,01 0,04 

Fatiga  2,7 1,5 1,8 1,5 0,055 0,815 5,189 0,000 

Desgano para realizar las labores escolares  2,51 1,53 2,40 1,43 2,05 0,15 0,67 0,51 

Agresividad o aumento de irritabilidad  2,26 1,59 2,10 1,56 0,44 0,51 0,91 0,37 

Conflictos o tendencia por polemizar o discutir  2,12 1,53 2,03 1,46 2,73 0,10 0,52 0,61 

Estrategias 20,70 7,32 19,99 6,91 0,921 0,338 0,892 0,373 

Analizar lo positivo y negativo de las soluciones  3,09 1,34 3,00 1,16 6,81 0,01 0,63 0,53 

Recordar situaciones similares  3,01 1,43 2,99 1,33 2,84 0,09 0,13 0,90 

Establecer soluciones concretas  3,00 1,29 2,96 1,17 1,22 0,27 0,32 0,75 

Mantener el control sobre mis emociones  3,00 1,29 2,76 1,24 0,05 0,82 1,70 0,09 

Tratar de obtener lo positivo de la situación  2,97 1,43 3,00 1,40 0,63 0,43 -0,21 0,83 

Concentrarse en resolver la situación  2,88 1,34 2,71 1,37 0,34 0,56 1,17 0,25 

Elaboración de un plan  2,75 1,45 2,57 1,40 0,59 0,44 1,16 0,25 

Nota: M = media aritmética; D.E = Desviación estándar; f = Test de Levene; t = t-test; p = significancia. 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados sugieren que los aspirantes a la educación superior en Ecuador experimentaron algún 

nivel de estrés durante el período de admisión, siendo los niveles de intensidad alta y muy alta los 

más comunes. Esto indica que la presión percibida por los jóvenes durante el periodo de preparación 

para las pruebas es altamente estresante, lo que podría tener implicaciones para su salud y bienestar, 

como han señalado estudios previos (Giannopoulou et al., 2021).  

En particular, se observó una prevalencia del 22% de estrés académico en niveles severos, lo cual 

concuerda con estudios previos que identificaron grupos de estudiantes enfrentando niveles aún más 

intensos al prepararse para eventos similares (Mayya et al., 2022; Saleem et al., 2023), lo que apunta 

a una tendencia consistente en cuanto a la experiencia de estrés en este contexto educativo, destacando 

la necesidad de intervenciones eficaces para abordar el problema y promover un entorno académico 

más saludable y equilibrado, como las basadas en la atención plena que han demostrado ser 

prometedoras en la reducción del estrés académico y la mejora del bienestar estudiantil (Dawson et 

al., 2020; Mettler et al., 2023). 

Respecto a los estresores académicos, el tiempo limitado fue identificado como el factor más 

estresante. De manera similar Tacca Huamán et al. (2022) encontraron desafíos significativos en la 
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gestión del tiempo. Esto implica que la presión de las pruebas se intensifica cuando los estudiantes 

perciben que no tienen tiempo suficiente para prepararse de manera adecuada. Según Agah et al. 

(2021) la falta de tiempo para estudiar y asimilar el material necesario para un examen influye en la 

confianza de los estudiantes, genera ansiedad y obstaculiza la demostración de sus conocimientos. 

Sin embargo, Wuthrich et al. (2020) mencionan que no es la cantidad de tiempo lo que está vinculado 

con el estrés, sino la eficacia en la gestión de ese tiempo.  

El desarrollo de habilidades para gestionar el tiempo de manera efectiva pueden ser herramientas 

valiosas para mitigar el estrés ante las evaluaciones. Estas habilidades pueden trabajarse en base al 

marco del aprendizaje autorregulado (SRL). Al utilizar el SRL como guía, los estudiantes pueden 

aprender a planificar, ejecutar y evaluar sus actividades de estudio de manera más eficiente, lo que a 

su vez puede ayudarles a sentirse más capacitados para manejar la presión de las pruebas y mejorar 

su rendimiento académico (Wolters y Brady, 2021). 

Los síntomas de mayor incidencia e intensidad fueron la ansiedad y la angustia psicológica. 

Resultados similares se identificaron en el informe de Saygin (2020), lo cual sugiere que las 

manifestaciones emocionales predominan en los estudiantes que se enfrentan a los desafíos de los 

procesos de admisión a la universidad. Al respecto Giannopoulou et al. (2022) señalaron que la 

preocupación por el desempeño contribuye al aumento sustancial de los síntomas de ansiedad y de la 

angustia psicológica antes, durante y después del evento académico. Esta carga emocional puede 

tener efectos duraderos en la salud mental y en la calidad de vida de los estudiantes; por tanto, es 

fundamental proveer de programas de apoyo emocional, fomentar la resiliencia y la regulación de las 

emociones para el bienestar integral de los estudiantes, en el proceso de preparación para la prueba 

de admisión a la universidad. Esto les ayudaría a mantener un equilibrio emocional que favorezca su 

desempeño académico y su bienestar general (Granziera et al., 2022; Halimi et al., 2021). 

Para gestionar el estrés académico, los participantes manifestaron recurrir con mayor frecuencia a 

estrategias como analizar lo positivo y negativo de las soluciones, y recordar situaciones similares. 

En contrate, los estudiantes de último de año de bachillerato que se enfrentaron a los exámenes de 

grado prefirieron emplear la elaboración de un plan (Calle et al., 2018). Las diferencias responden al 

nivel educativo y sugieren la importancia de adaptar las estrategias para abordar el estrés académico 

según las necesidades individuales de los estudiantes en diversas etapas educativas.  

Las mujeres experimentaron un nivel significativamente mayor de estrés académico en comparación 

con los hombres. Este resultado se alinea con patrones identificados en investigaciones anteriores que 

señalan diferencias de género en la forma en que se experimenta y percibe el estrés (Högberg y Horn, 

2022; Saygin, 2020). Las razones detrás de esta brecha incluyen diferencias fisiológicas, 

autoconceptos de masculinidad y feminidad, expectativas sobre el rol de género que pueden afectar 

en las actitudes y comportamientos hacia las experiencias de vida (Graves et al., 2021). 

En general los resultados descritos se suman al cuerpo de evidencia existente que subrayan la 

importancia de dirigir la atención hacia la gestión adecuada del estrés en los entornos educativos 

(Cuijpers et al., 2019), particularmente durante los procesos de admisión a la educación superior, que 

suelen ser momentos de alta presión para los estudiantes. Implementar estrategias de apoyo y 

orientación adicionales podría ser fundamental para aquellos que enfrentan una tensión extrema 

durante estos períodos críticos. En este sentido, las estrategias para reducir las presiones psicológicas 

podrían ser un objetivo futuro de intervenciones para aliviar el malestar de los estudiantes. 
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Por otra parte, las implicaciones de las disparidades de género en los niveles de estrés académico son 

sustanciales, especialmente al considerar su impacto en las pruebas de admisión. De acuerdo con 

Saygin (2020) las mujeres podrían tener un desempeño inferior cuando la evaluación se realiza bajo 

presión y en un contexto competitivo, lo cual plantea preocupaciones significativas sobre el bienestar 

emocional y desempeño académico de las mujeres durante procesos estresantes. 

 

CONCLUSIÓN 

A partir de los hallazgos obtenidos, el presente estudio presenta como conclusiones principales que 

los aspirantes a la educación superior pública en Ecuador perciben el proceso de admisión como un 

evento estresante. Las características de los procesos de admisión a la universidad en el contexto 

ecuatoriano generan niveles moderados y severos de estrés académico. En este grupo de estudiantes, 

la principal fuente de estrés es el tiempo limitado para estudiar. Las manifestaciones de estrés de 

mayor incidencia son la ansiedad y la angustia psicológica. En respuesta a las presiones emplean 

estrategias centradas en el problema. En concreto las mujeres muestran mayores niveles de estrés y 

estas diferencias son evidentes en la intensidad que experimentan los estresores y las manifestaciones 

en forma de síntomas. Estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar estrategias de apoyo y 

orientación para aquellos estudiantes que enfrentan una presión extrema durante, con un enfoque 

particular en la reducción de las presiones psicológicas para mejorar su bienestar. 

Implicaciones y Limitaciones 

Los hallazgos de este estudio deben interpretarse considerando varias limitaciones importantes. En 

primer lugar, el diseño descriptivo y transversal no permite establecer relaciones causa – efecto. 

Investigaciones futuras podrían rastrear longitudinalmente el estrés siguiendo las fases de transición 

desde la secundaria a la educación superior. En segundo lugar, la selección de la muestra, a pesar de 

que recoge un gran número de sujetos, la técnica por conglomerados basado en la asistencia a cursos 

preuniversitarios pudo generar un sesgo de selección. Futuros estudios podrían considerar métodos 

de muestreo probabilísticos que permitan obtener una muestra más representativa de la diversidad 

dentro de la población de aspirantes a la educación superior. Finalmente, aunque el SISCO SV-21 

identifica estrategias de afrontamiento consideradas positivas, no abarca completamente la diversidad 

de enfoques de afrontamiento que los estudiantes pueden emplear. Este sesgo excluye la exploración 

de posibles estrategias desadaptativas, restringiendo una comprensión integral de cómo los 

estudiantes lidian con el estrés académico durante situaciones de alta presión. Se sugiere que futuras 

investigaciones consideren una evaluación amplia y holística de las estrategias de afrontamiento. 

A pesar de las limitaciones, el artículo tiene contribuciones importantes. Contribuye a la comprensión 

sobre los efectos de las pruebas de admisión en el bienestar de una población no estudiada 

previamente en Ecuador. Además, aporta evidencia adicional a la creciente comprensión de las 

disparidades de género en los niveles de estrés y destaca la importancia de abordar estas diferencias. 

Asimismo, resalta la necesidad de implementar intervenciones de afrontamiento en la población de 

estudiantes que realiza la transición de la educación secundaria a la superior, relevante tanto para los 

formuladores de políticas como para los investigadores. Finalmente, la validación del instrumento es 

un aspecto destacado y valioso que fortalece el uso de la herramienta para futuras investigaciones en 

el campo del estrés académico. 
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