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Resumen

El estrés es un fenómeno multivariable que resulta de la relación de cada individuo con su entorno, derivando en distintas 
reacciones que preparan al sujeto para la adaptación a distintas situaciones en diversos ámbitos. En el contexto educativo, 
el estrés académico (EA) se ha convertido en uno de los problemas con mayor prevalencia, dadas sus repercusiones a nivel 
físico, psicológico y comportamental. El presente estudio de revisión sistemática tuvo como objetivo analizar los avances 
disponibles en la literatura científica sobre el EA en estudiantes universitarios de Iberoamérica en el período comprendido 
entre los años 2010 y mayo de 2020. Se analizaron 73 artículos de las bases de datos Dialnet, SciELO, BVS y EBSCOhost, 
utilizando la metodología PRISMA-P. Cabe mencionar que, en los últimos años, se observa una mayor tendencia de estudio 
del fenómeno en el área de la salud y bajo un paradigma cuantitativo. Además, predominan los estudios orientados a la 
caracterización del fenómeno y su análisis con variables de tipo psicológico y académico, principalmente. Por último, se 
destaca el uso de la conceptualización de Barraza y su modelo explicativo para la comprensión del EA.
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Estrés académico en estudiantes universitarios de Iberoamérica: una revisión sistemática

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) define el estrés como aquellas reacciones 
fisiológicas que disponen al organismo para la acción, siendo un fenómeno multivariable 
que resulta de la relación entre la persona y los eventos de su medio (Estrada et al., 2021). 
Se representa por el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, 
emocionales y conductuales ante situaciones percibidas por el individuo como una amenaza para 
su integridad biológica o psicológica, las cuales demandan una capacidad de adaptación para el 
organismo mayor a la habitual (Jerez-Mendoza & Oyarzo-Barría, 2015).

Actualmente, el estrés se constituye como uno de los problemas de salud con mayor prevalencia, 
teniendo en cuenta las condiciones y estilo de vida que repercuten de manera negativa sobre el 
individuo. Se ha encontrado que una de cada cuatro personas presenta algún problema grave 
de estrés, razón por la cual es una enfermedad que va en aumento y puede derivar en otras 
patologías (Berrío & Mazo, 2011; Trujillo & González, 2019).

En el campo de la educación, el creciente interés por comprender este fenómeno ha traído 
consigo la inclusión del concepto de EA que, según Barraza et al. (2019) y Barraza (2019), alude 
a un proceso sistémico, adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta cuando el 
estudiante se ve sometido a una serie de demandas relacionadas con el desempeño en su entorno 
escolar. Lo expuesto le exige valorar los recursos de los que dispone, de manera que si estos 
son considerados insuficientes, se convierten en estresores y podrían desencadenar síntomas 
de orden psicológico, físico o comportamental. Esto obligaría al alumno a desplegar acciones de 
afrontamiento para restaurar el equilibrio perdido.

En el contexto de la educación superior, el estudio de Toribio-Ferrer & Franco-Bárcenas 
(2016) refiere que el EA puede afectar el aprendizaje de los estudiantes y su bienestar. Estos 
autores concluyen que los principales estresores son los exámenes, la sobrecarga de tareas, la 
personalidad y el carácter del docente. Así mismo, Armenta et al. (2020) explican en su estudio 
que las reacciones físicas más comunes que se reportan ante el EA son fatiga crónica, miedo y 
somnolencia; dentro de las reacciones psicológicas, se encuentran la inquietud, sentimientos 
de tristeza, problemas de concentración, incapacidad de relajarse o angustia; por último, las 
reacciones comportamentales más frecuentes incluyen el aumento o reducción del consumo 
de alimentos y la ingestión de licor. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, se destacan la 
habilidad asertiva, resolución de problemas y la elaboración de un plan de trabajo (Halgravez et 
al., 2016; Restrepo et al., 2020).

Abstract

Stress is a multivariate phenomenon, which emerges from the relationship between each individual and their environment. 
It causes different reactions that prepare each one for adapting to different situations in various settings. In the academic 
context, academic stress (AS) is one of the most prevalent problems due to its physical, psychological, and behavioral 
consequences. The current systematic review aims to analyze the advances available in the scientific literature regarding 
AS in university students in Ibero-America, from 2010 to May, 2020. 73 articles from the databases Dialnet, SciELO, 
BVS and EBSCOhost were analyzed, using the PRISMA-P methodology. It must be said that a greater tendency to study 
this phenomenon in the health area has been observed in recent years. Moreover, quantitative studies carried out to 
describe the phenomenon and its analysis involving psychological and academic variables predominate. Besides, Barraza’s 
conceptualization and its explanatory model for understanding AS tend to be used in this type of research.

Keywords. Stress, academic stress, university students, Iberoamerica, systematic review.
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Ahora bien, es importante reconocer los factores de riesgo, así como los factores protectores 
que acompañan al EA. Frente a los primeros, se expone que algunos de los principales son la edad 
y año cursado, así como la posición económica, la competitividad entre compañeros, las horas 
y la inestabilidad en los horarios de sueño (Córdova & Santa María, 2018; López & Valle, 2016). 
Dentro de los factores protectores, se encuentran las creencias sobre la autoeficacia en relación 
con las estrategias de afrontamiento positivo, incluyendo la estabilidad y adecuada distribución 
del tiempo, la elaboración de los planes de acción, la búsqueda de apoyo social y el aprendizaje 
de la experiencia (Guadalupe et al., 2015; León et al., 2019).

En este punto, cabe anotar que el estudio de Berrío & Mazo (2011) establece que el EA se 
relaciona con variables como el género, edad y profesión. Además, estos autores mencionan que 
el EA aún no se ha incluido como diagnóstico en las clasificaciones nosológicas DSM y CIE, por lo 
que sugieren profundizar en su etiología, prevalencia, manifestaciones clínicas y tratamiento en 
población educativa.

Por otra parte, la revisión de Lanuque (2020) tuvo como objetivo analizar las situaciones 
generadoras de estrés en estudiantes universitarios y las estrategias de afrontamiento para su 
disminución, y encontró que los estudiantes de carreras pertenecientes a Ciencias de la Salud 
presentan mayor estrés en comparación con estudiantes de carreras técnicas y de Ciencias 
Humanas. Estos resultados dan cuenta de la problemática latente frente a las situaciones de 
presión, revelando la importancia de generar estrategias de promoción y prevención frente a los 
estilos de afrontamiento adaptativos ante el EA.

Considerando lo anterior, se evidencia que, si bien se han estudiado los factores estresores, 
las estrategias de afrontamiento y las consecuencias del EA, existe un vacío de conocimiento 
frente a las tendencias y avances actuales del tópico en población universitaria, denotando con 
ello la necesidad de realizar el presente estudio.

A ello se suma, que la presente revisión sistemática resulta importante, pues se enfoca en 
brindar un panorama general sobre el estudio del EA en estudiantes de educación superior, en 
cuanto a antecedentes, alcances metodológicos, comprensión del atributo, entre otros aspectos. 
Conjuntamente, brinda pautas sobre las líneas futuras de investigación y las necesidades 
emergentes en el contexto educativo Iberoamericano.

A partir de ello, el objetivo del presente estudio consistió en analizar los avances disponibles 
en la literatura científica sobre el EA en estudiantes universitarios en Iberoamérica, en el período 
comprendido entre los años 2010 y mayo del 2020.

Método

Unidad de análisis

Se analizaron 73 artículos que reportaban resultados sobre EA en estudiantes universitarios 
en el contexto Iberoamericano.

Tipo de estudio

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura, lo que permite integrar diferentes 
estudios que examinan de manera detallada, crítica y retrospectiva una temática particular, 
usando una metodología bien definida para identificar, analizar e interpretar las evidencias 
relacionadas (García, 2017).
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Estrés académico en estudiantes universitarios de Iberoamérica: una revisión sistemática

Diseño y procedimiento

Los estudios se seleccionaron de las bases de datos Dialnet, Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y EBSCOhost. La búsqueda de artículos se realizó 
mediante la utilización de los descriptores estrés académico AND estudiantes universitarios y 
sus expresiones equivalentes en inglés y portugués. En todas las bases de datos, la búsqueda 
se efectuó en los campos de título y resumen, teniendo en cuenta los filtros de idioma, año y 
país; adicionalmente, en las bases de datos Dialnet, Scielo y EBSCOhost, se usaron los filtros de 
documentos de acceso a texto completo y tipo de estudio. La búsqueda y análisis de información 
se llevó a cabo entre los meses de febrero y junio del 2020.

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión de los artículos fueron: (a) artículos que incluyeran el término EA en 
estudiantes universitarios; (b) estudios realizados en países de Iberoamérica; (c) publicación de 
los artículos entre enero del 2010 y mayo del 2020; (d) idioma de publicación de los estudios en 
español, inglés o portugués; y (e) estudios con formato de texto completo.

Para las revisiones sistemáticas de bibliografía, se incluyeron todos los estudios, cuyo eje 
central fuera el fenómeno de estudio, y donde al menos uno de los autores estuviera adscrito a 
una institución u organización Iberoamericana.

Respecto a los criterios de exclusión, NO formaron parte de la revisión documentos como: (a) 
estudios cuyo tema central no era EA en estudiantes universitarios; (b) resúmenes de congresos 
o simposios, tesis, cartas al editor, noticias, notas informativas o actas de reunión; (c) estudios 
que no presentaran resultados finales; y (d) estudios cuyo carácter no fuera empírico.

Extracción y análisis de datos

Con el fin de identificar los avances en torno al tema de EA en estudiantes universitarios, se 
utilizó una matriz de registro documental basada en el protocolo PRISMA-P (Moher et al., 2015). 
Esta fue gestionada tras la revisión detallada de cada uno de los artículos, en la que se registraron 
y analizaron las siguientes variables: datos generales (autores, titulo, referencia, URL y/o DOI 
de publicación); datos cuantitativos (base de datos, idioma, país, año, disciplinas de estudio, 
objetivos de los estudios, variables relacionadas con el fenómeno y alcances metodológicos); y 
datos cualitativos (conceptualización, referentes teóricos y principales hallazgos). La búsqueda 
inicial arrojó un total de 1221 estudios, de los cuales se incluyeron 73 artículos en la revisión 
sistemática (Figura 1).
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Figura 1 
Diagrama de Flujo del Proceso de Selección de Estudios
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Estrés académico en estudiantes universitarios de Iberoamérica: una revisión sistemática

Resultados

A continuación, se exponen los resultados derivados de la presente revisión sistemática. 
Estos se organizaron en dos apartados: análisis cuantitativo de bases de datos, idioma, año, 
país, disciplinas de estudio, objetivo, variables relacionadas y alcances metodológicos; y análisis 
cualitativo, integrando la conceptualización, referentes teóricos y principales hallazgos.

Análisis cuantitativo

Bases de datos

Se contó con un total de 73 artículos, el 38,4% (n=28) de los cuales eran parte de la base de 
datos DIALNET; 24,7% (n=18) pertenecían a SCIELO; 21,9% (n=16) se encontraron en BVS; y 15,1% 
(n=11), en EBSCOhost.

Idioma, año de publicación y país de los estudios

Del total de estudios, el 80,8% (n=59) estaban en idioma español; el 12,3% (n=9), en inglés; 
y el 6,8% (n=5), en portugués. El año en el que se presentó mayor publicación de estudios 
correspondió al 2018, con el 20,5% (n=15), y el 2019, con el 16,4% (n=12). En contraste, el año 
2011 fue el de menor publicación, con el 2,7% (n=2). Lo anterior indica un creciente interés por el 
estudio del EA en los años 2018, 2019 y el primer semestre del 2020, en contraste con el periodo 
de 2010 al 2013, período en el que la tendencia de publicaciones fue baja (Figura 2).

Figura 2 
Año de Publicación de los Artículos
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Se tuvieron en cuenta 22 países que forman parte de Iberoamérica. Se encontró mayor 
tendencia de estudios en Perú, con el 23,3% (n=17); España, con el 17,8% (n=13); y Colombia, con 
el 15,1% (n=11). Sin embargo, existen países que no presentaron ninguna publicación, tales como, 
Bolivia, Uruguay y Portugal (Figura 3).

Figura 3 
Países de los estudios

Disciplina de estudio

Se evidenció mayor tendencia en las publicaciones de ciencias de la salud, con un 75,3% (n=55), 
y el área de educación, con un 11% (n=8) (Tabla 1).

Tabla 1 
Disciplina de estudio

Disciplina Frecuencia Porcentaje
Ciencias de la salud 55 75,3%

Ciencias de la educación 8 11%
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estudios que emplearon el paradigma cualitativo, con un 1,4% (n=1).
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De los 71 estudios que reportaron la aplicación de un instrumento, el inventario SISCO de estrés 
académico fue el más aplicado, con un 38% (n=27), seguido del Inventario de estrés académico 
(IEA), con un 9,9% (n=7), y los cuestionarios creados por los investigadores, con el 8,5% (n=6).

Finalmente, frente al tipo de estudio se encontró que existe mayor predominancia de 
investigaciones descriptivas, correlacionales y descriptivas-correlacionales, con un 27,4% (n=20), 
20,5% (n=15) y 11% (n=8), respectivamente.

Características de la muestra. De los 71 estudios que especificaron este aspecto, se encontró 
que el 49,3% (n=35) trabajaron con 101 a 500 participantes, mientras que el 28,2% (n=20) incluyó 
un tamaño de muestra de 100 o menos. En el 14,1% (n=10) de los artículos, el rango se ubicó 
entre 501 a 1000 sujetos, mientras que en el 8,5% (n=6), este fue de más de 1000 participantes. 
Frente a la procedencia de la institución de educación superior, 66 estudios reportaron esta 
variable. Se identificó un predominio de investigaciones realizadas en universidades públicas, 
con el 66,6% (n=44); el 27,2% (n=18) correspondió a estudios que incluyeron universidades 
privadas; y el 6,2% (n=4), a ejercicios investigativos que comprendieron tanto universidades 
públicas como privadas.

Objetivos de los estudios y variables relacionadas con el fenómeno

Los objetivos de los estudios incluidos en la presente revisión sistemática tenían como 
propósito principal analizar el EA y su relación con otras variables, en un 43,8% (n=32), así 
como realizar una caracterización del fenómeno, en un 31,5% (n=23).

Seguidamente, se ubicaron los estudios tendientes a presentar programas o estrategias de 
intervención para abordar el EA, con un 13,6 % (n=10); las investigaciones orientadas a crear 
instrumentos de medición, con un 6,8% (n=5); y las revisiones de literatura, con el 2,8% (n=2). 

Dentro de las variables relacionadas con el EA, existió mayor tendencia en cuanto a la 
inclusión de las de tipo psicológico, con el 23,7% (n=9), y las de tipo académico, con el 15,8% 
(n=6). De manera conjunta, se encontró asociación con variables de tipo social, en el 10,5% 
(n=4), y con reacciones somáticas, en el 7,9% (n=3). Por último, cabe señalar que la mayoría de 
los estudios relacionaron el fenómeno de investigación con variables sociodemográficas y, en 
algunos casos, con variables familiares.

Resultados cualitativos

Enseguida, se presentan los resultados cualitativos de la presente revisión sistemática, 
organizados en dos apartados: 1) Conceptualización de EA según los autores más representativos, 
y 2) hallazgos relevantes.

Conceptualización y referentes teóricos

Se encontraron seis referentes teóricos principales que aportaban significativamente en la 
definición del EA y/o la conceptualización del estrés, aplicada en contextos académicos. Algunos 
estudios no precisaron de manera clara el referente teórico en el cual se basaron (Tabla 2).
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Tabla 2 
Conceptualización y Referentes Teóricos

Referente teórico Definición

Barraza (2006)
Es un proceso de carácter adaptativo y esencialmente psicológico; hacen parte 

de este, las respuestas de afrontamiento frente a las demandas del contexto 
académico que podrían desencadenar en síntomas de desequilibrio.

OMS (1994) Se refiere a las reacciones de carácter fisiológico que disponen al organismo para 
la acción.

Selye (1956)
Reacciones específicas del organismo cuando sufre estímulos externos, 

provenientes de una fuente de origen académico, los cuales se perciben como 
impredecibles e incontrolables.

Lazarus y Folkman (1984)
Conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo esta 
última valorada como algo que excede los propios recursos y pone en peligro el 

bienestar personal.

Orlandini (1999) Tensión que experimenta una persona que está en periodo de aprendizaje desde 
los grados preescolares hasta la educación universitaria de postgrado.

Berrio & Mazo (2011) Reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante 
estímulos y eventos académicos.

Algunos teóricos postulan modelos explicativos que permiten la comprensión del estrés en 
contextos educativos, destacándose el modelo propuesto por Barraza (2006); este es retomado 
en varios de los estudios incluidos en esta revisión; sin embargo, no todos los artículos que 
presentaron una conceptualización del tópico refirieron de manera conjunta el modelo explicativo 
adoptado (Tabla 3).

Tabla 3  
Modelos explicativos del estrés

Referente teórico Modelo Descripción del modelo

Barraza (2006)
Modelo conceptual 
para el estudio del 
estrés académico

Se destacan tres componentes: 1. Demandas del contexto académico va-
loradas como estresores; 2. Desequilibrio sistémico (situación estresante) 

manifestado en síntomas (indicadores de desequilibrio); y 3. Estrategias de 
afrontamiento.

Selye (1956) Modelo de adapta-
ción al estrés

Se establecen tres fases: 1. Activación o alarma (desarrollo de respuestas 
fisiológicas o psicológicas ante una situación estresante); 2. Resistencia 

(búsqueda de la superación, adaptación o afrontamiento de una situación 
estresante); y 3. Agotamiento (producida por una exposición prolongada al 

estresor o carencia de recursos adaptativos para su afrontamiento).

Lazarus y Folkman 
(1984)

Modelo interaccionis-
ta o modelo cogniti-

vo-transaccional

Se centra en los procesos cognitivos desarrollados ante una situación es-
tresante como resultado de las transacciones entre la persona y el entorno, 

considerando la valoración de dicha situación y la determinación de los 
recursos o estrategias de afrontamiento de las que dispone el individuo.

Hallazgos

Se evidenció que múltiples estudios relacionan el EA con variables de tipo académico, 
incluyendo sobrecarga académica, hábitos de estudio, rendimiento académico, aprendizaje y 
nivel de formación (Blanco et al., 2012; Piemontesi et al., 2012; Mazo et al., 2013; Cabanach et 
al., 2015; Córdova & Santa María, 2018; Zárate- Depraect et al., 2018; Conchado et al., 2019; 
Maestre et al., 2019; Aldana et al., 2020; Jaramillo-Macías, 2020).
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Paralelamente, se destacó la asociación del EA con variables de tipo psicológico, específicamente 
con patologías que repercuten en la salud mental de los universitarios, como ansiedad, depresión, 
e ideación suicida (Montoya- Vélez et al., 2010; Barraza & Hernández, 2015; Riffel et al., 2015; 
Céspedes et al., 2016; García et al., 2016; Sánchez, 2018; Fonseca et al., 2019; Casuso-Holgado et 
al., 2019; Chávez & Peralta, 2019; Souto-Gestal et al., 2019).

En cuanto a las variables sociodemográficas, los hallazgos revelaron que la condición de ser 
mujer representa un mayor nivel de riesgo psicosocial. Además, cabe resaltar la diferencia entre 
las estrategias de afrontamiento a las que acuden hombres (reevaluación positiva y planificación) 
y mujeres (apoyo social) (Pozos-Radillo et al., 2014; Barraza & Medina, 2016; Vidal et al., 2018; 
Olvera et al., 2018; Pozos et al., 2018; Chacón et al., 2019).

Es importante mencionar que las variables de disfuncionalidad familiar, bajo nivel educativo 
de los padres y doble presencia (trabajador y estudiante) se relacionaron con mayores niveles 
de EA (Barahona et al., 2018; Díaz et al., 2014; Fernández et al., 2015; Fernández & Solari, 2017; 
Meda et al., 2016; Lado & Rouco, 2017; Soto-González et al., 2018).

Frente a los estudios orientados a caracterizar el fenómeno, se identificó que la prevalencia 
del EA se presenta en niveles medios o altos (Martín et al., 2013; Mazo et al. 2013; Correa, 2015; 
Hinojosa et al., 2017; Castillo et al., 2018; Luján & Palomino, 2019), existiendo mayor índice en 
las carreras de salud (De La Rosa-Rojas et al., 2015; Castillo et al., 2016; Galeano, 2016; Orozco 
et al., 2017). Los principales estresores comprenden las exigencias del entorno académico, 
como la sobrecarga, exámenes, tiempo de entrega, deficiencias metodológicas del profesorado, 
intervenciones en público y procesos de titulación (Mendoza et al., 2010; Martín et al., 2013; 
Nieves et al., 2013; Jerez-Mendoza & Oyarzo-Barría, 2015; Misrachi et al., 2015; Olmos et al., 
2018; Tupiño-Zumaeta & Vargas-Mamani, 2018; Otero-Marrugo et al., 2020).

Las estrategias de afrontamiento mayormente utilizadas son la religiosidad, inteligencia 
emocional y redes de apoyo social (Del Toro et al., 2011; González et al., 2017; Almeida et al., 
2018; Olvera et al., 2018; Otero-Marrugo et al., 2020; Trigueros et al., 2020). Asimismo, se 
encontró que el EA está presente en los diferentes períodos de Trigueros estudio y depende de 
la evaluación emocional y cognitiva que los sujetos realizan sobre su entorno (Bedoya- Lau et al., 
2014; Misrachi et al., 2015; Oliveira et al., 2017; Peña et al., 2018).

Los estudios de tipo instrumental fueron, en su mayoría, adaptaciones de escalas, inventarios o 
cuestionarios y, en algunos casos limitados, correspondieron a la creación de nuevos instrumentos. 
Las propiedades psicométricas de todos los estudios demostraron indicadores adecuados de 
validez y confiabilidad.

Respecto a la estructura, se encontró un solo instrumento unidimensional correspondiente a 
la Escala de estrés académico - EEA (De Sousa et al., 2018); los restantes incluyeron diferentes 
dimensiones, tales como: deficiencias metodológicas de los docentes, sobrecarga académica, 
clima social negativo, exámenes, afrontamiento, intervenciones en público, perspectivas sobre 
el futuro y dificultades interpersonales. Estas dimensiones fueron evaluadas a través de los 
instrumentos: Cuestionario de estrés académico (ECEA) (Cabanach et al., 2016; Canqui et al., 
2019), Cuestionario de estrés académico en la Universidad (CEAU) (García et al., 2012), Inventario 
de estrés académico y el Inventario SISCO (Salavarrieta, et al., 2010; Suárez et al., 2020). 

Las investigaciones que aplicaron programas para la reducción o afrontamiento del estrés 
demostraron su eficacia e incluyeron estrategias de intervención basadas en Mindfulness 
(Oblitas, et al., 2019; Pardo & González, 2019); aromaterapia (Del Toro et al., 2014; Soto et al., 
2019); mindfulness y aromaterapia (Vásquez & Alvarado, 2018); musicoterapia (Alves & Oliveira, 
2012; Muñoz et al, 2020); atención plena (Alvarado-García et al., 2018; Alvarado-García et al., 
2020); y actividad física (Salinas et al., 2016).
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Finalmente, las revisiones sistemáticas concluyeron que los estudios sobre EA deben tener 
en cuenta las condiciones sociales, económicas, familiares, culturales e institucionales, con el 
propósito de abordar y tener una comprensión holística del fenómeno (Bardagi & Hutz, 2011; 
Suárez & Díaz, 2015).

Discusión y conclusiones

El presente estudio tuvo como objetivo analizar los avances disponibles en la literatura 
científica sobre el EA en estudiantes universitarios en Iberoamérica, en el período comprendido 
entre los años 2010 y mayo del 2020; en primer lugar, con respecto a los resultados cuantitativos, 
se encontró que la mayor tendencia de publicación sobre el tópico se presentó en la base de 
datos DIALNET, lo cual es coherente con los resultados de otras revisiones que exponen que esta 
base ha mantenido un auge de contenido científico en torno al EA (Castro & Restrepo, 2017; 
Lanuque, 2020).

Frente al idioma, la mayoría de los estudios se publicaron en español, lo cual es esperable 
debido al contexto Iberoamericano en el que se enmarca la presente investigación. En cuanto 
al número de estudios por país, sobresalen Perú, España y Colombia; esto denota un creciente 
interés en el tema, pues anteriormente países como Colombia no reportaban datos sobre EA 
(Berrío & Mazo, 2011; Silva-Sánchez, 2015; Castro & Restrepo, 2017).

En cuanto a la prevalencia de EA por área del conocimiento, se destaca el estudio de este 
fenómeno en carreras de ciencias de la salud. De hecho, diversos autores mencionan que los 
estudiantes de estos programas académicos reportan altos niveles de estrés debido a la exigencia 
de los mismos (Águila et al., 2015; Castro & Restrepo, 2017; Lanuque, 2020).

La metodología utilizada en los estudios fue principalmente de tipo cuantitativo, descriptivo 
y correlacional, lo que refleja un importante dominio, en comparación con paradigmas como 
el cualitativo o mixto. En contraposición, la revisión sistemática de Lanuque (2020) reflejó una 
considerable variedad de enfoques en los artículos, denotando el abordaje del fenómeno desde 
diversos puntos de vista.

En cuanto a los instrumentos de recolección de información, el inventario SISCO fue el más 
aplicado en las investigaciones, hallazgo asociado con la importancia que tiene la propuesta de 
Barraza (2007) frente a la comprensión del EA desde una perspectiva tridimensional. 

Las investigaciones se realizaron preponderantemente en universidades públicas; empero, 
autores como Sierra et al. (2020) y Ferri (2015), señalan que el EA es un fenómeno presente en 
la educación superior, indistintamente de su carácter, pues en ambos tipos de instituciones se 
presentan niveles similares. Estudios como el de Ferri (2015) exponen que las diferencias entre 
las universidades públicas y privadas radican en los síntomas psicológicos manifestados y en las 
estrategias de afrontamiento utilizadas.

En la presente revisión se destaca la conceptualización del fenómeno de estudio desde 
referentes como Barraza (2006), Selye (1956) y Lazarus & Folkman (1984), sobresaliendo, a 
su vez, el modelo explicativo de EA del primer autor. En concordancia con ello, el estudio de 
Águila et al. (2015) concluye que las investigaciones dieron lugar al componente psicosocial, y 
posteriormente, al enfoque sistémico cognitivista (Barraza, 2006, 2007; Berrío & Mazo, 2011).

Con relación a los alcances de los estudios, estos se orientaron; por un lado, a caracterizar el 
fenómeno, encontrando que el EA se presenta en niveles moderado y alto; estos hallazgos fueron 
semejantes a los reportados por Silva-Ramos et al. (2020) en su investigación. En contraste, 
estudios como el de Parra et al. (2015) refieren que el EA que predominó en los participantes se 
ubicó en un nivel leve.
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Además, predominaron los estudios que relacionaron el EA con diferentes variables, como 
las de tipo académico. Así, la investigación de Vizoso & Arias (2016) arrojó resultados similares 
al evidenciar que las situaciones que implican evaluación, demandas de trabajo y deficiencias 
metodológicas, son las principales fuentes de estrés en población estudiantil.

En cuanto a las variables de tipo psicológico, el principal hallazgo apunta a la correlación entre 
el EA y la presencia de patologías, tales como ansiedad, depresión e ideación suicida, aspectos 
equiparables a los formulados por Castillo et al. (2016), Montoya-Vélez et al. (2010) y Sánchez 
(2018). Así, todos estos autores concluyen que el EA constituye un factor de riesgo potencial para 
la salud mental de los estudiantes.

Otro elemento relevante es la asociación del fenómeno con las variables sociodemográficas; 
específicamente, la condición de ser mujer supone un nivel de riesgo psicosocial más elevado 
frente a la presencia de EA. En congruencia, Correa (2015) manifiesta que el sexo femenino 
presenta la media más elevada en los niveles de estrés autopercibido. Además, es importante 
mencionar que las variables de tipo familiar también guardan relación con el EA, puntualmente 
la funcionalidad familiar. El estudio de Luzcando (2020) vislumbró la existencia de una relación 
significativa entre estas variables en lo que se refiere a la satisfacción y ayuda percibida en algún 
problema o necesidad; en contraste, Tapia (2020) demostró que el estrés y la funcionalidad 
familiar no se asocian entre sí. Así mismo, la doble presencia denotó relación con el EA, lo cual 
es coherente con lo encontrado por Fernández & Solari (2017), quienes exponen que mantener 
un doble rol, es decir, trabajar y estudiar, involucra la existencia de factores académicos y 
extraacadémicos que generan una demanda significativa para quien los asume.

Por otra parte, se encontró que, si el EA alcanza un nivel alto o moderado, puede desencadenar 
reacciones somáticas, como cefaleas, tensiones, cansancio, dificultades de concentración, así 
como afectaciones emocionales y del sueño. De hecho, Guevara et al. (2018) corroboraron la 
existencia de una relación significativamente alta entre salud física y EA en todas sus dimensiones.

Con respecto a las estrategias de afrontamiento del EA, sobresalen la religiosidad, la 
inteligencia emocional y el apoyo social. Dichos resultados son afines a las evidencias presentadas 
por diferentes autores, quienes concluyen que la espiritualidad (Tovar, 2019), la capacidad de 
comprender y gestionar emociones, y la disposición de un soporte social (Cabanach et al., 2015; 
Fernández et al., 2015) se consolidan como recursos que permiten un mejor procesamiento y 
asimilación de la información derivada de los sucesos vitales cotidianos, así como un desempeño 
satisfactorio y con mayores probabilidades de éxito ante los mismos.

Respecto a los programas de intervención, se derivaron seis categorías de estrategias que 
resultaron eficaces en el abordaje del EA. Esto fue coherente con los resultados obtenidos en 
otros ejercicios investigativos, los cuales indican que las estrategias basadas en el mindfulness 
y la aromaterapia (Soto & Alvarado, 2018), la solución de problemas y el manejo académico 
(Martín, et al., 2015; Martínez & Serpa, 2016), la atención plena (Alvarado-García et al., 2018), 
y la actividad física (Pallo, 2017), se relacionan de manera directamente proporcional con la 
disminución de los niveles del EA.

Para futuros estudios, se recomienda incluir la revisión de artículos de otras bases de datos, tanto 
de acceso libre como restringido, así como de documentos de carácter no empírico para ampliar 
la comprensión del tema. A su vez, se sugiere dar continuidad al desarrollo de investigaciones 
que permitan el abordaje del EA desde diferentes perspectivas y alcances metodológicos, siendo 
indispensable el diseño e implementación de procesos de intervención que se apoyen en los 
programas de bienestar de las universidades. Esto derivará en estrategias de prevención, promoción 
y atención de este fenómeno, las cuales propendan por un mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población estudiantil dentro de los contextos de educación superior.
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