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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la rumiación y 

el estrés académico de los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2022. La metodología 

está enmarcada en el enfoque cuantitativo, el método es el hipotético deductivo, nivel 

correlacional con un diseño no experimental transversal. La técnica para obtener la información 

fue la encuesta y los instrumentos que se emplearon fueron el cuestionario de respuestas 

rumiativas de Hernández- Martínez et al. (2016) y el cuestionario de estrés académico de Barraza 

(2007); ambos instrumentos fueron validados a través de 5 expertos y presentaron una alta 

confiabilidad.  La muestra del estudio, seleccionada por muestreo no probabilístico por 

conveniencia, estuvo compuesta por 80 estudiantes de IX y X ciclo de nutrición y dietética. Los 

datos obtenidos arrojaron como resultados estadísticos p=0.000 < 0.05 y Rho= 0.467, llegando 

con ello a la conclusión que las respuestas rumiativas se relacionan de forma positiva con un 

nivel de correlación de intensidad moderada con el estrés académico. 

 

Palabras Clave: respuestas rumiativas, estrés académico, estresores.
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Abstract 

The objective of this research was to establish the relationship between rumination and 

academic stress of students at a private university in Lima, 2022. The methodology is framed in 

the quantitative approach, the method is the hypothetical deductive, correlational level with a 

design not cross-sectional experimental. The technique to obtain the information was the survey 

and the instruments used were the ruminative response questionnaire by Hernández- Martínez et 

al. (2016) and Barraza's academic stress questionnaire (2007); Both instruments were validated 

by 5 experts and presented high reliability. The study sample, selected by non-probabilistic 

convenience sampling, was made up of 80 students from IX and X cycle of nutrition and 

dietetics. The data obtained showed statistical results p=0.000 < 0.05 and Rho= 0.467, reaching 

the conclusion that ruminative responses are positively related to a level of correlation of 

moderate intensity with academic stress. 

Keywords: ruminative responses, academic stress, stressors 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia causada por el Covid-19 ha generado un impacto en el estado emocional de 

las personas generándoles en muchos casos situaciones estresantes, las cuales ocasionan 

respuestas rumiativas; es decir, ideas recurrentes relacionadas con la tristeza que pueden traer 

diversas consecuencias como la depresión e incluso el suicidio. Por ello, el presente estudio 

buscó determinar la relación entre las respuestas rumiativas y el estrés académico en estudiantes 

universitarios. 

Para ello, el contenido del estudio se estructura de la siguiente manera:   

El capítulo I: El planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, justificación y limitaciones del estudio. 

El capítulo II: El marco teórico considerando los antecedentes de la investigación tanto 

nacionales como internacionales, las bases teóricas y la formulación de hipótesis. 

El capítulo III: La metodología del estudio que considera el método, enfoque, tipo, 

diseño, nivel, población, muestra y muestreo, criterios de inclusión y de exclusión, 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, descripción de 

los instrumentos, validación de instrumentos, confiabilidad de instrumentos, plan de 

procesamiento y análisis de datos; y aspectos éticos. 

El capítulo IV: El análisis descriptivo de los resultados, prueba de hipótesis general, prueba 

de hipótesis específicas y la discusión de los resultados. 

El capítulo V: Conclusiones y recomendaciones y por último; las referencias y anexos.
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La pandemia ocasionada por el COVID-19, según la Organización Mundial de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ocasionó un proceso de 

adecuaciones en los sistemas educativos, los cuales pasaron de la educación presencial a la 

modalidad virtual, situación que ocasionó estrés a nivel académico, generando efectos 

psicológicos negativos en los individuos (UNESCO, 2020).  Es así como, esta situación 

pandémica ha causado estragos en los estudiantes universitarios a nivel mental, donde el manejo 

cognitivo ha tenido gran influencia, ya que a mayor dominio de la ansiedad y el miedo que 

impartió la pandemia por el COVID-19 menor posibilidad de sufrir cuadros depresivos (Withe, 

2022). 

En el mundo entero, se ha reportado por parte de los organismos rectores de la 

Organización Mundial de Salud (OMS) los problemas con los servicios de salud mental, en 93% 

de un total de 130 países que se han visto afectados los sistemas de salud, ya que han llegado a 

paralizar el servicio; los reportes indican que entre las situaciones usuales se encontraron el 

miedo, la ansiedad, aislamiento y cambios en la ingesta alimentaria y contenido de los 

pensamientos que se expresan en situaciones estresantes en la población (OMS, 2020). Dentro de 
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ese marco, se puede hablar del estrés académico, el mismo que se manifiesta de múltiples 

maneras, sentando su origen en los trastornos emocionales; esta situación ha alcanzado a los 

jóvenes, especialmente a los estudiantes universitarios, tanto a quienes iniciando los estudios 

deben enfrentarse a cambios bruscos de rutina, como a los que ya estaban avanzados en las 

diferentes carreras y que en esta ocasión fueron afectados por la pandemia, ocasionando un gran 

estrés (Withe, 2022). 

González et al. (2019) manifestaron que, en América, se han realizado estudios donde se 

ha establecido que debido a situaciones violentas los estudiantes universitarios presentan 

conductas rumiativas, que incluso los llevan a no tener relaciones comunicativas adecuadas con 

el entorno. De manera que, se puede señalar que la rumiación se asocia a diferentes diagnósticos 

clínicos de la salud mental; al respecto, Wang et al. (2019) manifestaron que la ansiedad, 

depresión y rumia se encuentran relacionados; también se pudo observar que a mayor 

flexibilidad cognitiva menor riesgo de caer en estado depresivo. En esa perspectiva, los 

pensamientos conllevan una constante e inmanejable actividad a nivel cognitivo, que se basa en 

aspectos negativos del funcionamiento interno y emocional del sujeto y de su mundo externo; 

por ende, constituyen elementos de riesgo en la manifestación de síntomas asociados a cuadros 

clínicos, y explica el incremento de comorbilidad con otras patologías de la salud mental de tipo 

emocional (Castillo et al., 2018). 

Por otro lado, el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU) puso en práctica ciertas 

normas relacionadas con la atención a la salud de forma integral, considerando la salud mental en 

la población de estudiantes universitarios, debido a que de 21 universidades encuestadas dieron 

como resultados que un 85% de estudiantes demostraban problemas de salud mental, 82% 

presentó ansiedad frecuente, 79 % presentaron estrés y un 52% violencia en el entorno 
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académico (MINEDU, 2019). Al respecto, en la Resolución Ministerial N° 277-2020, señaló 

hacer más hincapié tanto en el componente educativo como a la salud mental, estimulando el 

bienestar y la salud integral de los estudiantes (MINEDU, 2020). 

A nivel local, en la universidad de estudio, los estudiantes pasaron de recibir clases en 

modalidad presencial a un formato virtual, lo que implica un proceso de ajuste entre el profesor y 

el estudiante; según Almomani et al. (2021) es importante mencionar que los estudiantes de 

educación superior están constantemente expuestos a altas exigencias relacionadas a las 

actividades académicas que en muchos casos requieren de extensas jornadas de estudio. Esta 

situación, ha resultado aún más difícil para aquellas personas cuyas estrategias de afrontamiento 

resultan ineficaces, evidenciándose dificultad en la resolución de problemas cotidianos, 

desmejora en el rendimiento académico, alteraciones en los estilos de vida y cambios 

emocionales frecuentes (Valdiviezo et al., 2020). De modo que, la salud mental es fundamental 

en la calidad de vida y puede ser afectada por el estilo desadaptativo de respuesta (Adrades et al., 

2021). En consiguiente, surge la necesidad de investigar la relación entre respuestas rumiativas y 

estrés académico en tiempos de pandemia en estudiantes de nutrición y dietética de una 

institución universitaria privada en Lima.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre las respuestas rumiativas y el estrés académico en tiempos de 

pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre las respuestas rumiativas y la dimensión estresores en tiempos 

de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022? 
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¿Cuál es la relación entre las respuestas rumiativas y la dimensión síntomas del estrés en 

tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022? 

¿Cuál es la relación entre las respuestas rumiativas y la dimensión estrategias de 

afrontamiento en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre las respuestas rumiativas y el estrés académico en tiempos de 

pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación entre las respuestas rumiativas y la dimensión estresores en 

tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022. 

Determinar la relación entre las respuestas rumiativas y la dimensión síntomas del estrés 

en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022. 

Determinar la relación entre las respuestas rumiativas y la dimensión estrategias de 

afrontamiento en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022. 

1.4. Justificación de la investigación   

1.4.1. Teórica 

La investigación permitió incrementar el cuerpo de conocimiento acerca de la variable 

respuestas rumiativas, asumiendo la teoría de estilos y respuestas, que se trata de un modelo 

cognitivo social de ayuda para reconocer y manejar las reacciones emocionales de inquietud, 

imperatividad, desolación y tristezas que genera el estrés académico; la perspectiva de la teoría 

de la interacción enfocada en los factores psicológicos lo cuales intervienen ante los estímulos 

que resultan estresantes y la respuesta al estrés, esta propuesta hace mayor énfasis en lo 
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cognitivo, enmarcando la evaluación como elemento mediador cognitivo entre las reacciones de 

estrés y los estímulos estresantes; desde este enfoque, se considera que el individuo tiene un 

papel activo en el origen del estrés; y la teoría de la complejidad emocional que busca ofrecer 

alternativas de una mejor comprensión al ser humano, se considera de esa manera dada la 

complejidad que envuelve el proceso mental donde se origina la rumia y el estrés. Por otra parte, 

la variable estrés académico se respalda en la teoría de carácter adaptativo porque se enfoca en la 

adaptación como proceso sistémico y actúa como un regulador de los estresores para combatir el 

desequilibrio que genera el estrés.  

1.4.2. Metodológica 

Esta investigación presentó relevancia metodológica, debido a que consideró dos 

instrumentos validados y confiables, la escala de respuestas rumiativas de Hernández-Martínez et 

al. (2016) y el inventario SISCO del estrés académico de Barraza (2007), ambos cuentan con las 

características psicométricas necesarias, así como también haber sido empleados en otras 

investigaciones científicas. Por otro lado, metodológicamente, este estudio se desarrolla 

aplicando el método científico, que según García (2020) se ejecuta siguiendo una serie de pasos, 

para organizar las ideas donde la observación, la hipótesis, las teorías, la medición, la recolección 

de los datos permiten conocer acerca del fenómeno.  

1.4.3. Práctica 

El estudio de las variables rumiación y estrés académico aporta a la salud emocional de 

los estudiantes porque podrán reconocer signos y síntomas importantes, y con ello generar 

estrategias con las que puedan sobrellevar, mejorar y comprender sobre el tema y su 

funcionamiento personal; asimismo, aporta a las instituciones universitarias porque podrán 

diseñar programas para prevenir y lidiar con la ansiedad que genera el estrés académico, 
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elevando los niveles del humor como estrategia de afrontamiento y charlas de educación 

psicológica con la finalidad de preservar la salud mental de los estudiantes. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 Las limitaciones del estudio fueron principalmente respecto al tiempo que se empleó en 

conseguir el permiso para el recojo de los datos en la institución universitaria; asimismo, el 

tiempo para obtener la data ya que no todos los estudiantes aceptaron participar.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

Patiño y Rocano (2023) en Ecuador, en su estudio tuvieron como objetivo “Relacionar 

los niveles de rumiación mental con la presencia de malestar emocional en estudiantes de la 

Universidad de Azuay”. El estudio se enmarcó en el enfoque de investigación cuantitativa, nivel 

correlacional, observacional, descriptivo, con diseño no experimental y de corte transversal. Se 

empleó para la recolección de los datos la ficha sociodemográfica, la escala de respuestas 

rumiativas y la escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21). Los resultados evidenciaron 

que existe una asociación altamente significativa entre rumiación mental y malestar emocional 

determinada por p=,000. Se concluyó que en los estudiantes existe la presencia de altos niveles 

de ansiedad, depresión y estrés.  

De la Fuente-Anuncibay et al. (2021) presentaron un estudio realizado en España, con el 

objetivo de “Analizar los procesos mediadores del mindfulness como rasgo y los cambios en la 

rumia de la ira sobre el perdón”. La metodología empleada estuvo bajo el enfoque cuantitativo, 

nivel correlacional, de tipo aplicada y con corte transversal. La muestra fue de 264 estudiantes de 
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pregrado a los cuales se les aplicó el cuestionario de atención plena (FFMQ), la escala de 

rumiación de ira (ARS) y la escala de perdón de Heartland (HFS). Los hallazgos señalaron la 

existencia de una relación mediada entre práctica de mindfulness sobre los niveles de perdón 

hacia uno mismo, hacia los otros y hacia situaciones adversas que escapan al control del 

individuo (H1: B = 0,966, p < 0,0001). Se concluyó que hay relación entre el perdón y la 

rumiación, y cómo la práctica de mindfulness puede mejorar y reducir los efectos de la 

rumiación de la ira. 

González (2021) en España, planteó como objetivo “Analizar los factores del 

mindfulness que median en el aumento de la empatía y los procesos mediadores como rasgo 

disposicional en los cambios de la rumiación de ira sobre el perdón”. El estudio siguió el enfoque 

cuantitativo y nivel correlacional en una muestra de 10000 estudiantes universitarios de varias 

nacionalidades a quienes se les aplicaron los cuestionarios Toronto Empathy Questionnaire, 

Toronto Empathy Questionnaire, Five Facet Mindfulness Questionnaire y las escalas Heartland 

Forgiveness y Anger Rumination. Los resultados indicaron la existencia de una relación causal 

entre la práctica del mindfulness y la empatía, la cual es mediada por los cambios de rasgo del 

mindfulness y la rumiación de la ira. Se concluyó que los niveles del perdón varían según la 

disposición del individuo hacia el mismo y los demás atendiendo a la situación y el control que 

pueda tener.  

Flórez-Rodríguez y Sánchez-Aragón (2020) realizaron un estudio en México con la 

finalidad de " Conocer la relación entre el estrés, la percepción de reto vs amenaza y la rumia 

sobre la salud en personas con pareja; e identificar las diferencias por edad y escolaridad en las 

variables estrés, percepción de reto vs amenaza, rumia y salud". Fue un estudio de diseño 

correlacional, comparativo y de corte transversal. Las unidades de estudio estaban formadas por 
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un total de 388 personas que fueron evaluadas con las escalas SF-36 de estrés, salud física, 

rumiación y trastornos mentales, y dos indicadores perceptivos de reto y amenaza en situaciones 

de estrés. Como resultado se evidenció que existe una correlación negativa en cuanto a la 

situación de salud; se observó una mayor falta de control en los jóvenes que muestran rumiación 

al intentar alcanzar compulsivamente ciertos estándares sociales; también es importante destacar 

que se ha encontrado que la rumiación es menor cuanto mayor es la edad. Se concluyó, que las 

rumiaciones y el estrés, cuando están presentes en la vida de las personas, tienen un impacto 

negativo en su bienestar y salud. 

Silva-Ramos et al. (2020) ejecutaron un estudio en México con el objetivo de 

“Determinar el nivel de estrés en estudiantes universitarios”. La metodología corresponde a un 

estudio cuantitativo, de nivel descriptivo y correlacional. La muestra consistió en 255 estudiantes 

elegidos a través del muestreo probabilístico estratificado y evaluados con el Inventario 

Cognitivo Sistémico (SISCO). Los resultaron indicaron que el 86.3% de los encuestados tiene un 

nivel de estrés moderado, igualmente, se encontró una independencia entre el nivel de estrés y el 

sexo determinada por el valor p= .298. Se concluyó que existe asociación directa y significativa 

entre estrés académico y programa de estudios (p= .005). 

Bortolón et al. (2019) realizaron en Francia un estudio con el objetivo de “Examinar la 

correlación existente generada por la rumiación cognitiva y sus efectos negativos”. El estudio se 

desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, la técnica aplicada fue la encuesta a 

una muestra de 205 trabajadores. Los instrumentos aplicados fueron la escala de supervisión 

abusiva, las escalas de paranoia social del estado, las escalas de depresión y ansiedad y estrés, 

cuestionario de evitación cognitiva y la escala de pensamiento repetitivo Mini-Cambridge 

Exeter. Los resultados evidencian que la supervisión abusiva impactó en la evitación cognitiva y 
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como consecuencia aumentó la rumiación. En conclusión, la rumiación es causada por hábitos de 

pensamiento desadaptativos, influenciada por procesos abusivos de supervisión, conduciéndolos 

a experimentar aspectos negativos.  

García et al. (2018) realizaron un estudio en Chile donde tuvieron como objetivo 

“Analizar la influencia de los distintos los tipos de rumiación (reflexiva, negativa, deliberada e 

intrusiva) y la gravedad subjetiva de la rumiación, así como el evento de sintomatología 

postraumática (STP) y crecimiento postraumático (CPT) en personas que han vivido un evento 

muy estresante”. Participaron 629 personas mayores de 18 años (51% hombres) de la provincia 

de Concepción, Chile. El enfoque fue cuantitativo y de nivel descriptivo y correlacional con 

corte transversal. El estudio evaluó y analizó un modelo hipotético de senderos; este modelo 

indicó que las rumiaciones deliberada y reflexiva afectan al CPT y las rumiaciones negativa e 

invasiva afecta al SPT. Como resultado se encontró que los análisis de grupos múltiples no 

mostraron diferencias en los patrones masculinos y femeninos. Se concluye la importancia de 

estos hallazgos en la predicción de las consecuencias de los eventos de alto estrés y su relevancia 

para la prevención y la intervención psicológica en poblaciones vulnerables.  

2.1.2. Nacionales 

Palacios et al. (2022) realizaron un estudio con el objetivo de "Determinar la frecuencia 

de la rumiación en la ansiedad de los estudiantes universitarios". El estudio se basó en un 

enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, transversal y correlacional, con una muestra de 

850 alumnos universitarios. Los instrumentos utilizados fueron el test de Idare para la ansiedad y 

una encuesta para medir la rumiación. Como resultados se evidenció que la rumiación incide en 

la ansiedad de los estudiantes universitarios porque el modelo propuesto expone que el 93,5% de 

la variable dependiente ansiedad prevalece en los estudiantes y pensamiento reflexivo, con 
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Wald=796,558 y p=0,000 <0,05; lo que pronostica mejor la ansiedad de los estudiantes 

universitarios. Concluyendo que se da la prevalencia de la rumiación en la ansiedad de los 

estudiantes universitarios. 

Estrada et al. (2021) realizaron un estudio con el objetivo de “Identificar la prevalencia 

del estrés académico entre los estudiantes de la carrera de educación de una universidad peruana 

durante el periodo de la pandemia de COVID-19”. El estudio se enmarcó en un enfoque 

cuantitativo, el diseño no experimental y nivel correlacional. La muestra se extrajo de la 

participación voluntaria de 172 estudiantes que fueron evaluados a través de la lista de cotejo 

SISCO. Los resultados mostraron que la muestra presentaba un mayor nivel de estrés académico, 

el cual se relacionó esencialmente con el sexo, grupo etario y año de estudio. En conclusión, la 

figura del estrés académico puede afectar los estilos de vida de los estudiantes y provocar la 

deserción escolar.  

Torres (2021) realizó un estudio con el propósito de “Analizar la relación entre 

autoeficacia académica y estrés académico en estudiantes de una universidad de Lima”. 

Desarrollado a partir del enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de alcance descriptivo 

correlacional con corte transversal. La muestra estuvo conformada por 202 estudiantes 

universitarios. Los resultados expusieron que el 78% de la muestra tenía estrés académico, lo que 

requirió la implementación de acciones, incluyendo estrategias para enfrentar la situación; 

asimismo, se determinó que existe una correlación significativa y negativa entre la autoeficacia 

académica y el estrés académico (p=,043, r= -,143). Concluyéndose que estudiantes que 

presentan altos índices de autoeficacia académica podrían desarrollar bajos niveles de estrés 

académico. 

Centeno et al. (2020) ejecutaron un estudio en la ciudad de Lima con el objetivo de 
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“Determinar la relación entre la desregulación emocional, la rumiación y la ideación suicida en 

estudiantes universitarios de estudios generales de una universidad pública del área 

metropolitana de Lima". Se siguió un enfoque cuantitativo, nivel correlacional descriptivo, 

diseño no experimental con corte transversal; la muestra constó de 1330 estudiantes 

universitarios; los instrumentos incluían la Escala de dificultades de regulación emocional 

(DERS-E), la Escala de respuestas rumiantes (RRS) y la Escala de ideación suicida positiva y 

negativa (PANSI). Los resultados muestran que existe una correlación significativa entre las 

variables analizadas. Se concluye que la rumiación provoca sentimientos de inseguridad y 

ansiedad en los afectados, ya que siguen centrándose en los aspectos negativos, lo que conduce a 

la desregulación emocional.  

Vigo y Chávez (2020) desarrollaron un estudio con el objetivo de “Determinar los niveles 

de estrés académico en estudiantes universitarios”. El estudio fue de diseño no experimental, 

nivel correlacional descriptivo y de corte transversal. Para el recojo de datos se contaron con 92 

estudiantes de un centro de enseñanza superior elegidos a través del muestreo aleatorio simple, la 

técnica que se empleó fue la encuesta. Los resultados de este estudio señalan que el 44.56% de 

los estudiantes universitarios emplea estrategias de afrontamiento al estrés. Como conclusión, los 

estudiantes al emplear estrategias de afrontamiento al estrés no se ven afectados en su 

rendimiento académico. 

  Velazco (2019) en su estudio planteó como objetivo “Analizar la relación entre estrés 

académico y regulación emocional en estudiantes universitarios de Lima, Cajamarca y 

Arequipa". El estudio fue de diseño no experimental, nivel descriptivo, de tipo aplicada, nivel 

correlacional y corte transversal, la muestra estuvo conformada por 1207 estudiantes entre 

edades de 17 a 32 años, el instrumento empleado fue el cuestionario de regulación cognitiva 
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(CERQ) y el inventario SISCO. Los resultados determinaron en los estudiantes un nivel alto de 

estrés académico, el cual se refleja mayormente en las mujeres; además, se evidenció correlación 

entre el estrés académico y las estrategias de regulación emocional. Se concluyó que las 

estrategias adoptadas por los estudiantes fueron la culpa es de otros, autoculpa, evento 

catastrófico y la focalización positiva. 

Parrillo y Peralta (2019) realizaron un estudio con el objetivo de “Identificar la asociación 

entre la autoestima y el estrés académico”. El diseño fue no experimental, de tipo aplicada, nivel 

correlacional con corte transversal. Los instrumentos que se aplicaron fueron la Escala de 

autoestima de Rosenberg y el Inventario de estrés académico, a una muestra de 126 estudiantes 

de enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Los resultados muestran que 

los estudiantes presentan estrés académico en un nivel medio alto, con tendencia a incrementarse 

a diferencia de la autoestima que tiende a disminuir con los años de estudio, posiblemente como 

consecuencia del agotamiento emocional provocado por el estrés académico. Concluyéndose que 

los estudiantes se enfrentan a factores de estrés que afectan a su autoestima y a su rendimiento 

académico. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Respuestas rumiativas  

2.2.1.1. Conceptualización  

Kovacs et al. (2021) plantean que la rumiación trata sobre una serie de ideas que se 

presentan de manera recurrente, de forma repetitiva e intrusiva, por lo general pasivas. 

Asimismo, Hernández- Martínez et al. (2016) definen la rumiación como pensamientos 

repetitivos e intrusivos sobre pensamientos tristes que pueden generar depresión.  Por otra parte, 

se tiene que estas no son deseadas por el individuo porque se relacionan con la tristeza, causando 
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malestar psicológico y generando diversas consecuencias, afectando todas las áreas de 

funcionamiento del individuo (Picardo, 2021). En ese sentido, Dzhambov et al. (2019) exponen 

que el pensamiento rumiativo puede presentarse cuando se experimenta una situación estresante, 

como una estrategia de afrontamiento que no siempre es positiva, por lo general resulta 

desadaptativo e inadecuada, causando un gran impacto a nivel emocional. Cabe destacar, que de 

no ser tratada este tipo de cognición, si resulta recurrente puede volverse crónica y generar 

consecuencias graves como el suicido (Silva, 2020). 

La rumiación ha sido catalogada por Doering et al. (2018) como un constructo 

bidimensional conformado por dos factores: reflexión y reproches; respecto al primero se  trata 

de un proceso introspectivo cuyo propósito es el de intervenir en la solución de problemas 

cognitivos buscando mejorar o aliviar bajos estados de ánimo. Por otro lado, los reproches, están 

asociados a la tendencia de culparse o desaprobarse a sí mismo, también es mejor conocida como 

rumiación negativista y las comparaciones que desarrolla de manera pasiva entre lo que 

experimenta y sus altas exigencias (Toro et al., 2020). 

En ese contexto, las respuestas rumiativas se definen como una estrategia de regulación 

emocional que genera un estado desadaptativo y predictor de depresión que ocasiona 

afectaciones como reproches que vienen dados por la reflexión de situaciones de presión 

(Hernández-Martínez et al., 2016). 

2.2.1.2. Teoría de estilos de respuesta 

La teoría de estilos de respuesta propuesta por Nolen et al. (2008) señala que la rumiación 

surge como una forma de reaccionar ante la tristeza; no obstante, resulta una estrategia de 

afrontamiento desadaptativa, los reproches resultan perjudiciales porque mantienen al individuo 

sumergido en la tristeza alejándolo de posibles soluciones mientras que la reflexión puede 
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catalogarse como positiva porque si se enfoca en la solución. Al respecto, De Rosa y Keegan 

(2018) refieren que la rumiación implica respuestas repetidas y periódicas, dado que los 

pensamientos generados son en su mayoría negativos y estas personas se enfocan en la 

repetición. Asimismo, la teoría señala que cuanto más tiempo se permanece en el estado de 

rumiación mayor malestar se experimenta; sin embargo, el uso de estrategias para reducirlo 

disminuirá la depresión que causa (Mitjana, 2019). 

En ese sentido, la teoría propuesta explica la rumiación como un estilo de afrontar las 

manifestaciones negativas del estrés, que implica una idea recurrente, asociada a nociones 

negativas sobre sí mismo que se presenta de manera constante (García et al., 2017). Es 

importante mencionar, que una persona en rumiación difícilmente consigue resolver un 

problema, sucediendo lo contrario, según Nolen et al. (2008), se centran en el problema y las 

emociones que se derivan de este, manteniéndose pasivo y se le dificulta activarse para buscar 

resolver lo que causa el malestar, este tipo de respuesta resulta ineficiente, dejando por lo general 

al individuo en especie de shock. 

Por otro lado, las respuestas rumiativas extienden el distrés bajo tres aspectos que se 

deben tomar en cuenta, en primer lugar, se ha determinado que este es un refuerzo al efecto del 

estado de ánimo negativo, fomentando los pensamientos negativos y favoreciendo la 

sintomatología depresiva, originándose un concepto negativo sobre sus propias circunstancias; 

seguidamente, se tiene un pensamiento fatalista que impide la resolución de problemas 

(Extremera et al., 2023); por último, Nolen et al. (2008) señalaron que la rumiación afecta el 

comportamiento, ocasionando una situación estresante, promoviendo la pérdida de apoyo social 

y cayendo en situaciones de depresión, incrementándose el riesgo de que se agudice el problema 

y como consecuencia puede originarse un cuadro depresivo. 
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2.2.1.3. Teoría de la complejidad emocional 

El abordaje de la rumiación como constructo psicológico es estudiado desde la teoría de 

la complejidad, de acuerdo con Viguri (2019) esta teoría busca ofrecer alternativas de una mejor 

comprensión al ser humano, se considera de esa manera dada la complejidad que envuelve el 

proceso mental donde se origina la rumia y el estrés. La teoría de la complejidad emocional es 

una teoría equilibrada que tiene en cuenta los aspectos cognitivos y biológicos de la emoción; el 

hecho de que la emoción posee una base biológica hace que los humanos pueden en algún 

momento sentir ira, temor, aflicción o amor; no obstante, estas son conformadas de distintas 

formas por los individuos, dada la complejidad del ser que es único, distinto y diferente; 

entendiéndose que cada ser  muestra una emoción expresada de distintas formas aunque la 

emoción sea la misma (Gil, 2016).  

2.2.1.4. Teoría de la interacción 

De acuerdo con las situaciones que emergen a causa del estrés, Lazarus y Folkman 

(1984) estimaron que existen tres formas para conocer el efecto del entorno en la persona; es 

decir, la magnitud del estrés que se le origina; la propuesta indica que en primer lugar debe 

ejecutarse la mediación, evaluación de los recursos para afrontar y la reevaluación, en este se 

evalúa el anterior y se introducen mejoras; lo que permite que la interacción del sujeto asuma un 

proceso metacognitivo de reflexión y autovaloración de las posibles situaciones que le afectan, si 

cuenta o no con los recursos necesarios e incluso estimar si requiere ayuda adicional. Esto 

implica, establecer procesos de atención a quien está ante la situación estresante (Kovacs et al., 

2021). 

Por otro lado, Lazarus y Folkman (1984) refieren que en la teoría de la interacción el 
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estrés surge como consecuencia de la percepción de estímulos estresores y las respuestas 

emitidas por la persona, en consecuencia, surge de la interacción entre la persona y su contexto. 

Por lo tanto, para esta teoría la evaluación cognitiva representa un aspecto esencial, debido a ello 

propusieron tres formas decisoras y de evaluación; en primer lugar, se tiene la primaria, la cual 

se presenta ante todos los encuentros con las diferentes exigencias, bien sea externa o interna, 

específicamente, durante la evaluación inicial el individuo identifica lo que le resulta estresante; 

seguidamente, se tiene la evaluación secundaria que está relacionada con la valoración de los 

recursos que posee la persona para afrontar la situación estresante y; por último, se tiene la 

reevaluación, en este punto se realizan procesos de interacción e intercambios que le permiten a 

la persona corregir las evaluaciones previas (Vigo y Chávez, 2020). 

2.2.1.5. Causas de la rumiación en estudiantes universitarios 

Entre las causas de rumiación en los estudiantes universitarios se tienen sentimientos de 

tristeza, estrés y ansiedad que impactan a nivel emocional, lo que desencadena frecuentes 

experiencias y emociones no agradables como el miedo, la ira y la vergüenza; ante ello, surge la 

rumiación como una estrategia de afrontamiento que resulta desadaptativa; por otro lado, se tiene 

que los factores socioculturales también influyen en la manifestación de rumiación tales como el 

género, la edad, el rendimiento académico, ingresos económicos, relación de pareja y familiar 

(Toro, 2020). Al respecto, Palacios et al. (2022) refieren que el estudiante puede sentirse 

presionado por las exigencias de la carrera y las situaciones y conflictos que debe hacer frente en 

su vida personal. 

En ese sentido, Shaw et al. (2019) exponen que el pensamiento rumiativo puede 

catalogarse como una estrategia de afrontamiento que surge como respuesta ante situaciones 

estresantes que generan malestar. Sin embargo, este tipo de estrategias resulta inadecuada 
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teniendo en cuenta el impacto que genera a nivel emocional el cual puede resultar crónico, como 

en el caso de la depresión y conllevara a consecuencias graves que pueden llegar a pensamientos 

negativos como el suicidio (Silva et al., 2020). 

2.2.1.6. Consecuencias de la rumiación 

De Rosa y Keegan (2018) exponen que la rumiación presenta un factor de riesgo en la 

depresión y la ansiedad ya que se generan pensamientos negativos que les impiden hallar una 

solución a los problemas. Al respecto, García et al. (2018) refieren que como consecuencia de la 

rumiación se presentan manifestaciones intrusivas o negativas, esto significa que quien está ante 

el conflicto comienza solo a visualizar los aspectos negativos de este, lo que genera una serie de 

dudas sobre la propia capacidad para solucionar un problema, existiendo además una tendencia 

pesimista sobre los posibles resultados. Por otra parte, Toro et al. (2020) señalan que las personas 

que presentan pensamientos rumiativos desarrollan situaciones estáticas, perdurables, clínicas e 

incontrolables; como consecuencia manifiestan estados emocionales vinculados al miedo, 

nerviosismo, irritabilidad, culpa o ira, producto de la frecuencia en las ideas recurrentes que 

surgen posterior a una situación percibida como negativa. Otra consecuencia de la rumiación 

consiste en que pueden originarse miedos específicos, disminución de la autoestima, trastornos 

del estado de ánimo, alteración en los vínculos sociales, dificultad en los procesos de aprendizaje 

y trastornos de conducta (Calzadilla, 2022). 

En el caso de los estudiantes universitarios, si antes de manifestar la rumiación el 

estudiante ya presentaba molestias a nivel físico, Palacios et al. (2022) señalan que 

probablemente se incrementen síntomas como el dolor y sentimiento de estrés, aunado a estos se 

puede alterar el ciclo de sueño. 

2.2.1.7.  Dimensiones de respuestas rumiativas 
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Hernández-Martínez et al. (2016) refieren que la variable respuestas rumiativas presenta 

las siguientes dimensiones: 

Reproches 

Hernández-Martínez et al. (2016) indican que el reproche es una rumiación negativa 

predictora de psicopatologías donde la rumiación es más vulnerable por los particulares estados 

de depresión y ansiedad e incluso pueden asociarse con depresiones prolongadas y severas. Al 

respecto, Lucena et al. (2018) señalan que estos generan preocupaciones, depresión, trastornos de 

ansiedad y afectan la conducta. Asimismo, Chávez (2020) señala que quien los ejecuta inicia 

procesos de culpabilización.  Por otra parte, Doering et al. (2018) mencionan que son 

considerados negativos ya que el sujeto se mantiene en constante ideación de la situación y la 

asume con tristeza alimentaria.  

Reflexión 

Hernández-Martínez et al. (2016) expresan que la reflexión rumiativa es un mecanismo 

cognitivo donde la persona focaliza los aspectos negativos de forma pasiva y repetitiva. En ese 

sentido, Chávez (2020) considera la reflexión como un acto que le permite al sujeto analizar lo 

positivo de la situación problemática en la que se encuentra sumergido, a través de ella se pueden 

canalizar algunos pensamientos considerados negativos. En la misma línea, Murray et al. (2019) 

refieren que esta actividad se presenta a través de procesos mentales desarrollados por los 

individuos los cuales lo impelen a estar continuamente pensando o dando vueltas acerca de un 

mismo tema como parte del patrón de conductas rumiativas. Por ello, De Rosa y Keegan (2018) 

señalan que en el proceso reflexivo el sujeto se ocupa de buscar posibles soluciones al problema 

ya que es capaz de concentrarse y buscar diferentes alternativas.  



 
 

20 
 
 

 
 

2.2.2. Estrés académico 

2.2.2.1. Conceptualización  

Barraza (2007) señala que el estrés académico constituye un proceso de tipo 

homeostático, sistémico, esencialmente psicológico, expresado cuando los estudiantes se 

encuentran sometidos en el ámbito escolar a demandas que sobrepasan su eficacia, de acuerdo a 

su propia apreciación, ocasionando reacciones emocionales, fisiológicas, conductuales y 

cognitivas. Al respecto, Álvarez et al. (2018) explican que cuando no se puede dar respuesta a las 

demandas del entorno pueden presentarse malestar físico, emocional, alteración de las relaciones 

interpersonales, pudiendo afectar el rendimiento y desempeño a nivel educativo y generar 

consecuencias en otras áreas de funcionamiento. Por otro lado, Silva et al. (2020) exponen que el 

estrés académico se califica como un factor secuencial que se produce con el objetivo de 

adaptarse a una situación desafiante relacionada con las actividades y situaciones educativas en 

el contexto escolar. 

En ese sentido, las condiciones académicas que causan estrés suelen estar relacionadas 

con los deberes y la carencia de tiempo para efectuarlos, la sobrecarga y la acumulación de 

exámenes (Parillo y Peralta, 2019). Los hábitos de estudio están significativamente relacionados 

con esta condición y sus manifestaciones conductuales, fisiológicas y psicológicas (Zárate et al., 

2021). 

2.2.2.2. Teoría  fisiológica, estrés como respuesta 

 La referida teoría tiene como representante a Selye quien entre 1960 y 1975 plantea que 

el estrés se da como una reacción o respuesta del organismo frente una demanda que considera 

como una amenaza nociva o también conocido como estresor, el cual genera estímulos que  

atentan contra el equilibrio homeostático (Llana, 2221); esta teoría considera en ese sentido que 
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la  respuesta del organismo es  normal ante situaciones de riesgo o peligro; ante ello se genera 

una serie de procesos fisiológicos que parten con la secreción de adrenalina, latidos cardiacos 

más rápidos y fuertes, los sentidos se agudizan y la mente se encuentra en estado de alerta,  

preparando a la persona para hacerle frente a la situación o huir. 

 Para Jacomé (2015) la teoría hace alusión a la situación de estrés o tensión que presenta 

el organismo como respuesta  frente a las  demandas o estresores de su entorno; propiciando 

cambios a nivel biológico, con lo cual queda determinado que el estrés se da frente a la presencia 

de cualquier estímulo, ya sea  físico, psicológico o emocional; en esta línea el estrés académico 

que padecen los estudiantes es como consecuencia “que el  estudiante evalúa diversos aspectos 

del ambiente académico y los clasifica como amenazantes, como retos o demandas a los que 

puede responder eficazmente o no; estas apreciaciones se relacionan con emociones 

anticipatorias como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, tristeza, etc.” (Águila et al., 2015,  p. 

168); de ahí que el entorno académico para un estudiante puede representar una situación 

altamente estresante que no lo deja desempeñarse favorablemente. 

2.2.2.3. Etapas del estrés académico 

Álvarez et al. (2018) señalan, en torno al estrés académico, que este es un proceso en el 

cual se presenta una serie de etapas comenzando por el input en el cual es valorada la situación e 

identifican los estresores. A continuación, se produce un desequilibrio sistémico, fase conocida 

como situación de estrés, que da lugar a la aparición de una serie de manifestaciones que son 

indicadores de la pérdida de equilibrio (González et al., 2018). Posteriormente, el desequilibrio 

implica la puesta en marcha de acciones de afrontamiento, denominadas de salida, cuyo objetivo 

es restablecer el equilibrio sistémico (Venancio, 2018). 
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2.2.2.4. Causas del estrés académico 

Una de las principales causas de estrés académico entre los estudiantes universitarios es 

la excesiva carga de actividades académicas, el poco tiempo para realizar y entregar los deberes, 

las características de los profesores, las evaluaciones periódicas y la obligatoriedad de ciertas 

actividades extracurriculares (Chávez, 2020). Al respecto, Armenta et al. (2020) señalan que en 

muchos casos los universitarios tienen otras obligaciones, por ejemplo, muchos de ellos tienen 

que trabajar, tienen hijos o se dedican a otras actividades que también requieren práctica y 

entrenamiento como en el caso de los deportistas. 

La ansiedad es otro elemento que contribuye al proceso de estrés académico, aunque 

suele clasificarse como una respuesta adaptativa aplicada como estrategia de afrontamiento a la 

amenaza, que puede dar lugar a que el sujeto aumente su rendimiento, de lo contrario puede 

desequilibrarse por falta de recursos (Álvarez et al., 2018). 

2.2.2.5. Factores asociados al estrés académico 

Domínguez et al. (2018) señalan que en función de la personalidad y la resiliencia 

orgánica de la persona, los individuos están predispuestos a situaciones que les hacen mostrar 

reacciones ante estímulos estresantes, lo que demuestra que estas son individuales y subjetivas y 

reflejan también la capacidad adaptativa de cada individuo. 

Por otro lado, Silva et al. (2020) manifiestan que el estrés se produce mediante la 

percepción del estudiante de las demandas que le hacen vivir momentos de angustia, donde se 

pierde el control de las emociones buscando afrontar el problema y que finalmente termina 

manifestando cansancio, síntomas físicos como ansiedad, insomnio, esto se expresa 

académicamente como desinterés, ausentismo, deserción y bajo rendimiento escolar. 

2.2.2.6. Consecuencias del estrés académico 
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Las personas son capaces de hacer frente a las situaciones de estrés de diferentes 

maneras, algunas adaptativas y otras desadaptativas; estas reacciones son psicofisiológicas y, 

según las propuestas teóricas que han surgido, son cognitivo-conductuales; se puede decir que 

los pensamientos conducen a acciones irracionales, que generalmente dependen de la mala 

interpretación del contexto por parte de la persona; en cuanto a las reacciones fisiológicas, éstas 

dependen de los mecanismos de defensa que cada ser posee para hacer frente a las situaciones 

que percibe como amenazantes (Armenta et al., 2020). Cuando estas situaciones se acumulan, 

naturalmente se supera la capacidad de reacción y se producen consecuencias que desencadenan 

enfermedades o alteran el organismo (Sierra, 2016). 

Por otro lado, las manifestaciones del estrés académico generalmente afectan el contexto 

que envuelve a la persona, esto influye en su desempeño, en el rendimiento académico o laboral 

y finalmente, le ocasiona insatisfacción porque le hace sentir vulnerable ante alguna 

circunstancia y esto a su vez lo lleva a experimentar emociones negativas, alterar la salud física, 

a generar problemas mentales y a desequilibrar las relaciones personales (González, 2018). Esto 

se asocia con la ansiedad y la preocupación hasta que la capacidad de respuesta del individuo al 

conflicto disminuye y la tensión aumenta, lo que puede tener un impacto negativo en el nivel 

cognitivo y el comportamiento (Centeno et al., 2020). Cabe señalar, que las reacciones dependen 

del grado de amenaza percibido por el organismo, por lo que tiene una función reguladora para 

reducir los riesgos que alteran el funcionamiento general del cuerpo (Aldrete et al., 2017). 

2.2.2.7. Dimensiones del estrés académico 

Siguiendo a Barraza (2007) el estrés académico consta de las siguientes dimensiones. 

Estresores 

Sauerting et al. (2022) establecieron que los estresores constituyes percepciones sesgadas 
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que presentan los individuos llevándolos a reaccionar de manera poco adaptativa y ocasionarles 

niveles significativos de incomodidad en su vida emocional, fisiología y desenvolvimiento 

personal. Por otro lado, Li et al. (2020) definen los estresores como factores internos o externos 

que pueden ocasionar resultados positivos o negativos pudiendo pertenecer a cualesquiera de dos 

categorías desafiantes o de obstáculos; entre ellos se localizan la carga laboral, sentido de 

urgencia por el tiempo, responsabilidad, complejidad de las actividades, la burocracia, conflictos 

de roles y molestias. Al respecto, Estrada et al. (2021) señalan que los elementos estresantes que 

se presentan con mayor frecuencia en los estudiantes universitarios están relacionados con la 

falta de tiempo para desarrollar las actividades pautadas, los niveles de exigencia académica, las 

pruebas, los horarios excesivos de clases.  

Síntomas del estrés 

Stinesen et al. (2019) establecieron como principales síntomas del estrés crónico 

trastornos alimenticios, caída del cabello, insomnio, ansiedad, alteraciones gastrointestinales, las 

cuales suelen manifestarse en cuadros diagnosticados como crónicos por una duración entre seis 

meses a un año. Por otro lado, Henry et al. (2020) identificaron síntomas como dolores de 

cabeza, alteraciones sexuales, agotamiento, dolores musculares, dificultad para concentrarse, 

alteraciones de memoria, estreñimiento o cuadros diarreicos, dolores de cuello, calambres y 

fatiga. Al respecto, Estrada et al. (2021) manifiestan que las situaciones de estrés son capaces de 

generar otro tipo de enfermedades como trastornos de sueño, diabetes, ansiedad y problemas de 

peso entre otros; dentro de las reacciones que se presentan se encuentran ansiedad, depresión, 

irritabilidad, conflictos permanentes y angustia.  

Estrategias de afrontamiento para el estrés 

En atención a las estrategias de afrontamiento, González et al. (2018) manifestaron que 
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estas resultan eficaces para poder tratar las situaciones académicas estresantes y se ha observado 

la disminución del impacto del estrés en los estudiantes; no obstante, al no realizarlas de manera 

adecuada, se pueden agudizar las situaciones problemáticas existentes. Por otra parte, Muñoz et 

al. (2021) señalan que son patrones cognitivos y conductuales para manejar demandas 

particulares evaluadas como una carga para los recursos de los individuos. En ese sentido, 

Amonoo et al. (2022) consideran que las estrategias de afrontamiento le permiten a la persona 

actuar de forma adaptativa o no ante las exigencias provenientes de su medio interno o externo. 

2.3. Formulación de hipótesis  

2.3.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y el estrés académico en 

tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y la dimensión estresores en 

tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2023. 

Existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y la dimensión síntomas del 

estrés en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2023. 

Existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y la dimensión estrategias de 

afrontamiento en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2023. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Método de investigación 

La investigación empleó el método hipotético deductivo; de acuerdo con Sánchez (2020) 

este método permite la formulación de hipótesis con la finalidad de resolver algún problema. 

Asimismo, De Hoyos (2020) señala que este método parte de los planteamientos de Kant, Popper 

y Hume, quienes planteaban que era necesario verificar los enunciados mediante algún 

procedimiento válido. En esta investigación se buscó comprobar si existe relación entre las 

variables respuestas rumiativas y estrés académico. 

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque seleccionado fue el cuantitativo. Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) 

señalan que esta forma de llevar a cabo la investigación es rigurosa en la recogida de datos, el 

tratamiento, el análisis y la interpretación mediante el método hipotético-deductivo y basa sus 

conclusiones en procedimientos exactos de medición y cuantificación. Asimismo, Arispe et al. 

(2020) refieren que este enfoque ordena los procesos de forma secuencial y rigurosa. En ese 

sentido, Sánchez (2018) indica que se parte de formular hipótesis con base en unos 
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conocimientos teóricos y en los hechos que pueden ser observables en la realidad para 

contrastarlos de manera práctica, utilizando instrumentos que deben ser validados y que una vez 

analizados, deben ser explicados de manera detallada y objetiva.  

3.3. Tipo de investigación 

La investigación correspondió al tipo aplicada. Al respecto, Hernández y Mendoza 

(2018) señalan que la investigación aplicada busca dar solución a problemas concretos y 

prácticos, en contextos como empresas o de tipo social, además de conseguir un nuevo 

conocimiento que presenten utilidad y enriquezcan el cuerpo de conocimientos. En este estudio 

se aportó sobre la relación entre las variables respuestas rumiativas y estrés académico lo cual 

permitirá atender la salud mental del estudiante que repercute en su formación profesional. 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental. Para Arispe et al. (2020) en este diseño 

el investigador no realiza una manipulación intencional de las variables.  

Por otro lado, el estudio fue de corte transversal, considerando que se desarrolló en un 

espacio y tiempo específico previamente delimitado (Kesmodel, 2018).  

Asimismo, el nivel del estudio fue correlacional debido a que se estableció la relación 

existente entre las variables de estudio; es decir, respuestas rumiativas y el estrés académico de 

los estudiantes de una universidad privada de Lima (Seeram, 2019). 

Figura 1  
Diagrama de diseño correlacional 

    OX 

 

                           M                       R       
 

    OY 

 
Nota. Tomado de Sánchez y Reyes (2002) 
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Donde: 

M= Muestra 

OX= Respuestas rumiativas 

OY=Estrés académico 

R= Correlación de las variables OX y OY 

 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.5.1 Población 

Hernández y Mendoza (2018) refieren que la población hace referencia a la totalidad de 

personas que conforman la unidad de estudio. Asimismo, Tamayo y Tamayo  (2006) señala que 

la población del estudio se conforma del total de elementos que poseen las mismas características 

que exige el fenómeno en estudio y puede ser cuantificada y medida. En esta investigación, la 

población estuvo conformada por 106 estudiantes de nutrición y dietética del IX y X ciclo de una 

universidad privada de Lima. 

3.5.2 Muestra 

Arispe et al. (2020) refieren que la muestra es el subconjunto de una población en la que 

se recogen datos. Al respecto, Tamayo y Tamayo (2006) exponen que la muestra es el conjunto 

de individuos que se selecciona de la población para investigar un fenómeno estadístico. En este 

estudio, la muestra estuvo conformada por 80 estudiantes de nutrición y dietética del IX y X 

ciclo de una universidad privada de Lima. 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes de nutrición y dietética de IX y X ciclo  

 Estudiantes de una universidad privada de Lima 

 Estudiantes con matrícula vigente 
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 Estudiantes que firmaron el consentimiento informado 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes de nutrición y dietética de ciclos diferentes al IX y X 

 Estudiantes de una universidad pública de Lima 

 Estudiantes con reserva de matrícula 

 Estudiantes que no hayan firmado el consentimiento informado 

3.5.3 Muestreo 

El muestreo es definido por Arias (2006) como el proceso donde es posible conocer la 

probabilidad con que cuenta cada elemento para poder integrar la muestra. La técnica de 

muestreo considerado en este estudio fue no probabilístico por conveniencia; al respecto, 

Hernández et al. (2014) señalan que en esta técnica la muestra es seleccionada por el propio 

investigador al estar disponible y accesible para la investigación. 

3.6. Variables y operacionalización   

Con respecto a la operacionalización de las variables analizadas, esta se conceptualiza de 

acuerdo con Arispe et al. (2020) como “el proceso de llevar una variable desde un nivel abstracto 

a un plano más concreto”, es decir  las variables se dividen en dimensiones, a cada dimensión le 

corresponderá un grupo de indicadores y estos serán descompuestos en  ítems o enunciados con 

la finalidad de ser medidos, en este sentido en la tabla 1 se encuentra la operacionalización de la 

variable respuestas rumiativas y estrés académico. 
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Tabla 1 

 Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Escala 

valorativa 

Respuestas 

rumiativas 

Se definen 

como una 

estrategia de 
regulación 

emocional que 

genera un 

estado 
desadaptativo 

y predictor de 

depresión que 

ocasiona 
afectaciones 

como 

reproches que 

vienen dados 
por la 

reflexión de 

situaciones de 

presión 
(Hernández-

Martínez et 

al., 2016 

Las respuestas 

rumiativas 

son valoradas 
a través de 

una escala que 

consta de 22 

ítems 
agrupados en 

dos 

dimensiones: 

reproches y 

reflexión 

 Reproche 

 

 

 

  Reflexión 

Seguridad 

Confianza 

 

Control 

Autodecisión 

Ordinal 

 

Casi 

nunca:1 

Algunas 

veces:2 

A 

menudo: 3 

Casi 

siempre:4 

 

 

 

 

Bajo  
22-44 

 

Medio  

45-66 
 

Alto 

67-88 

Estrés 

académico 

Constituye un 

proceso 
homeostático, 

sistémico, 

esencialmente 

psicológico, 
expresado 

cuando los 

estudiantes se 

encuentran 
sometidos en 

el ámbito 

escolar a 

demandas que 
sobrepasan su 

eficacia, 

ocasionando 

diversas 
reacciones 

(Barraza, 

2007). 

El estrés 

académico es 
valorado a 

través del 

inventario 

SISCO del 
estrés 

académico, 

conformado 

por 29 ítems 
que 

conforman 

tres 

dimensiones: 
Estresores, 

síntomas y 

estrategias de 

afrontamiento. 

Estresores 

 

 

 

 

Síntomas  

 

 

 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

Frustración 

Depresión 
Ira 

Rabia 

 

Fatiga crónica 
Dolores de cabeza 

Problema digestivo 

Ansiedad 

Desesperación 
Agresividad 

Aislamiento social 

Defender ideas sin 

dañar a otros 
Elaboración de 

plan  

Hablar de situación 

que preocupa 
Cambio de 

actividades 

Ordinal 

 

Nunca:1 

Rara vez: 

2 

Algunas 

veces:3 

Casi 

siempre:4 

Siempre: 

5 

 

 

Bajo 

29-67 

 

Medio 
68-106 

 

Alto 

107-145 

Nota. Tomado de Hernández et al. (2016) y Barraza (2007). 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 

La técnica que se empleó fue la encuesta. Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) 

señalan que esta permite recoger la información necesaria para responder a los supuestos 

planteados; asimismo, está conformada por una serie de preguntas que permiten dar respuesta a 

la hipótesis y las variables del estudio.  

        3.7.2. Descripción de instrumentos 

El instrumento empleado fue un cuestionario, que es comúnmente utilizado para recoger 

la información o los datos de una o más variables (Hernández y Mendoza, 2018). Para este 

estudio se empleó la escala de respuestas rumiativas (RRS) de Hernández- Martínez et al. (2016) 

y el cuestionario del estrés académico (SISCO) de Barraza (2007). Los datos de cada 

instrumento se registraron en una ficha técnica.  

Tabla 2 

 Ficha técnica del cuestionario para evaluar las respuestas rumiativas 

Nombre del instrumento                                    Cuestionario de respuestas rumiativas 

 

Autor y año Hernández- Martínez et al. (2016) 

Administración Individual 

Tiempo de aplicación 15 minutos 

Sujetos de aplicación 
Estudiantes de nutrición y dietética de una universidad privada de 

Lima.  

Objetivo 
Evaluar las respuestas rumiativas de los estudiantes de nutrición y 

dietética de una universidad privada de Lima. 

Dimensiones que evalúa 
Reproches 

Reflexión 

Puntuación y escala 

valorativa 

Casi nunca:1 

Algunas veces:2 

A menudo: 3 

Casi siempre:4 
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Tabla 3 

 Ficha técnica del cuestionario para evaluar el estrés académico 

 

Nombre del instrumento                                    Cuestionario de estrés académico 

 

Autor y año Barraza (2007) 

Administración Individual 

Tiempo de aplicación 15 minutos 

Sujetos de aplicación 
Estudiantes de nutrición y dietética de una universidad privada de 

Lima. 

Objetivo Evaluar el estrés académico en estudiantes universitarios 

Dimensiones que evalúa 

Estresores 

Síntomas 

Estrategias de afrontamiento 

Puntuación y escala 

valorativa 

Nunca:1 

Rara vez: 2 

Algunas veces:3 

Casi siempre:4 

Siempre: 5 

 

 

3.7.3. Validación 

La validez de un instrumento es el grado con que mide la variable que se pretende medir 

valorando su contenido, constructo y criterio (Arispe et al., 2020). Al respecto, Hernández y 

Mendoza (2018) señalaron que debe seguirse un proceso riguroso que demuestre que se han 

cumplido las reglas. En este estudio se realizó la validación de contenido de los instrumentos a 

partir de la consulta a expertos teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, claridad y 

relevancia. 

Tabla 4 

 Validación de juicio de expertos 

Número Experto 
 

Decisión 

1 Dra. Valía Luz Venegas Mejía Aplicable 

2 Mg. Pamela Evaristo Quispas Aplicable 
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3 Dra. Gladis Maruja Torres Condori Aplicable 

4 

 

5 

Dra. Delsi Mariela Huaita Acha  

Mg. Alejandro Borda Izquierdo 

Aplicable 

Aplicable 

 

3.7.4. Confiabilidad 

Para Hernández et al. (2017) la confiabilidad de los instrumentos de una investigación 

cuantitativa está relacionada con el grado en que la aplicación del instrumento sea repetida al 

mismo sujeto u objeto y genere los mismos resultados; es decir, la validez se proporciona a los 

instrumentos a través de la fiabilidad, si se examina un instrumento pero no muestra signos de 

fiabilidad, no será apropiado para la recogida de datos. 

La confiabilidad realizó la prueba piloto a 20 personas, utilizando como indicador el 

estadístico del Alfa de Cronbach para las dos variables analizadas debido a que las respuestas 

fueron politómicas; es decir, preguntas con más de una respuesta posible. Los resultados de la 

prueba estadística Alfa de Cronbach dieron los siguientes valores de 0.822 y 0.833 para las 

variables respuestas rumiativas y estrés académico, respectivamente. Estos valores al ser 

superiores a 0.70 y cercanos a 1, indican que existe consistencia entre los ítems analizados. Es 

decir, la escala utilizada en el estudio es confiable y se pueden realizar análisis posteriores.  

Tabla 5 

 Confiabilidad del cuestionario respuestas rumiativas 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.822 22 

 

Se observa en la tabla 5 que hubo un Alfa de Cronbach de 0.822; lo cual significa que los 

22 ítems sobre respuestas rumiativas presentan muy buena confiabilidad.  
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Tabla 6 

 Confiabilidad del cuestionario estrés académico 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.833 29 

 

Según se muestra en la tabla 6 hubo un Alfa de Cronbach de 0.833; esto indica que los 29 

ítems sobre estrés académico muestran muy buena confiabilidad.  

3.8. Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó de la siguiente manera, previa 

aprobación del proyecto de investigación por el Comité de ética, se solicitó la autorización a la 

institución correspondiente para el recojo de los datos, se contactó con los estudiantes para 

explicarles el objetivo de la investigación y se les brindó el consentimiento informado para 

autorizar su participación, una vez recolectada la información, se procedió a transformar los 

datos obtenidos de forma escrita en numéricos para poder ser procesados, se extrapoló la 

información desde Excel hasta el SPSS versión 25.0, en el programa se efectuaron los cálculos, 

realizaron las tablas de frecuencias y posteriormente el análisis descriptivo como inferencial, 

para este último se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov por contar con una muestra mayor 

a 50, según los resultados obtenidos los datos no presentaron distribución normal; por ello, se 

decidió utilizar el estadístico de Rho Spearman.   

3.9. Aspectos éticos 

El desarrollo de la presente investigación se basó en las normas establecidas por el 

Comité de ética de la universidad y los lineamientos para la ejecución de trabajos de 

investigación. En ese sentido, se consideró la protección y anonimato de los datos en todo 

momento, así también se cumplió con brindar el consentimiento informado a los estudiantes para 
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que brinden su autorización a participar voluntariamente en el estudio. Por otro lado, se respetó 

la autoría de las ideas tomadas en el estudio a través del citado y referenciado según las normas 

APA 7ma. Edición; también se firmó el compromiso de integridad científica y se respetó el 

máximo del porcentaje de similitud según el software del Turnitin. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis descriptivos de los resultados  

El análisis descriptivo de las variables de estudio respuestas rumiativas y estrés 

académico y cada una con sus respectivas dimensiones; se realizó mediante escalas valorativas, 

las cuales se muestran en las siguientes tablas con los niveles de medición respectivos.  

4.1.1.1. Escala valorativa de las variables 

En la siguiente tabla se detallan los niveles, rangos y los puntajes teóricos de la variable 

respuestas rumiativas, la cual alcanza 70 puntos, en el caso de las dimensiones, los puntajes 

teóricos se encuentran entre 11 y 39 puntos. 

Tabla 7  

Escala valorativa de la variable respuestas rumiativas 

Variable y dimensiones 
Puntajes Niveles 

Mínimo Máximo Bajo Medio Alto 
Respuestas rumiativas 22 70 22 -44 45-66 67-88 

 Reproches  11 32 11-21 22-33 34-44 

 Reflexión 11 39 11-21 22-33 34-44 
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Asimismo, se muestra en la tabla 8 los puntajes, niveles y rangos de la variable estrés 

académico, el mismo tiene un máximo puntaje de 103 puntos, en el caso de las dimensiones 

estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento los puntajes se ubican entre 9 y 61 puntos.  

Tabla 8  

Escala valorativa de la variable estrés académico 

Variable y dimensiones 
Puntajes Niveles 

Mínimo Máximo Bajo Medio Alto 
Estrés académico 42 103 29-67 68-106 107-145 

Estresores  14 40 8-18 19-29 30-40 

Síntomas  15 61 15-35 36-55 56-75 

Estrategias de Afrontamiento 9 30 6-14 15-22 23-30 

 

4.1.1.2. Análisis descriptivo de los resultados de la variable respuestas rumiativas 

En la tabla 9 y figura 2, se evidencia que, del total de 80 estudiantes de una universidad 

privada de Lima, 28 de los estudiantes que representan el 35%, se ubican en un nivel bajo en la 

dimensión reproches, y 52 estudiantes que representan el 65 % muestran un nivel medio en 

relación a la dimensión reproches.. En cuanto a esta dimensión reflexión, 34 de los estudiantes 

que representan el 42.5%, se ubican en un nivel bajo para realizar reflexiones, 41 estudiantes que 

representan el 51.3% muestran un nivel medio y 5 de los estudiantes que representan un 6.2% se 

encuentran en un nivel alto. 

Tabla 9  

Análisis sobre los niveles de distribución de las dimensiones de respuestas rumiativas 

 

  Bajo Medio Alto Total 

  n % n % N % n % 

Reproches  28 35.0 52 65.0 0 0.0 80 100.0 

Reflexión 34 42.5 41 51.3 5 6.2 80 100.0 
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Figura 2 

Niveles de distribución de las dimensiones reproches y reflexión. 

 

Puede observarse, en la tabla 10 y figura 3, que de los 80 estudiantes, 44 de los mismos 

representan el 55% se encuentra en un nivel bajo respecto de las respuestas rumiativas; además, 

al menos 34 de los estudiantes muestran un nivel medio con un 42.5% y 2 del total de estudiantes 

están a nivel alto con una representación del 2,5%. 

Tabla 10  

Análisis sobre los Niveles de distribución de las respuestas rumiativas 

 Frecuencia Porcentaje 

Nivel Bajo 44 55.0 

 Medio 34 42.5 

 Alto 2 2.50 

 Total 80 100,0 
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Figura 3 

 Niveles de distribución de las respuestas rumiativas 

  

4.1.1.3. Análisis descriptivo de los resultados de la variable estrés académico 

Se evidencia, en la tabla 11 y figura 4, que, del total de 80 estudiantes de una universidad 

privada de Lima, 11 de los estudiantes que representa el 13.8%, se ubican en un nivel bajo en la 

dimensión estresores, mientras que 63 estudiantes que representan el 78.7% muestran un nivel 

medio y 6 estudiantes que equivale al 7.5% se encuentran en nivel alto;  en cuanto a la dimensión 

síntomas 34 de los estudiantes que representan un 42.5% se encuentran en un nivel bajo en 

relación a 45 de los estudiantes que representan un 56.3% están a un nivel medio y 1 estudiante 

que equivale al 1.2% se encuentran en nivel alto.  Para la dimensión estrategias de afrontamiento, 

12 de los estudiantes que representan el 15%, se ubican en un nivel bajo, mientras que 59 

estudiantes que representan el 73.8% muestran un nivel medio y 9 estudiantes que equivale al 

11.2% se encuentran en nivel alto.  
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Tabla 11 

 Análisis sobre los niveles de distribución de las dimensiones del estrés académico 

 

Figura 4  

Niveles de distribución de las dimensiones del estrés académico 

 

 

Puede observarse, en la tabla 12 y figura 5, que, de los 80 estudiantes, 13 de los 

estudiantes que representan el 16.2% se encuentra en un nivel bajo referente a las respuestas que 

dieron los estudiantes al preguntar sobre el estrés académico; además, al menos 67 de los 

estudiantes muestran un nivel medio con un 83.8%; asimismo, no se encontró a ningún 

estudiante que refiriera encontrarse con nivel alto de estrés académico. 
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Tabla 12 

 Análisis sobre los niveles de distribución del estrés académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Nivel Bajo 13 16.2 

 Medio 67 83.8 

 Alto 0 0.0 

 Total 80 100.0 

 

Figura 5  

Niveles de distribución del estrés académico 

 

 

4.1.2. Prueba de hipótesis 

4.1.2.1. Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad se realizó para establecer si los datos siguen o no una 

distribución normal. Esto permitió seleccionar el tipo de análisis estadístico inferencial 

paramétrico o no paramétrico a utilizar para los datos del estudio. Tomando en cuenta el tamaño 

de la muestra del estudio, se llevó a cabo la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov; en 

este contexto, el valor p se interpretó a la luz de los siguientes supuestos.  

Estresores 

Síntomas 

Estrategias 

de 

Afrontamien

to

0.0%

10.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Bajo Medio Alto

16%

83.8%

0.0%
13

67



 
 

42 
 
 

 
 

 

Tabla 13 
  
Análisis de prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov 

 
Variables Estadístico gl Sig. 

Respuestas rumiativas 0.150 80 0.000 

Estrés académico 0.121 80 0.005 

 

Se puede observar en tabla 13 que, para la variable respuestas rumiativas el  nivel de p= 

0.000, mientras que para la variable estrés académico fue de 0.005. Debido a que el p-valor es 

menor en ambas variables, se acepta la hipótesis alternativa y se concluye que los datos del 

estudio no tienen un comportamiento de distribución normal. Por lo tanto, se aplicó pruebas 

estadísticas no paramétricas, específicamente, para el cálculo relación entre las variables, la 

prueba de Rho de Spearman. 

4.1.2.2. Prueba de hipótesis general  

Ho: No existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y el estrés académico 

en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada de Lima, 2022. 

Ha: Existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y el estrés académico en 

tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada de Lima, 2022. 

Supuestos: si p>= 0.05 se acepta Ho, si p< 0.05 se acepta Ha 
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Tabla 14  

Prueba de hipótesis general 

 

Como se observa en la tabla 14, el valor obtenido de Rho de Spearman entre la variable 

respuestas rumiativas y estrés académico fue de 0.590, siendo una correlación positiva 

moderada; además, el valor de significancia bilateral fue de 0.000 menor que el p-valor (0.05), 

evidencia estadística suficiente para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, 

afirmando que las respuestas rumiativas se relacionan significativamente con el estrés académico 

en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2022. 

4.1.2.3. Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: No existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y la dimensión 

estresores en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022. 

Ha: Existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y la dimensión estresores 

en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022 
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Tabla 15 

 Prueba de hipótesis específica 1 

 
Respuestas 

rumiativas 
Estresores 

Rho de 

Spearman 

Respuestas 

rumiativas 

Coeficiente de correlación 1.000 ,405** 

Sig. (bilateral)   0.001 

N 80 80 

Estresores 

Coeficiente de correlación ,405** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001   

N 80 80 

 

Los resultados obtenidos de la tabla 15 muestran el valor Rho de Spearman de 0.405 

entre la variable repuestas rumiativas y la dimensión estresores, dando una correlación positiva 

moderada y un valor de significancia igual a 0.001 siendo menor que el p-valor (0.05), razón por 

la cual se acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula, afirmando que las respuestas 

rumiativas se relacionan significativamente con la dimensión estresores de los estudiantes de una 

universidad privada Lima, 2022. 

4.1.2.4. Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y la dimensión 

síntomas del estrés académico en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada 

Lima, 2022. 

Ha: Existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y la dimensión síntomas 

del estrés académico en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 

2022. 
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Tabla 16 

 Prueba de hipótesis específica 2 

 

Por otro lado, en la tabla 16 se muestra el valor Rho de Spearman entre la variable 

respuestas rumiativas y la dimensión síntomas, obteniendo una correlación positiva considerable 

de 0.617 y un valor de significancia igual a 0.000 siendo menor que el p-valor (0.05), razón por 

la cual se acepta la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, afirmando que las respuestas 

rumiativas se relacionan con la dimensión síntomas del estrés académico de los estudiantes de 

una universidad privada Lima, 2021. 

4.1.2.5. Prueba de hipótesis específica 3 

Ho: No existe significativa entre las respuestas rumiativas y la dimensión estrategias de 

afrontamiento en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022. 

Ha: Existe relación significativa entre las respuestas rumiativas y la dimensión estrategias 

de afrontamiento del estrés académico en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad 

privada Lima, 2022. 
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Tabla 17 

 Prueba de hipótesis específica 3 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 17 el valor Rho de Spearman entre la variable 

respuestas rumiativas y la dimensión estrategias de afrontamiento, arrojó una correlación positiva 

moderada de 0.492 y un valor de significancia igual a 0.000 siendo menor que el p-valor (0.05), 

razón por la cual se acepta la hipótesis alterna rechazando la nula, afirmando que las respuestas 

rumiativas se relacionan con la dimensión estrategias de afrontamiento del estrés académico de 

los estudiantes de una universidad privada Lima, 2022 

4.1.3. Discusión de los resultados  

Una vez valorados los resultados con relación a cada una de las hipótesis planteadas en el 

estudio, respecto a la hipótesis general se encontró que existe una relación positiva y moderada 

entre la variable respuestas rumiativas y la variable estrés académico de los estudiantes de 

nutrición y dietética de una universidad privada de Lima. Dado que el valor obtenido por Rho 

Spearman es de 0,590 y una significancia bilateral de 0.00 menor a 0.05  que permite rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Ello coincide con los hallazgos de Patiño y Rocano 

(2023), quienes pudieron determinar que existe una relación significativa entre rumiación mental 

y malestar emocional determinada por un p=,000; esta última variable, de acuerdo a lo que se 

infiere de sus resultados, está conformada por el estrés, la ansiedad y la depresión. Otra 



 
 

47 
 
 

 
 

investigación que presenta similitudes en sus resultados es el trabajo de Palacios et al. (2022), en 

este caso, existe una correlación causal dado que la rumiación forma parte de las respuestas 

ansiosas de los estudiantes universitarios. Tal como se puede apreciar tanto los resultados 

propios como los que se derivan de otras investigaciones, dentro de la definición que propone 

Barraza et al. (2012) explican que el estrés académico es un proceso sistémico, de tipo adaptativo 

y psicológico que se evidencia cuando la o el estudiante se encuentra en entornos que lo 

provocan, y que le obligan a reaccionar con acciones de afrontamiento. Asimismo, Toro et al. 

(2020) señalan que la rumiación se describe como un pensamiento negativo persistente sobre un 

acontecimiento o desencadenante estresante, es un tipo de respuesta involuntaria al estrés, y de 

allí que pueda ser detonante de otras conductas, tal como se ve en los resultados de los estudios 

uno influye en el otro, no es solo un elemento dentro de la estrategia de afrontamiento que utilice 

el individuo. Es también un factor que afecta la salud mental de los estudiantes universitarios, 

independientemente de la especialidad o área de lo que estudien. 

Por otro lado, acerca de la primera hipótesis específica los resultados mostraron que 

existe una relación significativa entre las respuestas rumiativas y la dimensión estresores del 

estrés académico de los estudiantes de nutrición y dietética de una universidad privada. De este 

modo el valor de sig. = 0,001< 0,05, de tal forma que es rechazada la hipótesis nula y aceptada la 

hipótesis alterna Estos resultados coinciden con los que se desprenden del trabajo de García et al. 

(2018) dado que su estudio les permitió probar que existía una relación significativa entre el 

estrés que genera una situación traumática como estresora y las respuestas personales, que 

abarcan un amplio rango de respuestas que tienen que ver con el contexto y las condiciones 

ambientales. En este sentido, el estudio de Silva-Ramos et al. (2020) coinciden con los 

resultados, ya que hubo una relación significativa entre las razones que generan este tipo de 
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estresor en este caso el programa académico y las respuestas dadas por estudiantes universitarios. 

De este modo, ello es ratificado por Álvarez et al. (2018) quienes indicaron que los estresores en 

los entornos educativos se asocian a la naturaleza de las demandas que reciben los estudiantes en 

estas circunstancias. Es posible que se desarrolle dolor físico, emocional e interpersonal, lo que 

puede repercutir en el rendimiento académico y tener efectos negativos en otros aspectos del 

funcionamiento. El estrés académico está provocado por la tensión de las obligaciones 

académicas, que con frecuencia tiene un impacto perjudicial en la cognición y el rendimiento 

académico y dificulta la resolución de problemas (Parillo y Peralta, 2019).  

De igual forma, con relación a la segunda hipótesis específica se pudo apreciar una 

relación de significancia entre las respuestas rumiativas y la dimensión de los síntomas del estrés 

académico de los estudiantes de una universidad privada, con un valor de sig. = 0,000< 0,05 que 

permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Al comparar con el estudio de 

Flórez y Sánchez (2020) se observó que difiere, ya que la relación hallada en esta investigación 

fue negativa, en cuanto a los síntomas que presentan los participantes y evidencian una mayor 

falta de control, y mediante la rumiación tratan de lograr de forma compulsiva encajar en los 

modelos sociales que tienen ante sí. No obstante, en la investigación de Estrada et al. (2021) se 

observó una correlación positiva, los síntomas del estrés tenían que ver con el efecto en su estilo 

de vida y en la deserción escolar como mecanismo de evasión de la causa del estrés. Sobre este 

aspecto, para Stinesen et al. (2019), todos los elementos de la vida, incluidas tus emociones, 

acciones, capacidad de pensamiento y salud física, pueden verse afectados por el estrés, estos 

pueden ser confusos y pueden coincidir con los provocados por enfermedades.  Entre los 

principales síntomas del estrés incluyen trastornos alimentarios, caída del cabello, insomnio, 

ansiedad y anomalías gastrointestinales y también otros de índole emocional, comportamental y 
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cognitivos (Henry et al., 2020).  

Para la tercera hipótesis específica se halló que existe una relación significativa entre las 

respuestas rumiativas y la dimensión de estrategias de afrontamiento del estrés académico de los 

estudiantes de nutrición y dietética de una universidad privada. Debido al resultado del valor de 

sig. = 0,000< 0,05 que permitió rechazar la H0 y aceptar la H3. En la investigación de Torres 

(2021) los resultados concuerdan con los obtenidos en este estudio, en cuanto a que existe una 

relación significativa entre la autoeficacia académica como estrategia de afrontamiento del 

estrés, en estudiantes que manifestaban indicios de estrés académico. Otro estudio que tiene 

elementos en común es el trabajo de Velazco (2019) sus resultados establecieron que los 

estudiantes presentan un alto nivel de estrés académico y este se relaciona con las estrategias de 

regulación emocional que utilizan para equilibrar la presión que ejerce el estudio y las 

responsabilidades implícitas, frente a sus mecanismos para afrontar el estrés.  En este aspecto, 

González et al. (2018) afirmaron que las estrategias de afrontamiento son útiles para afrontar 

circunstancias académicas exigentes, y se ha visto que el impacto del estrés en los estudiantes ha 

disminuido en la medida en que disponen de recursos para encararlo. A lo anterior, Amonoo et 

al. (2022) expresaron que los mecanismos de afrontamiento permiten a una persona responder de 

forma adaptable o no a las presiones de su entorno, ya sean internas o externas.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Primera: Se consiguió establecer que existe relación positiva moderada con significancia 

bilateral de 0.001, determinada por el estadístico Rho Superman de 0.590 entre la rumiación y el 

estrés académico de los estudiantes de nutrición y dietética de una universidad privada Lima, 

2022, lo que permite aceptar la hipótesis general del investigador. 

Segunda: Se logró determinar que existe relación entre respuestas rumiativas y la 

dimensión estresores, corroborada por el valor de Rho Spearman de 0.405 al determinar una 

correlación positiva moderada con una significancia de 0.000; lo que lleva a aceptar la hipótesis 

alterna y rechazar la nula. 

Tercera: Se logró determinar que existe relación entre las respuestas rumiativas y 

síntomas de estrés académico, dado que se evidenció una correlación positiva considerable 

corroborada por el valor de Rho Spearman de 0.617 y una significancia de 0.000, lo que lleva a 

aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula. 

Cuarta: Se logró determinar que existe relación entre las respuestas rumiativas y 

estrategias de afrontamiento, el valor 0.476 de Rho de Spearman y un valor de significancia de 

0.000 que conllevó a aceptar la hipótesis del investigador y rechazar la hipótesis nula, 
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evidenciando una correlación positiva moderada. 

5.2. Recomendaciones 

 Primera: A los decanos y directores de escuela, propiciar institucionalmente entornos 

educativos que no generen respuestas rumiativas ni estrés en los estudiantes y docentes para un 

mejor desempeño académico y laboral. Asimismo, gestionar talleres, cursos y capacitaciones a 

estudiantes y docentes para mejorar sus competencias emocionales. 

Segunda: A los docentes trabajar en los ambientes de clases con los estudiantes 

situaciones que le ayuden a encontrar estrategias para combatir los estresores mediante el trabajo 

en equipo a fin de manejar las respuestas rumiativas a través de la socialización. 

Tercera: A los docentes trabajar con los estudiantes un plan de actividades donde se 

organicen las actividades de estudio y actividades de recreación, ejercicios físicos, pasatiempos, 

hobbies y alimentación saludable para prevenir las respuestas rumiativas y los síntomas del 

estrés académico. 

Cuarta: A los directores de escuela gestionar talleres para orientar a los estudiantes sobre 

estrategias de afrontamiento del estrés académico y respuestas rumiativas mediante un control 

activo del problema. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia  
 

Formulación del 

Problema 
Objetivos Hipótesis Variables Diseño 

 

Problema General 
¿Cuál es la relación 
entre las respuestas 

rumiativas y el estrés 

académico en tiempos 
de pandemia de 

estudiantes de una 
universidad privada 

Lima, 2022? 

 

Problemas 

Específicos 
¿Cuál es la relación 
entre las respuestas 

rumiativas y la 
dimensión estresores 

en tiempos de 

pandemia de 
estudiantes de una 

universidad privada 

Lima, 2022? 

¿Cuál es la relación 

entre las respuestas 
rumiativas y la 

dimensión síntomas 

del estrés en tiempos 
de pandemia de 

estudiantes de una 

universidad privada 

Lima, 2022? 

¿Cuál es la relación 
existente entre las 

respuestas rumiativas 

y la dimensión 
estrategias de 

afrontamiento en 

tiempos de pandemia 
de estudiantes de una 

universidad privada 

Lima, 2022? 

Objetivo General 
Establecer la relación 

entre las respuestas 

rumiativas y el estrés 
académico en tiempos 

de pandemia de 
estudiantes de una 

universidad privada 

Lima, 2022. 
 

Objetivos 

Específicos 
-Determinar la 

relación entre las 
respuestas rumiativas 

y la dimensión 

estresores del estrés 
académico de los 

estudiantes de una 
universidad privada 

Lima, 2022. 

 
-Determinar la 

relación entre las 

respuestas rumiativas 
y la dimensión 

síntomas del estrés en 
tiempos de pandemia 

de estudiantes de una 

universidad privada 
Lima, 2022. 

 

-Determinar la 
relación entre las 

respuestas rumiativas 
y la dimensión 

estrategias de 

afrontamiento en 
tiempos de pandemia 

de estudiantes de una 

universidad privada 
Lima, 2022. 

 

Hipótesis General 
Existe relación 
significativa entre las 

respuestas rumiativas y 

el estrés académico en 
tiempos de pandemia 

de estudiantes de una 
universidad privada 

Lima, 2022. 

 

Hipótesis Específica 
-Existe relación 

significativa entre las 
respuestas rumiativas y 

la dimensión estresores 
de estrés académico de 

los estudiantes de una 

universidad privada 
Lima, 2022. 

 

-Existe relación 
significativa entre las 

respuestas rumiativas y 
la dimensión síntomas 

del estrés en tiempos de 

pandemia de 
estudiantes de una 

universidad privada 

Lima, 2022. 
 

-Existe relación 
significativa entre las 

respuestas rumiativas y 

la dimensión 
estrategias de 

afrontamiento en 

tiempos de pandemia 
de estudiantes de una 

universidad privada 
Lima, 2022. 

 

 

Variable 1 
Respuestas 

rumiativas 

 

Dimensiones 

 Reproches 

 Reflexión 

 

 
 

 

Variable 2 
Estrés académico 

 

Dimensiones 

 Estresores 

 Síntomas 

 Estrategias de 

afrontamiento 

 

Método de 

investigación: 
Hipotético – 
Deductivo 

 
 

Tipo de 

Investigación: 
Aplicada 

 

Diseño de la 
investigación 

No 
experimental. 

 

Nivel de 
investigación 

Correlacional. 
 

Población 
106 
estudiantes del 

IX y X ciclo de 

nutrición y 
dietética de 

una 
universidad 

privada de 

Lima. 
 

Muestra 
80 estudiantes 
del IX y X 

ciclo de 
nutrición y 

dietética de 

una 
universidad 

privada de 

Lima. 



 
 

66 
 
 

 
 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
 

Cuestionario sobre respuestas rumiativas 

Instrucciones: Las personas piensan y hacen distintas cosas cuando se sienten tristes o abatidas. 

Por favor lee cada una de las frases a continuación y señala si casi nunca, algunas veces, a menudo 

o casi siempre piensas o actúas de esa manera cuando estás abatido o triste. 

Por favor, indica lo que generalmente haces, no lo que crees que deberías hacer. 

 

Casi nunca Algunas veces A menudo Casi siempre 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

ÍTEMS 1 2 3 4 

VARIABLE 1: Respuestas rumiativas         

P1 Piensas en lo solo (a) que te sientes.         

P2 Piensas “No seré capaz de hacer mi trabajo/tarea si no soy capaz de 

resolver esta situación”. 

        

P3 Piensas en tus sensaciones de fatiga y molestias.     

P4 Piensas en lo difícil que te resulta concentrarte.     

P5 Piensas: “Todo lo que me pasa me lo merezco"     

P6 Piensas en lo desmotivado/a que te sientes.     

P7 Analizas los sucesos recientes para entender por qué estás sintiéndote 

así. 

    

P8 Piensas acerca de cómo pareces sentir diferente a los demás.         

P9 Piensas ¿Por qué no puedo lograr las cosas?         

P10 Piensas ¿Por qué siempre reacciono de esta forma, cuando algo me 
entristece o preocupa? 

        

P11 Te aíslas y piensas en por qué te sientes así.         

P12 Escribes lo que estás pensando y lo analizas.     

P13 Piensas acerca de una situación reciente, anhelando que hubiera ido 

mejor. 

    

P14 Piensas: “No seré capaz de concentrarme si continúo sintiéndome de esta     



 
 

67 
 
 

 
 

manera”. 

P15 Piensas «Por qué tengo problemas que los (as) demás no tienen.     

P16 Piensas: «¿Por qué no puedo controlar las cosas?     

P17 Piensas en lo triste que te sientes.     

P18 Piensas sobre todos tus defectos, debilidades, fallas y equivocaciones.     

P19 Piensas que no te dan ganas de hacer nada.     

P20 Analizas tu forma de ser para intentar comprender por qué estás 
deprimido (a). 

    

P21 Te vas solo(a) a algún sitio para pensar sobre cómo te sientes.     

P22 Piensas en cómo estás enojado (a) contigo mismo (a).     

 

Cuestionario sobre estrés académico 

La sinceridad con que respondan a los cuestionamientos será de gran utilidad para la investigación. 

La información que se proporcione será totalmente confidencial y solo se manejarán resultados 

globales.  

Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 

preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

VARIABLE: Estrés académico           

P1 La competencia con los compañeros del grupo          

P2 Sobrecarga de tareas y trabajos académicos          

P3 La personalidad y carácter del profesor          

P4 Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación, etc.) 
     

P5 El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, fichas 

de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 
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P6 No entender los temas que se abordan en la clase      

P7 Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.)      

P8 Tiempo limitado para hacer el trabajo      

P9 Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)          

P10 Fatiga crónica (cansancio permanente)          

P11 Dolores de cabeza o migraña      

P12 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarreas      

P13 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

P14 Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

P15 Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)      

P16 Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      

P17 Ansiedad, angustia o desesperación.      

P18 Problemas de concentración      

P19 Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad      

P20 Conflictos o tendencia a polemizar o discutir      

P21 Aislamiento de los demás      

P22 Desgano para realizar las labores académicas      

P23 Aumento o reducción del consumo de alimentos      

P24 Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias ideas o sentimientos 

sin dañar a otros) 
         

P25 Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas      

P26 Elogios a sí mismo      

P27 La religiosidad (oraciones o asistencia a misa)      

P28 Búsqueda de información sobre la situación      

P29 Ventilación y confidencias (verbalización de la situación que preocupa)      
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Anexo 3. Validez de instrumento 

 

Título: Respuestas rumiativas y estrés académico en tiempos de pandemia de estudiantes de una 

universidad privada Lima, 2022 
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 1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo Firma del Experto 

 Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe Suficiencia  

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Valia Luz Venegas Mejía 

DNI: 10660741   

26 de mayo del 2022 

  

 

                                                                                      ------------------------------------------ 
Firma 
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Título: Respuestas rumiativas y estrés académico en tiempos de pandemia de estudiantes de una 

universidad privada Lima, 2022 
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 Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe Suficiencia  

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Alejandro Borda Izquierdo 

DNI: 08300283 

Especialidad del validador: Salud Pública y Salud Ocupacional 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo  

 



 
 

77 
 
 

 
 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

 

 23 de mayo del 2022 

 

 

 

 

    

 

Firma del Experto Informante 
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Título: Respuestas rumiativas y estrés académico en tiempos de pandemia de estudiantes de una 

Universidad Privada Lima, 2022 
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 Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe Suficiencia  
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Título: Respuestas rumiativas y estrés académico en tiempos de pandemia de estudiantes de una 

Universidad Privada Lima, 2022 
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 Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe Suficiencia  

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador: Dra. Gladys Maruja Torres Condori 

 

DNI: 02360070 

 

Especialidad del validador: Doctor en ciencias salud colectiva 
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1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

26 de mayo del 2022 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo  

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

  Firma del Experto Informante  

 Dra. Gladys Maruja Torres Condori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 
 

 
 

Título: Respuestas rumiativas y estrés académico en tiempos de pandemia de estudiantes de una 

Universidad Privada Lima, 2022 
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    Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe Suficiencia  
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Anexo 4. Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 5. Aprobación del Comité de Ética  
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Anexo 6: Formato de consentimiento informado 

 
Consentimiento informado en un estudio de investigación 

 

Título de proyecto de investigación    : Respuestas rumiativas y estrés académico en tiempos de pandemia de 

estudiantes de una universidad privada Lima, 2022 

Investigador                 : Rocío Curo Añamuro 

Institución(es)                      : Universidad Privada Norbert Wiener (UPNW) 

 

Propósito del estudio: Lo invitamos a usted a participar en un estudio titulado: “Respuestas rumiativas y 

estrés académico en tiempos de pandemia de estudiantes de una universidad privada Lima, 2022”. Este es 

un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Privada Norbert Wiener. El propósito de este 

estudio es determinar la relación entre las respuestas rumiativas y el estrés académico en estudiantes de 

una universidad privada Lima, 2022. Su ejecución permitirá obtener información importante sobre las 

respuestas rumiativas y el estrés académico en los estudiantes de nutrición y dietética, que servirá de base 

para mejorar la educación socioemocional del futuro profesional. 

Procedimientos 

Si usted decide participar en este estudio, se le realizará lo siguiente: 

 Explicación a los participantes. 

 Llenado de la ficha de consentimiento. 

 Llenado de los cuestionarios. 

 

La encuesta puede demorar unos 15 minutos. Los resultados de los cuestionarios se le entregarán a usted 

en forma individual o almacenarán respetando la confidencialidad y el anonimato. 

Riesgos: Su participación en el estudio no presenta ningún tipo de riesgo  

Beneficios: Usted no se beneficiará del presente proyecto salvo la satisfacción de haber contribuido con 

esta importante investigación y con el desarrollo de la sociedad. 

Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo 

económico a cambio de su participación. 

Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información con códigos y no con nombres. Si los resultados 

de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Sus 
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archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio. 

Derechos del participante: Si usted se siente incómodo durante el desarrollo del cuestionario, podrá 

retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si 

tiene alguna inquietud y/o molestia, no dude en preguntar al personal del estudio. Puede comunicarse con 

el investigador Rocío Curo Añamuro al teléfono 947613953 y correo electrónico lufadent2618@gmail.com 

 y/o al Comité que validó el presente estudio, Dra. Yenny M. Bellido Fuentes, presidenta del Comité de 

Ética para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, tel. +51924569790, Email: 

comite.etica@uwiener.edu.pe 

 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que cosas pueden pasar si participo en el 

proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que puedo retirarme 

del estudio en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento. 

 

                                                                                             
 
 
       Participante: 
       Nombres 

 

 

 

 

 

  

Investigador 
Nombres: Rocío Curo Añamuro 

DNI:  

mailto:lufadent2618@gmail.com
mailto:comite.etica@uwiener.edu.pe
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Anexo 7. Carta de aprobación de la institución para la recolección de los datos 
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Anexo 8: Reporte de similitud de Turnitin 

 

 


