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A lo largo de la vida universitaria, el estudiante se ve sometido a cambios y exigencias nuevas

entre ellas, académicos como una mayor intensidad en el ritmo de estudio, competitividad que puede

generar un desequilibrio en la salud mental de los estudiantes (Gutiérrez et al., 2010). Al respecto, la salud

mental es entendida como el estado de bienestar que permite a la persona realizar y alcanzar su potencial,

enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar productivamente y contribuir a su comunidad

(Andrades et al., 2021).

Existen diversos estudios que corroboran esta realidad, tanto en el contexto internacional

(American College Health Association y The Healthy Minds Networks, 2020); así como en el local

(Cassaretto et al., 2021), siendo que en este último, al menos el 60 % de estudiantes en su conjunto

presentan sintomatología de estrés, depresión o ansiedad, así como pensamientos relacionados al suicidio.

Estas cifras evidencian la prevalencia de problemas en la salud mental de los estudiantes universitarios,

que podrían estar ligadas al estrés académico (Cao et al., 2020; Cassaretto et al., 2021; Wang et al., 2020,

Damasio et al., 2017, Rivas et al., 2014).

En relación a este último, Barraza (2009) define el estrés académico como un proceso sistemático,

de carácter adaptativo y principalmente psicológico, que ocurre cuando el estudiante se ve sometido a

estresores. Asimismo, señala que se manifiesta en estresores, estrategias de afrontamiento y reacciones

psicológicas, físicas y comportamentales.

Por otra parte, la regulación emocional puede definirse como el proceso mediante el cual los

individuos pueden influir sobre sus emociones cuándo las tienen, así como la forma en la que las

experimentan y expresan (Gross, 1998, citado por Bryant, 2015). Asimismo, se manifiesta en 9

dimensiones de 2 tipos, entre las desadaptativas se encuentran la rumiación, catastrofización, autoculparse,

culpar a otros y poner en perspectiva; mientras que entre las adaptativas están la aceptación, la

focalización positiva, la reinterpretación positiva y la focalización en los planes (Garnefski & Kraaij, 2007).

En cuanto a los estudiantes, estudios han demostrado que el uso de estrategias de regulación

emocional difiere según la edad de los estudiantes universitarios. Siguiendo a Tobin et al. (1984, citado en

Monteiro et al., 2014), mientras más madura los estudiantes suelen utilizar mayores estrategias de

regulación que se centran en el problema; asimismo, como señala Berk, (2017, citado por Santos et al.,

2021), estrategias más adaptativas, como la reevaluación positiva y el reenfoque en la planificación,

Igualmente, la regulación emocional se extiende en todo el proceso de las emociones, fisiológicos

y comportamientos relacionados con las emociones (Compare, 2014). Dado este nivel de intervención, la

regulación emocional es considerada como factor crucial para el bienestar; en concordancia, Gross y

Muñoz (1995) señala que, de ser utilizada de manera desadaptativa, puede ser contraproducente. Como se

demuestra en una serie de estudios transversales que explican cómo esta se relación con por ejemplo la

depresión, la ansiedad, el estrés y la ira (Jermann, et al, 2006; Garnefski & Kraaij, 2006; Martin & Dahlen,

2005). Asimismo, según estudios, la regulación emocional también se encuentra relacionada con el estrés

académico (Troy et al., 2013; De Raedt and Koster, 2010, citado por Flores et al, 2021; Mauss y Tamir,

2014, Compare, 2014) donde la primera afecta a la segunda.
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Lo cierto es que ser estudiante universitario representa un desafío constante más aún luego de la

coyuntura causada por el Covid-19 (Estrada, 2021). Ello se asocia con una menor percepción de salud a

nivel psicológico y conductual, por lo tanto, resulta relevante estudiar estos indicadores de salud mental,

ya que a través de su entendimiento será posible intervenir. Asimismo, permitirá aportar al estudio de la

relación entre constructos, pues existen muy pocos estudios que analicen la mencionada asociación en la

población universitaria.

Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es analizar la relación entre el estrés académico y

las estrategias cognitivas de la regulación emocional en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

Se espera encontrar una relación negativa entre el estrés académico y las estrategias adaptativas de la

regulación emocional; y una relación positiva con las estrategias desadaptativas. Además, como objetivos

específicos se busca conocer las diferencias en el nivel de estrés académico según el sexo. En el cual, se

espera encontrar niveles mayores en las estudiantes mujeres. Asimismo, conocer la relación entre la

regulación emocional y la edad, sobre el cual se espera que los estudiantes universitarios de mayor edad

utilicen más estrategias adaptativas que los de menor edad.

Al respecto, la muestra estudiada estuvo conformada por 102 estudiantes de universidades

públicas y privadas de Lima Metropolitana, donde 63 fueron mujeres (61.8%) y 38 hombres (37.3%) con

edades comprendidas entre 18 y 27 años (M= 21.31, DE= 2.30), quienes además, se encontraban entre el

primer y doceavo ciclo (Mdn= 6).

Los participantes fueron convocados por conveniencia de las investigadoras y utilizando el

criterio de bola de nieve. Las variables de inclusión utilizadas fueron que los participantes sean jóvenes

universitarios y mayores de edad; y de exclusión, que sean mayores de 27 años. Cada participante aceptó

un consentimiento informado, en donde se describe el objetivo de estudio y las condiciones éticas, como

el carácter voluntario de su participación, la confidencialidad de la información recabada, el anonimato de

sus datos y el derecho a retirarse del estudio si así lo deseaba.

En relación a los objetivos específicos, se encontró que las mujeres presentaron mayores

niveles que los hombres de estrés académico, de magnitud mediana. Lo expuesto podría deberse a los

patrones diferenciales de socialización que hace más aceptable que las mujeres reconozcan las situaciones

que le generan estrés y suelen presentar mayores estresores de diferentes tipos (Caldera & Plascencia,

2015). Asimismo, se encontró una correlación significativa y positiva entre la estrategia de regulación

emocional, focalización positiva, y edad, de magnitud pequeña. Esto podría deberse a que a más edad se

generaría una comprensión progresivamente más sofisticada de eventos emocionales y una maduración de

las funciones ejecutivas (LeBlanc et al., 2017).

En relación al objetivo general, se encontró que sí existe una relación significativa predictora

entre las estrategias de la regulación emocional y las dimensiones del estrés académico en los estudiantes

de Lima Metropolitana. Concretamente cada una de estas dimensiones tienen una relación con al menos

cuatro estrategias de regulación emocional que las predicen. Así, la catastrofización es una variable

predictora negativa de las estrategias de afrontamiento, lo cual podría deberse a la reducción de la
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flexibilidad cognitiva que causa esta estrategia que promueve el quedarse atascado en los aspectos

negativos de una situación (Joorman & Quinn, 2014). Asimismo, se identificó que catastrofización y

rumiación son predictores significativamente positivos de reacciones físicas, reacciones psicológicas y

comportamentales. Además, se encontró que la focalización positiva y la focalización en los planes son

predictoras positivas de las estrategias de afrontamiento, como dimensión del estrés académico. Esto

sucede posiblemente debido a que la segunda estrategia, implica idear paso a paso cómo manejar el

problema y solucionarlo, para ello, se requiere que la persona utilice y tenga un mejor conocimiento de sus

competencias y cualidades personales que son más útiles contra ello (Santos et al, 2021).

Asimismo, se encontró que este tipo de estrategias de la regulación emocional también son

predictoras negativas de reacciones físicas y psicológicas. Esto podría deberse, a que, ante lo mencionado

en el párrafo anterior, las personas no perciben el evento como una situación amenazante irresoluble, con

lo cual no surgen reacciones. Por último, se observa que, si bien no se encontró que poner en perspectiva

sea una variable predictora de los estresores, estrategias de afrontamiento y reacciones físicas, sí se detectó

que tiene una correlación positiva con ellas. No obstante, de acuerdo al criterio de Cohen (1988) esta

relación es pequeña, por lo que su relevancia es exigua para la presente investigación.

Por último, entre las limitaciones del estudio, se encuentran el tamaño pequeño de la muestra (<

1% población universitaria) y que esta no fue probabilística. Asimismo, la falta de análisis entre las

dimensiones del estrés académico y regulación emocional con las demás variables sociodemográficas. Por

lo tanto, se recomienda tomar en cuenta dichas anotaciones y además, elaborar estudios que analicen la

relación entre los constructos con otras variables psicológicas aledañas como la autoeficacia.

Entre implicancias, el estudio brinda un punto de partida para futuros estudios sobre la relevancia

de los constructos en el método de enseñanza y concretar mediante intervenciones. De igual forma, ante

el aumento de estrés luego de la pandemia (Cassaretto et al., 2021), los resultados sirven para evaluar las

diferencias en la relación entre los constructos antes y después de la coyuntura.
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