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RESUMEN

Objetivo: conocer la evolución de la percepción de estresores académicos del estudiantado durante el desa-
rrollo de la titulación de grado de Fisioterapia. Material y método: se ha realizado un estudio descriptivo longitu-
dinal. La obtención de los datos se realizó con el cuestionario en formato papel, mediante la Subescala de
Estresores Académicos (E-CEA) englobada en el Cuestionario de Estrés Académico. Se empleó el procedimiento
estadístico de medidas repetidas Anova MR, para comparar medias entre los cursos. Resultados: la muestra del
estudio la conformaron 264 estudiantes matriculados en la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Vigo
entre los cursos 2009-10 y 2014-15, resultando una tasa de participación del 66,33 %. Los resultados determinaron
que entre 1º y 4º curso, la percepción de estresores académicos se mantuvo estable, a excepción de los facto-
res Intervenciones en Público que disminuyó, y las Malas Relaciones Sociales en el Contexto Académico junto con
la Carencia de Valor de los Contenidos que aumentaron. Entre 2º y 3º, la mayoría de estresores disminuyeron,
exceptuando Exámenes, Carencia de Valor de los Contenidos y Malas Relaciones Sociales, que se mantuvieron
estables. Finalmente, entre 3º y 4º todos los estresores disminuyeron, excepto la Imposibilidad de Participación
en las Decisiones Académicas, que permaneció inalterada. Conclusión: se puede afirmar que la percepción de es-
tresores académicos varía entre cursos académicos, destacando que, la norma general es que los estresores
académicos pierdan efecto a medida que los estudiantes cursan la carrera, especialmente en 3º, y sobre todo en
4º curso.
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ABSTRACT

Objective: to find out the evolution of the students perception of academic stressors during the development
of the physiotherapy degree course. Material and method: a longitudinal descriptive study was carried out. The data
was obtained using the questionnaire in paper format, by means of the Academic Stressor Subscale (E-CEA) in-
cluded in the Academic Stress Questionnaire. The repeated measures statistical procedure Anova MR was used
to compare means between courses. Results: the study sample consisted of 264 students enrolled in the Faculty
of Physiotherapy of the University of Vigo between the academic years 2009-10 and 2014-15, resulting in a parti-
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INTRODUCCIÒN

La vida universitaria es un contexto importante de es-
trés donde los estudiantes se enfrentan a nuevas estruc-
turas organizativas y a una cultura con unas demandas
académicas y sociales muy diferentes a lo que estaban
acostumbrados, que pueden crear vulnerabilidad y afec-
tar a su adaptación y éxito académico(1).

Una revisión de la literatura acerca del estudio de las
principales circunstancias académicas generadoras de
estrés entre los universitarios llevaría a diferenciar cua-
tro grandes grupos de estresores académicos: los rela-
tivos a la evaluación; los relacionados con la sobrecarga
de trabajo; otras condiciones del proceso de enseñanza-
aprendizaje, como son las relaciones docente-estudiante
y otros aspectos de índole organizacional (inadecuación
de los planes de estudio, problemas de horarios, sola-
pamiento de programas, poca participación del alum-
nado en la gestión y toma de decisiones, etc.); y los
problemas de adaptación y transición dentro del sistema
educativo(2). Este estrés puede guardar relación con as-
pectos puramente académicos, como los exámenes y
frecuentes evaluaciones, con la presión de los trabajos y
tareas diarias, con las dificultades económicas que im-
pactan en la calidad del estudio, con dificultades familia-
res o de otra índole que puede sufrir el estudiante difi-
cultándole alcanzar el éxito(3).

Muñoz(2) señaló que escaseaba la investigación que
abordase de forma específica y rigurosa el impacto que
el sistema educativo puede llegar a tener sobre la salud,
el bienestar y el rendimiento académico de los estu-
diantes, y especialmente de los universitarios. Martín(3)

indicaba que quizás fuese la población universitaria una
de las menos estudiadas en cuanto al estrés, con la
salvedad de los estudios que se ocupan del estrés aca-
démico relacionado con la evaluación. De la Fuente y
cols.(1) señalaron que a diferencia de lo que ocurría en
otros campos de estudio del estrés, en el ámbito edu-
cativo no se le había prestado la atención suficiente
para esclarecer con precisión los mecanismos que ope-
ran en esta respuesta, por su efecto pernicioso que
puede operar en dichos procesos cognitivos y motiva-
cionales-afectivos.

En este ámbito, una interesante línea de investiga-
ción ha focalizado su interés en el análisis de la capaci-
dad de ajuste de los estudiantes a la Universidad. Dicho
proceso de ajuste puede llevar consigo estrés, impli-
cando para unos una experiencia emocional desadapta-
tiva con un aumento del riesgo de abandono de los
estudios y para otros un momento excitante de cambio y
desarrollo personal(4).

En la actualidad, se observa un amplio estudio de
estos aspectos con una orientación transversal. Sin em-
bargo, sería interesante conocer la evolución de las va-
riables psicopedagógicas desde un enfoque longitudinal
para esclarecer la evolución de los estudiantes durante
los estudios. Razonablemente, las repercusiones que
tiene el estrés en el bienestar psicológico de los estu-
diantes plantean la necesidad de controlar la intensidad
con que se perciben los principales estresores académi-
cos con el fin de alcanzar un enfoque más profundo del
tema en cuestión, en el que en la actualidad sigue esca-
seando la investigación desde una perspectiva longitu-
dinal.

Cuest. fisioter. 2022, 51(1): 22-33

Estudio longitudinal de los estresores 
académicos en los estudiantes universitarios 
de Fisioterapia

González-González Y Da Cuña-Carrera I
Lantarón-Caeiro EM Alonso-Calvete A

23

cipation rate of 66.33%. The results determined that between the first and second year, the perception of acade-
mic stressors remained stable, except for the factors Interventions in public, which decreased and Poor social re-
lations in the academic context together with Lack of value of the contents, which increased. Between the second
and third years, most of the stressors decreased, except for Exams, Lack of value of content and Poor social re-
lations, which remained stable. Finally, between third and fourth year, all stressors decreased, except Impossibi-
lity of participation in academic decisions, which remained unchanged. Conclusion: it can be said that the perception
of academic stressors varies between academic years, highlighting that the general rule is that academic stres-
sors lose effect as students progress through the degree course, especially in the third and especially in the fourth
year.

Keywords: academic stress, higher education, university students, Physical therapy modalities.



OBJETIVO

Conocer y analizar la evolución de la percepción de
los estresores académicos de los estudiantes durante el
desarrollo de la titulación del grado en Fisioterapia.

MATERIAL Y MÉTODO

Participantes

La población de estudio fueron los estudiantes ma-
triculados en la titulación de Grado en Fisioterapia de la
Universidade de Vigo (España), única titulación de Cien-
cias de la Salud de esta Universidad. La muestra inicial
fue de 398 estudiantes matriculados en la titulación.

Para la selección de la muestra se utilizaron como
criterios de inclusión todos aquellos estudiantes matri-
culados en la Facultad de Fisioterapia de la Universi-
dade de Vigo desde el curso académico 2010/2011 al
2014/2015, que quisieron participar de forma voluntaria
y que firmaron el consentimiento informado. Se exclu-
yeron aquellos participantes que no contestaron por lo
menos a dos cuestionarios en cursos consecutivos.

Instrumentos

Para el estudio de los estresores académicos se utilizó
el Cuestionario de Estrés Académico (CEA), con la Su-
bescala de Estresores (E-CEA). Las respuestas a cada
uno de los ítems se realizaron sobre una escala de cinco
puntos desde Nunca: 1 hasta Siempre: 5(5). La subescala
está compuesta por un total de 54 ítems que pretenden
medir diferentes situaciones y/o circunstancias del contexto
académico que pueden presionar de algún modo al estu-
diante de manera que los valore como un peligro o una
amenaza real para su bienestar. Podemos distinguir la di-
mensionalidad de 9 factores: Deficiencia Metodológica del
Profesorado, Sobrecarga del Estudiante, Intervenciones
en Público, Malas Relaciones Sociales en el Contexto Aca-
démico, Falta de Control sobre el Rendimiento, Carencia
de Valor de los Contenidos de Aprendizaje y Estudio, Baja
Autoestima Académica, Exámenes e Imposibilidad de Par-
ticipar en las Decisiones Académicas.

Se calculó el coeficiente de fiabilidad alcanzado por
nuestra muestra total de participantes, mediante el mé-
todo de consistencia interna con la ecuación alfa de
Cronbach (0,868).

Procedimiento

La investigación se realizó de acuerdo con el Código
Ético Internacional en Humanidades y Ciencias Sociales
del Center for Research Ethics & Bioethics (http://www.
codex.vr.se/en/forskninghumsam.shtml).

El instrumento utilizado para la obtención de los
datos en esta investigación fue el cuestionario en for-
mato papel. Posteriormente se introdujeron los datos
recogidos en una base de datos de forma sistemática
y ordenada, de manera que se obtuvo la información
de las variables objeto de estudio en la población se-
leccionada.

El reparto del cuestionario se realizó en horas lectivas
de materias de carácter obligatorio o formación básica
en el aula de cada curso, con el fin de poder acceder a
un mayor número de estudiantes para que participasen
en el estudio de investigación. En días previos al de re-
partir los cuestionarios en cada clase, se informó a los
docentes de las materias elegidas y se les pidió su con-
sentimiento de forma oral para la realización de dicha ac-
tuación.

La responsable de la investigación informó del obje-
tivo de la investigación antes del reparto de los cuestio-
narios y de solicitar su colaboración. Se indicó que la
finalidad del estudio era tener un mejor conocimiento de
la situación académica del alumnado en relación a la
evolución en la percepción de estresores académicos.
Se reiteró la importancia de responder sinceramente a
las cuestiones planteadas, para obtener la máxima fia-
bilidad. Además, se especificó la confidencialidad y el
carácter anónimo de la investigación. Con el cuestiona-
rio se les entregó un consentimiento informado para
poder analizar los datos extraídos de las contestacio-
nes de los mismos.

Los participantes contestaron de forma individual y sin
límite de tiempo cada ítem del cuestionario, siendo el
tiempo empleado en cumplimentar el cuestionario alre-
dedor de 15-20 minutos. La información necesaria para
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rellenar correctamente el cuestionario se recogió en forma
de encabezado en cada uno de los apartados del mismo.

El espacio temporal para la cumplimentación fue
marzo o abril de cada año, 2011, 2012,2013, 2014 y 2015
fecha que coincide aproximadamente con la mitad del
segundo cuatrimestre de cada curso académico. A todos
los encuestados se les informó que los resultados extra-
ídos no serían utilizados con fines ajenos a la investiga-
ción y que las respuestas serían analizadas de forma
anónima.

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se empleó la aplicación
informática SPSS-22 (IBM Corp. Released 2013.IBM
SPSS Statistics v22.0 for Windows; Armonk. NY. USA).
Para comparar medias entre los cursos, puesto que se
trata de un diseño longitudinal, se emplearon procedi-
mientos estadísticos de medidas repetidas, en concreto
el Anova MR, es decir el análisis de varianza de medidas
repetidas en un factor intragrupo.

RESULTADOS

La muestra definitiva del estudio estuvo conformada
por 264 estudiantes (58,2 % alumnos; 41,8 % alumnas)
matriculados, de una muestra inicial de 398 estudiantes
matriculados en la titulación, o sea que finalmente parti-
cipó el 66,3 % de la totalidad. De estos 264 participantes
se tienen datos de: 171 (64,8 %) en 1º; 212 (80,3 %) en
2º; 185 (70,1 %) en 3º; y de 134 (50,8 %) en 4º. La edad
media de los estudiantes en 1º curso fue de 21,1 años en
los hombres y 20,9 años en las mujeres, y en 4º curso de
22,9 y 23,9 años respectivamente.

Cambios de 1º a 2º curso

Los resultados de este primer escalón del estudio lon-
gitudinal se resumen en la tabla 1, en la que se muestra
la variación de los estresores entre 1º y 2º según la dife-
rencia de medias (Anova MR).

Se observa que, en Intervenciones en Público, la
media en 2º curso disminuye de forma estadísticamente
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TABLA 1. Evolución de los estresores académicos entre 1º y 2º curso: n = 159.

Variable Curso 1º
M (DE)

Curso 2º
M (DE)

Anova MR de 1 factor

F p-valor Tamaño
efecto: R2

Deficiencias Metodológicas 
Profesorado 3,18 (0,89) 3,18 (0,88) 0,00 0,977NS ---

Sobrecarga Estudiante 2,65 (0,81) 2,67 (0,89) 0,11 0,743NS ---

Intervenciones en Público 2,99 (1,11) 2,88 (1,11) 3,96 0,048 * 0,024

Malas Relaciones Sociales 1,55 (0,61) 1,67 (0,68) 5,85 0,017 * 0,036

Falta Control Rendimiento 2,24 (0,75) 2,24 (0,88) 0,01 0,920NS ---

Carencia Valor Contenidos 2,32 (0,85) 2,46 (0,92) 4,15 0,043 * 0,026

Baja Autoestima Académica 2,28 (0,87) 2,25 (0,94) 0,30 0,587NS ---

Exámenes 2,81 (1,04) 2,85 (1,06) 0,40 0,527NS ---

Imposibilidad Participación 2,09 (0,93) 2,18 (0,90) 1,26 0,263NS ---

n: muestra; M: Media; DE: desviación estándar; NS: NO significativo (p > 0,05); *: Significativo al 5 % (p < 0,05)



significativa con respecto a la de 1º. Sin embargo. los es-
tresores Malas Relaciones Sociales y Carencia de Valor
de los Contenidos aumentaron de forma estadística-
mente significativa.

Se ha comprobado que en la mayoría de los estre-
sores no existen diferencias que se puedan admitir como
significativas (p > 0,05). En 3 dimensiones: Intervencio-
nes en Público, Malas Relaciones Sociales con el Con-
texto Académico y Carencia de Valor de los Contenidos
aparecen diferencias que se pueden admitir como signi-
ficativas (p < 0,05) e indicativas de un cambio, aunque
los tamaños del efecto respectivos son pequeños.

Cambios de 2º a 3º curso

Se ha encontrado que no existen cambios significa-
tivos (p > 0,05) en las variables: Malas Relaciones So-
ciales y Carencia de Valor de los Contenidos, que habían
cambiado de 1º a 2º, y en Exámenes, que en el anterior
no se modificó. La tabla 2 resume los resultados de estos
cambios con independencia de los factores intergrupo.

Se aprecian cambios significativos para p < 0,05 y con
efecto bajo en Baja Autoestima Académica y en Imposi-
bilidad de Participar en las Decisiones Académicas, en
las que se ha encontrado un descenso en las medias de
3º con respecto a las calculadas en 2º. También se en-
cuentran cambios altamente significativos para p < 0,01,
aunque con efectos leves, en los estresores: Deficiencia
Metodológica del Profesorado, Sobrecarga del Estu-
diante, Intervenciones en Público y Falta de Control
sobre el Rendimiento; en los cuales de nuevo se redu-
cen los valores medios en 3º con respecto a los obteni-
dos en 2º.

Cambios de 3º a 4º Curso

Los resultados del análisis realizado de forma inde-
pendiente a todos los estresores académicos se presen-
tan en la tabla 3. Se ha encontrado que existen cambios
estadísticamente significativos en todos los estresores,
excepto en Imposibilidad de Participación en las Cues-
tiones Académicas (p > 0.05). Por orden de mayor a
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TABLA 2. . Evolución de los estresores académicos entre 2º y 3º curso: n = 142.

Variable Curso 2º
M (DE)

Curso 3º
M (DE)

Anova MR de 1 factor

F p-valor Tamaño
efecto: R2

Deficiencias Metodológicas 
Profesorado 3,29 (0,95) 3,07 (0,94) 8,95 0,003** 0,060

Sobrecarga Estudiante 2,76 (0,91) 2,55 (0,81) 15,07 0,000** 0,097

Intervenciones en Público 3,06 (1,15) 2,86 (1,16) 8,81 0,004** 0,059

Malas Relaciones Sociales 1,70 (0,65) 1,75 (0,68) 1,18 0.279NS ---

Falta Control Rendimiento 2,32 (0,90) 2,15 (0,83) 7,15 0.008** 0,048

Carencia Valor Contenidos 2,48 (0,91) 2,38 (0,82) 2,20 0.,140NS ---

Baja Autoestima Académica 2,33 (0,93) 2,18 (0,83) 6,48 0,012* 0,044

Exámenes 2,97 (1,11) 2,95 (1,12) 0,16 0,686NS ---

Imposibilidad Participación 2,41 (1,06) 2,24 (0,92) 4,73 0,031* 0,032

n: muestra; M: Media; DE: desviación estándar; NS: NO significativo (p > 0,05); *: Significativo al 5 % (p < 0,05)
**: Significativo al 1 % (p < 0,01).



menor tamaño del efecto las diferencias se observan en:
Sobrecarga del Estudiante (p < 0,001 y efecto elevado),
Baja Autoestima del Estudiante (p < 0,001 y efecto mo-
derado), Carencia del Valor del Contenido (p < 0,01 y
efecto leve), Exámenes (p < 0,01 con casi el mismo
efecto que la anterior), Malas Relaciones Sociales en el
Contexto Académico (p < 0,05 y efecto bajo), Interven-
ciones en Público (p < 0,05 y efecto bajo), Falta de Con-
trol de Rendimiento y Déficit Metodológico del Profeso-
rado (ambas con p < 0,05 y efectos muy bajos).

DISCUSIÓN

Los resultados del análisis longitudinal vienen a de-
terminar que la percepción de los estresores académi-
cos varía durante el desarrollo de la titulación, habitual-
mente con una tendencia descendente, progresiva y de
forma exponencial. Destaca que la norma general es que
los estresores académicos pierdan efecto a medida que
los estudiantes cursan la carrera, especialmente en 3º ,

y sobre todo en 4º curso, a excepción del caso particu-
lar de los estresores Malas Relaciones Sociales en el
Contexto Académico y la Carencia de Valor de los Con-
tenidos, que se incrementan entre 1º y 2º curso. Con el
paso de los cursos se adquiere una conducta más re-
sistente ante un mayor número de estresores. En 2º
curso tan solo cambian 3 estresores, disminuyendo 6 es-
tresores en 3º y 8 de los 9 estresores académicos en 4º
curso.

La descripción de los hallazgos del estudio longitudi-
nal de la evolución de la percepción de estrés académico
resulta de fácil realización, tal y como se ha detallado en
esta investigación. Sin embargo, el abordaje y discusión
de las posibles causas que den respuesta contextual a
estos hallazgos se torna de difícil realización debido a la
complejidad de las múltiples interacciones de los facto-
res que podrían modular la percepción de estrés. Dicha
complejidad va inherente al término de estrés académico
y a las múltiples conceptualizaciones que lo definen.
Existe un abordaje relativamente variado a nivel con-
ceptual sobre el estrés académico, ya que, mientras que
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TABLA 3. . Evolución de los estresores académicos entre 3º y 4º curso: n = 127.

Variable Curso 3º
M (DE)

Curso 4º
M (DE)

Anova MR de 1 factor

F p-valor Tamaño
efecto: R2

Deficiencias Metodológicas 
Profesorado 3,18 (0,89) 3,01 (0,95) 4,56 0,035* 0,035

Sobrecarga Estudiante 2,66 (0,79) 2,27 (0,69) 51,22 <0,001** 0,289

Intervenciones en Público 2,99 (1,11) 2,78 (1,04) 6,82 0,010* 0,051

Malas Relaciones Sociales 1,85 (0,70) 1,69 (0,66) 7,20 0,008** 0,054

Falta Control Rendimiento 2,20 (0,81) 2,06 (0,78) 4,64 0,033* 0,036

Carencia Valor Contenidos 2,42 (0,76) 2.17 (0.67) 12,63 0,001** 0,091

Baja Autoestima Académica 2,29 (0,76) 2,05 (0,69) 16,60 <0,001** 0,116

Exámenes 3,10 (1,11) 2,84 (1,13) 12,58 0,001** 0,091

Imposibilidad Participación 2,31 (0,90) 2,29 (0,93) 0,06 0,811NS —-

n: muestra; M: Media; DE: desviación estándar; NS: NO significativo (p > 0,05); *: Significativo al 5 % (p < 0,05), 
**: Significativo al 1 % (p < 0,01).



para unos autores se define este tipo de estrés como
aquel factor que se origina por las demandas del entorno
educativo y que afecta al profesorado y estudiantado(6),
poniendo el protagonismo en el entorno como genera-
dor de situaciones estresantes. Para otros expertos el
estrés académico es el resultado de una sobrecarga para
el individuo, la cual está sometida a la relación entre las
demandas de la situación y los recursos que posee la
persona para afrontar dicha situación(7), lo que pone el
foco en este caso sobre el individuo y su interacción con
el contexto, apuntando a un enfoque del constructo es-
trés académico significativamente más complejo.

En relación al porqué ocurre una disminución en la
percepción de las situaciones estresantes, parece que
los estudiantes van desarrollando habilidades que hacen
que descienda el nivel de estrés percibido. En este sen-
tido, sería importante constatar qué tipo de habilidades
y/o estrategias ponen en marcha los estudiantes más ex-
perimentados para mitigar la sensación de estrés, ade-
más de los beneficios que puedan acarrear con el paso
del tiempo(8).

Estudios recientes defienden que los estudiantes po-
drían reducir sus niveles de estrés, porque van adqui-
riendo estrategias de afrontamiento cada vez más efi-
caces frente a los retos académicos. Al hacer mención a
las metodologías de afrontamiento, se refiere a los modos
en que los estudiantes enfrentan las demandas internas
y externas a las que se ven expuestos. Estas metodolo-
gías pueden estar centradas en el problema, cuando el
foco está en una situación, o en las emociones, en tanto
el eje se halla en reducir la emoción que un evento aca-
démico les produce(9). 

En este sentido, una revisión sistemática acerca del
afrontamiento del estrés, indica que los estudiantes cuyo
rendimiento académico previo es bueno y la autoestima
alta, manifiestan menos nivel de estrés debido a que
muestran gran optimismo ante las situaciones académi-
cas. El estudiante con baja autoestima manifiesta gran-
des niveles de estrés el cual se puede ver incrementado
por factores como el clima negativo y los procesos edu-
cativos mal encaminados(9). Se ha observado una corre-
lación positiva entre la inteligencia emocional, el opti-
mismo, y el uso de estrategias de afrontamiento basa-
das en la resolución de problemas(10).

Los estudiantes universitarios tienden a desarrollar

con mayor frecuencia estrategias de afrontamiento es-
pecíficas, siendo la más utilizada la reevaluación posi-
tiva ante los diferentes estresores académicos, la cual
se convierte en la más eficaz frente al estrés y que po-
dría resultar de un uso más frecuente a medida que cur-
san sus estudios(11). Otros expertos indican que, depen-
diendo de las distintas situaciones, los estudiantes se-
leccionan qué estrategia utilizar en relación a un patrón
determinado; y la práctica de esta toma de decisiones
podría dar respuesta al hecho de que los estudiantes ma-
nejen respuestas de afrontamiento del estrés cada vez
más eficaces y por lo tanto refieran niveles de estrés más
bajos(12).

En este sentido, es bien conocido el hecho de que
los estudiantes noveles perciben altos niveles de estrés
académico(13-14), que van disminuyendo a medida que
cursan sus estudios, bien sea debido a que adquieren
nuevas competencias específicas de afrontamiento fren-
te al estrés o bien porque adquieren otras competencias
de carácter psicosocial que actúan como moderadoras
del estrés académico. 

En relación con las variables moderadoras de estrés
académico, son muchos los investigadores que a nivel
mundial han abordado el estrés académico como un pro-
ceso sistémico en el que el carácter adaptativo y esen-
cialmente psicológico tienen gran protagonismo(9), y
podría ser esta adaptación de los estudiantes frente al
estrés la razón de los presentes resultados.  

En este sentido, hay autores que indican que se debe
diferenciar entre la susceptibilidad al estrés académico y
el contexto académico como predictores del nivel de es-
trés(15). Incluso hay investigadores que afirman que exis-
ten factores que podrían predecir el estrés académico(16).
Otros observaron que, a mayor competencia genérica,
menor estrés académico y a menor competencia gené-
rica, mayor índice de estrés(17). Así mismo, el rendimiento
académico previo, el apoyo social percibido, la autoes-
tima y la autoeficacia se relacionan directamente con el
optimismo de los estudiantes, lo que conlleva una inter-
pretación del contexto académico como menos estre-
sante(13). Las variables emocionales son otros de los
factores moduladores, ya que la capacidad emocional de
los estudiantes les permite atravesar positivamente las
situaciones de estrés en sus procesos educativos. Los
estudiantes con baja autoestima son más propensos no
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sólo al cansancio emocional, sino también a no finalizar
los estudios superiores. Sin embargo, la autoestima alta
y la confianza en las propias capacidades disminuyen el
cansancio emocional(9).

También se han demostrado correlaciones entre el
nivel socioeducativo de los progenitores como factor me-
diador de estrés académico. El estresor que se percibe
como más frecuente (estrés ante los exámenes), se co-
rrelaciona con el nivel educativo de los padres, siendo el
nivel de la madre un factor determinante en la percep-
ción de los estresores académicos, donde a mayor nivel
educativo, menor percepción de estrés(18). También se
determinó la asociación entre el nivel de estrés acadé-
mico general con variables de composición corporal,
como el porcentaje de grasa y el IMC, además de con
variables de manejo emocional tales como la compren-
sión y la regulación emocional(19).

En cualquier caso, sean cuáles fuesen las múltiples
causas y sus posibles interacciones, la realidad indica
que el estrés percibido disminuye, tal y como refleja el
presente estudio longitudinal. Se ha observado una dis-
minución estadísticamente significativa para todos los
estresores, excepto en lo que se refiere a la Imposibilidad
de Participación en las Decisiones Académicas.

Aunque carecemos de información que nos indique
que está detrás de la valoración que hacen los estu-
diantes del estresor vinculado a la Imposibilidad de Par-
ticipación en las Decisiones Académicas, estresor más
ligado a la organización institucional y en el que el papel
de los recursos del estudiante resulta indudablemente
menos significativo(20), es posible que la estabilidad que
mantiene con el paso de los cursos, se vincule al hecho
de que la docencia suele estar comprometida al cumpli-
miento de la guía de la titulación, donde las decisiones de
programación son estipuladas con antelación por parte
del órgano institucional competente, motivo por el que
los estudiantes deben de tomarlo como algo que no les
incumbe o, por lo menos, que no depende de ellos. 

En este sentido, parece factible que los estudiantes
interpreten las Dificultades de Participación como situa-
ciones poco modificables y, consecuentemente, menos
demandantes que otras en las que su conducta y sus
creencias de control juegan un papel más determinan-
te(20). También podría deberse, a que, tras esta valora-
ción el estudiante esté transmitiendo que para él resulta

mucho menos estresante que sea la institución quien
toma las decisiones académicas, careciendo de respon-
sabilidad alguna por su parte, ya que probablemente a
esto venga acostumbrado(21). Sin embargo, que precisa-
mente la percepción de este factor que habitualmente se
mantiene estable durante los estudios de grado, se vea
justamente alterada entre 2º y 3º, podría estar relacio-
nado con la aparición en el plan de estudios de las ma-
terias optativas (Plan de Estudios Grado en Fsioterapia
Universidade de Vigo. Fuente: http: //fisioterapia.uvigo.
es/es/estudios/grado-en-fisioterapia/plan-de-estudios/).
Al estudiante se le presenta por primera vez, la posibili-
dad de elegir las materias en las que se quiere matricu-
lar, siendo el responsable de qué conocimientos o espe-
cialidades quiere afrontar, y por otra, se debe tener en
cuenta, que en dichas optativas suele existir una dismi-
nución del número de matriculados que se reparten entre
las distintas opciones. Los métodos docentes realizados
durante dicha formación pueden ser más flexibles, ya
que trabajar con equipos reducidos de estudiantes aporta
unas ventajas incuestionables a la docencia, pudiendo
utilizar técnicas de aprendizaje activo, que permiten al
estudiante no tan sólo la oportunidad de alcanzar un
aprendizaje significativo, sino que le añaden valores
como la capacidad de decisión o participación en las de-
cisiones académicas(22).

En relación al párrafo anterior, una investigación re-
laciona el aprendizaje participativo, con la valoración de
aquellas situaciones estresantes para el estudiantado.
Los sujetos evaluados en su estudio, en su mayoría mu-
jeres, reconocieron alcanzar cotas elevadas de satisfac-
ción en relación al uso de una metodología participativa,
teniendo en cuenta la entrega de material por parte del
docente, la orientación y apoyo en tutorías y la muestra
de consideración y respeto a sus ideas propuestas en el
aula, que repercuten en un mayor nivel de destreza y ha-
bilidades y, por tanto, de aprendizaje(23). Unido a todo lo
anterior, teniendo en cuenta que las situaciones acadé-
micas que reconocen como mayor fuente de preocupa-
ción son aquellas relacionadas, bien directamente con la
evaluación, o bien indirectamente con la valoración del
rendimiento en relación a la cantidad de trabajo/tiempo,
si los sujetos reconocen un mayor aprendizaje, dismi-
nuirá la percepción de alta preocupación por la evalua-
ción. Se ha observado también la relación entre la au-
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sencia de hábitos de estudio y las manifestaciones fisio-
lógicas y psicológicas relacionadas con el estrés: a me-
nores hábitos de estudio, mayor predisposición al estrés
académico, los estudiantes se estresan y lo manifiestan
física, psicológica y comportamentalmente. Además, a
un 81,04 % les genera estrés el hecho de competir con
los otros estudiantes, la sobrecarga académica, el ca-
rácter de los docentes, los exámenes, las tareas que
piden los docentes, el tiempo limitado para hacer las ta-
reas y no comprender bien los temas estudiados en el
aula(24).

Teniendo en cuenta la influencia de las metodologías
docentes y de las estrategias de aprendizaje, el cambio
metodológico ocurrido entre 2º y 3º, podría ser el res-
ponsable, tanto de la disminución de la preocupación por
la Imposibilidad de Participación en las Situaciones Aca-
démicas, como también, de la disminución de la impor-
tancia prestada a la mayor parte de los estresores aca-
démicos durante ese período. 

En relación a la última etapa académica, 4º curso, se
mantendrá la misma línea argumental teniendo en cuen-
ta que, para dar una explicación a este efecto, tampoco
se estudiaron otras variables relacionadas que lo de-
muestren. En dicho proceso ocurre una disminución de
los valores de registro de todos los estresores, a ex-
cepción de lo relacionado con la Imposibilidad de Parti-
cipación en las Decisiones Académicas. Hipotética-
mente se podría argumentar que la causa de que en
este período tenga lugar la modificación más marcada
en los estresores, dejando al descubierto la mejor adap-
tación de los estudiantes ante casi todas las situaciones
generadoras de estrés, igualmente podría estar relacio-
nada, tanto con la adquisición de competencias de afron-
tamiento del estrés y demás competencias psicoso-
ciales como incluso guardar relación con las competen-
cias adquiridas con el desarrollo de las asignaturas cur-
sadas en ese período (Trabajo Fin de Grado y Estancias
Clínicas), ya que de nuevo se presenta una inédita si-
tuación académica.

La asignatura Trabajo Fin de Grado es la máxima ex-
presión de trabajo de investigación realizado de forma
personal y autónoma por parte del alumnado, ya que es
quien debe tomar la iniciativa en lo concerniente a elegir
el tema a investigar y el docente que tutorizará su tra-
bajo y, por supuesto, será junto con dicho tutor el res-

ponsable de establecer los tiempos y metas a alcanzar
con su realización definiendo la metodología del pro-
yecto, formulando el plan de trabajo, realizando el plan
programado y, finalmente, presentando y defendiendo su
proyecto terminado. Por otra parte, las Estancias Clíni-
cas, donde se integran todos los conocimientos adquiri-
dos y donde el estudiante debe desarrollar todas las
competencias profesionales necesarias para la obten-
ción del Título de Grado, que lo capacitará para un co-
rrecto desarrollo de la profesión. Por todo lo anterior, no
es de extrañar, una modificación en la importancia que
generan las situaciones que provocan estrés.

Finalmente, se debe hacer referencia a la existencia
de una única excepción a esta tendencia de mejora del
estrés entre cursos consecutivos, observada entre el 1º
y el 2º curso, en la que los estudiantes llegan a experi-
mentar un aumento en la preocupación por las Malas Re-
laciones Sociales en el Contexto Académico y por la
Carencia de Valor de los Contenidos, estresores fuerte-
mente relacionados con problemáticas de carácter insti-
tucional. Al observar que los cambios acaecidos entre 1º
y 2º, siguen una tendencia incremental (en contraposición
a la propensión, en general de disminución de vulnerabi-
lidad ante los estresores académicos experimentada du-
rante toda la titulación), estaríamos afirmando que 2º
curso sería el momento en el que menor afrontamiento
del estrés existiría, al igual que en estudios previos
donde refieren que el 2º curso alberga la mayor puntua-
ción en los estresores académicos(5).

El aumento del nivel de estrés informado por el alum-
nado en 2º curso, parece apoyar una falta de control en
lo referente a la no posesión de probables soluciones a
los nuevos requerimientos que tienen que abordar por su
comienzo en el manejo de nuevas competencias, o por la
no adecuación de las competencias que se les exigen, a
los recursos que disponen. La razón podría estar en el
hecho de que algunos docentes contribuyesen a que se
intensifiquen las preocupaciones, cuando podrían contri-
buir a facilitar la adaptación del alumnado a las condicio-
nes de la vida universitaria y enseñarles un adecuado
manejo del estrés generado por esas condiciones(25). Las
instituciones educativas deberían esforzarse por crear
ambientes emocionales y sociales que contribuyesen a
disminuir el estrés, por ejemplo, equilibrando los niveles
de exigencia académica y evitando la sobrecarga de tra-
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bajo extracurricular que consume todo el tiempo y no deja
espacio para la recreación y el descanso(26).

Para ello, es de vital importancia el estudio de las pro-
blemáticas que pudieran aparecer en la organización de
la actividad académica, para poder reajustar los diver-
sos componentes del diseño curricular y finalmente dar
una propuesta formativa capaz de enriquecer el apren-
dizaje, favoreciendo el buen aprovechamiento por parte
del alumnado(27). En esta línea destaca el estudio cuyos
resultados muestran los factores de riesgo fundamenta-
les y la vulnerabilidad al estrés de los estudiantes uni-
versitarios, poniendo de manifiesto las interacciones que
se potencian entre dichos factores y formando una guía
para el pronóstico cualitativo de evaluación de la vulne-
rabilidad al estrés(28). Otras investigaciones van más allá
y ya están comenzando a desarrollar programas de mo-
dulación del estrés mediante la realización de interven-
ciones con musicoterapia que resultan beneficiosas para
reducir el estrés académico de los estudiantes(29).

Limitaciones

El presente estudio no está exento de limitaciones
entre las que se puede destacar que los resultados son
debidos al estudio de una población de estudio limitada
a una única titulación y de una única facultad, motivo por
el que los resultados nos permiten sacar conclusiones
relativas a una población de estudio muy concreta, pero
que podrían no ser extrapolables a la población acadé-
mica en general. Además, teniendo en cuenta el objetivo
del estudio de analizar la evolución del estrés académico,
solamente se analizaron las variables relativas a dicho
concepto, sin el estudio de otras variables que podrían
haberse relacionado con estos hallazgos y poder así es-
tablecer la influencia moduladora sobre el estrés de múl-
tiples factores. Se propone que sería conveniente esta-
blecer como líneas futuras de investigación conocer en
profundidad las causas de la percepción de los estreso-
res académicos, para poder minimizar sus efectos.

CONCLUSIÓN

Para concluir, se puede afirmar que la percepción de

estresores académicos varía entre cursos académicos,
destacando que la norma general es que los estresores
académicos pierdan efecto a medida que los estudiantes
cursan la carrera, especialmente en 3º y sobretodo en
4º curso.

RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Protección de personas y animales. Los procedi-
mientos que se han seguido en este estudio cumplen los
principios básicos de la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial, actualizada en 2013 en For-
taleza (Brasil) y complementada con la Declaración de
Taipei, de 2016 sobre las consideraciones éticas sobre
las bases de datos de salud y los biobancos.

Confidencialidad y consentimiento informado.
Las autoras declaran ser las responsables de llevar a
cabo los protocolos establecidos por sus respectivos
centros para evaluar a los sujetos voluntarios incluidos
en el estudio con finalidad de investigación y divulgación
científica, y garantizan que se ha cumplido la exigencia
de haber informado a todos los sujetos del estudio, que
han obtenido su consentimiento informado por escrito
para participar en el mismo y que están en posesión de
dichos documentos. 

Confidencialidad de los datos y derecho a la pri-
vacidad. Las autoras declaran que se ha cumplido con
la garantía de la privacidad de los datos de los partici-
pantes en esta investigación y manifiestan que el trabajo
publicado no incumple la normativa de protección de
datos de carácter personal, protegiendo la identidad de
los sujetos en la redacción del texto. No se utilizan nom-
bres, ni iniciales, ni cualquier otro tipo de dato para la in-
vestigación que pudiera identificar al sujeto.

Conflicto de intereses. Las autoras declaran no
tener ningún conflicto de interés. 

Financiación. Este estudio no recibió financiación. 

Contribuciones de autoría. Todas las autoras de
este estudio cumplen con los criterios de autoría. Todas
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han participado en el diseño, desarrollo, redacción, su-
pervisión y revisión del estudio y han tenido acceso com-
pleto a su contenido y han aprobado la versión final
presentada.
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