
RESUMEN
Para muchos estudiantes los años de universidad pueden ser percibidos como estresantes, ya que se enfren-

tan a nuevo entorno académico y social. El presente trabajo tuvo como objetivo identificar las principales fuentes
del estrés académico en universitarios y determinar cómo variables personales y contextuales del alumnado
determinan una mayor vulnerabilidad a este tipo de estrés. Participaron 2224 estudiantes que completaron un
cuestionario en formato digital durante el periodo de interrupción de la docencia presencial causada por el
COVID-19. Se recabaron datos sociodemográficos, datos sobre estrés académico (CEAU) y autoestima (escala
de Autoestima de Rosenberg). Los resultados mostraron que son las mujeres las que presentan mayores niveles
de estrés académico, así como niveles bajos de autoestima. Por otro lado, sorprende que el estudiantado de la
rama de Ingeniería y Arquitectura presenta las puntuaciones más bajas de estrés académico. Entre estos resulta-
dos destaca la importancia al estresor relacionado con la empleabilidad y perspectivas futuras, con puntuaciones
mucho más elevadas que en estudios anteriores, lo que podía estar explicado por la inestabilidad laboral que
supuso la crisis sanitaria. Conocer el perfil de los estudiantes más vulnerables al estrés académico y los princi-
pales estresores facilitará el diseño de estrategias orientadas a capacitarles para los retos que se presentan en
esta nueva etapa.

Palabras clave: estudiantes universitarios; estrés académico; autoestima; contexto de residencia; COVID-
19; confinamiento
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ABSTRACT
Main stressors and vulnerability profile to academic stress in university students during the

confinement period. For many students, university years can be perceived as stressful experience as they face
changes in the academic and social spheres. The present study aimed to identify the main sources of academic
stress in university students and to identify how personal or environmental variables are related to greater vulner-
ability to this kind of stress. 2,224 students completed a digital questionnaire during the university closure related
to the COVID-19 pandemic. Sociodemographic data, academic stress levels (CEAU) and self-esteem data
(Rosenberg Self-esteem scale) were collected. Results showed that women presented higher levels of academic
stress, as well as low levels of self-esteem. On the other hand, it was surprising that students of the Engineering
and Architecture field reported the lowest levels of academic stress. Among these results, the importance of the
stressor related to employability and prospects stands out, with higher scores than in previous studies, which
could be explained by the job instability caused by COVID-19 crisis. Knowing the profile of the most vulnerable
students to academic stress and the main stressors that they face, facilitates the design of strategies to provide
them with the necessary tools to cope with the challenges that arise in this developmental period.

Keywords: university students; academic stress; self-esteem; context of residence; COVID-19; lockdown

INTRODUCCIÓN
La etapa universitaria supone un momento de profunda transformación personal que suele coincidir con la

adultez emergente, momento evolutivo que abarca las edades comprendidas entre los 18 y 29 años (Arnett et al.,
2014). En su tránsito por la universidad, los jóvenes experimentan un cambio en su entorno social que coincide ade-
más con una mayor libertad individual, lo que les permite explorar nuevas conductas y adquirir nuevos hábitos
(Sanchez & Aguilar, 2015). Estos cambios pueden favorecer el paso a la adultez, sin embargo, la percepción de esta
etapa como estresante puede interferir en el proceso y perjudicar el bienestar psicológico de las personas jóvenes.

El éxito en los estudios universitarios implica que el estudiante debe cumplir con las exigencias marcadas
por este nuevo contexto académico. En este sentido, la universidad puede convertirse en una fuente de estrés aca-
démico cuando el alumnado percibe que las exigencias exceden sus capacidades (Polo et al., 1996). Entre las
principales fuentes de estrés académico destaca el nivel de exigencia, la elevada complejidad de las materias y
un nuevo sistema de evaluación (García-Ros et al., 2012), lo que implica una carga de trabajo que puede dificultar
la conciliación entre la vida académica y el tiempo libre (Cabanach et al., 2016). Otra fuente de estrés académico
que se repite en la literatura se refiere al contexto social y personal del alumnado, ya que se producen cambios
en sus redes de apoyo, a la vez que son habituales la competitividad y los conflictos con los compañeros y docen-
tes, así como la preocupación económica para financiar los estudios, la obtención de becas, lidiar con las expec-
tativas familiares y las perspectivas laborales futuras (García-Ros et al., 2012). Adicionalmente otra posible fuente
de estrés sería la movilidad residencial durante los estudios, lo que implica una desvinculación del hogar de los
progenitores y la asunción de nuevas responsabilidades (Thurber & Walton, 2012). 

En el año 2020 se declaró una situación de emergencia de salud pública mundial derivada de la enfermedad
por Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Diversos estudios ya han demostrado el impacto negativo que esta
crisis sanitaria y social ha tenido en el bienestar psicológico de la población general, con niveles elevados de
estrés, ansiedad y depresión (Andrades-Tobar et al., 2021; Caycho-Rodríguez et al., 2020). Entre las medidas lle-
vadas a cabo para el control del contagio, se declaró el estado de alarma y el confinamiento de toda la ciudadanía
con la consecuente interrupción de la presencialidad en los centros en educativos, con el traslado de la docencia
a un modelo a distancia y online. Estos cambios en la rutina académica supusieron en sí mismos una fuente de
estrés entre los jóvenes universitarios, ya que ha generado gran incertidumbre sobre el devenir de sus estudios
en aspectos como las prácticas curriculares (Subirón et al., 2020) o su futura empleabilidad (Cao et al., 2020). 

A la hora de enfrentarse a todas estas fuentes de estrés, es frecuente que el alumnado carezca de las estra-
tegias de afrontamiento adecuadas y perciba que no puede hacer frente a todas las exigencias. En consecuencia,
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puede manifestar problemas derivados de este distrés como una disminución del rendimiento académico, sinto-
matología física como agotamiento, y psicológica como ansiedad y depresión (Gustems-Carnicer et al., 2019). 

La literatura previa que indica que factores personales como el género, la edad o la personalidad interaccio-
nan con factores contextuales del estudiante para determinar los niveles de estrés (Reddy et al., 2018; Thurber &
Walton, 2012). Por tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar las principales fuentes de estrés académico
de jóvenes universitarios, así como determinar si las variables personales género y nivel de autoestima, y el con-
texto de residencia del estudiante modulan la manifestación de dicho estrés. Adicionalmente se planteó evaluar
si existen diferencias en las fuentes y niveles de estrés académico en relación con estudios que se están cursan-
do, ya que las diferencias en la complejidad de la materia, la exigencia, los sistemas de evaluación o incluso la
competitividad y perspectivas laborales futuras pueden ser diferentes entre las distintas ramas de conocimiento. 

MÉTODO

Diseño y participantes
El presente estudio es de tipo observacional transversal con una única recogida de datos. La muestra inci-

dental se compuso por 2224 estudiantes de 18 a 24 años de España, provenientes de 54 estudios de Grado dife-
rentes de las ramas de conocimiento de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales
y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. En la Tabla 1 se encuentran resumidas las características sociopersonales
de la muestra. Este trabajo obtuvo el dictamen favorable por el Comité de Ética de la Investigación de la
Comunidad de Aragón (PI20-057) y fue diseñado siguiendo los principios éticos de la Declaración internacional
de Helsinki (Seúl, 2008).

Tabla 1. Características de la muestra

Procedimiento
La recogida de los datos fue anónima y voluntaria, llevándose a cabo entre el 1 y el 17 de abril de 2020.

Debido a las circunstancias sociosanitarias (crisis COVID-19) el cuestionario elaborado para el estudio fue adap-
tado a una versión digital mediante Google Forms y distribuido entre todos los estudiantes de la Universidad de
Zaragoza mediante el sistema de correo electrónico.

Instrumentos
En un primer apartado del cuestionario se recabaron los datos sociodemográficos de género, edad, estudios

que se están cursando (“Titulación actual”) y contexto de residencia (“¿Vives con tus progenitores durante tus
estudios?”). Seguidamente se incluyeron los siguientes instrumentos estandarizados para la evaluación de la
autoestima y el estrés académico:

- Escala de Autoestima de Rosenberg validada para universitarios por Martín-Albo y colaboradores (2007)
compuesta de 10 ítems puntuados con escala Likert de 1 a 4 (desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo). La
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Variable Género Contexto de 
residencia 

Autoestima Rama de conocimiento 

 Mujer Hom
bre 

Con 
progenito
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Movili
dad 

Reside
ncial 

Baja Medi
a 

Alta Artes 
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Huma
nidad
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Cienc
ias 

Cienc
ias de 

la 
Salud 

Ciencia
s 

sociales 
y 

jurídica
s 

Ingeni
ería y 
Arquit
ectura 

n 1501 723 1718 506 276 329 1628 179 339 413 723 448 
(% sobre 
muestra 

total 
n=2224) 

(67.5
%) 

(32.5
%) 

(77.3%) (22.7%
) 

(12.4
%) 

(14.8
%) 

(73.2
%) 

(8.50
%)* 

(16.1
%)* 

(19.6
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(34.40
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(21.3
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*n= 2102  
 

 
                   

           
             

             
     

 
 

            
            

          
           

    
            

               
                

             
                  

            
           

                 
              
           

          
               

  
 

        
             

            
              

            
                 

               
       

            
           



puntuación total oscila entre 10 y 40 puntos. En base a la literatura científica previa se consideró autoestima baja
a puntuaciones menores de 25, entre 26 y 29 media, y entre 30 y 40 alta (Aguirre et al., 2010; Ceballos-Ospino
et al., 2015). En este trabajo la fiabilidad fue de =0.86.

- Cuestionario de Estrés Académico Universitario (CEAU) compuesto por 19 ítems puntuados según escala
Likert de 1 a 5 (1=nada de estrés; 2= poco estrés, 3= algo de estrés, 4= bastante estrés y 5=mucho estrés), osci-
lando las puntuaciones entre 19 y 95 puntos. El análisis factorial del instrumento permite distinguir 4 subescalas:
Obligaciones académicas (OA), Expediente y perspectivas de futuro (EF), Dificultades interpersonales (DI) y
Expresión y comunicación de ideas propias (EC). En este trabajo la fiabilidad fue de =0.88.

Definición de variables y análisis de los datos
Se definieron como variables independientes el género (mujer y hombre), el contexto de residencia (con pro-

genitores o movilidad residencial), autoestima (baja, media y alta) y la rama de conocimiento de los estudios que
se están cursando (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería
y Arquitectura). En la variable Rama de conocimiento existe una pérdida de un total de 122 datos ya que algunos
participantes contestaron al ítem con la titulación más alta que poseían y no con la que estaban cursando en aquel
momento.

Como variable dependiente se consideró las puntuaciones totales de estrés académico del CEAU y de sus
diferentes escalas: Obligaciones académicas (OA), Expediente y perspectivas de futuro (EF), Dificultades interper-
sonales (DI) y Expresión y comunicación de ideas propias (EC).

Tras la recogida de los datos, se depuraron y analizaron con el programa estadístico SPSS-26. Se realizaron
análisis descriptivos (media y desviación estándar) para las puntuaciones de los ítems y escalas del CEAU con
la finalidad de detectar las fuentes de estrés más importantes y la distribución de las puntuaciones en función de
las variables independientes. Para evaluar si existía un efecto significativo de las variables independientes se rea-
lizaron ANOVAs univariados con todas las variables predictoras para la puntuación total del CEAU y de sus
subescalas. Los análisis post-hoc se realizaron utilizando la prueba de ajuste de Bonferroni y para todos los
resultados el nivel de significación considerado fue p < 0.05.

RESULTADOS 

Identificación de las fuentes de estrés más relevantes
En la Tabla 2 se puede consultar la puntuación media de cada uno de los 21 ítems del CEAU. Los ítems con

una media superior son “Falta de tiempo para poder cumplir con las actividades académicas” (3.91), “Sobrecarga
académica (excesivo número de créditos, trabajos obligatorios, etc.)” (3.85), “Exposición de trabajos en clase”
(3.75), “Realización de exámenes” (3.60) y “Perspectivas profesionales futuras” (3.59). También en la Tabla 2 se
pueden consultar el porcentaje de sujetos que han informado experimentar “mucho estrés” en relación a cada
ítem, siendo los ítems “Falta de tiempo para poder cumplir con las actividades académicas” (36.6%), “Exposición
de trabajos en clase” (33.3%) y “Sobrecarga académica (excesivo número de créditos, trabajos obligatorios,
etc.)” (32.1%), “Acabar la carrera en los plazos estipulados” (27%) y “Realización de exámenes” (23.6%) los que
han sido puntuados con un 5 en más ocasiones.

En cuanto a las subescalas que permite evaluar el CEAU observamos que es la dimensión Obligaciones aca-
démicas (OA) (23.4) y Expediente y perspectivas de futuro (EF) (18.08) las que presentan un promedio de pun-
tuación en los ítems más elevado. Los datos se pueden consultar en la Tabla 3.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los ítems del CEAU
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Ítem Media Desviació
n 
Estándar 

% de la 
muestra 
con mucho 
estrés 
(puntuació
n=5) 

1.- Realización de exámenes 3.60 1.08 23.6% 
2.- Exposición de trabajos en clase 3.73 1.18 33.3% 
3.- Intervención en el aula (responder o 
realizar preguntas, participación en debates y 
coloquios, ...) 

3.20 1.30 19.7% 

4.- Tratar con el profesor en su despacho 
(tutorías, consultas, ...) 

2.39 1.14 4.7% 

5.- Sobrecarga académica (excesivos 
créditos, trabajos obligatorios, ...) 

3.85 1.06 32.1% 

6.- Falta de tiempo para cumplir con las 
actividades académicas. 

3.91 1.09 36.6% 

7.- Competitividad entre compañeros 2.35 1.24 7.1% 
8.- Realización de trabajos obligatorios para 
aprobar las asignaturas (búsquedas material, 
redacción trabajos, ...) 

3.24 1.12 13.4% 

9.- La tarea de estudiar 3.19 1.08 11.5% 
10.- Problemas o conflictos con los 
profesores 

2.65 1.32 11.4% 

11.- Problemas o conflictos con los 
compañeros 

2.63 1.29 9.8% 

12.- Poder asistir a todas las clases 2.31 1.21 6.0% 
13.- Exceso de responsabilidad por cumplir 
mis obligaciones académicas 

3.31 1.25 20.0% 

14.- Obtener notas elevadas en las distintas 
materias 

3.16 1.28 17.2% 

15.- Perspectivas profesionales futuras 3.59 1.15 24.6% 
16.- Elección de materias durante la carrera 2.51 1.17 5.4% 
17.- Conseguir o mantener una beca para 
estudiar 

2.90 1.45 19.0% 

18.- Acabar la carrera en los plazos 
estipulados 

3.36 1.39 27.0% 

19.- Presión familiar por obtener resultados 
académicos adecuados 

2.57 1.44 14.0% 

Total ítems del cuestionario 3.08 1.22  
 

     
 
 
 
 
 
 



Tabla 3. Subescalas del CEAU

Existen diferencias en los niveles de estrés académico según el género, nivel de autoestima y rama de cono-
cimiento del grado que se está cursando.

En la Tabla 4 encontramos las medias relativas del CEAU y sus subescalas en función de los diferentes nive-
les de las variables independientes. Para la puntuación total del CEAU, el ANOVA mostró un efecto significativo
de la variable Género [(F(2212,1)=68.468; p<0.001] ya que las estudiantes presentan una media de puntuación
del CEAU de 61.1, la cual es significativamente más elevada que la de sus compañeros de género masculino (53).
También se encontró un efecto significativo de la variable Rama de conocimiento [(F(2101, 4)=5.256; p<0.001],
siendo el estudiantado de Ingeniería y Arquitectura los que presentarían una media de estrés académico (56.6)
significativamente más baja que los estudiantes de las ramas de Artes y Humanidades (60.7, p = 0.002), Ciencias
de la Salud (59.6, p = 0.004) y Ciencias Sociales y Jurídicas (59, p = 0.011). También se encontró un efecto de
la variable Autoestima [(F(2212,2)=89.674 p<0.001], mostrando los datos que los estudiantes con baja autoes-
tima presentan niveles de estrés académico de 67.6 puntos que son significativamente más elevados que los pre-
sentados por el alumnado con niveles medios de autoestima (63.5, p <0.001) y alta autoestima (55.9, p< 0.001),
siendo también significativa la diferencia entre estos dos grupos (p< 0.001).  

Para la subescala de Obligaciones académicas (OA) el ANOVA nuevamente mostró un efecto de la variable
Género [(F(2212,1)=49.513; p<0.001], teniendo las mujeres puntuaciones más más elevadas en esta subescala
(24.4) respecto a los hombres (21.4). También se encontró un efecto de la variable Autoestima
[(F(2212,2)=47.341 p<0.001] con diferencias significativas (p <0.001) para las comparaciones entre los tres
niveles de autoestima baja (26.6), media (25) y alta (22.6).

Para la subescala de Expediente y perspectivas de futuro (EF) el ANOVA mostró un efecto de la variable
Género [(F(2212,1)=25.854; p<0.001] siendo las mujeres las que presentan una puntuación más elevada (18.8)
frente a sus compañeros (16.6, p<0.001). También se encontró un efecto de la variable Autoestima
[(F(2212,2)=54.854 p<0.001] con diferencias significativas (p <0.001) para las comparaciones entre los tres
niveles: baja (21), media (19.9) y alta (17.3).

También se encontró un efecto significativo de la variable Rama de conocimiento [(F(2101, 4)=6.054;
p<0.001] presentando los alumnos de la Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura un media de EF de
17.3 que es significativamente menor que la media para la rama de Artes y Humanidades (19, p=0.001) y Ciencias
Sociales y Jurídicas (18.6, p <0.001). También se encontró un efecto significativo de la interacción de las varia-
bles Género, Autoestima y Contexto de residencia [(F(2212,2)=3.354; p=0.035] encontrando que los estudiantes
de género masculino que presentan una autoestima baja y conviven con los progenitores presentan significativa-
mente un menor nivel de estrés académico en la subescala EF (19) frente a sus compañeros también con baja
autoestima pero que residen fuera del domicilio familiar (22.1, p = 0.027). 
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Subescalas del CEAU 
Media de la 

escala 

Desviació
n 

Estándar 
Media de 
los ítems 

Obligaciones académicas (OA) 
Ítems 1, 5, 6, 8, 9, 12 y 13 23.40 5.54 3.34 

Expediente y perspectivas de futuro 
(EF) 
Ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19 

18.08 5.11 3.01 

Dificultades interpersonales (DI) 
Ítems 7, 10, 11 7.63 3.03 2.54 

Expresión y comunicación de ideas 
propias (EC)  
Ítems 2, 3 y 4 

9.32 3.00 3.11 

 
             

           
                
             

           
              

              
             

            
            

                
                 
           

             
             

              
           

            
          

             
           

             
        

              
            

            
           

            
       

            
            
               

               
              

         
            



Para la subescala de Dificultades interpersonales (DI) el ANOVA mostró un efecto de la variable Género
[(F(2212,1)=21.976; p<0.001] siendo la media de puntuación para las mujeres de 8 frente a los 6.8 puntos de media
en la escala de sus compañeros hombres. La variable Rama de conocimiento también resultó significativa [(F(2101,
4)=5.826; p<0.001] dado que los estudiantes de Ciencias de la Salud presentaron una puntuación en la subescala
DI significativamente más elevada (8.1) que los estudiantes de las ramas de Ciencias (7.3, p = 0.002) e Ingeniería y
Arquitectura (7.3, p < 0.001). Igualmente se encontró un efecto de la variable Autoestima [(F(2212,2)=33.464;
p<0.001], los estudiantes con baja autoestima presentan una puntuación en la escala DI de 8.9 que es significativa-
mente más elevada que la presentada por el alumnado con niveles medios de autoestima (8.4, p = 0.028) y alta auto-
estima (7.3, p< 0.001), siendo también significativa la diferencia entre estos dos grupos (p< 0.001). 

Para la subescala de Expresión y comunicación de ideas propias (EC) el ANOVA mostró un efecto de la varia-
ble Género [(F(2212,1)=54.573 p<0.001], siendo la media para las mujeres de 9.8 y la de los hombres de 8.2.
También es significativo el efecto de la variable Rama de conocimiento [(F(2101, 4)=4.080; p=0.003], presentan-
do los estudiantes de la Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura una media en la subescala EC de 8.9
que es significativamente menor a la presentada por los estudiantes de Artes y Humanidades (9.7, p =0.017) y
Ciencias de la Salud (9.6, p= 0.01). Finalmente vuelve a ser significativa la variable Autoestima
[(F(2212,2)=56.287; p<0.001] con diferencias significativas (p <0.001) para las comparaciones entre los tres
niveles de autoestima baja (11.2), media (10.3) y alta (9.3).
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Tabla 4. Niveles de estrés académico (CEAU y subescalas) e influencia de las variables predictoras. 
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  Total 
CEAU 

Obligacion
es 
académica
s (OA) 

Expediente 
y 
perspectiva
s de futuro 
(EF) 

Dificultades 
interperson
ales (DI) 

Expresión y 
comunicaci
ón de ideas 
propias 
(EC)  

Variable Media (desviación estándar) 
Género           

Mujer 61.1 
(12.1)*** 

24.4 (5.2) 

*** 18.8 (5) *** 8 (3.1) *** 9.8 (2.9) *** 

Hombre 53 (12.5) 21.4 (5.6) 16.6 (5) 6.8 (2.8) 8.2 (3) 
Contexto 
de 
residencia 

          

Con 
progenitore
s 

58.5 (12.7) 23.4 (5.5) 18.1 (5) 7.6 (3) 9.4 (3) 

Movilidad 
Residencial 58.4 (13.2) 23.5 (5.8) 18 (5.3) 7.7 (3.2) 9.1 (3) 

Autoestim
a           

Baja 67.6 (12) 26.6 (4.9) 21 (5) 8.9 (3.2) 11.2 (2.6) 

Media 63.5 
(11.7)+++ 25 (5.1) +++ 19.9 (4.7) 

+++ 8.4 (3.1) ++ 10.3 (3) +++ 

Alta 55.9 (12.1) 

+++ 
22.6 (5.5) 

+++ 
17.3 (4.9) 

+++ 7.3 (2.9) +++ 9.3 (3) +++ 

Rama de 
conocimie
nto 

          

Artes y 
Humanidad
es 

60.7 
(13.3)## 24 (5.6) 19 (5.1) ### 7.9 (3.2) 9.7 (3.1) ## 

Ciencias 57.8 (13) 23.4 (5.8) 18 (5) 7.3 (3.1) 9.2 (3.1) 
Ciencias de 
la Salud 

59.6 (13.3) 

## 23.8 (5.8) 18 (5.4) 8.1 (3) 

###@@ 9.6 (3) ## 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

59 (12.9) # 23.4 (5.5) 18.6 (5.2) 

### 7.7 (3) 9.4 (3) 

Ingeniería 
y 
Arquitectur
a 

56.6 (12.8) 23.1 (5.2) 17.3 (4.9) 7.3 (2.9) 8.9 (2.9) 

 Total 
n=2224 58.4 (12.8) 23.4 (5.5) 18.1 (5.1) 7.6 (3) 9.3 (3) 

*** p<0.001 respecto a hombres; ++ p<0.01, +++ p<0.001 respecto a autoestima baja; # 
p<0.05, ## p<0.01, ### p<0.001 respecto a Ingeniería y Arquitectura; @@ p<0.01 
respecto a Ciencias. 
 
 
 



DISCUSIÓN
Tras la pandemia del COVID-19 los estudios han mostrado que es la población más joven la que ha experi-

mentado mayor malestar relacionado con el estrés (Andrades-Tobar et al., 2021). Por ejemplo, Sandín y colabo-
radores (2020), en un estudio realizado con muestra conformada en su mayoría (95%) por estudiantes universi-
tarios en fechas similares a las del presente trabajo, encontró que eran los más jóvenes (19-30 años) los que
mostraban un mayor impacto negativo de la crisis del COVID-19, desplegando sintomatología de preocupación,
ansiedad, nerviosismo, desesperanza y estrés con una prevalencia del 38%. En el presente estudio se han iden-
tificado los principales estresores dentro del contexto académico a los que se enfrentaron los estudiantes durante
el inicio del confinamiento. Estas se corresponden con las situaciones de los ítems de la subescala de
Obligaciones académicas (OA) y Expediente y perspectivas de futuro (EF). Estas coinciden con las identificadas
en la mayoría de los estudios realizados empleando el cuestionario CEAU (Chust y Tortajada, 2019; García-Ros
et al., 2012; Luna et al., 2020), si bien el porcentaje de sujetos que manifiesta experimentar “mucho estrés” (pun-
tuación de 5) en relación con alguno de estos estresores sí diferiría de los previamente encontrados. En la pre-
sente muestra de estudiantes, Perspectivas de Futuro como fuente de estrés fue evaluada como muy estresante
por el 24.6%, muy superior a estudios previos que población universitaria que han reportado alrededor de 15%
(García-Ros et al., 2012; Chust y Tortajada, 2019). Este cambio en la preocupación sobre su futuro profesional
pensamos que refleja la inquietud del alumnado sobre el posible impacto que la crisis sanitaria pueda tener sobre
su formación y la repercusión sobre su empleabilidad futura, como también han sugerido otros estudios (Cao et
al., 2020). En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2020) ha
resaltado que los jóvenes universitarios se encuentran en la actualidad con muchas dificultades para poder acce-
der a un empleo, e incluso a prácticas laborales, en un plazo corto de tiempo.

Se observa que son las mujeres las que presentaron significativamente mayores puntuaciones de estrés aca-
démico. Esta diferencia significativa se daría tanto en la puntuación general del cuestionario, como para cada una
de sus subescalas y es consistente con estudios previos que muestran de manera robusta que las estudiantes
experimentan significativamente mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión en el contexto académico
(Ramón-Arbués et al., 2020; Van de Velde et al., 2021). Una posible explicación es que las mujeres podrían ser
más sensibles fisiológicamente al estrés académico, de manera que la exposición a situaciones como la proxi-
midad de una entrega induciría con mayor probabilidad que en los hombres respuestas como sudores, dolor de
cabeza, entre otras (Karaman et al., 2019). Por otro lado, otros autores defienden que esta disparidad también se
relacionaría con una mayor tendencia de las mujeres a informar de sentimientos negativos (Chust y Tortajada,
2019). En la cultura de nuestra sociedad actual estaría penalizado que los hombres admitan que ciertas situacio-
nes les producen estrés, mientras que la expresión de estrés estaría más socialmente aceptada en el caso de las
mujeres (Garcia-Ros et al., 2012). 

También se encontraron diferencias en los niveles de estrés académico en general y en todas las subescalas
en función de la autoestima, siendo el alumnado con una autoestima baja el que presentó mayores niveles de
estrés académico. Una buena autoestima podría considerarse un factor de protección, amortiguando el estrés. La
visión que tiene el alumnado de sí mismo condiciona la evaluación sobre si los retos y las demandas académicas
sobrepasan sus capacidades, modulando los niveles percibidos de sobrecarga y estrés (Cabanach et al., 2015).
Además, en este estudio las alumnas presentan menores puntuaciones de autoestima que sus compañeros, hecho
que pudiera estar contribuyendo al mayor impacto del estrés en este colectivo. En próximos trabajos sería inte-
resante estudiar el estrés académico con relación a la autoeficacia percibida en el contexto académico, la cual está
directamente relacionada con el autoconcepto y la autoestima (De Besa-Gutiérrez et al., 2019).

La rama de conocimiento de los estudios que se estaban cursando también resultó ser significativa, presen-
tando el alumnado de Ingeniería y Arquitectura puntuaciones totales del CEAU menores que los estudiantes de
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades. Similares resultados se encontraron
cuando realizamos este análisis con las subescalas Expediente y perspectivas de futuro (EF) y Expresión y comu-
nicación de ideas propias (EC). En la subescala Dificultades interpersonales (DI) destaca sin embargo la puntua-
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ción del estudiantado de Ciencias de la Salud que sería significativamente más alta que el estudiantado de
Ingeniería y Arquitectura y el de Ciencias. Existe un número limitado de estudios que hayan abordado el estrés
académico en estudiantes de diferentes ramas de conocimiento, y estos demás llegan a conclusiones contradic-
torias. Por ejemplo, un estudio realizado con estudiantes de la India encontró que el estudiantado de
Humanidades era el que presentaba los niveles de estrés más elevados (Banu et al., 2015), sin embargo, un estu-
dio posterior en estudiantes del mismo país mostró eran los estudiantes de Artes y Humanidades serían los que
presentan un menor nivel de estrés académico (Reddy et al., 2018).

En este estudio se ha hallado de manera consistente que son los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura los
que presentan menores puntuaciones de estrés académico. En línea con los resultados se encuentran los de Van
de Velde y colaboradores (2021) con los datos de la International Student Well-being Study (C19 ISWS) durante
la primera ola del COVID-19 en 125 centros de educación superior de 26 países. En este estudio se encontró que
los estudiantes de ramas de conocimiento con perspectivas de empleo menos favorables como la de Artes y
Humanidades manifestaron más estrés derivado de la búsqueda de empleo (Oh & Kim, 2020; Quadlin, 2017),
fenómeno que se puede haber agravado como consecuencia del COVID-19 y la incertidumbre laboral asociada.
Esto ayudaría a explicar por qué los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, con una mayor proyección laboral,
son los que menores puntuaciones de estrés académico presentan.

Finalmente, la movilidad residencial no predijo diferencias en los niveles generales de estrés académico. El
único efecto significativo de esta variable se ha encontrado en la subescala de Expediente y perspectivas de futuro
(EF) encontrando entre los estudiantes de género masculino que conviven con los progenitores presentaron unos
menores niveles de estrés que los que residen fuera del domicilio familiar. Este resultado iría en línea con estu-
dios previos que han encontrado de manera consistente que aquellos estudiantes que residían con los progeni-
tores durante el confinamiento experimentaron menor ansiedad y estrés relacionados con este evento (Cao et al.,
2020; Van de Velde et al., 2021). Una de las razones por la que no se ha encontrado un efecto general de la varia-
ble en el presente trabajo podría ser porque se evalúa específicamente estrés académico, y no ansiedad y estrés
general, por lo que puede que esta evaluación sea menos sensible al efecto modulador de esta variable. 

En cuanto a las principales limitaciones de este estudio, la muestra incidental está mayoritariamente compues-
ta por mujeres (67.5%). Además, el cuestionario CEAU es una herramienta que permite identificar el nivel de estrés
académico y sus fuentes, pero no la determinación de los problemas o consecuencias asociadas. A pesar de estas
limitaciones, la relevancia de este estudio reside en el hecho de poder identificar las principales fuentes de estrés
académico y el perfil de estudiantes más vulnerables en el momento de la crisis sanitaria del virus COVID-19. En
ocasiones el alumnado universitario es tratado como adultos bien formados, pero no se debe dejar a un lado la
transición evolutiva en la que se encuentran, llena de cambios y readaptaciones en sus hábitos de vida que pueden
interferir o favorecer el paso a la adultez. Por lo tanto, resulta de gran importancia detectar al alumnado que se
encuentra en mayor riesgo para poder ofrecerles en el contexto académico herramientas y estrategias para el mane-
jo del estrés en esta etapa evolutiva. Una vez estudiado este perfil, el siguiente paso será diseñar programas inte-
grados dentro de la universidad orientados a la gestión de las emociones y el estrés académico.
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