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Resumen
El objetivo del presente estudio fue conocer la prevalencia de ansiedad ante 
exámenes en estudiantes universitarios de Lima. Participaron 751 estudiantes 
(58.77% mujeres) del primer al séptimo ciclo de tres carreras profesionales 
(Psicología, Ingeniería y Biología) pertenecientes a dos universidades priva-
das ubicadas en Lima Metropolitana, con edades entre 16 y 55 años (M = 
20.57). Se aplicó el Test Anxiety Inventory. La prevalencia total de elevada 
AE fue de 26.23%, sin diferencias en cuanto al sexo de los participantes, pero 
sí en relación a la carrera y ciclo de estudios. Se discuten las implicancias 
prácticas del estudio.

Palabras clave: Ansiedad ante exámenes, prevalencia, estudiantes universi-
tarios, Lima.

Abstract
The objective of the present study was to know the prevalence of anxiety 
before exams in university students of Lima. Participated 751 college students 
(58.77% women) of 1st grade to 7th grade from three professional careers 
(Psychology, Engeneering, and Biology) belonging to two private universities 
located in Lima, with ages between 16 and 55 years old (M = 20.57). Was used 
the Anxiety Inventory. The total prevalence was 26.23%, without difference 
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among men and women, but in relation to the career and cycle of studies. 
The practical implications of this study were discussed.

Key words: Test anxiety, prevalence, college students, Lima.

La ansiedad ante exámenes (AE) se refiere 
a la manifestación de estados de ansiedad 
de forma más intensa y frecuente de lo 
habitual en situaciones de evaluación 
(Spielberger, 1980; Spielberger & Vagg, 
1995), y representa un problema en los 
diferentes niveles educativos que necesita 
ser abordado urgentemente.

Los estudiantes se ven expuestos cons-
tantemente a evaluaciones, siendo la 
situación de examen la que probable-
mente suscite mayor tensión debido a las 
implicancias que traen sus resultados, y 
es por ello que su prevalencia suele ser 
alta en estudiantes universitarios. Algu-
nos estudios reportan tasas elevadas de 
AE (varones = 40.3%, mujeres = 55.8%; 
Kavakci, Semiz, Kartal, Dikici & Kugu, 
2014), mientras que en otras investiga-
ciones se estima su presencia entre un 25 
y 35% del total de encuestados (Álvarez, 
Aguilar & Lorenzo, 2012; Naveh-Benja-
min, Lavi, McKeachie & Lin, 1997; Rosário 
et al., 2008); y aunque existen diferen-
cias en cuanto a instrumentos emplea-
dos, diferencias culturales, o incluso los 
puntos de corte elegidos para conocer los 
niveles de AE, son cifras que no pueden 
pasar desapercibidas.

Existen algunos aspectos como la carrera 
profesional, ciclo académico, o el sexo, 
que podría influir en la magnitud de la 
AE. Con relación al ciclo académico, la AE 
podría vincularse con la complejidad de la 
tarea (Humphreys & Revelle, 1984), dado 

que a medida que avanzan los años de 
estudios, las asignaturas tienden a ser más 
exigentes, lo mismo que sus evaluaciones, 
aunque algunos estudios no encuentran 
relación significativa entre años de estu-
dio y AE (Rezazadeh & Tavaloki, 2009). 
Finalmente, con relación al sexo, si bien 
la literatura plantea que las mujeres expe-
rimentan mayor AE (p.e., Chapell et al., 
2005, Oktedalen & Hagtvet, 2011), un 
estudio previo con muestra peruanas 
no halló diferencias con significancia 
práctica (Dominguez-Lara, en revisión a).

Con todo ello, y a pesar de su importancia, 
no se han encontrado estudios de preva-
lencia de AE en muestras peruanas. No 
obstante, existen algunos trabajos que 
pueden iniciar la construcción de un 
panorama. Por ejemplo, la AE se asocia 
con el agotamiento emocional académico 
(Dominguez, 2014) o la baja autoefi-
cacia (Dominguez, Villegas, Cabezas, 
Aravena & De la Cruz, 2013), además de 
la relación inversa con el rendimiento 
en el examen (Cassady & Johnson, 
2001; Dominguez-Lara, en revisión b; 
Tooranposhti, 2011).

Cabe precisar que todos los estudiante 
experimentan algún grado de AE, pero 
en diferente magnitud y ante distintas 
circunstancias antecedentes: por un lado, 
la AE que presenta el estudiante prome-
dio, que posee adecuados hábitos de 
estudio, sin problemas en la codificación 
y organización de la información, y con 
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conocimiento suficiente de la asignatura; 
y la que experimenta un estudiante sin 
una conducta académica organizada y con 
insuficiente conocimiento del contenido 
del curso (Naveh-Benjamin, McKeachie & 
Lin, 1987; Serrano-Pintado & Escolar-Lla-
mazares, 2014). El primer caso haría refe-
rencia a una ansiedad irracional, es decir, 
que puede obtener un rendimiento bajo 
debido a la constante interferencia cogni-
tiva (p.e., preocupaciones, bloqueos, 
etc.); y en el segundo, de una ansiedad 
racional (Serrano-Pintado, Sánchez-Ma-
teos & Escolar-Llamazares, 2010), ya que 
es lícito pensar que en una condición de 
poco conocimiento, el estudiante sienta 
amenazadas sus oportunidades de apro-
bar el curso.

En el caso de la AE irracional, la presencia 
de dicha interferencia dificulta un óptimo 
desempeño en la evaluación, e incluso si 
se llega a obtener resultados favorables 
(p.e., nota aprobatoria), por lo general 
se logra reduciendo la eficacia (Eysenck 
& Gutiérrez-Calvo, 1992). Esto quiere 
decir que para obtener esos resultados, 
las personas con elevada AE dedican 
mayor esfuerzo y tiempo para estudiar, 
ya que las preocupaciones durante el 
examen pueden interferir sobre los proce-
sos ejecutivos centrales de la memoria 
operativa, y además inducen el uso de 
recursos auxiliares y actividades de proce-
samiento complementarias durante la 
evaluación, propiciando así un mayor 
desgaste (Piemontesi, Heredia, Furlan, 
Sánchez-Rosas & Martínez, 2012). Por 
el contrario, quienes presentan bajos 
niveles de AE, no tendrían que realizar 
ese esfuerzo adicional para alcanzar sus 

metas académicas. Por ello, un control 
adecuado de esos estados emocionales 
podría llevar a la persona a un desempeño 
más favorable, tanto en lo académico 
como en lo afectivo.

En base a lo argumentado previamente, 
el objetivo del presente reporte breve 
es conocer cuál es la prevalencia de AE 
en estudiantes universitarios de Lima, 
ya que al detectar a los estudiantes en 
riesgo, podría tomarse una decisión 
adecuada sobre la implementación de 
intervenciones efectivas (ver Ergene, 
2003; Furlán, 2012; Goldenberg, Floyd & 
Moyer, 2013; Huntley, Young, Jha & Fisher, 
2016; Serrano-Pintado, Sánchez-Mateos 
& Escolar-Llamazares, 2016).

Método

Participantes

Este estudio descriptivo (Ato, López & 
Benavente, 2013) contó con una muestra 
intencional de 751 estudiantes (58.77% 
mujeres) del primer al séptimo ciclo de 
tres carreras profesionales (Psicología = 
504; Ingeniería = 155; Biología = 92) perte-
necientes a dos universidades privadas 
ubicadas en Lima Metropolitana (n1 = 
376; n2 = 375). Las edades oscilaron entre 
16 y 55 años (M = 20.57; DE = 4.06), y no 
difiere entre varones y mujeres (t[749] = 
.039, p = .969).

Instrumento

Inventario de Ansiedad ante Exámenes 
(TAI-E; Bauermeister, Collazos & Spiel-
berger, 1983). Fue utilizada la versión 
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adaptada a universitarios limeños 
(Dominguez-Lara, en revisión c; Ville-
gas, Dominguez, Sotelo & Sotelo, 2015) 
que evalúa de manera unidimensional 
la AE por medio de 19 ítems con cuatro 
alternativas de respuesta (Casi nunca, 
Algunas veces, Frecuentemente y Casi 
siempre). Todos los ítems son de califica-
ción directa, lo que implica que a mayor 
puntuación, mayor AE. Para el presente 
estudio, el cálculo de la confiabilidad de 
las puntuaciones indica una magnitud 
adecuada (α = .919, IC95% .907 - .929).

Procedimiento

En ambas universidades, los instrumentos 
fueron administrados durante el horario de 
clases a quienes previamente firmaron el 
consentimiento informado, indicando que 
las respuestas son anónimas y que serán 
usadas para fines de investigación. Fueron 
seguidas las indicaciones de la Declaración 
de Helsinki para estudios con humanos.

Una vez recolectados los datos se realizó 
un análisis descriptivo y de confiabili-
dad, mediante el coeficiente α (Cron-
bach, 1951), con intervalos de confianza 
(IC; Dominguez-Lara, 2016) con el 
módulo ICalfa (Dominguez & Merino, 
2015). A fin de calcular la prevalencia, 
fueron considerados los datos norma-
tivos del TAI-E hallados en un estudio 
llevado a cabo en diversas universidades 
de Lima (Dominguez, en revisión a): las 
puntuaciones mayores que 44 indican 
elevada AE, y menores de 27, baja AE. 
Todos los cálculos fueron complemen-
tados con los IC para cada proporción 
(Newcombe & Merino, 2006).

Luego de ello, fueron comparadas 
las proporciones observadas entre 
carreras profesionales y según el sexo, 
globalmente y por niveles (alta, media 
y baja AE). Globalmente, la asocia-
ción fue valorada con la prueba χ2, 
conjuntamente con la V de Cramer; y 
por niveles, mediante dos métodos. El 
primero estuvo basado en la magnitud 
de sus diferencias (h; Cohen, 1992), y el 
segundo en el IC de la diferencia entre 
las dos proporciones (Newcombe & 
Merino, 2006). En el primer caso, la 
h de Cohen, se valora como pequeña, 
mediana o grande, según la magni-
tud .20, .50 y .80, respectivamente. En 
el segundo, si el IC contiene al cero, 
se concluye que la diferencia entre 
proporciones no es estadísticamente 
significativa.

Finalmente, fueron contrastados estu-
diantes iniciales (de primer al tercer 
ciclo) e intermedios (de cuarto a 
séptimo ciclo) mediante la prueba t 
para muestras independientes, agre-
gando una medida de magnitud del 
efecto (d; Cohen, 1992). Su valoración 
sigue los mismos parámetros que el 
estadístico h.

Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos, 
el 18.51% (IC95% 15.89 – 21.44%) de los 
estudiantes presentan niveles bajos de AE; 
un 55.26% (IC95% 51.69 – 58.78) niveles 
medios de AE; y un 26.23% (IC95% 23.21 – 
29.49%), presenta niveles elevados de AE.
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Tabla 1. Niveles de ansiedad: diferencias según sexo y carrera

Nivel de ansiedad

Bajo Medio Alto

p h ICdif p h ICdif p h ICdif

Sexo

Varones .200 .064 -.030, .084 .568 .052 -.046, .097 .232 .116 -.113, .013

Mujeres .175 .542 .283

Carrera

Psicología .224 .558 .218

Ingeniería .097 .594 .310

Biología .120 .457 .424

Nota: p: Proporción; h: Magnitud del efecto para diferencia de proporciones; ICdif: 
Intervalo de confianza para la diferencia entre proporciones

Existe una asociación estadísticamente 
significativa entre AE y las carreras profe-
sionales (χ2

[4] = 29.076; p = .000; V = 
.139), siendo los estudiantes de biología 
quienes presentan en mayor proporción 
elevada AE, seguidos por los alumnos de 
ingeniería, y finalmente, por los de psico-
logía. Respecto al ciclo de estudio, los 
estudiantes iniciales presentan mayor AE 
que sus pares de ciclos superiores (t[749] = 
3.422; p = .001; d = .31). Finalmente, no fue 
hallada una asociación estadísticamente 
significativa entre el sexo y los niveles de 
AE de forma global (χ2

[2] = 2.672; p = .263; 
V = .060), ni en cada uno de los niveles 
de AE (Tabla 1).

Discusión

En líneas generales, la prevalencia obser-
vada de elevada AE se acerca a lo obser-
vado en la literatura previa (Álvarez et al., 
2012; Naveh-Benjamin et al., 1997; Kavakci 
et al., 2014; Rosário et al., 2008), aunque 

con diferencias predecibles respecto a las 
investigaciones anteriores debido a la 
diversidad de instrumentos disponibles 
que evalúan AE en universitarios (ver 
Furlán, 2006).

A pesar de la diferencia en el tamaño 
muestral de estudiantes en cada carrera, 
llama la atención la elevada proporción 
de personas con niveles altos de AE en 
ingeniería y biología, a comparación de 
psicología. Considerando que los planes de 
estudios no pueden compararse directa-
mente, quizá incida la cantidad de cursos 
de relacionados con las matemáticas, y las 
actitudes ante esta reportadas en estudios 
realizados en muestras peruanas (Bazán 
& Aparicio, 2006), así como la dificultad 
percibida de los cursos que componen 
el plan curricular (Escalante, Repetto & 
Martinello, 2012).

Con relación al ciclo, existen discrepan-
cias con los resultados de Rezazadeh y 
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Tavaloki (2009), aunque quizá en este 
caso el componente cultural tuvo mayor 
impacto. No obstante, no fueron inclui-
dos estudiantes de término de carrera, 
por lo que estos resultados podrían ser 
parciales. Por otro lado, la ausencia de 
diferencia entre varones y mujeres era 
algo esperado debido a estudios previos 
que no indican diferencias importantes 
(baja magnitud del efecto) en cuanto a la 
manifestación de AE (Dominguez-Lara, 
en revisión a).

Una de las limitaciones del presente estu-
dio fue la inequidad en cuanto a la distri-
bución de estudiantes según la carrera 
profesional, así como no incluir algunas 
otras que podrían brindar información 
adicional (p.e., aquellas vinculadas con 
ciencias de la salud). No obstante, se 
espera ampliar la muestra a fin de tener 
un panorama más amplio. Asimismo, no 

es posible determinar cuántas personas 
presentan adecuados hábitos de estudios, 
a fin de diferenciar entre estudiantes con 
AE-racional y AE-irracional. Es por ello 
que se recomienda para futuras investi-
gaciones considerar ese aspecto.

Concluyendo, las cifras obtenidas reve-
lan que una proporción importante de 
estudiantes experimentan una elevada 
activación y preocupación durante sus 
exámenes. Ante ello, es necesaria la aten-
ción inmediata de los organismos respon-
sables dentro de cada institución, a fin de 
delimitar un curso de acción adecuado 
según las características halladas. Es decir, 
a los estudiantes con AE racional, es más 
conveniente derivarlos a unidades encar-
gadas de orientar su conducta académica, 
y para quienes presentan AE irracional, 
sería necesaria una intervención terapéu-
tica (Serrano-Pintado et al., 2016).
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