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RESUMEN 

 
 

El presente estudio tuvo como meta determinar el vínculo entre el estrés académico 

y la resiliencia en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Fue un trabajo 

empírico, no experimental, con un diseño correlacional simple y transversal. La 

muestra consistió en 203 participantes (152 mujeres y 51 hombres), con edades 

que varían entre 20 y 45 años. Se empleó el Inventario SISCO SV-21 de Barraza 

(2018) adaptada en Perú por Mattos y Taracaya (2020) y la Escala de Resiliencia 

de Wagnild y Young (1993) adaptada en Perú por Castilla et al. (2016). Los 

hallazgos revelaron que hay una conexión directa y significativa entre el estrés 

académico y la resiliencia. Esto implica que cuando el nivel de estrés académico 

aumenta o disminuye, la resiliencia tiende a seguir la misma tendencia. Además, se 

observará una relación muy significativa entre las dimensiones de Estresores, 

Síntomas y Estrategias de Afrontamiento con la resiliencia. También se notaron 

diferencias notables entre los estudiantes que tienen empleo y aquellos que no lo 

tienen, respaldando así la hipótesis planteada. 

Palabras claves: Estrés Académico, resiliencia, estresores, síntomas, estrategias 

de afrontamiento, estudiantes universitarios.  
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ABSTRACT 

 

The following research has the objective of establishing the relationship between 

academic stress and resilience in undergraduate students of Lima Metropolitana. 

The methodological process of the research was developed within a quantitative 

approach, non-experimental cross-sectional design and correlational level. The 

sample was consisted of 203 students (152 women and 51 men), whose age range 

is between 20 and 45. The SISCO Inventory of Academic Stress, which was adapted 

by Taracaya (2018) and the Wagnild & Young Resilience Scale, adapted in Peru by 

Castillo et al. (2016). The results revealed that there is a direct and significant 

relationship between academic stress and resilience. This implies that when the level 

of academic stress increases or decreases, resilience tends to follow the same trend. 

In addition, a very significant relationship between the dimensions of Stressors, 

Symptoms and Coping Strategies with resilience will be observed. Notable 

differences were also noted between students who have a job and those who do not, 

thus supporting the proposed hypothesis. 

Keywords: Stress, resilience, stressors, symptoms, coping strategies, University 

students  
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INTRODUCCIÓN 
 

La repercusión que tiene el estrés académico en el alumnado que cursa la 

etapa universitaria ha generado una preocupación mayor, especialmente en medio de 

la epidemia mundial. En este escenario, la resiliencia emerge como un factor crucial 

para que los estudiantes puedan Enfrentar los retos y sobreponerse a las dificultades.  

Como resultado, este estudio se propuso realizar un análisis de los conceptos 

de estrés académico y resiliencia en alumnos universitarios de Lima Metropolitana. 

Se desarrolló una metodología empírica, no experimental, utilizando una correlación 

simple y transversal. La muestra se constituye por 203 participantes.  

La estructura de este estudio se organizó de esta forma: Capítulo I, se expone 

la parte del marco teórico que sustenta este estudio, explorando teorías que 

esclarecen el funcionamiento de cada una de las variables investigadas. También, se 

incorporan las evidencias empíricas, donde se describen los precedentes de ambas 

variables y su asociación. De igual forma, se presentan los objetivos e hipótesis, que 

serán sometidas a comparación más adelante. 

De acuerdo con el capítulo II, implicó el análisis de estudio, esto incluye la 

evaluación del método, el procedimiento de procesamiento de datos, las 

características particulares que presenta la muestra designada, el procedimiento 

utilizado para obtener los datos y las cuestiones éticas que implican el respeto hacia 

los derechos fundamentales que presentan las personas involucrados en esta 

investigación. 

Conforme al capítulo III, evaluaron los resultados obtenidos, teniendo en cuenta 

los estadísticos de confiabilidad, descripción y asociación de los constructos. 

 Respecto al capítulo IV, se discute mediante un análisis crítico los hallazgos 
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adquiridos. Además, se expuso las recomendaciones y sugerencias hacia la 

investigación.



 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Bases teóricas 

1.1.1. Estrés académico 

Definición 

Barraza (2008) postuló un modelo compuesto por una serie de fases mentales 

y adaptativas que ocurren en tres circunstancias. Primero, cuando el individuo se 

enfrenta a demandas académicas que percibe como presiones. Luego, el estrés 

desequilibra al sujeto, manifestándose en síntomas y signos. Por último, se activan 

acciones para estabilizar y afrontar el estrés académico. 

Asimismo, se la conceptualiza como manifestación psicológica qué aparece en 

respuesta a las exigencias y tensiones asociadas con el contexto educativo (Barraza, 

2006). Asimismo, Lazarus y Folkman (1986) propusieron que, en el área de la salud 

psicológica, el estrés se considera como consecuencia del vínculo entre la persona y 

su medio, donde las percepciones de amenaza y las demandas del entorno pueden 

alterar el estado emocional de la persona. Además, Restrepo et al. (2020) indican que 

es la respuesta automática que cada estudiante experimenta en relación con las 

variadas demandas que se presentan a lo largo del ciclo de estudios. 

Componentes 

Orlandini (2001a) hizo una distinción entre dos elementos fundamentales del 

estrés.  

Estrés positivo. Abarca situaciones de trabajo deseadas, placenteras y 

manejables. El eustrés tiene efectos positivos y beneficiosos. La naturaleza de este 

estrés depende de cómo cada persona perciba la situación (Kupriyanov & Zhdanov, 

2014). 

Estrés negativo. Implica situaciones de trabajo no deseadas, complicadas, 
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irritantes o abrumadoras. El distrés tiene consecuencias negativas y perjudiciales 

causado por indicador de estrés manifiesto (Kupriyanov & Zhdanov 2014). 

Factores determinantes 

Según Orlandini (2001b) existen dos factores determinantes del estrés, los 

cuales son:   

Factores exógenos.  

Son elementos externos que ejercen influencia significativa en el rendimiento 

del estudiante, se dividen en seis categorías distintas, que son las siguientes: 

Ambiente de estudios. Engloba la ubicación y las características físicas del 

entorno académico, como la iluminación y la ventilación. 

Falta de compromiso con el curso. Se refiere a la falta de dedicación y 

valoración hacia los cursos ofrecidos por el programa estudiantil. 

Metas académicas y vocacionales no definidas Consiste en la falta de 

análisis y planificación de objetivos académicos, lo que puede afectar la 

responsabilidad del alumno en su desempeño laboral futuro. 

Ausencia del análisis de la conducta del estudio. Se relaciona con el lapso 

que se le dedica a prepararse para las evaluaciones, la asistencia en las asignaturas 

y la instauración de prioridades con la finalidad de concretar las demandas 

académicas. 

Aspecto familiar. Comprende los sucesos que ocurren dentro del hogar del 

estudiante, así como las interacciones y la comunicación entre sus miembros. 

La alimentación. Este factor repercute en el nivel de estrés, por ello es 

necesario mantener una nutrición saludable y balanceada para conservar el buen 

estado de salud.   

Factores Endógenos 
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Son de naturaleza interna, tienen origen en la psique o cuerpo de la persona y 

se agrupan en tres categorías distintas, las cuales son las siguientes: 

Fisiológicos. Se refieren a las alteraciones en las respuestas inmunológicas y 

hormonales, evaluación respiratoria, cardiaca y la tensión cardiaca. 

Efectos psicológicos. Son las reacciones que se presentan en el ámbito 

emocional durante un periodo corto. Estas pueden manifestarse como tensiones y 

ansiedad, afectando diversas respuestas afectivas y cognitivas.  

Comportamiento    organizacional y efectos    del    rendimiento. Se 

observan problemas de atención, creciente irritabilidad, disminución de la evocación 

de recuerdos y velocidad de respuesta, afectando la productividad, incitando la 

ingesta de drogas y trastornos de sueño. 

Impacto negativo   

La exposición prolongada al estrés entre estudiantes se relaciona con diversas 

patologías crónicas, tanto psicológicas como fisiológicas, como la adicción a 

sustancias, conductas sexuales perjudiciales y tabaquismo (Sawatzky et al., 2012). 

Además, los estudiantes que laboran presentaron altos grados de estrés (Licht-Ardila 

et al., 2021). Francisco-Mendez (2015) también destacó que los universitarios que 

laboran lidian un estrés significativo que perjudica su rendimiento académico. Por otra 

parte, Andrade (2018) confirmó que desempeñar ambos roles genera estrés y 

contribuye a un desapego psicológico. El estrés conduce a diversos trastornos 

mentales y las consecuencias varían en cada persona, son las siguientes: 

Ansiedad. Los estudiantes enfrentan un ambiente académico lleno de 

ansiedad y presión, principalmente debido al temor por los trabajos académicos 

(Pope, 2001). Los exámenes, la competitividad y otros trabajos específicos generan 

síntomas de ansiedad como malestar estomacal. 
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Depresión. Surge de la presión por cumplir elevadas expectativas, lo que los 

lleva a dudar de sus competencias para desempeñarse en la institución educativa, 

provocando una baja autovaloración. Asimismo, los alumnos pueden experimentar 

pensamientos y comportamientos autodestructivos, los cuales representan una 

enorme preocupación significativa (Kadison & DiGeronimo, 2004). 

Ira.  La sobrecarga académica puede desencadenar reacciones emocionales 

de ira, relacionadas con las expectativas de los docentes, itinerarios rigurosos y el 

poco tiempo libre. Esta emoción no controlada puede manifestarse en dolores de 

cabeza, pulso elevado y altos grados de ansiedad. Además, se pueden desatar 

autolesiones, discusiones o abusos y agresiones. 

Automedicación. Los estudiantes optan por el uso de sustancias ilegales o 

alcohol como una forma de obtener energía adicional para completar tareas o evadir 

temporalmente la presión de los estudios (Conner et al., 2010). 

Deshonestidad académica. En entornos académicos altamente competitivos, 

algunos estudiantes recurren a prácticas deshonestas y manipuladoras a fin de 

conseguir buenas notas, como formar alianzas con estudiantes de cursos anteriores 

o cometer plagio (Pope, 2001). 

Desenganche. Asociado al descuido de las motivaciones y la renuncia a 

contribuir en el sistema educativo, lo que los lleva a eludir la sensación de exclusión 

en las actividades académicas. El desinterés que presentan los alumnos se debió al 

estrés acumulativo con el ajuste hacia su ambiente (Eccles et al., 1993). 

 Hábitos de mala salud. Se observó que los hábitos de sueño deficientes 

contribuyen a enfermedades recurrentes y aumentan el riesgo de presentar trastornos 

de alimentación, así como dolencias físicas como jaquecas, migrañas y úlceras 

producto del estrés (Astill et al., 2012).   
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Modelos Teóricos 

Modelo sistémico cognoscitivo del estrés académico 

Consta de diversas etapas mentales y adaptativas que se desencadenan en 

tres situaciones específicas. En el ámbito del estrés académico, este proceso ocurre 

de la siguiente manera: cuando un alumno se contrapone a las exigencias educativas, 

estas son percibidas como factores estresantes que provocan un desajuste 

sistemático, manifestándose mediante signos y síntomas que demandan acciones de 

afrontamiento para estabilizar y contrarrestar los efectos del estrés académico 

(Barraza, 2008).  

Los elementos sistémicos-procesuales  

El primer componente ha sido planteado bajo dos perspectivas, el modelo de 

sistemas y transaccionales. 

Supuesto sistémico. Se considera que la persona interactúa con el ambiente 

por un proceso de ingreso y salida, cuyo propósito es lograr la estabilidad. 

Supuesto cognoscitivista. El vínculo que tienen los individuos y su entorno 

requiere examinar las exigencias del ambiente, del mismo modo con los recursos y 

métodos que se emplean para hacer frente a esas necesidades. 

De esta forma el modelo sistémico-cognoscitiva se divide en tres elementos, 

los cuales son:  

Estresores 

El estudiante se encuentra inmerso en diversos entornos académicos, 

demandas y expectativas que él mismo considera como generadores de estrés. 

Situaciones como presentaciones, trabajos, grandes grupos de estudiantes, 

competencia entre pares, entre otros, contribuyen al estrés académico (Rodríguez et 

al., 2020). Además, durante el paso de la formación secundaria a universitaria suele 
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intensificarse el estrés debido a los obstáculos particulares que implica el cambio 

(Moreno et al., 2022). En consecuencia, de lo antes mencionado, se puede considerar 

que los factores estresantes tienen un componente subjetivo, ya que su percepción 

varía según la experiencia y perspectiva de cada estudiante frente a estas presiones 

internas y externas. 

Síntomas  

Los síntomas representan señales claras de desequilibrio, se manifiestan a 

través de una variedad de alteraciones físicas, mentales y conductuales, este estado 

puede influir negativamente en las interacciones sociales, los períodos de cualquier 

actividad o descanso (Chávez & Peralta, 2019). Estas alteraciones son evidencias 

claras de inestabilidad en los jóvenes (Álvarez & Cerrón, 2020). Por lo tanto, cuando 

el estudiante se ve desequilibrado por el surgimiento de las exigencias, es probable 

que experimente una serie de reacciones características y comunes en quienes están 

en una situación similar. 

Estrategias de afrontamiento 

Implica los mecanismos mentales y comportamentales, estos se emplean con 

el fin de contrarrestar las exigencias individuales y en el ambiente que superan las 

herramientas personales disponibles. Aquellos mecanismos pueden ser pasivos o 

activos, de acuerdo al grado de implicancia en el estudiante orientado a la búsqueda 

de resultados. (Álvarez & Cerrón, 2020). Estos tienden a desarrollarse con el tiempo 

a medida que se aprenden de las experiencias (Rodríguez et al., 2020). En 

consecuencia, estas habilidades no son innatas, sino que se adquieren y se fortalecen 

a lo largo del tiempo para hacer frente de manera más eficaz las diversas situaciones 

en las que surgen dificultades. 
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Teoría Transaccional 

Estilos de afrontamiento del estrés dirigidos al Problema 

Lazarus y Folkman (1986) indican que existen dos tipos: Inicialmente se tiene 

que delimitar el problema, indagar opciones para la solución, valorar las ventajas y 

desventajas y escoger la más apropiada para aplicarlo. Esta función implica la 

variabilidad de la dificultad con el medio que causa alteraciones que incorporan 

igualmente cambios internos en la persona. 

Estilos de afrontamiento del estrés dirigidos a la Emoción 

Conlleva al manejo adecuado de las emociones para prevenir las ocasiones 

que producen estrés, por consiguiente, es más propenso a minimizar o engrandecer, 

alejarse o efectuar estrategias para el manejo de emociones perturbadoras. Tiene 

mayor tendencia de manifestarse cuando los individuos realizan un examen que 

desestima sus competencias con el propósito de sobreponerse a los desafíos en el 

ambiente y abarca la regulación de reacciones en el ámbito afectivo que experimenta 

la persona como efecto. Estas estrategias que lo componen son: comparación 

positiva, evasión, extracción de virtudes positivas en sucesos negativos, minimización 

y atención selectiva (Lazarus & Folkman, 1986).  

Ante lo expuesto, señalan que mientras aumenta la resiliencia, también 

incrementa el uso de estrategias de afrontamiento (Benavente-Cuesta y Quevedo-

Aguado, 2018). Steinhardt y Dolbier (2008) respaldan esta idea, sugiriendo que un 

aumento de resiliencia puede ejercer un efecto positivo notable para la formación de 

habilidades de afrontamiento. 

1.1.2. Resiliencia 

Definición   

La resiliencia implica una combinación en las características, estas ayudan a 
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la persona a sobreponerse a las dificultades de la vida. Entre estas cualidades 

fundamentales se encuentran la seguridad de sí mismo, Perseverancia, ser ecuánime 

y estar satisfecho con la vida y con uno mismo (Wagnild y Young, 1993). 

Por ende, La persona es residente como una forma de habilidad con la finalidad 

de redimirse y sobreponerse ante situaciones difíciles (Southwick et al., 2014). Esta 

concepción se incluyó en las ciencias sociales desde el año 60, caracterizándose 

como la capacidad del sujeto para desarrollarse psicológicamente exitoso y sano, 

incluso en áreas con alta amenaza y condición de pobreza (Masten, 2018). Además, 

la resiliencia se definió como la habilidad de reaccionar a un acontecimiento 

traumático de manera positiva (Bonanno, 2004). 

Características   

Las personas resilientes tienen una gama de características, estas ayudan a 

superar las adversidades (Southwick et al., 2014; Ungar, 2013).  

Características personales. Se conforman por introspección, autoeficacia, 

perseverancia, iniciativa, empatía, moralidad, independencia, imaginación y sentido 

del humor. Asimismo, la perseverancia y la capacidad para mantener una perspectiva 

optimista son fundamentales para la resiliencia individual (Masten, 2018). 

Características interpersonales. Mantienen relaciones significativas y redes 

de apoyo social, lo que les proporciona un sentido de pertenencia y soporte emocional 

crucial en momentos de dificultad (Southwick et al., 2014). 

Características parentales. Se ubican en la educación de calidad y la red de 

apoyo en progenitores es vital para el progreso de la resiliencia en los jóvenes (Masten 

& Barnes, 2018). 

Características del ambiente. Un entorno seguro y acceso a recursos sociales 

y educativos fomentan la resiliencia, proporcionando las herramientas necesarias para 
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enfrentar y superar situaciones adversas (Ungar, 2013). 

Los pilares de resiliencia 

Para Rodríguez (2012) es fundamental examinar las habilidades que hacen 

viable que los individuos enfrenten con éxito los desafíos de la vida. A continuación, 

se describen los pilares clave: 

Interacción / Relación. Comprendida como la aptitud de establecer enlaces 

fuertes e íntimos con otros individuos (Marcos, 2010). Las personas tienen el 

constante anhelo de ser valoradas, recibir apoyo, cuidado y sentirse unidas con los 

demás. 

Iniciativa. Es la facultad de razonar sobre los pensamientos personales, lo que 

lleva a generar nuevas ideas y posibilidades de acción, aumentando así la capacidad 

de desarrollarse en la sociedad.     

Creatividad. Es la facultad de razonar sobre los pensamientos personales, lo 

que lleva a generar nuevas ideas y posibilidades de acción, aumentando así la 

capacidad de desarrollarse en la sociedad.     

Humor. Es la aptitud de hallar lo gracioso en la propia desgracia, lo cual permite 

mantener una postura estable respecto a la vida y otros. Esto nos ayuda a aceptar 

nuestras limitaciones y a relacionarnos de manera más equilibrada con otros. 

Moralidad. Se conoce como la conciencia moral y abarca dos factores; la 

aptitud de desear el bien para los demás, similar a lo que uno mismo aspira y la 

habilidad de implicarse con principios. 

Independencia/Autonomía. Hace referencia a la habilidad para determinar los 

propios términos en un entorno conflictivo, mantener el espacio emocional y físico sin 

llegar al aislamiento. Asimismo, tiene relación con una apropiada visión de la realidad 

y las elecciones propias. 
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Perspicacia/Introspección. Es aquella capacidad para mirar y mirarse a sí 

mismo paralelamente, para formar cuestiones complicadas y contestar de forma 

sincera. Asimismo, Marcos (2010) conceptualiza la introspección como un elemento 

para las funciones ejecutivas que controlan las emociones, pensamientos y 

comportamientos. Esta habilidad nos permite comprender quiénes somos y 

desarrollar una perspectiva realista de nuestros recursos, talentos y limitaciones, 

ampliando nuestras posibilidades de tomar decisiones acertadas. 

Comunicación. Es la habilidad de relacionarse con los demás para equilibrar 

la misma necesidad de recibir aprecio con la capacidad de ofrecerlo a los demás. 

Autoestima. Es la percepción que uno tiene de sí mismo y se considera como 

el resultado de todos los pilares mencionados. Cualquier intervención dirigida a 

mejorar la confianza en uno mismo también tendrá un impacto positivo en la 

autoestima del individuo (Lemaître & Puig, 2005, citado por Rodríguez, 2012). 

Factores que condicionan la resiliencia 

 Se señalan dos factores (Rimari, 2008). 

Factores protectores internos. Hace referencia a la habilidad para ayudar a 

otros y utilizar estrategias de convivencia como la regulación de impulsos y la elección 

de decisiones, solución de conflictos y asertividad. Estos factores incluyen también 

humorismo,  capacidad de autogestión, una perspectiva optimista del porvenir, 

flexibilidad, aptitudes, autoestima, competencia personal y autoconfianza. 

Factores protectores ambientales. Comprenden elementos que satisfacen 

las necesidades básicas en distintos ámbitos, como el laboral, la vida saludable, la 

vivienda y la recreación. Estos factores promueven estrategias de convivencia, 

principios prosociales, desarrollo de liderazgo, oportunidades para una contribución 

significativa, y valoración de las capacidades individuales.  
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Ámbitos de aplicación de la resiliencia 

Se expone cuatro áreas principales las cuales se puede aplicar la resiliencia 

(Pierre-André,1996, citado por Tomkiewicz, 2004): 

Ámbito biológico. Los individuos logran llevar una vida digna a pesar de 

desventajas adquiridas o congénitas resultantes de enfermedades o accidentes. 

Ámbito familiar. Se observa el éxito en el desarrollo de jóvenes provenientes 

de entornos familiares conflictivos, maltratos y de víctimas de abandonos. 

Ámbito microsocial. Implica situaciones donde las personas enfrentan 

pobreza, asentamiento informal, falta de servicios, peligro social, carencias y otros 

sucesos adversos. 

Ámbito macrosocial. La resiliencia en el ámbito público o histórico, como 

sobrevivir a desastres naturales, conflictos armados, deportaciones, terrorismo, etc. 

Modelos Teóricos 

 Teoría del Rasgo de Personalidad 

El modelo implica la capacidad de adaptación a circunstancias adversas y 

desconocidas es un rasgo de la personalidad denominado resiliencia. Asimismo, 

posibilita reducir los efectos negativos del estrés, permitiendo una respuesta 

adecuada ante las situaciones adversas. Además, esta capacidad permite 

recuperarse, crecer y obtener una sensación de alivio emocional luego de enfrentar 

dificultades, transformando así las desgracias en logros (Wagnild & Young, 1993). Se 

compone en cinco elementos: 

Confianza en sí mismo. Es la percepción positiva de uno mismo, confiando 

en sus habilidades, incluso en medio de limitaciones o errores. Dicho esto, una 

persona cree en sus aptitudes independientemente de las circunstancias, guiada por 

decisión propia (Covarrubias, 2020). También, está vinculada con la confianza interna 
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en varios elementos personales (Acosta et al., 2019).  

Ecuanimidad. Facultad orientada a tener un panorama moderado y equilibrado 

frente al infortunio. Este concepto implica una gestión consciente de las acciones 

(Moscoso et al., 2020) y la habilidad para mantener la tranquilidad en cualquier 

momento, gracias a una correcta interpretación de las circunstancias (Julián & Ponce, 

2020).  

Perseverancia. Se define como la acción continua y constante para alcanzar 

un objetivo deseado pese a los inconvenientes. Asimismo, es considerado como una 

cualidad personal beneficiosa que facilita el éxito de los propósitos y la restauración 

personal a través del esfuerzo continuo (Morales, 2021).  

Satisfacción personal. Esto comprende las aspiraciones y construir sobre esa 

base. Es una evaluación personal de las experiencias, vistas como aportes favorables 

a la propia existencia (Sessarego & Rojas, 2021), que se asimila y cultiva al 

comprender que se lleva una vida valiosa (Julián & Ponce, 2020).  

Sentirse bien solo. Esto implica la habilidad de reconocer y asimilar el propio 

valor, otorgándole importancia a la autonomía. Esta disposición permite a los sujetos 

lograr un mayor crecimiento emotivo y cognitivo (Estévez et al., 2019). El individuo 

goza de la independencia cuando es necesario, sin renunciar a la socialización, 

esencial para un funcionamiento vital adecuado (Sessarego & Rojas, 2021).  

Rueda de la resiliencia 

La práctica teórica en centros educativos para reforzar la competencia de 

recuperación y habituarse tanto en estudiantes como en profesores. El modelo consta 

de seis etapas, se segmenta en dos grupos: las tres primeras se enfocan en mitigar 

amenazas, mientras que las tres últimas están orientadas a fortalecer la resiliencia 

(Henderson & Milstein, 2003) . Posteriormente se describen  todos los pasos: 
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Enriquecer los vínculos. Está centrado en promover los lazos interpersonales 

entre profesores y alumnos, con el propósito de fortalecer la unión, generar mayor 

confianza y autonomía. 

Fijar restricciones claras y sólidas. Se refiere a establecer límites claros en 

cuanto a la conducta, el rendimiento y las obligaciones del individuo, proporcionando 

un marco que guíe sus acciones y objetivos. 

Enseñar habilidades para la vida. Este paso implica conocer las fortalezas y 

principalmente a uno mismo, para emplearlo a fin de afrontar las diversas alteraciones 

o adversidades que ocurren en el transcurso de la vida. 

Brindar afecto y apoyo. Estos provienen de familiares, amistades cercanas y 

figuras significativas que sirven como modelos a seguir. Los adolescentes necesitan 

un soporte incondicional que demuestre un interés genuino por sus problemas. 

Establecer y transmitir expectativas elevadas. Este paso implica promover 

la participación e incrementar la motivación del estudiante, así como también brindarle 

responsabilidad por sus acciones, facilitando su toma de decisiones (Henderson & 

Milstein, 2003, citado por Reyna et al., 2016). 

Brindar oportunidades de participación significativa. Se trata de permitir y 

promover la intervención para la elección de decisiones de manera creativa y activa, 

permitiéndoles experimentar la esencia fundamental para el éxito en el entorno 

educativo. 

1.2. Evidencias empíricas 

1.2.1. Evidencias internacionales 

Smithikrai y Smithikrai (2024) investigaron la resiliencia y la autogestión actúan 

como moderadores del estrés y agotamiento académico. Exploración de tipo aplicada 

y diseño correlacional, incluyó a 601 estudiantes de universidades en Tailandia, se 
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utilizó una escala de liderazgo sobre estrés académico, resiliencia y agotamiento. Se 

evidenció la existencia de asociación inversa entre ambos constructos (r = -0.40, p < 

0.001), así se concluye que altos niveles de resiliencia moderan de manera 

significativa el estrés académico 

Sholichah, y Hasanah (2022) se enfocaron en el vínculo entre el estrés y la 

resiliencia académicos, estudio de análisis descriptivo y correlacional, aplicado a 124 

estudiantes. Se emplearon el modelo académico Escala de Resiliencia (ARS-

Indonesia) y el Student-life Stress Inventario (SSI). Se demostró que la resiliencia 

académica contribuye en un 8,5% a la reducción del estrés académico, lo que indica 

que un incremento en el grado resiliente asociado con una reducción significativa 

estresora.  

Osorno et al. (2021) buscaron analizar el vínculo entre los componentes del 

estrés académico y la resiliencia. El diseño fue de naturaleza descriptiva y 

correlacional, contó con la participaron 52 madres universitarias colombianas. Se 

utilizaron las escalas sobre Resiliencia SV-RES y Estrés en el ámbito académico. Se 

destacaron hallazgos relevantes la significancia en la relación de las variables, con 

valores: resiliencia vs. estrés psicológico (r= -0,478, p= 0,013), comportamental (r= -

0,741, p= 0,000) y físico (r= -0,461, p= 0,018), En efecto el incremento en la resiliencia 

reduce los distintos componentes del estrés en las estudiantes. 

Trigueros et al. (2020) analizaron cómo la inteligencia emocional influye en la 

resiliencia, estrés académico y dieta alimenticia. En el estudio, se usó un análisis 

descriptivo y correlacional, participaron 1,347 estudiantes universitarios de Almería. 

Se midieron a través de la prueba de Meta Estado de Ánimo de Rasgo 24, la Escala 

de Resiliencia, el Inventario de Estrés Estudiantil Manifestaciones de Estrés y la 

escala Kidmed. Los hallazgos revelaron que la resiliencia tiene un efecto negativo 
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sobre el estrés académico (β = −0.58, p < 0.01). 

Hong et al. (2020) exploraron cómo influye la resiliencia sobre el rendimiento y 

el estrés _académico en jóvenes universitarios. Estudio de carácter descriptivo y 

correlacional, involucrando a 197 universitarios de Corea. Se usó Los instrumentos 

para medir Resiliencia, Estrés Académico y rendimiento en los participantes. Se 

encontró una asociación negativa entre los constructos de resiliencia y estrés (r= -

0.46, p<.001). 

 

1.2.2. Evidencias Nacionales 

Rosas (2022) analizó la relación de la resiliencia con el estrés académico en 

una población de estudiantes de Psicología durante la pandemia. Se basó en un 

enfoque cuantitativo y un diseño correlacional simple. Se contó con 115 jóvenes 

universitarios matriculados entre el quinto y el décimo ciclo. Hola administración de 

las pruebas SISCO y de Resiliencia. Se evidenció un vínculo moderado e inversa entre 

ambos constructos (Rho=-0.533), confirmando que un incremento en el estrés 

académico está asociado con una disminución en la resiliencia.  

García (2022) exploró la conexión entre el estrés académico y la resiliencia. El 

diseño utilizado fue correlacional y transversal, involucrando a 90 alumnos de 

posgrado. Se aplicó el Inventario de Estrés Académico y la Escala de Resiliencia (ER). 

Los hallazgos mostraron una correlación moderada y negativa (p < 0.05, rho = -0.425), 

sugiriendo que a mayor resiliencia se evidencia menores niveles de estrés académico. 

Campos y Garay (2021) buscaron examinar la conexión entre la resiliencia y el 

estrés. La metodología que se usó fue transversal correlacional en 278 estudiantes 

de Huancayo que cursan de primero a octavo ciclo. Se empleó la Escala de Resiliencia 

y el Inventario de Estrés Académico. Se demostró una asociación negativa y débil 
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entre ambos constructos (rho= -0.388, p= 0.000), lo que sugiere que cuando una de 

las variables se incrementa, la otra tiende a reducirse, aunque esta conexión sea poco 

significativa.  

Ramos (2021) investigó la relación entre resiliencia y estrés académico en 

jóvenes universitarios de Ica. Para ello, se empleó un diseño correlacional transversal, 

incluyendo a 85 participantes. Se utilizó la Escala de Resiliencia y el Inventario de 

Estrés Académico. Los hallazgos indicaron una asociación negativa débil entre los 

dos constructos  (rho = -0.358, p = 0.001), sugiriendo que el incremento del estrés 

está asociado con la disminución de las habilidades resilientes. 

Verastegui (2020) examinó cómo se asocia la resiliencia y estrés académico. 

Utilizó un enfoque no experimental y de diseño correlacional. Los participantes fueron 

392 estudiantes. Las pruebas fueron SISCO y de Resiliencia (ER). Los hallazgos 

revelaron una conexión significativa y moderada (rho= -0.616) entre las dos variables, 

la presencia de la resiliencia genera una disminución del estrés. 

  

1.3. Planteamiento del problema 

La pandemia obligó a muchos países a suspender labores educativas físicas, 

generándose una enseñanza online con el fin de limitar la propagación del virus, este 

cambio no sólo cambió la dinámica educativa, sino que también desencadenó un 

aumento del estrés académico entre los jóvenes universitarios, lo que afectó su 

motivación y aumentó su ansiedad (Luque et al., 2022). Esta situación, a su vez, 

provocó depresión y tuvo una repercusión negativa en su eficiencia académica como 

en sus resultados (Deng et al., 2022). Además, jóvenes universitarios reportaron una 

reducción del tiempo dedicado al trabajo y a los estudios debido a las nuevas 

responsabilidades en el hogar, alterando horarios y rutinas establecidas (Robles et al., 
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2021). Este cambio tuvo un efecto significativo tanto en su bienestar general como en 

lo académico (Aloufi et al., 2021). 

En este contexto, la resiliencia fue clave para afrontar situaciones adversas de 

manera proactiva y recuperarse rápidamente de sus consecuencias (Gong et al., 

2021). Aquellos individuos con una sólida capacidad de resiliencia exhibieron una 

mayor firmeza emocional al enfrentarse a situaciones estresantes, lo que les permitió 

gestionar la presión de manera más eficiente (Vicente de Vera & Gambarte, 2019). 

Además, los individuos con resiliencia no solamente se sobreponen a situaciones 

adversas, sino que también descubren métodos saludables para incorporarlas en su 

día a día (Roy, 2023).  

Por otro lado, se observó que los estudiantes catalogados como no resilientes 

presentaron elevadas puntuaciones de estrés, lo que repercutió en un desempeño 

académico y una autoconfianza más bajos (León et al., 2019). Este escenario 

aumentó la probabilidad de abandono de la carrera entre los estudiantes más 

expuestos a estresores (Villacorta et al., 2022), mientras que, la resiliencia asegura 

una óptima gestión académica evitando la deserción universitaria (Villalba & Avello, 

2019).  

A nivel internacional se reportó en algunos casos de estrés en el ámbito 

académico que generaron el riesgo suicida, especialmente en China (Ying et al., 

2020). También se informó que más del 80% de estudiantes internacionales 

presentaban estrés moderado a alto, intensificado por las vivencias a lo largo de la 

pandemia (Lai et al., 2020). Asimismo, en la India, indicaron que el incremento del 

estrés académico reducía los niveles de resiliencia, estableciendo una relación 

bidireccional entre resiliencia y estrés (Bhatt & Saliya, 2020). Además, en México, se 
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encontró un 86.3% de universitarios experimentaron grados moderados de estrés 

académico, manifestado síntomas como cefaleas, dificultades para mantener la 

atención, tristeza profunda, preocupación y alteraciones en las costumbres 

alimentarias (Silva-Ramos et al., 2020). No obstante, un estudio en Bolivia destacó 

que el 50% de universitarios desarrollaron niveles altos de resiliencia, lo que ha 

propiciado el desarrollo de habilidades en el plano vocacional, académicas y sociales 

(Ocampo-Eyzaguirre & Correa-Reynaga, 2023). 

En el ámbito nacional, las cifras fueron preocupantes encontrándose que 

52.2% padecieron síntomas estresores severos debido al COVID-19, problemas 

económicos, de salud y con sus parientes (Ministerio de Salud [MINSA], 2021). 

Asimismo, el 85 % de las instituciones universitarias del Perú manifestaron 82% 

síntomas ansiosos, 79% de estrés y 52% de violencia (Ministerio de Educación del 

Perú [MINEDU], 2019). Además, las clases en línea han generado sobrecarga de 

actividades y ansiedad asociada al sistema de evaluación virtual, dando lugar a 

síntomas como la poca capacidad para concentrarse, la fatiga crónica y migrañas 

(Luque et al., 2022). Además, las respuestas psicosomáticas de los estudiantes frente 

a la presión académica también están vinculadas con preocupaciones sobre la salud 

a lo largo de la epidemia (Asenjo-Alarcón et al., 2021). En una población de 

estudiantes universitarios se encontró que 47.1% experimentaron elevados grados de 

estrés académico, 37,8% niveles moderados Estrés, y que se acompañaban de 

síntomas tanto somáticos como psicológicos, tales como problemas del sueño, 

dolores de cabeza, depresión, ansiedad, aislamiento y desórdenes alimenticios, lo que 

afecta negativamente el desempeño académico y estilos de vida (Estrada et al., 2021). 

Basándonos en lo mencionado anteriormente, planteamos la siguiente 

interrogante. 
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1.3.1. Formulación del problema 

¿Existe relación entre estrés académico y resiliencia en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana en contexto de pandemia? 

1.3.2. Justificación de la investigación 
 

La pandemia ha intensificado los niveles de estrés de los jóvenes universitarios, 

lo cual ha afectado su rendimiento académico, bienestar emocional y físico. En este 

sentido, la resiliencia emergió como un factor clave para manejar dicho estrés y 

favorecer la adaptación frente a las adversidades. Desde un enfoque teórico, este 

estudio pretende ofrecer una visión más detallada sobre el papel de la resiliencia en 

la moderación del impacto del estrés académico. Esta comprensión no sólo guiará 

investigaciones futuras, sino que también permitirá desarrollar estrategias eficaces 

para prevenir y gestionar el estrés, promoviendo un desarrollo positivo de las 

habilidades de aprendizaje en los estudiantes. Este estudio propone medidas 

prácticas como charlas y talleres para abordar el estrés académico y promover la 

resiliencia en la población universitaria. Estas acciones están orientadas a 

Incrementar situaciones de bienestar y mejora para el desempeño en el estudiante, 

fomentando un entorno mentalmente saludable. Se espera que estas medidas 

contribuyan a reducir la deserción universitaria y a establecer un entorno educativo 

más equilibrado y productivo. A nivel metodológico, se ha optado por un diseño no 

experimental enfocado a comprender la asociación entre dichas variables en el 

contexto universitario, proporcionando además información valiosa que podrá ser 

utilizada en la implementación de intervenciones efectivas Orientadas A la 

disminución de estresores y fomentar acciones resilientes en esta población. Estos 

instrumentos pueden ser aprovechados para futuros estudios que tengan como 

propósito ahondar los efectos del estrés en el desarrollo educativo del individuo y de 
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su entorno. Este estudio contribuirá con la sociedad ya que se dispondrán de nuevas 

evidencias sobre esta problemática y conocimientos prácticos en el área clínica. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre estrés académico y resiliencia en estudiantes de 

Lima Metropolitana en contexto de pandemia. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Identificar la relación entre estresores del entorno académico y resiliencia en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en contexto de pandemia. 

Identificar la relación entre los síntomas y resiliencia en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana en contexto de pandemia. 

Identificar la relación entre estrategias de afrontamiento y resiliencia en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en contexto de pandemia. 

Identificar si existen diferencias significativas según los estudiantes que laboran 

para las variables estrés académico y resiliencia en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana en contexto de pandemia. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

Se plantea una relación entre el estrés académico y resiliencia en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana en contexto de pandemia. 

1.5.2. Hipótesis Específica 

H1: Se espera encontrar una relación entre estresores y resiliencia en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en contexto de pandemia. 

H2: Se espera encontrar una relación entre síntomas y resiliencia en 
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estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en contexto de pandemia. 

H3: Se espera encontrar una relación entre estrategias de afrontamiento y 

resiliencia en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en contexto de 

pandemia. 

H4:  Se espera encontrar diferencias significativas según los estudiantes que 

laboran para las variables estrés académico y resiliencia en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana en contexto de pandemia. 

 

1.6. Variables y definición operacional 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable estrés 

Variable Dimensiones Ítems 

Estrés académico 

Estresores 1, 2, 3, 4 

Síntomas 
 

1, 2, 3, 4 
 

Estrategias de Afrontamiento 1, 2, 3, 4, 5 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable resiliencia 

Variable Dimensiones Ítems 

 
 
 

Resiliencia 

  

 
 

Resiliencia 
 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 
 



 

CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

El estudio tuvo una naturaleza empírica, porque buscó responder los 

problemas del estudio. Además, el diseño aplicado fue correlacional simple con un 

enfoque transversal, examinó la asociación entre las dos variables de interés. 

Además, se clasificó como no experimental, dado a la ausencia de manipulación de 

constructos (Ato et al., 2013). 

2.2. Participantes 

Compuesta por 203 estudiantes de universidades (152 mujeres y 51 varones) 

de Lima Metropolitana, quienes fueron seleccionados utilizando un método de 

muestreo no probabilístico específicamente por conveniencia (Hernández y Mendoza, 

2018). Los criterios de inclusión abarcaron a alumnos de universidades tanto privadas 

como públicas del VII al X ciclo que oscilan entre los 20 a 45 años. Se excluyeron a 

universitarios que no pertenecieran al distrito de Lima Metropolitana, fueran menores 

de 20 años y no estuvieran estudiando en el presente año. 

2.3. Medición 

Instrumento 1. Inventario SISCO SV-21 

Al recopilar la información teórica necesaria, se decidió utilizar el instrumento 

elaborado por el autor Barraza en el año 2018, con adaptación a nuestra realidad por 

Mattos y Taracaya en el año 2020, cuestionario se orienta a identificar las causas del 

estrés, y los componentes psicológicos, conductuales y físicos, siendo recursos de 

afrontamientos empleados por las personas. La escala incluyó 13 preguntas que se 

responden utilizando la medición Likert con 6 opciones, variando desde alternativas 

nunca con siempre, compuesto por estresores, síntomas y estrategias de 

afrontamiento. Las puntuaciones se dividieron en tres niveles; bajo (1-35), medio (36-
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65) y alto (66- 99).  

Cabe mencionar que se efectuó un análisis de los elementos del estrés 

académico, donde inicialmente los datos arrojaron un ajuste inadecuado del índice de 

bondad, por consiguiente, ejecutaron la re-especificación del instrumento eliminando 

8 ítems con el propósito de que estos fueran independientes y se relacionarán con la 

dimensión correspondiente. Los índices de confiabilidad Alfa, demostró que la 

dimensión estresores obtuvo una puntuación de 0.72 “aceptable”, mientras que 

estrategias de afrontamiento 0.80 y síntomas con 0.82 se consideraron como “bueno”. 

Por su parte el Omega obtuvo una puntuación desde 0.74 a 0.80, indicando una 

consistencia interna apta ya que se encuentra dentro del rango aceptable de 0.70 a 

0.90. Para evaluar la validez de la consistencia interna se usó un análisis factorial 

confirmatorio con el método de máxima verosimilitud, logrando obtener índices que se 

consideran satisfactorios, como un CFI de .956 (Mattos & Taracaya, 2020). 

Tabla 3 

Confiabilidad de ítems del Inventario SISCO SV-21 

Dimensiones  McDonald's ω  

Estresores  .795   

Síntomas  .859  

Estrategias de afrontamiento .874  

 

Así mismo en el Inventario SISCO SV-21 se comprobó la confiabilidad a través 

del coeficiente de McDonald's, con un intervalo de confianza del 95%. Se observó que 

todas las tablas tienen un valor superior al 0.7, por consiguiente, se puede afirmar que 

es un instrumento confiable para nuestra investigación. (Ventura & Caycho, 2017). 
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Instrumento 2. Escala de Resiliencia (ER) 

Elaborada por los autores wagnild y Young en el año 1993 y luego adaptada 

por el autor Castilla et al, en el año 2016, el instrumento fue diseñado para examinar 

las capacidades de resiliencia como característica de la personalidad positiva, 

generando el ajuste ante las adversidades. Su aplicación está dirigida tanto para 

adolescentes como para adultos; y puede llevarse de manera individual o en grupo, 

tomando aproximadamente 20 minutos para completarse. El cuestionario consta de 

25 preguntas con estructura de respuesta tipo Likert que incluye 7 alternativas, donde 

el mínimo es 1 “Totalmente en desacuerdo” y el máximo es 7 “Totalmente de acuerdo”. 

El rango de puntaje tiene una variación entre 25 y 175 puntos. Asimismo, los ítems 

elaborados de manera afirmativa se evalúan de forma directa, esto significa que 

puntuar más alto equivale a mayor resiliencia. Además, se compone por estas 

características: Confianza en sí mismo, Perseverancia, Ecuanimidad, Satisfacción con 

la vida y Sentirse bien con uno mismo. 

Castilla et al. (2016) calcularon la validez mediante el análisis factorial 

exploratorio, en el cual un solo factor explicó el 41.97% de la variabilidad total. Dentro 

de este factor las cargas fluctúan entre 0.499 y 0.754. El nivel de confiabilidad para la 

escala completa por un Alfa (α= .898), elevado. La confianza de los intervalos fluctúa 

entre .874 y .914, comprobando que la escala demuestra confiabilidad alta acorde al 

método que se utilizó. 

Posteriormente se realizó para verificar la confiabilidad mediante el estadístico 

de Omega: 

Tabla 4 

Confiabilidad de ítems de Resiliencia 

Dimensión          McDonald's ω  



 

36  

Resiliencia                 .939  

 

Se corroboró la confiabilidad de las dimensiones utilizando el coeficiente de 

omega de McDonald's, en el cual se trabajó una confianza del 95%, se evidencia un 

valor superior al 0.9 por lo cual se puede concluir que el instrumento demuestra un 

grado de confiabilidad para la población de estudiantes universitarios de nuestra 

investigación. (Ventura & Caycho, 2017).  

Tabla 5 
 

Niveles de resiliencia 

Nivel f % 

Bajo 
 
Medio 
 
Alto 

0 
 
35 
 
168 
 

0 
 
17 
 
83 
 

 

Respecto al instrumento de resiliencia, no dispone de baremos propios, por lo 

tanto, se han creado baremos con la muestra que se ha recolectado, utilizando el 

resultado total y un corte de 20 grupos equivalentes. Se observó que se alcanzó 

niveles altos de resiliencia, representando 83% del total, mientras que se identificó un 

nivel medio en un 17%, por último, en el nivel bajo no se registró ningún porcentaje. 

 

Ficha de datos 

En la ficha de datos se realizó el filtro de los participantes que cumplieron con 

características específicas detalladas en la muestra. Mediante ella, se obtuvo 

información que incluyó aspectos como la edad, género, ciclo académico, empleo, 

composición familiar y cantidad de cursos.   
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2.4. Procedimientos 

Su administración fue de forma online, iniciando con la creación de “Google 

Form”. Después se procedió a solicitar permiso y colaboración a los docentes, quienes 

nos asignaron un espacio durante sus horas de clase. Posteriormente, se envió el 

consentimiento informado que detalla que la inclusión por decisión propia. Por otra 

parte, con el trabajo de campo se desarrolló con 57 universitarios de Lima 

Metropolitana, permitiendo excluir a los que no cumplían con los criterios de inclusión. 

Además, se eliminaron ítems que no contaban con la consistencia necesaria para 

garantizar las condiciones científicas de los instrumentos. 

2.5. Aspectos éticos 

Se ha respetado el Código de Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos 

del Perú (2018), según el artículo 8.02 se le proporcionó la información acerca de la 

intención de la investigación, el tiempo requerido en la evaluación y lo que se va a 

proceder a hacer, el derecho que tiene el participante para negarse a participar y de 

poder salirse de la investigación a pesar de haber iniciado. También se garantizó la 

confidencialidad en relación con los datos del estudio y se le dio la oportunidad de que 

puedan realizar preguntas en el caso que las tuvieran y se le ofrecerán las respuesta 

del caso. En adición, el Artículo 46, se empleó de forma adecuada de los test 

psicológicos acorde a sus respectivos manuales, donde aseguraron una alta 

rigurosidad en la metodología en la administración y reporte de los hallazgos. 

2.6. Análisis de datos 

Las calificaciones de las pruebas fueron recopiladas y transferidas en una hoja 

de Excel y luego procesada en el programa SPSS versión 25. Para entender las a 

detalle las partes sociodemográficas de la población, se empleó un análisis descriptivo 
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que presentó estos datos en forma de tablas que mostraban porcentajes y 

frecuencias. En el caso del análisis inferencial, se emplearon pruebas no paramétricas 

y se usó un método de muestreo no probabilístico, el cual permitió que se garantice 

lo característico en la muestra (Otzen & Manterola, 2017). En este aspecto, se usaron 

herramientas estadísticas como la prueba coeficiente de Spearman.



  

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En este segmento, se presentan los hallazgos de los análisis descriptivos e 

inferenciales, conforme a los objetivos establecidos en la investigación.  

Tabla 6 

Análisis descriptivo de edad 

Edad f % 

20 15 7,4 

21 33 16,3 

22 46 22,7 

23 36 17,7 

24 18 8,9 

25 14 6,9 

26 5 2,5 

27 7 3,4 

28 7 3,4 

29 6 3,0 

30 4 2,0 

31 3 1,5 

32 1 ,5 

34 4 2,0 

35 1 ,5 

37 1 ,5 

38 1 ,5 

45 1 ,5 
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Total 203 100% 

De acuerdo con la tabla N°6, según edad, el grupo más representativo de la 

población estudiantil participante corresponde a aquellos de 22 años, con un 22.7% 

de participación. Le siguen los estudiantes de 23 años, con un 17.7%, y los de 21 

años, con un 16.3%. Las edades fuera de este rango muestran porcentajes 

notablemente más bajos. 

Tabla 7 

Análisis descriptivo de género 

Género f % 

Masculino 51 25.1% 

Femenino 152 74.9% 

 Nota. Género de los estudiantes universitarios 

En la Tabla N°7, se observa que los estudiantes participantes se distribuyen de 

la siguiente manera en función de su género: el 74.9% son mujeres y el 25.1% son 

hombres. 

Tabla 8 

Análisis descriptivo tenencia de hijo 

Tenencia de Hijos f % 

Si 21 10,3 

No 182 89,7 

Total 203 100% 

 Nota. Tenencia de hijos de los estudiantes universitarios. 

En cuanto a la tabla N°8, según tenencia de hijos indican que un 89.7% no 

tienen hijos y un 10.3% refieren que sí tienen hijos.  
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Tabla 9 

Análisis descriptivo de ciclo de estudios 

Ciclo académico f % 

7° ciclo 52 25,6 

8° ciclo 34 16,7 

9° ciclo 49 24,1 

10° ciclo 68 33,5 

Total 203 100% 

 Nota. Ciclo académico de estudiantes universitarios 

En la tabla N°9, según el ciclo de estudios universitarios indican, que el 33.5% 

se encuentra en el décimo ciclo, un 25.6% pertenece al séptimo ciclo, 24.1% 

pertenece al noveno ciclo y un 16.7% pertenece al octavo ciclo.   

Tabla 10 

Análisis descriptivo de estudiantes que trabajan y no trabajan 

Actualmente Trabaja  f % 

Si 89 43,8 

No 114 56,2 

Total 203 100% 

 Nota. Estudiantes universitarios que trabajan y no trabajan 

De acuerdo con la tabla N°10, si actualmente se encuentra trabajando 

muestran que el 56.2% indica que no trabaja en el momento de la encuesta, sin 

embargo, el 43.8% sí trabaja. 
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En el primer análisis se buscó verificar los datos, se trabajó con las dimensiones 

del constructo estrés académico (Estresores, Síntomas y Estrategias de 

afrontamiento) y resiliencia. Se utilizó el estadístico de Komogorov Smirnov (Mishra et 

al., 2019).  

Se ha observado que todas las variables y dimensiones presentan un p <0.01, 

lo que sugiere que los datos no siguen una distribución normal, debido a esto, se opta 

por utilizar una estadística no paramétrica. 

Tabla 11 

Relación entre el estrés académico y resiliencia en estudiantes universitarios. 

Variables Spearman Estrés académico 

 

Resiliencia 

Rho 

p-value 

.453** 

.000 

    Nota. * * La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 11 se observa que, utilizando el estadístico Spearman, se evidenció 

una significancia (p= 0.000<0.01). Esto permite rechazar la Ho, donde se aprecia una 

asociación entre Estrés Académico y Resiliencia en estudiantes universitarios, que 

demostró ser una conexión directa con magnitud mínima necesaria (Rho=.453). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 
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Relación entre la dimensión Estresores de Estrés académico y Resiliencia en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en contexto de pandemia. 

 Spearman Estresores 

 

Resiliencia 

Rho 

p-value 

.449** 

.000 

 Nota. * * La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según los datos proporcionados en la tabla 12, se destaca que, mediante la 

prueba de Spearman, se obtuvo un valor (p=0.00<0.01), lo que lleva a rechazar la 

hipótesis nula. Además, se observó una correlación (Rho = .449) directa entre la 

dimensión estresores y resiliencia, con una magnitud mínima necesaria. 

Tabla 13 

Relación de la dimensión síntomas de estrés académico y resiliencia en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana en contexto de pandemia. 

 Spearman Síntomas 

 

Resiliencia 

Rho 

p-value 

.376** 

.000 

Nota. * * La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Respecto a la Tabla 13, utilizando el estadístico Spearman se evidenció una 

significancia (p= 0.00, <0.01) que demostró asociación directa entre la dimensión 

síntomas y resiliencia en estudiantes universitarios, con una magnitud mínima 

necesaria (Rho= .376). 

Tabla 14 

Relación de la dimensión estrategias de afrontamiento de estrés académico y 

resiliencia en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en contexto de 
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pandemia. 

 Spearman Estrategias de afrontamiento 

 

Resiliencia 

Rho 

p-value 

.424** 

.000 

Nota. * * La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En relación con la tabla 14, se evidencia un valor (p= 0.00 <0.01) significativo 

mediante la prueba de Rho de Spearman, rechazando la hipótesis nula, lo cual señala 

una conexión directa entre la dimensión estrategias de afrontamiento y resiliencia en 

estudiantes universitarios, con magnitud mínima necesaria (Rho=.424). 

Tabla 15 

Diferencias significativas según los estudiantes que laboran para las variables estrés 

académico y resiliencia en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en 

contexto de pandemia. 

 U Mann Whitney p 

Estrés académico 2.556 .000** 

Resiliencia 2.666 .000** 

Nota. *La significancia <0.05 **<0.001 (bilateral). 

De acuerdo con la tabla 15, se revelan resultados notables de la prueba no 

paramétrica de U Mann Whitney, se aprecia que el valor de p para ambas variables 

es significativamente menor que 0.001, lo que confirma que existe diferencias 

significativas según los estudiantes que trabajan, en lo que respecta a las variables 

de estrés académico y resiliencia.



  

CAPÍTULO IV DISCUSIÓN 

El objetivo central de este estudio fue analizar la asociación existente entre el 

estrés académico y la resiliencia en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 

En primera instancia se aceptó la hipótesis general, puesto que se estableció una 

asociación significativa entre las variables (Tabla 11). Esta conexión puede 

entenderse a través de la resiliencia la cual modera las repercusiones adversas del 

estrés, favoreciendo la habilidad de recuperación (Gong et al., 2021). Cabe resaltar 

que el estrés académico se ha mostrado de la misma forma que una oportunidad con 

el fin que los estudiantes universitarios desarrollen y fortalezcan su resiliencia al 

enfrentar y superar desafíos académicos (McGonigal 2020). Sin embargo, es 

importante señalar que existen estudios no coincidentes que indican una conexión 

inversa entre ambas variables, esto quiere decir, que si el estrés aumenta la resiliencia 

disminuye (Rosas, 2022; García, 2022; Campos & Garay, 2021; Ramos, 2021; 

Verastegui, 2020). Esto podría explicarse por la sobrecarga de estrés que puede 

consumir los recursos psicológicos y emocionales de los universitarios, lo cual dificulta 

su habilidad para adaptarse y recuperarse frente a las demandas académicas (Doyle 

et al., 2024). 

Para la primera hipótesis específica, se estableció una asociación 

estadísticamente significativa entre la dimensión de Estresores y Resiliencia (Tabla 

12). Este hallazgo se respalda en el estudio de Bonanno (2004), que sugiere cómo 

las experiencias adversas, como los estresores, pueden actuar como oportunidades 

para que desarrollen la capacidad de recuperarse ante las dificultades. En este 

sentido, una resiliencia sólida contribuye a la estabilidad emocional frente al estrés, lo 

que ayuda a manejar la presión de manera más eficaz y a desarrollar habilidades para 
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enfrentar obstáculos difíciles (Vicente de Vera & Gambarte, 2019).  Estos resultados 

contrastan con el estudio de Rosas (2022), García (2022), y Campos y Garay (2021) 

quienes encontraron un vínculo negativo entre estresores y resiliencia, evidenciando 

que conforme incrementan los estresores, la resiliencia disminuye. Según Lutha et al. 

(2000), la exposición a múltiples estresores se relaciona con niveles más bajos de 

resiliencia en jóvenes de alto rendimiento académico, muchos de los cuales eran 

estudiantes universitarios potenciales. 

En cuanto a la dimensión de síntomas, se ha encontrado una asociación 

significativa con la resiliencia (Tabla 13). Se encontró avalado en el estudio de 

Galatzer-Levy et al. (2012), indicaron que una mayor cantidad de síntomas de estrés 

aumentaba la probabilidad de que los individuos se vieran expuestos a eventos 

potencialmente traumáticos, lo que incrementó su necesidad de desarrollar una mayor 

flexibilidad para afrontar esos eventos. Estos resultados difieren de las investigaciones 

de Rosas (2022), García (2022), Verastegui (2020) y Campos y Garay (2021), en las 

cuales se analizó la relación inversa entre ambos constructos. Tal diferencia se explica 

mediante un estudio que demostró que, a medida que la resiliencia aumentaba, la 

aparición de síntomas de estrés disminuye (Smith et al., 2018). Además, se señaló 

que las reacciones psicosomáticas ante la presión académica podían entrelazarse con 

la sensación de inseguridad y el miedo a contraer el COVID-19 (Asenjo-Alarcón et al., 

2021). 

En cuanto a la dimensión Estrategias de afrontamiento, se ha encontrado que 

posee una relación significativa y directamente proporcional con la Resiliencia (Tabla 

14). Esto guarda relación con el estudio hallado, donde se observó una asociación 

positiva entre ambas variables, a medida que la resiliencia del sujeto se fortalecía, 
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aumentaba el empleo de estrategias para afrontar las dificultades (Benavente-Cuesta 

& Quevedo-Aguado, 2018). Esto fue mencionado por Lazarus y Folkman (1984) 

quienes argumentaron que las personas se encuentran constantemente frente a 

estímulos desafiantes y nocivos, lo que conduce a la aplicación de tácticas de 

afrontamiento destinadas a regular las emociones. También Steinhardt y Dolbier 

(2008) aportaron que el incremento de resiliencia puede mejorar significativamente las 

habilidades de afrontamiento. 

Por último, se confirma la cuarta hipótesis (Tabla 15) que señala la existencia 

de diferencias significativas entre los estudiantes que laboran según los constructos 

de estrés académico y resiliencia. Este hallazgo se alinea con la investigación que 

examinó discrepancias en los niveles de estrés entre estudiantes que laboran y no 

laboran; mostrando un grado moderado de estrés y calificaciones promedio en ambos 

grupos (Licht-Ardila et al., 2021). Esto se respalda por Robles et al. (2021) quienes 

demostraron que los jóvenes universitarios experimentaron altos grados de estrés, 

atribuido a la interrupción de sus compromisos laborales y académicos debido a las 

nuevas dinámicas y demandas del entorno doméstico generadas por la situación 

pandémica. En cuanto a la resiliencia Pareja (2022) demostró que los alumnos tienden 

a exhibir un mayor grado de resiliencia en comparación a aquellos que no están 

empleados, este resultado sugiere que la experiencia laboral podría desempeñar un 

factor importante en el progreso de las capacidades de afrontamiento y adaptación, lo 

que potencialmente fortalece la habilidad de los alumnos para afrontar el estrés 

académico y otros desafíos relacionados con su vida universitaria.  

Cabe mencionar que durante la ejecución del estudio se presentaron algunas 

limitaciones. En primer lugar, la evaluación se llevó a cabo en un entorno virtual, lo 

que limitó el control sobre los estudiantes. Se sugiere explorar la posibilidad de utilizar 
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una muestra presencial y más reducida para mejorar este aspecto. Además, el método 

de selección de participantes utilizado, que no fue aleatorio se basó en la 

conveniencia, podría haber introducido sesgos en la selección de los participantes, 

dificultando así la aplicabilidad de los hallazgos a una población más amplia. Por ello, 

sería beneficioso aumentar el tamaño de la muestra e incluir participantes de diversos 

orígenes para obtener una muestra más diversa y representativa. Por último, a nivel 

nacional, existe una escasez de artículos científicos que aborden e incluir 

participantes de diversos orígenes para obtener una muestra más diversa y 

representativa. Por último, a nivel nacional, existe una escasez de artículos científicos 

que aborden la conexión entre el estrés académico y resiliencia en universitarios. Esta 

falta de investigación resalta la importancia de abordar este tema desde una 

perspectiva preventiva y educativa para promover la salud y fomentar hábitos 

saludables entre los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

En cuanto al objetivo general, se logró determinar una correlación 

significativa entre el Estrés Académico y la Resiliencia en estudiantes de Lima 

Metropolitana en contexto de pandemia., en donde, a mayor impacto de una 

variable, la otra se ve afectada de manera correlacionada.  

Se ha encontrado que existe correlación significativa entre la dimensión 

Estresores y la Resiliencia en estudiantes de Lima Metropolitana mostrando que 

a mayor presencia de estresores, la resiliencia se ve modificada en la misma 

dirección. 

Se logró identificar que existe correlación significativa entre la dimensión 

de Síntomas y la Resiliencia en estudiantes de Lima Metropolitana, indicando 

que el aumento en la presencia de síntomas afecta significativamente la 

resiliencia. 

Se evidenció una correlación significativa entre la dimensión de Estrategia 

Afrontamiento y Resiliencia en estudiantes de Lima Metropolitana, donde a 

mayor uso de estrategias de afrontamiento, se observa un impacto positivo en la 

resiliencia. 

Finalmente, se identificaron diferencias significativas según los 

estudiantes que laboran para las variables estrés académico y resiliencia, 

destacando que el empleo influye en la relación entre estas variables. 
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RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar programas integrales de bienestar estudiantil que aborden tanto el 

estrés académico como la promoción de la resiliencia. 

Implementar programas centrados en el desarrollo de habilidades de 

afrontamiento, fortalecimiento del bienestar emocional y autoeficacia. 

Realizar programas de intervención basado en el mindfulness donde los 

estudiantes puedan participar en sesiones guiadas de meditación, ejercicios de 

atención plena y prácticas de autocuidado.  

Ejecutar talleres de promoción que enseñen a los jóvenes a desarrollar y aplicar 

estrategias de afrontamiento frente a situaciones estresantes. Estos espacios les 

permitirán adquirir habilidades prácticas para manejar los desafíos cotidianos. 

Ofrecer talleres especializados en administración del tiempo para estudiantes 

que trabajan, donde puedan aprender estrategias específicas para equilibrar sus 

responsabilidades laborales y académicas.
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 ANEXOS



 

  

ANEXO A  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL  
 
Variable 
Independiente 

 
Estrés 
Académico 

 
Estresores 

Síntomas  

 

Estrategias de 

afrontamiento 

 

Enfoque de 
estudio 
Cuantitativo 

 
 
¿Existe relación entre estrés 
académico y resiliencia en 
estudiantes universitarios de Lima 
Metropolitana? 
 

 
 
Determinar la relación entre estrés 
académico y resiliencia en estudiantes de 
Lima Metropolitana. 

 
 
Existe relación entre el estrés académico 
y resiliencia en estudiantes universitarios 
de Lima Metropolitana. 

Tipo de Investigación 
Básico 
Alcance de Investigación 
Descriptivo - 
Correlacional 

Diseño de estudio 
No experimental, transversal 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
Variable 
Dependiente 

 
 
 Resiliencia 

 
 
 
 
 
 
Resiliencia 

 

Población y Muestra: 

203 universitario de Lima 

Metropolitana. 

 

Técnicas e 
Instrumentos: 
 
Técnica: 
Ficha de datos 
 
Cuestionario:  
Inventario SISCO SV-21 y 
Escala de Resiliencia 
 

*¿Cuál es la relación entre 
estresores y resiliencia en 
estudiantes universitarios de 
Lima Metropolitana? 
*¿Cuál es la relación entre 
síntomas y resiliencia en 
estudiantes universitarios de 
Lima Metropolitana? 
*¿Cuál es la relación entre 
estrategias de afrontamiento y 
resiliencia en estudiantes 
universitarios de Lima 
Metropolitana? 
*¿Cuáles son las diferencias 
significativas según los 
estudiantes que laboran para las 
variables estrés académico y 
resiliencia en estudiantes 
universitarios de Lima 
Metropolitana? 

*Analizar la relación entre estresores del 
entorno académico y resiliencia en 
estudiantes universitarios de Lima 
Metropolitana. 
*Analizar la relación entre los síntomas y 
resiliencia en estudiantes universitarios de 
Lima Metropolitana. 
*Analizar la relación entre estrategias de 
afrontamiento y resiliencia en estudiantes 
universitarios de Lima Metropolitana. 
*Analizar si existen diferencias significativas 
según los estudiantes que laboran para las 
variables estrés académico y resiliencia en 
estudiantes universitarios de Lima 
Metropolitana. 
 

*Existe relación entre estresores y 
resiliencia en estudiantes universitarios 
de Lima Metropolitana. 

*Existe relación entre síntomas y 
resiliencia en estudiantes universitarios 
de Lima Metropolitana. 

*Existe relación entre estrategias de 
afrontamiento y resiliencia en 
estudiantes universitarios de Lima 
Metropolitana. 
*Existen diferencias significativas según 
los estudiantes que laboran para las 
variables estrés académico y resiliencia 
en estudiantes universitarios de Lima 
Metropolitana. 
 



 

  

ANEXO B 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZZzuN_ONQ4HtB6x01pEVQ53

g652gnY_RnxJGGSgN3AirjjA/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZZzuN_ONQ4HtB6x01pEVQ53g652gnY_RnxJGGSgN3AirjjA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZZzuN_ONQ4HtB6x01pEVQ53g652gnY_RnxJGGSgN3AirjjA/viewform?usp=sf_link


 

  

 

ANEXO C 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO D 

 

Permiso de autor sobre instrumento Escala de Resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO E 

 

Repositorio del instrumento adaptado con acceso libre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

ANEXO F 

 
Análisis de normalidad 

Estresores Síntomas Estrategias de 
Afrontamiento 

Estrés 
académico 

Resiliencia 

Media 15.19 14.40 20.7 50.3 115.2 

Desviación 
Estandar 

 
3.88 

 
4.42 

 
4.78 

 
9.4 

 
16.4 

P-valor de 
Kolmogorov- 
Smirnov 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

Minimum 4.00 4.00 5.00 14.00 61.0 

Maximum 24.00 24.00 30.00 78.00 140.0 

Nota: Se trabajó con Kolmogorov- Smirnov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


