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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio de investigación fue determinar la relación 

entre resiliencia y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de 

educación básica regular de una Institución Pública de Caraz, 2023. Este 

estudio adopta un enfoque cuantitativo, tipo básico, de nivel  correlacional 

de cohorte transversal y diseño no experimental. La población estuvo 

conformada por 100 estudiantes del VII ciclo de educación básica regular 

en una Institución Pública de Caraz, 2023. Los instrumentos utilizados en 

el estudio fueron la escala de resiliencia de Wagnild y Young y el 

inventario SISCO de estrés académico, ambos instrumentos adaptados y 

validados a la realidad peruana. Como parte de los resultados 

descriptivos se demostró que el 75% de estudiantes presentaron 

resiliencia baja, el 22% se ubica en un nivel moderado, mientras que  el 

3% con resiliencia alta. Para estrés académico, el 68% presentan un nivel 

severo, el 32% un nivel moderado, mientras que ningún integrante de la 

muestra lo percibe en un nivel leve. Los resultados inferenciales en 

cuanto al valor de  Rho de Spearman se obtuvo r=-0.422** y un p-valor de 

0,000 < 0,05. Por lo tanto se concluye que existe relación inversa 

significativa, es decir, a mayor resiliencia menor estrés académico.  

 

Palabras Clave: Resiliencia, estrés académico, estudiantes.   
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ABSTRACT 

 

The objective of this research study was to determine the relationship 

between resilience and academic stress in students of the VII cycle of 

regular basic education of a Public Institution in Caraz, 2023. This study 

adopts a quantitative approach, basic type, correlational level of cross-

sectional cohort and non-experimental design. The population was made 

up of 100 students from the VII cycle of regular basic education in a Public 

Institution in Caraz, 2023. The instruments used in the study were the 

Wagnild and Young resilience scale and the SISCO inventory of academic 

stress, both instruments adapted and validated to the Peruvian reality. As 

part of the descriptive results, it was shown that 75% of students 

presented low resilience, 22% were at a moderate level, while 3% had 

high resilience. For academic stress, 68% present a severe level, 32% a 

moderate level, while no member of the sample perceives it at a mild level. 

The inferential results regarding Spearman's Rho value were obtained r=-

0.422** and a p-value of 0.000 < 0.05. Therefore, it is concluded that there 

is a significant inverse relationship, that is, the greater the resilience, the 

less academic stress. 

Conclusions: Regarding the R value, r=-.408** and a p value=000 were 

obtained. Therefore, it is determined that there is a significant inverse 

relationship, that is, the less resilience, the greater academic stress. 

 

Keywords: Resilience, academic stress, students. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación plantea contenido de investigación de los 

últimos años, asociados a la problemática actual  con respecto a la 

resiliencia y el estrés académico, los cuales son temas de interés, ya que 

por un lado, el nivel de resiliencia de las personas se ha visto afectada 

luego de la pandemia por el COVID -19, interfiriendo en la salud mental y 

física,  del mismo modo este acontecimiento generó cambios significativos 

en los estudiantes, lo cual en ocasiones los expuso a situaciones 

estresantes, aumentando la posibilidad de experimentar síntomas 

comunes asociados con la depresión, la ansiedad y niveles de estrés 

(Bestué y Escolano, 2021). 

 

Se conoce  que la resiliencia es la capacidad que ayuda a afrontar 

de manera  positiva  situaciones adversas y complicadas, 

transformándolas  en hechos positivos para seguir adelante y salir 

victoriosos de ello (Cunias y Medina, 2021).Por ello, durante el proceso de 

la educación la resiliencia cobra un papel importante, puesto que a lo 

largo de esta etapa, la escuela es un entorno fundamental para que los 

educandos consigan adquirir habilidades necesarias para sobrellevar 

adversidades y sobreponerse a ellas (Escuela Internacional Británica de 

St. George, 2021).  

 

Por su parte, el estrés académico constituye un desafío significativo 

que repercute considerablemente en las distintas comunidades 

educativas, especialmente en aquellas en períodos de transición como la 

adolescencia. Es por esta razón que muchos estudiantes de educación 

secundaria carecen de habilidades apropiadas para hacer frente a los 

desafíos que enfrentan en el entorno escolar. Siendo así, de  acuerdo a 

More et al, (2022), las personas tienden a tener un comportamiento, 

donde no pueden adaptarse, o no tienen estrategias para lograr superar 
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experiencias negativas cuando se presentan cambios repentinos o 

circunstancias inesperadas, ocasionando en tales casos el estrés 

académico.   

 

El motivo por el cual se desarrolló la presente investigación sobre 

“resiliencia y estrés académico” radica en ampliar y reforzar 

conocimientos científicos al campo de la psicología y la educación,  a 

partir de un aporte empírico, desde la perspectiva de cómo la resiliencia 

puede estar asociado con adversidades como el estrés académico, así 

mismo, entender cómo la resiliencia puede ser un factor importante para 

sobrellevarlas.  

 

El presente estudio  refleja VII capítulos,  los cuales están 

organizados de la siguiente manera: el capítulo I, sustenta la introducción 

de la investigación. En el capítulo II, se describe el planteamiento del 

problema de investigación. Seguido del  capítulo III, encontramos el 

marco teórico, en el cual se da  sustento a las variables de estudio. El 

capítulo IV, donde se encuentra la  metodología, en la cual se explica el 

tipo, nivel y diseño de la investigación. Así mismo en el capítulo V, se 

encuentran los resultados, la presentación e interpretación de cada 

resultado obtenido. En el capítulo VI, se muestra el análisis de datos, el 

análisis inferencial,  las pruebas de hipótesis. Finalmente el  capítulo VII, 

está compuesta por la discusión de los resultados, seguido de las 

conclusiones y recomendaciones, finalizando con el anexo de los 

documentos que acreditan la realización del estudio.   
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1. Descripción del Problema 

 

La resiliencia es una de las variables mayor estudiadas actualmente, ya 

que se ha visto afectada en la salud mental y física luego de la pandemia 

por el COVID -19, convirtiéndose cada vez más en una preocupación de 

carácter social (Bestué y Escolano, 2021). Así mismo, el estrés es un 

problema grave en todo el mundo que afecta la salud mental de las 

personas y es considerado como un desencadenante importante de 

diversas afecciones médicas, por tanto en el entorno educativo tiene 

diversos efectos sobre el rendimiento académico de los estudiantes y 

sobre la interacción entre pares (Chávez, 2023).  

 

En ámbito internacional el tema de la resiliencia también cobra 

importancia, ya que esté es un factor importante para la salud mental, los 

estudios de resiliencia en Latinoamérica, determinaron que existe un 

deficiente abordaje en las relaciones grupales, condiciones sociales y 

valores, para el desarrollo de resiliencia en las personas (González, 

2020). Así mismo, se ha visto afectada actualmente, pues estudios 

demuestran porcentajes con niveles bajos de resiliencia en estudiantes de 

Ecuador,  un 47% de estudiantes presentaron nivel muy bajo de 

resiliencia (Corrales y Gaibor, 2022). Mientras que Arias (2022) lo 

determinó en un 37,87%. Por su parte Moreno et al., (2019) menciona que 

el mundo actual enfrenta muchos desafíos y la sociedad experimenta 

constantemente cambios inesperados y repentinos, estos cambios no 

siempre son positivos y ocurren particularmente a nivel familiar, de pareja, 

escolar y laboral. Si el cambio no se ve de manera positiva, puede 

plantear riesgos para la salud, por ello es importante desarrollar el 

potencial de la resiliencia.  

Siguiendo con este razonamiento, la Organización mundial de la 

Salud (OMS, 2018), emitió un comunicado donde señala que la 
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adolescencia es un periodo en la que se producen diversos cambios, 

estos cambios pueden causar estrés y ansiedad, y conducir a problemas 

psicológicos en determinadas ocasiones si no  se controlan con 

anticipación, por esta razón, resalta que es importante desarrollar 

resiliencia para enfrentar desafíos que plantea el mundo actual. Así 

mismo, la organización Panamericana de la Salud (OPS 2020), mencionó 

que la resiliencia está estrechamente vinculada con la salud mental y 

emocional, de tal manera, es un elemento clave que nos  permite 

enfrentar situaciones difíciles.  

 

Por otro lado, el tema del estrés en adolescentes escolarizados es 

un problema notorio, puesto que como señala el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) este tiene un efecto negativo y 

perjudicial para la salud pública. Estudios realizados en Ecuador y 

España, demuestran cifras considerables del estrés académico, los 

cuales se demuestran en los estudios de Bonilla (2022) con un 59,3% de 

estudiantes con estrés académico severo, por su parte Corrales y Gaibor 

(2022) lo demostró en un 52.5%, mientras que Berzosa (2017) en un 

94%, además, estudios de Herdian y Nurrahma (2021) señalaron que el 

69% de  estudiantes de una institución educativa de Indonesia 

presentaron estrés académico moderado. 

 

El estrés es una alteración importante en el aprendizaje humano y 

se está volviendo cada vez más común en la sociedad del siglo XXI, 

siendo así, es considerado un problema de salud pública en todo el 

mundo porque afecta a las poblaciones de forma indiscriminada (Valdez 

et al., 2022). Sin duda, el estrés crece cada vez más, siendo así estudios 

de la OMS, señalan que cada vez más personas atraviesan episodios de 

estrés en todo el mundo. En ese sentido, Bermúdez y Venegas (2022) 

mencionan que el estrés también puede manifestarse en forma de 

depresión, afectando el comportamiento y el rendimiento académico de 

manera más notable en los estudiantes que se encuentran en los últimos 
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grados escolares, indicando que los  principales fenómenos de estrés que 

afectan a los alumnos se deben al comportamiento del profesor, la carga 

de trabajo, la evaluación, los plazos de entrega de los trabajos, etc. En 

relación a ello, la OMS (2023), señala que a nivel mundial  280 millones 

de personas sufren de depresión. 

 

En el Perú, estas variables también toman importancia como 

objetos de estudio, siendo así, en cuanto a la resiliencia, Castillo (2021) 

director general del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) señala que 

la resiliencia de la población se ve afectada y se va debilitando cada vez 

más debido a problemas como el aislamiento, la crisis económica, el 

conflicto social y el estrés. En ese sentido, en Chiclayo, Tafur (2022) 

encontró que el 51.4% de estudiantes de una institución educativa 

presentó baja resiliencia, mientras que en Lima, Verastegui (2020) lo 

demostró en un 35.7%. Si bien,  la resiliencia es un importante 

componente de la salud mental, por tanto si esta se ve afectada y no hay 

un adecuado desarrollo de la habilidad resiliente, aumentan las 

probabilidades de una inestabilidad en la salud mental. En relación a ello,  

el Ministerio de Salud (MINSA) y UNICEF (2020) llevaron a cabo una 

investigación para conocer la salud mental de los niños, niñas y 

adolescentes del Perú, en la cual demostraron que el 29%  de 

adolescentes,  están en riesgo de presentar problemas de salud mental 

ya sea de tipo emocional, conductual o atencional.  

 

Por otro lado, de acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA 2019) más 

de seis millones de peruanos necesitan cuidados médicos enfocados en 

cuestiones de salud mental. Aproximadamente el 20% de la población de 

nuestra nación sufre de trastornos como depresión, ansiedad, estrés u 

otros trastornos más profundos. En ese sentido este problema es un 

hecho frecuente,  pues diversos estudios revelan los porcentajes de 

niveles altos de estrés académico, esto se puede observar en las 

investigaciones de Verastegui (2020), quien lo determinó en un 39% de 
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estudiantes de una institución de Lima, por su parte Tafur (2022) encontró 

que el 50% tenía este problema. Así mismo, Estrada (2020) demostró que 

el 33,1% de los alumnos de una institución  presentan estrés alto. 

 

En cuanto al ámbito institucional, no se han realizado estudios o 

investigaciones en relación a las variables, sin embargo a través de una 

entrevista con algunos docentes de dicha institución educativa se pudo 

recabar información acerca de la problemática. De acuerdo a ello, los 

docentes mencionaron en cuanto a la resiliencia, que es una parte integral 

del bienestar y desarrollo emocional de los estudiantes, en relación a ello, 

refieren que al no desarrollar aquella capacidad en esta etapa escolar, en 

la cual se requiere distintas habilidades para adaptarse a los 

acontecimientos que aqueja la etapa educativa, los hace más vulnerables 

a que ello afecte su desempeño personal así como académico, en ese 

sentido, el área de tutoría recalcó que la resiliencia es un factor de suma 

importancia y que los alumnos no lo han estado desarrollando 

adecuadamente ya que anteriormente se han presentado casos de 

suicidio por parte de dos estudiantes de la institución, lo cual es alarmante 

para la población estudiantil, ya que cada vez más la salud mental de los 

jóvenes se ve afectada, tanto por el mal manejo de las emociones así 

como la baja capacidad de enfrentar situaciones adversas.  

 

Viéndolo desde esa perspectiva, los docentes tutores señalan que 

al fomentar la resiliencia, se les facilita a los estudiantes las herramientas 

necesarias para hacer frente a los desafíos académicos y personales, 

tales como el estrés, así como las presiones sociales. 

 

Por otro lado en cuanto al estrés académico, los docentes y tutores 

de la institución, manifiestan que éste,  es una preocupación real en los 

estudiantes, sobre todo, los que cursan los últimos ciclos, quienes 

frecuentemente experimentan y manifiestan  preocupación y estrés, no 
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solo en el ámbito académico, sino también en el aspecto personal, ya que 

una de los temas más abordados en el curso de tutoría es el conflicto 

interno de los estudiantes, sobre qué carrera profesional seguir una vez 

finalicen la educación básica, puesto que al encontrarse en un periodo de 

cambios a nivel físico y psicológico propios de su desarrollo, diversos 

acontecimientos escolares, sociales, familiares o personales, 

desencadenan en ellos  dificultades para adaptarse a cualquier situación 

de estrés.  

 

 En relación a ello, el área de tutoría refiere que la actitud y 

comportamiento de los estudiantes se ve afectada sobre todo durante las 

épocas de exámenes, donde en su mayoría los estudiantes manifiestan a 

través de preguntas sus preocupaciones e inquietudes sobre sus 

experiencias personales y el manejo de sus emociones, puesto que al 

enfrentarse a diversas presiones y demandas relacionadas con el 

rendimiento académico, exámenes, tareas y relaciones interpersonales, 

hace que los alumnos experimenten signos de angustia, llegando a verse 

afectadas sus calificaciones, la convivencia con los compañeros y 

docentes, así mismo, al verse sometidos a situaciones de estrés los hace 

más vulnerables a manifestar ansiedad y nerviosismo durante las clases y 

en su desarrollo personal. 

 

2.2. Pregunta de investigación general   
 

¿Cuál es la relación entre resiliencia y estrés académico en estudiantes 

del VII ciclo de educación básica regular de una Institución Pública de 

Caraz, 2023? 

                         

2.3. Preguntas de investigación específicas 
 

¿Cuál es la relación entre la dimensión ecuanimidad y estrés académico 

en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una Institución 
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Pública de Caraz, 2023? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión sentirse bien solo y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión confianza en sí mismo y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión perseverancia y estrés académico 

en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una Institución 

Pública de Caraz, 2023? 

 

¿Cuál es la relación entre la dimensión satisfacción personal y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023? 

 

2.4. Objetivo General  

 

Determinar la relación entre resiliencia y estrés académico en estudiantes 

del VII ciclo de educación básica regular de una Institución Pública de 

Caraz, 2023. 

2.5. Objetivos específicos 

 

Determinar la relación entre la dimensión ecuanimidad y estrés académico 

en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una Institución 

Pública de Caraz, 2023. 

 

Determinar la relación entre la dimensión sentirse bien solo y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Determinar la relación entre la dimensión confianza en sí mismo y estrés 
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académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Determinar la relación entre la dimensión perseverancia y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Determinar la relación entre la dimensión satisfacción personal y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

2.6. Justificación e importancia 
 

Justificación  

La justificación teórica de la presente investigación se justifica por la 

contribución de actualizado conocimiento acerca de la resiliencia y el 

estrés académico en estudiantes, desde la perspectiva de cómo la 

resiliencia puede asociarse con las adversidades como el estrés, en ese 

sentido el valor teórico se sustenta en la recopilación de investigaciones 

relacionadas a las variables de estudio. 

La justificación práctica se sustenta en que el presente estudio se 

constituye en fuente de utilidad para otras investigaciones de tipo 

cuantitativo correlacional, ya que muestra resultados reales de los niveles 

de las variables resiliencia y estrés académico, los cuales fueron 

obtenidos a través de la  aplicación de instrumentos ya validados, como el 

inventario SISCO de Estrés Académico y la escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young, los cuales  han sido aplicados en diferentes  

poblaciones de estudiantes; garantizando de este modo resultados 

confiables en la determinación de la resiliencia y estrés académico.  De tal 

modo, estos resultados son de beneficio para  los estudiantes, así como 

para los docentes y tutores, quienes en base a ello podrán reflexionar 

sobre la importancia de la capacidad de resiliencia y de esta manera 
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emplear estrategias nuevas para su desarrollo, así también permite ver el 

grado de estrés académico.  

La justificación metodológica del presente trabajo de investigación, se 

sustenta en que la ejecución siguió un proceso metodológico con un 

enfoque cuantitativo, con diseño correlacional de corte transversal, así 

mismo, se aplicaron instrumentos ya validados, los cuales permitieron 

calcular los niveles tanto de la resiliencia como del estrés académico, 

ayudando en el proceso de la búsqueda de asociación entre ambas 

variables.  

 

La justificación social se sustenta en que al abordar el tema de resiliencia 

y estrés académico en los estudiantes del VII ciclo de educación básica 

regular de una Institución Pública de Caraz, se pudo recolectar 

información valiosa, beneficiando así a la comunidad educativa en 

general, incentivando a tomar mayor conciencia sobre la importancia de 

prevenir y controlar el estrés académico mediante la fomentación y el 

desarrollo de la resiliencia, de esta manera contribuyendo a mejorar el 

bienestar  psicológico y físico del estudiantel. Así mismo, dicho estudio se 

realizó para que futuros investigadores interesados en el tema puedan 

contar con antecedentes e información verídica sobre la realidad  

problemática en el ámbito local.  

 

Importancia  

La importancia de haber abordado el tema de resiliencia y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular radica 

en el aporte científico que se demostró sobre la asociación de las 

variables mencionadas. Puesto que  si bien es cierto, el estrés académico 

puede tener un impacto significativo en los estudiantes, llegando a 

generar  incluso ansiedad, depresión y otros problemas emocionales, y la 

resiliencia permite afrontar las adversidades de la vida cotidiana. Estos 

datos pueden ser de ayuda para los profesionales de la salud mental, al 

momento de abordar temas relacionados a estos aspectos. 
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2.7. Alcances y limitaciones 
 

Alcances 

Alcance metodológico: La presente investigación corresponde al nivel 

correlacional.  

Alcance territorial: El estudio se desarrolló en una institución educativa 

pública ubicado en el departamento de Ancash, provincia de Huaylas, 

distrito de Caraz.  

Alcance temporal: El trabajo de investigación se desarrolló en el 

transcurso del año 2023.  

Alcance social: Estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de la 

una Institución educativa de Caraz.  

Limitaciones 

Dentro de las limitaciones en la ejecución del presente trabajo de 

investigación se encontraron lo siguiente: la escasa información de 

investigaciones realizadas dentro del ámbito regional y local relacionadas 

a la resiliencia y estrés académico en población adolescente, no obstante, 

las responsables del estudio, tras una búsqueda exhaustiva en diferentes 

bases de datos se recopiló un antecedente para el ámbito regional. Otra 

de las limitaciones que se presentó fue la ausencia de algunos 

estudiantes al momento de aplicar los instrumento, para lo cual, se tuvo 

que volver a la institución en dos ocasiones más para completar la 

aplicación de instrumentos, logrando evaluar a toda la población de 

estudio. Por último, otra de las limitaciones fue que los padres de familia 

acepten el asentimiento informado para proseguir con la aplicación de los 

instrumentos en los estudiantes, sin embargo luego de una pequeña 

explicación, se logró sensibilizarlos y accedieron a colaborar y autorizar la 

participación de sus hijos. 
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III. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes 
 

Antecedentes Internacionales 

Bonilla (2022) en Ecuador realizó una investigación, con el objetivo 

de identificar la asociación entre el nivel de estrés académico y el nivel de 

autoestima en los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

José, de la provincia de Napo, ciudad de Tena. Un estudio de enfoque 

cuantitativo, de tipo transversal, diseño no experimental y correlacional. 

Trabajó con 135 estudiantes de tercer año de bachillerato 50 hombres y 

85 mujeres con un rango de edad entre 17 y 19 años. Haciendo uso del 

Inventario Sistémico Cognoscitivista para el estudio del Estrés Académico 

Segunda versión de 21 ítems (SISCO SV-21) y la escala de Autoestima 

de Rosenberg. Obteniendo como resultados, que el 59,3% de estudiantes 

presentan niveles severos de estrés académico y el 48,9% autoestima 

elevada. Concluyendo que no existe asociación entre el estrés académico 

y la autoestima (Rho= -0.027 p>0,05). 

 

Corrales y Gaibor (2022) en Ecuador realizó una investigación, con 

el objetivo, determinar  si  existe relación   entre  Estrés Académico y 

Resiliencia en Adolescentes.  Empleó  un enfoque  de  tipo  no  

experimental, correlacional. Contó   con   120 estudiantes adolescentes 

de entre 14 y 17 años,  utilizó  el  Inventario  Sistémico  Cognoscitivista  

(Inventario  SISCO  SV-21)  y  la Escala de Resiliencia de Wagnild & 

Young. En los resultados encontró que el  52,5%  de  los  adolescentes  

presentan  un  nivel  severo  de  estrés. Por otro lado el  46,7%  de  los  

adolescentes  tienen  un  nivel  muy  bajo  de  resiliencia. Concluyendo 

que se evidencia  una correlación  positiva  leve  entre  las  dos  variables, 

es decir, mientras  el estrés académico sube, la resiliencia también lo 

hace. Concluyendo que se evidencia  una correlación  positiva  leve  entre  

las  dos  variables (Rho= 0.231, p<0,05), es decir, mientras  el estrés 

académico sube, la resiliencia también lo hace 
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En la investigación de Serrano (2018) el objetivo principal fue 

establecer la relación entre resiliencia y el estrés académico en los 

alumnos de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo, Pusuquí. El 

sustento del marco metodológico se caracteriza por ser correlacional, no 

experimental y transversal, con una muestra de 150 estudiantes, de 

tercero de bachillerato, empleó la escala de resiliencia de Wagnild y 

Young y el inventario SISCO del estrés académico. Como resultado 

obtuvo que el 47% presentó resiliencia moderada, mientras que el estrés 

académico moderado se manifestó en el 88% de alumnos. Concluyendo 

que no existe relación entre las variables (χ²) = 0,392.  Si bien la 

resiliencia no incide en el estrés académico esta podría ser empleada y 

reforzada en otras circunstancias producto de cambios físicos, 

emocionales, cognitivos y sociales que bajo la valoración del alumno 

serán catalogadas como situaciones adversas o de riesgo.  

 

Berzosa (2017) en su investigación, describir los niveles de estrés 

académico en los alumnos de la Facultad de Enfermería de Valladolid. 

Además, se valoró su relación con resiliencia y engagement académico. 

El análisis fue cuantitativo, descriptivo, transversal, correlacional, 

comparativo. Se estudiaron variables sociodemográficas junto a estrés, 

engagement académico y resiliencia. Con una población de 175 alumnos. 

Haciendo uso del Inventario SISCO del Estrés Académico, la escala Work 

Engagement adaptada a estudiantes (UWES-S) y la Resilience Scale-14 

(RS-14). El 94% mostró padecer estrés académico con intensidad media-

alta. También demostraron tener niveles altos de resiliencia. Se demostró 

correlación negativa entre la resiliencia y el estrés (r=-,206 p<0,05). 

 

Antecedentes Nacionales  

Chávez (2023) realizó una investigación en Celedín, Lima. El cual 

tuvo como objetivo principal determinar de qué manera se relacionan el 

estrés académico y resiliencia en estudiantes de secundaria, Celedin- 

2022. Aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, diseño no 



 

26 

experimental, básico, alcance correlacional y transversal, en una muestra 

de 120 estudiantes de 5.° de secundaria. Utilizó dos cuestionarios 

debidamente validados y confiables, obteniendo como resultados, que  el 

estrés académico tiene mayor tendencia en el nivel medio en un 69,17% 

el nivel alto 20,83% y en el nivel bajo 10%. Por otro lado en cuanto a la 

resiliencia la mayoría de estudiantes tuvo mayor tendencia en el nivel 

medio en un 46,67% en el nivel bajo 34,17% y en el nivel alto 19,17%. 

Concluyendo que  existe relación inversa y significativa en un nivel bajo 

entre el estrés académico y resiliencia en dichos estudiantes (r=-,251 

p=0,00).  

 

Vilcamiche (2023) realizó una investigación donde tuvo como 

objetivo determinar la relación del estrés académico y la resiliencia en 

estudiantes de una institución educativa pública en el distrito de Ate 

Vitarte, Lima 2022. Se empleó una metodología de tipo básica con diseño 

no experimental, de tipo correlacional. La población total fue de 879 

estudiantes y se tomó una muestra de 269 de forma probabilística. Como 

instrumentos se utilizó el Inventario SISCO SV21 para medir el estrés 

académico, y la escala de resiliencia de Wagnild y Young. En cuanto a los 

resultados, el 79,18% presentan un nivel de estrés académico moderado. 

Mientras que un 76,95% presenta un nivel alto de resiliencia. 

Determinando que existe relación negativa muy baja entre las variables 

de estudio con Rho -.190. Es decir, existe relación entre estrés académico 

y la resiliencia. 

 

Paredes (2022) en su  investigación tuvo como finalidad determinar 

la relación entre resiliencia y estrés académico en estudiantes de quinto 

grado de secundaria de una institución educativa de Virú, 2022. Fue de 

diseño no experimental correlacional simple, la muestra estuvo 

conformada por 184 estudiantes, emplearon la escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young (1993), adaptada por Salvatierra (2019) y el inventario 

de SISCO - Estrés Académico. Los resultados demostraron que  existe 

correlación estadísticamente significativa e inversa entre la resiliencia y el 

estrés académico rs=-,232** (p<,05). Mientras que en cuanto a las 
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hipótesis específicas: confianza en sí mismo y estrés académico (rs=-

,207, p<,05), entre perseverancia y estrés académico (rs=-,165, 

p<,05), entre ecuanimidad y estrés académico (rs=-,236, p<,05)  entre 

sentirse bien y estrés académico (rs=-,148, p<,05), mientras que la 

dimensión satisfacción personal con la variable de estrés académico rs=-

,105 (p>,05), no hay correlación.  

 

Tafur (2022) realizó una investigación, el cual tuvo como objetivo 

determinar la relación de las variables resiliencia y estrés académico en 

alumnos del VI ciclo de la Institución Educativa Elina Vinces de Túcume, 

Chiclayo. Para lo cual, aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, de 

tipo básico, con un diseño descriptivo correlacional, de corte transversal. 

La población estuvo constituida por 70 alumnos de 11 a 15 años. Se hizo 

uso del cuestionario para resiliencia de Wagnild y Young y el inventario 

SISCO para estrés académico. Como resultado en cuanto a resiliencia, un 

51.4% obtuvo un nivel bajo, un 30% en el nivel alto y el 18.6% en el nivel 

medio. Por otro lado, en cuanto al estrés académico, el 50% se encuentra 

en el nivel más alto, el 30% en el nivel bajo y el 20% en el nivel medio. Se 

concluye que existe relación de nivel alto, altamente significativa (Rho=-

0.893, sig <0.001).  

 

La investigación de Salvatierra (2019), tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la resiliencia y el estrés académico en 

estudiantes de un conservatorio de música público de Trujillo; con tipo de 

investigación no experimental y dediseño correlacional, la muestra estuvo 

conformada por 80 participantes, empleó la escala de resiliencia 

elaborada por Wagnild y Young (1993) y adaptado por Nunja (2016) y el 

Inventario SISCO del Estrés Académico, elaborado por Barraza en el año 

2006 y adaptado por Anjicama (2017). Los resultados demostraron que  

existe una correlación inversa de magnitud pequeña (r=-.22) y 

estadísticamente significativa (p=.004<.05) entre ambas variables.  

 

Verastegui (2020) realizó una investigación, donde tuvo por 

objetivo  determinar la relación entre estrés académico y resiliencia en 
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alumnos de una universidad privada de Lima Norte. Para ello, empleó una 

metodología de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y de diseño no 

experimental. La muestra estuvo constituida por 392 alumnos entre los 16 

a los 45 años. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario SISCO de 

Estrés académico y Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Como 

resultado, en cuanto a estrés académico, el mayor porcentaje se ubica en 

el nivel medianamente alto con un 39%, seguido por el 31.4% en el nivel 

medio, el 13,8% medianamente bajo, el 9.7% nivel alto y el 6.1% en el 

nivel bajo. Mientras que en resiliencia el mayor porcentaje se ubica en el 

nivel bajo con un 35.7%, seguido por un 28.1% en el nivel medio bajo, un 

16.6% nivel medio, 12.0% nivel media alta y un 7.7% nivel alto. Se 

concluye que existe correlación inversa moderada (r=-.616) y altamente 

significativa (p=.000) entre estrés académico y resiliencia. 

 

Lacherres (2023) En Piura, realizó una investigación con la  

finalidad establecer la relación que existe entre inteligencia emocional y 

estrés académico en estudiantes de quinto grado de secundaria en un 

colegio particular de Piura, 2019.  Para ello siguió un diseño de tipo 

descriptivo correlacional, se hizo un muestreo no probabilístico, 

conformando una muestra de 179 estudiantes. Para la recolección de 

datos se usó como instrumento el inventario de Barón Ice Inteligencia 

Emocional y el Inventario SISCO SV- 21 de Estrés Académico. Los 

resultados demostraron que en cuanto al estrés académico, el 43,6% de 

los estudiantes presentaron un nivel severo. Por otro lado en cuanto a los 

niveles de inteligencia emocional, el 46,9% de los estudiantes, presenta 

un nivel de inteligencia muy bajo. Llegando a la conclusión que si existe 

relación significativa entre las variables de estudio 

 

Antecedentes Regionales  

Giraldo y Márquez (2022), en su estudio tuvo como objetivo, 

determinar la relación entre las variables estrés académico y resiliencia, 

en estudiantes de psicología del primer ciclo de una Universidad Privada 

de Huaraz 2022. Empleó una metodología no experimental, de tipo 

descriptivo - correlacional de corte trasversal.  Con una muestra de 151 
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estudiantes, a quienes se aplicó el inventario SISCO de estrés académico 

y la escala de resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados demostraron 

que las variables estrés académico y resiliencia, presentan una 

correlación significativa y de baja intensidad, mediante la prueba de 

coeficiente de correlación de Spearman (Rho = - 0,166), Concluyendo que  

mientras más  presencia de estrés académico menor es la resiliencia. 

 

3.2. Bases teóricas 

 

Resiliencia  

Definiciones de la resiliencia  

La resiliencia es definida generalmente como un resultado efectivo 

luego de la adversidad, en relación a ello se entiende aún como la 

desaparición de síntomas o el alimento de la vitalidad mental,  posterior 

de padecer adversidades  (Feldman, 2020).  

 

Por su parte Fischer, et al., (2021) refieren que es una capacidad 

que todos los seres humanos tenemos, una fortaleza que está dentro de 

cada persona, así como el latido del corazón, o como el sudor de las 

manos, pero posiblemente menos valorado y poco conocido.  

 

Concordando con ellos, Campuzano y Libien (2019) determinan 

que la resiliencia también es una  capacidad   que   tiene   el   ser   

humano   de   sobreponerse  pese a circunstancias desfavorables,  

considerando a las adversidades como desafíos, canalizando de esta 

manera adecuadamente el estrés  para verse  inmerso  en  un futuro 

prometedor.  

 

Por su parte Wagnild y Young (1993) la determinan como una 

característica de la personalidad que controla el efecto negativo del estrés 

y promueve la adaptación ante las adversidades de la vida, haciendo que 

las personas pese a esas adversidades, sean capaces de salir 

fortalecidos de dichas situaciones.  
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Perspectiva histórica de la resiliencia  

Si bien es cierto el concepto de resiliencia ha ido tomando muchas 

connotaciones a lo largo del tiempo, se fundamenta en la palabra inglesa 

“resilience” que a su vez quiere decir “recuperarse o saltar hacia atrás” 

(Ortunio y Guevara, 2016).  

 

Aunque originalmente este término era usado para referirse en el 

ámbito de la  física para atribuir la cualidad de los materiales que 

soportaban altos grados de aguante y luego podían recuperarse y 

recobrar su forma. Se fue extendiendo a las ciencias sociales, por tanto al 

mundo de la psicología (Ortunio y Guevara, 2016).  

 

En el marco de la historia, el concepto de resiliencia se remontan a 

la época de la Primera Guerra Mundial,  al manifestarse interés por 

comprender las preocupaciones de los sobrevivientes de la guerra 

(Foronda y Vélez, 2021). En ese sentido  el concepto de resiliencia surgió 

en la década de 1970,  para permitir una comprensión más amplia de 

fenómenos como la “invulnerabilidad”, noción que hace referencia a la 

capacidad del ser humano de flaquear ante una situación adversa. 

Posteriormente surgió principalmente en el análisis longitudinal de Emmy 

Werner (Foronda y Vélez, 2021).    

 

Por consiguiente, la concepción de resiliencia se establece en la 

psicología en los ochenta, sobre la base de los estudios de Werner y 

Smith, entendiendo que durante esta época preponderaba el concepto  de 

vulnerabilidad.  Así pues, esta conceptualización toma importancia, 

partiendo de que en 1955  Werner avaluó a 698 recién nacidos en una 

isla de Hawai, de esta evaluación, solo realizó el seguimiento de 201 

niños, los cuales provenían de ambientes sociofamiliares desfavorecidos 

y para los cuales se consideraba un futuro negativo en cuanto a su 

desarrollo psicosocial.  

 

De ahí que, aproximadamente 30 años después, encontraron que 

72 de estos sujetos vivían vidas normales y ajustadas a pesar de no 
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recibir atención especial. Luego de este conmovedor acontecimiento 

Werner y Smith los señalaron como resistentes al destino, atribuyéndoles 

el nombre de “resiliencia” a las cualidades que predominaba en ellos 

(Uriarte, 2005).  

 

Desde esta perspectiva la conceptualización de este término fue 

utilizándose  también en el ámbito de la psiquiatría por científicos 

estadounidenses, estos científicos investigadores empezaron a examinar 

variados casos de niños que lograban resistir, adaptarse y desarrollarse 

con normalidad, a pesar de encontrase en un estado de riesgo social, 

viviendo en condiciones de violencia, pobreza y abandono. Siendo así, 

Ruiz, et al., (2020)  sustentan que estudios como los de Garmezy y 

Rutter, 1983; Anthony, 1974; Dugan y Coles, 1989; Gore y Eckenrode, 

1994, observaron que algunos niños tras experimentar eventos adversos 

padecieron trastornos psiquiátrico, mientras que otros niños lograban 

superar las mismas adversidades sin desencadenar algún tipo de 

trastorno.  

 

Siendo así en el campo de la psicología, variados autores han 

tratado de conceptualizarlo de diferentes maneras, en ese sentido  

Ortunio y Guevara, (2016), mencionan que Becoña, examinó  

detenidamente este constructo señalando que a pesar de que uno de los 

problemas ha sido conceptualizar el término, la definición más aprobada 

es la de Garmezy (1991) que la define como aquella capacidad de 

sobreponerse y conservar un comportamiento de adaptación luego de 

experimentar un suceso estresante.  

 

Dimensiones de la resiliencia  

De acuerdo a Wagnild y Young (1993), la resiliencia presenta cinco 

componentes o dimensiones, los cuales se sustentan a continuación y se 

consideraron para esta investigación:   

 

Ecuanimidad: Se ve como una característica de equilibrio de la 

experiencia y la vida misma. En este sentido, se refiere a la capacidad de 
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mirar las experiencias con calma y desapasionamiento y mantener una 

actitud equilibrada frente a la adversidad.  

 

Así mismo, Castilla et al. (2014) la define como la capacidad de una 

persona para mantener la calma y el equilibrio emocional ante la 

adversidad, reconocer el significado positivo de las cosas y moderar una 

actitud resiliente ante determinados riesgos, además, es una virtud que 

las personas poseen al manejar sus emociones en situaciones difíciles.  

 

Perseverancia: Se refiere básicamente a la acción de firmeza o 

persistencia pese a las adversidades o aflicciones, desde esta 

perspectiva, la perseverancia conlleva la voluntad de seguir luchando 

para edificar nuestra vida, así mismo mantenerse involucrados y poniendo 

en práctica la autodisciplina.  

 

Confianza en sí mismo: Viene a ser la fe o creencia de las capacidades 

inherentes que cada una de las personas posee, reconociendo nuestras 

fortalezas y limitaciones, así como depender de sí mismo y no tanto de 

otros.  

 

Satisfacción personal: Se trata de comprender el significado de la vida y 

apreciar su contribución en esta área para sentirse bien en esa luz. 

 

Sentirse bien solo: se trata básicamente de comprender que somos 

seres únicos e importantes a medida que evolucionamos como humanos. 

Solo la dirección libre y el sentimiento extraordinario dan una buena 

sensación. 

 

Teorías de la resiliencia  

  

Teoría Psicoanalítica: Cyrulink (2002) citado en Navarra (2003), analiza 

cómo la adversidad causa estrés que daña a los sujetos y crea ciertos 

tipos de enfermedades y sufrimiento. Su contribución fue enorme, puesto 

que determinó que aquellos que han sido afectados por situaciones 
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estresantes a su vez exhiben respuestas resilientes que les permiten 

superar la adversidad. 

Además, sintetiza lo mencionado en dos perspectivas contrarias, 

desde el punto de cómo una persona logra superar acontecimientos 

desfavorables, en este sentido desde esta teoría, este autor explica que 

cuando reciben un golpe fuerte, se dividen y se adaptan. Una parte de la 

persona que ha sido golpeada sufre y le provoca necrosis, mientras que 

otra parte, más protegida, sigue sana, pero más misteriosa, con una 

energía de desesperación, que sigue dando a la vida un poco de felicidad 

y sentido.  

Teoría de Wagnild y Young (1993): Desde la teoría planteada por estos 

autores, refieren que la resiliencia es una característica de la 

personalidad, mediante el cual se modera el efecto negativo del estrés y 

facilita la adaptación individual. En ese sentido, establecen que la 

resiliencia conduce a signos de coraje, fortaleza y adaptabilidad a las 

desventuras de la vida. Es decir, que desde esta perspectiva teórica la 

resiliencia ayuda a las personas a actuar de manera correcta 

manifestando un control emocional frente a los estresores negativos.  Así 

mismo señalan que las personas necesitan desarrollar una gama de 

medios que beneficien la resolución de conflictos que se atraviesa día a 

día en la vida cotidiana, permitiendo una mayor adaptación a nivel de las 

acciones.  

Del mismo modo, señalan que la resiliencia se divide en dos 

factores, competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida:  

En el primer factor, incluyen cualidades como la confianza en uno mismo, 

la perseverancia, la fuerza, la independencia, la determinación, el ingenio 

y la invencibilidad. Mientras que en segunda factor,  refleja adaptabilidad, 

equilibrio, flexibilidad y una perspectiva estable de la vida. Es coherente 

con aceptar la vida y sentirse en paz a pesar de sus problemas. 

 

Teoría Psicosocial: Desde esta teoría Grotberg (1995) plantea que la  

resiliencia es un proceso en el que intervienen diversos factores, 

comportamientos y resultados resilientes, conceptualizándola como la 
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facultad que el ser humano adquiere durante el trascurso de su vida, no 

solo  para enfrentar los problemas, sino, con la finalidad de superarlas y 

aprender de ellas, ya que el comportamiento resiliente conforme a lo 

propuesto por este autor se puede aprender, por tanto, si se pone en 

práctica de manera constante se puede llegar a desarrollar una 

personalidad resiliente, conllevando a un sentido de bienestar y 

mejoramiento de calidad de vida, es decir, esta teoría determina que la 

resiliencia es efectiva para poder enfrentar las adversidades (Peña, 2009).   

 

Grotberg señala que en todo proceso de resiliencia  intervienen 3 

factores indispensables, tales como: Soporte Externo,  Fortaleza personal 

y Habilidades interpersonales, a las cuales atribuye unas expresiones 

verbales determinadas, refiriéndose al factor de soporte externo con la 

expresión “Yo Tengo”, el cual implica la afirmación de pertenecer a un 

entorno social en el cual como persona pueda sentirse amparado, 

identificado, con capacidad de desarrollar y construir su aprendizaje, así 

como desarrollar la resiliencia. Por otro lado se refiere al factor de 

fortaleza personal como “Yo Soy/ Yo estoy” el cual implica básicamente la 

aceptación de uno mismo, respetando siempre a los demás y 

responsabilizándose de sus actos. Y por último, el factor Habilidades 

interpersonales como “Yo puedo” que implica la capacidad (que es 

adquirida de los cuales recibe educción)  que posee el sujeto para 

expresarse de forma segura y natural acerca de los acontecimientos que 

desea superar o controlar (Peña, 2009).  

 

Tipos de Resiliencia  

Amaya (2020) explica que existen cuatro tipos de resiliencia, los cuales 

las sustenta de la siguiente manera:  

 

- Resiliencia psicológica: Tiene que ver con el estado mental de 

una persona. Cuanto más fuerte sea nuestra fuerza mental, más 

opciones tiene este tema para superar los problemas. Por eso, es 

importante reconocer si estamos mentalmente preparados para 
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superar infortunios de la vida, sin importar su intensidad. (Amaya, 

2020).  

 

- Resiliencia emocional: Está relacionada a la resiliencia 

psicológica ya que se complementa con ella, en ese sentido, este 

tipo de resiliencia se fundamenta en el hecho de ser capaces de 

superar aquellos sentimientos como el miedo, ansiedad, estrés y 

angustia, que pueden llegar a afectar el bienestar, la estabilidad e 

influir en la toma de decisiones de una persona (Amaya, 2020) 

 

- Resiliencia corporal: Una persona debe ser capaz de hacer frente 

a las dificultades con una buena capacidad de resistencia física, en 

tal sentido, esto engloba a que nuestro cuerpo debe estar 

preparado para superar lesiones o enfermedades ya que un cuerpo 

que se encuentra debilitado por más capacidad psicológica y 

emocional que posee estará propenso a padecer diversas 

dificultades (Amaya, 2020).  

 

- Resiliencia comunitaria: esta se refiere a un contexto más 

colectivo, como lo es una comunidad  sociedad, siendo así, en este 

apartado, se trata de la esa capacidad de una grupo de afrontar 

también adversidades y poder adaptarse, por ejemplo en condición 

vulnerabilidad frente a un desastre natural (Amaya, 2020).  

 

Resiliencia en el ámbito educativo  

De acuerdo a Villegas (2017) el termino resiliencia a pesar de ser 

un tema novedoso y tratado desde hace años pasados, aún hay 

porcentajes de profesorados por los cuales es desconocido este 

concepto, si bien es cierto, la sociedad ha ido pasando por diversos 

cambios, y en la actualidad los alumnos se encuentran constantemente 

movidos por diversas situaciones problemáticas, ya sea a nivel cultural,  

socioeconómicas familiares o personal. En ese sentido el profesorado 

debe de estar preparado para afrontar  cualquier situación que amerite al 

alumnado.  
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Por ello, es importante que los docentes conozcan nuevas 

metodologías y métodos de enseñanza resilientes si quieren que sus 

alumnos sepan controlar y afrontar determinadas situaciones. Porque 

beneficia el desarrollo integral del alumno. (Villegas, 2017).  

 

De acuerdo con Villegas (2017) en el ámbito educativo, deben 

existir tres agentes resilientes.  

 

Por un lado, tenemos maestros resilientes. Esto es a través de una 

formación previa adecuada y cualidades personales como la confianza, el 

respeto, la empatía, la seguridad y la autoestima, la resiliencia puede 

abordarse en el aula y transmitirse a los estudiantes.  (Villegas, 2017). 

 

Otros son los estudiantes resilientes, que pueden establecer y 

alcanzar metas, manejar y resolver conflictos, colaborar, expresar y 

manejar emociones. Este tipo de estudiante es aquel que aprende a 

través de estos métodos, lo que le ayuda a fortalecer sus habilidades. 

Para comprender estos aspectos y resolver con éxito los problemas que 

se presentan en la vida cotidiana. (Villegas, 2017).  

 

Finalmente, tenemos comunidades resilientes. Proporciona una 

gama de recursos y servicios que benefician a los miembros que 

componen la comunidad y promueven valores sociales y simbióticos. La 

sociedad tiene estas características, por lo que sería conveniente que los 

estudiantes pudieran hacer referencia a ellas. (Villegas, 2017). 

 

En tal sentido, vemos que la resiliencia dentro del marco educativo 

va desde la comunidad hasta el  propio alumno, por ende resulta 

indispensable que los docentes trabajen en base a metodologías 

resilientes, ya que ello repercutiría  en gran manera a que los alumnos 

desarrollen también la resiliencia, además, sin lugar a duda, la familia, el 

centro y la comunidad deben trabajar  en conjunto con el profesor-alumno, 

para un mayor desarrollo del  proceso educativo (Villegas, 2017). 
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Importancia de la resiliencia  

La resiliencia es una actitud afrontar algo, es el resultado de un 

aprendizaje continuo, por ende podemos reforzarla continuamente y 

esforzarnos en transformar los aspectos negativos de los contratiempos 

ocurridos en aspectos positivos (Serna et al., 2018).  

 

 

Dado a lo mencionado, mantener una actitud resiliente mejora 

nuestro bienestar, primero psicológicamente y luego físicamente. Es decir, 

mejora nuestro estado de ánimo y por tanto mejora nuestra salud, lo que 

ayudad a evitar problemas como el estrés, la ansiedad y cualquier 

enfermedad o síntoma provocado por las crisis que vivimos (Serna et al., 

2018).  

 

Además, las personas resilientes son capaces de afrontar los 

factores estresantes y la adversidad, reducir la intensidad del estrés y 

reducir los indicadores emocionales negativos como la ansiedad, la 

depresión y la ira, al tiempo que aumentan su curiosidad y su salud 

mental. Por lo tanto, la resiliencia es eficaz no sólo para afrontar la 

adversidad sino también para promover la salud mental y emocional 

(Grotberg, 2001).  

 

Niveles de resiliencia   

Clasificación de niveles de resiliencia de acuerdo a Wagnilg y Young 

(1993).  

 

Nivel Bajo: La resiliencia actúa en el momento apropiado, pero no puede 

superar la inestabilidad emocional resultante, no  tiene la facultad de 

continuar con su vida, ya que los efectos psíquicos son sumamente 

fuertes, cuando alguien que ha resuelto con éxito la situación pero está 

demasiado abrumado emocionalmente para seguir adelante. El sujeto 

tiende a depender de terceros porque no puede confiar en sí misma para 

tomar decisiones en las diversas adversidades que enfrenta en la vida. La 

resiliencia causada por el impacto infundido por los eventos, entra en 
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juego y una vez superada, es incapaz de soportar el sufrimiento, lo que 

hace que desequilibre sus emociones. Por lo tanto, la capacidad de 

respuesta es buena, pero la resiliencia es baja.  

 

Nivel Medio: La persona desarrolla capacidades de confianza, 

tranquilidad, persistencia y aceptación de uno mismo. 

 

Nivel alto: Indica  que cuando la situación está resuelta, el sujeto ha 

superado el impacto emocional, comprende los mecanismos necesarios 

para continuar con la vida. En otras palabras, una fuerte resiliencia 

permite dar un nuevo sentido a la vida y realizar proyectos, de lo contrario 

es fácil enfermarse mentalmente. Un individuo se vuelve aún más fuerte 

después de superar una circunstancia traumática gracias a la resiliencia. 

Esto significa que pudiste superar la amenaza, lo que aumentó tu 

autoestima y confianza. La persona muestra la capacidad de afrontar de 

forma independiente los acontecimientos adversos, sin depender de la 

ayuda de otros. 

 

Perspectiva epistemológica  

Como anteriormente se señaló, el concepto de la resiliencia fue 

usado dentro del conocimiento científico primeramente  desde la física, 

puesto que en un inicio este concepto se atribuía a la capacidad de 

elasticidad  o de reposición de un material.   

 

Sin embargo otras  áreas científicas como el área de salud 

empezaron a introducir el término a sus campos de estudio a partir de los 

años setenta. En ese sentido ello implicó un incremento en la 

epistemología del concepto, de modo que el desarrollo del concepto se 

fue desarrollando de marera multidisciplinario, en este apartado nos 

centramos en la disciplina psicológica, quien contribuye una comprensión 

más profunda para esta investigación. En tal sentido desde el campo de la 

psicología se comenzó a hablar sobre su capacidad para enfrentar la 

adversidad con consecuencias negativas y vivir y prosperar de una 

manera positiva y socialmente responsable (López y Venegas, 2016).  
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Así mismo en el marco de la disciplina de Ciencias  de  la  salud, la 

resiliencia se fundamenta como una  cualidad  dinámica  que  necesita   

ser  fortalecida e incentivado  en  las personas,  convirtiéndose en   

agentes  activos  de  su  propia  salud  por medio del   empoderamiento.  

En ese sentido, la  Organización  Mundial  de  la  Salud  y  la  

Organización  Panamericana  de  la  Salud  señalan   que  la  resiliencia 

propicia  una  visión  optimista  de  la  salud, pero también requiere un 

planteamiento interdisciplinario para identificar y mejorar los recursos y 

fortalezas desde una amplia gama de visiones emocionales, cognitivas y 

sociales humanas atenuadas por factores sociales (Páez, 2020).  

 

Perspectiva filosófica  

Durante el ciclo de la vida, los seres humanos no estamos libres de 

atravesar por distintos problemas, dificultados o adversidades, ya sea a 

nivel personal,  familiar, social u  académico, puesto que son parte de 

nosotros en el día a día, sin embargo, pese a todos estos obstáculos,  las 

personas  podemos llegar a encarar estas situaciones gracias a la 

resiliencia.  

 

En ese sentido, como parte de una breve reflexión sobre la 

resiliencia podemos mencionar en primer lugar sobre lo vital que es 

desarrollar esta capacidad, ya que gracias a esta habilidad, destreza o 

rasgo como generalmente diversos autores lo caracterizan, nuestro modo 

de ver y afrontar las cosas de la vida toma una nueva perspectiva, 

ayudándonos a superar y salir incluso fortalecidos después de atravesar 

una situación desfavorable. En segundo lugar, podemos ver que la 

resiliencia puede incluso ayudarnos a prevenir el estrés y otros 

dificultades diarias (Gonzales, 2020).   

 

Desde esta perspectiva, podemos mencionar que es importante 

que dentro del marco académico, los estudiantes desarrollen un 

adecuado nivel de resiliencia, ya que esto permite que ellos puedan 
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afrontar de manera adecuada las demandas académicas que día a día 

atraviesan durante esa etapa. (Villegas, 2017).  

 

Estrés Académico  

Definiciones de Estrés  

En palabras de Pinto et al., (2022) el estrés es definido como una 

serie de procesos y reacciones que involucran aspectos neuroendocrinos, 

inmunológicos, conductuales y emocionales, percibido por las personas 

como una amenaza o peligro para su bienestar biológico o psicológico, 

que ocurren en una amplia variedad de situaciones y que requieren 

adaptaciones del organismo mayores a las normales.    

 

Del mismo modo es considerado una condición que ocurre con 

frecuencia en la vida de las personas y es causado por diversos factores, 

tanto personales como situacionales, que provoca un desequilibrio 

emocional, afectando de este modo el desarrollo normal y el 

comportamiento, ocasionando  un impacto en el logro de los objetivos 

establecidos (Pinto et al., (2022).  

 

Por su parte, Zamora et al., (2021) definen al estrés como un 

proceso que inicia cuando una persona se enfrenta a una serie de 

demandas del entorno, el cual debe de responder de manera apropiada, 

utilizando y haciendo uso de sus propios mecanismos de afrontamiento. 

Definiciones de Estrés académico  

 

El estrés académico es una forma de estrés que se experimenta en 

el entorno escolar y afecta tanto a profesores como a estudiantes, este 

tipo de estrés genera tensión cuando una persona está involucrada en el 

proceso de aprendizaje, ya sea desde los primeros años escolares hasta 

la educación universitaria y de posgrado (Pinto et al., 2022). 

 

Por su parte, Barraza (2008) define al estrés académico como un 

proceso sistémico de naturaleza psicológica con una índole adaptativa,  
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generalmente se presenta cuando los estudiantes se enfrentan a 

diferentes demandas y exigencias en el ámbito escolar, que son 

identificados como factores productores de estrés según las percepciones 

individuales del estudiante.  

 

Mientras que Gonzáles (2020) lo define como una situación de 

tensión o rigidez, ya sea física o emocional, lo cual se relaciona a las 

exigencias del ámbito académico.  

 

Perspectiva histórica del estrés académico 

Durante los últimos años, el concepto de estrés se ha vuelto 

frecuente en las conversaciones cotidianas de las personas, el cual es 

una palabra sumamente utilizada que resulta conveniente para describir 

diferentes estados de tensión, rigidez y preocupación que experimentan 

las personas, aunque su significado es amplio y complicado desde el 

punto de vista científico (Zamora et al; 2021).  

A lo largo de la historia, la palabra estrés se ha empleado para 

referirse a diversas realidades, este es un concepto complejo, moderno e 

interesante (Berrio y Mazo, 2012).  

Navarro (2023) refiere que la palabra estrés proviene del vocablo 

Anglosajón “stress”, dicho término en un principio se utilizó en el ámbito 

de la Física. Siendo así, Román y Hernández (2011) mencionan que el 

origen de la palabra "estrés" se remonta al análisis de la física en los 

inicios del siglo XVII. En aquel tiempo, el científico Robert Hooke halló la 

energía potencial elástica y la asociación entre la deformación de un 

objeto y la fuerza que se le aplica. Posteriormente, el científico Thomas 

Young, definió la palabra "estrés" como la respuesta interna inherente de 

un objeto a su estructura, desencadenada por la fuerza que actúa sobre 

él. 

Las primeras definiciones del estrés aplicado al área de ciencias de 

la salud,  le competen al médico/fisiólogo  Claude Bernard,  quien a inicios 
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del siglo XIX, refiere que la índole esencial para una vida autónoma, es 

mantener la estabilidad del entorno interno (Román  y   Hernández,  

2011).  

En ese sentido, a mitad del siglo XX, se empezó a reconocer cada 

vez más la influencia del estrés en la vida de las personas, entendiendo 

que podría el origen de enfermedades a largo plazo, a raíz de ello, se 

intensificó la investigación del estrés mediante una metodología científica 

y un enfoque positivista, y fue Hans Selye quien lideró este campo (Selye, 

1946). Dicho personaje volvió a definir el estrés desde diferentes 

perspectivas, primeramente como estímulo y luego como respuesta, 

introduciendo el concepto clave como estresor (Román  y  Hernández,  

2011). 

Así mismo no podemos dejar de hacer mención a Richard Lazarus,  

importante investigador reconocido, puesto que fue quien incorporó 

componentes  estructurales  y  funcionales  vitales  en  la definición del 

estrés, tales como evaluación cognitiva y mecanismos de afrontamiento 

(Lazarus,  2000). 

 

Dimensiones del estrés académico según Barraza (Inventario SISCO) 

Conforme a Barraza (2008) el inventario está constituido por tres 

dimensiones, los cuales están relacionados directamente a los 

componentes.  

 

Estresores académicos: Es aquella primera circunstancia en que ocurre 

un  acontecimiento   que  es muy nocivo para el estudiante, tienen lugar 

en el contexto educativo y pueden generar tensiones académicas en los 

estudiantes, estos acontecimientos están relacionados con el nivel de 

competitividad dentro de un grupo, los rasgos de personalidad y actitud 

del profesor, las evaluaciones y el proceso de aprendizaje en el aula 

(Barraza, 2006) 
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 Así mismo, Restrepo et al., (2020) refiere que los estresores 

académicos son aquellos factores del mundo escolar que le generan al 

estudiante presión, tensión o sobrecarga.  

 

Síntomas: de acuerdo a Barraza (2007) los síntomas se agrupan de la 

siguiente manera:  

- Físicos: cefaleas, indigestiones, falta de vitalidad, dolores 

lumbares, cansancio, problemas para dormir, impotencia. 

- Psicológicos: problemas para la concentración, dificultad para 

relajarse, conductas agresivas, angustia, depresión, irritación, 

susceptibilidad, pesimismo, inseguridad, preocupación, falta de 

entusiasmo. 

- Comportamentales: aislamiento, falta de apetito, falta de voluntad, 

olvidos habituales, abandono escolar, problemas entre 

compañeros. 

Estrategias de afrontamiento: Según Barraza y Silerio (2007) consisten 

en un conjunto de procedimientos conductuales y cognitivos que muchas 

veces ocurren inconscientemente ante una situación percibida como 

amenaza y adaptada al organismo.  

De la misma manera, Restrepo et al., (2020) señalan que es un 

proceso dinámico desde la cognición hasta la conducta, lo cual permite a 

las personas hacer frente a las demandas internas y externas, evitando 

de este modo la inestabilidad psicológica y física, así mismo, existen 

estrategias que permiten a los individuos tomar acciones analíticas y 

racionales para cambiar eventos conflictivos.  

Además las estrategias más utilizadas por los escolares son la 

capacidad de ser asertivos, de planificar y terminar las tareas (Restrepo et 

al., 2020).  

 

Teorías o modelos del estrés académico 
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Existen modelos teóricos que tratan de explicar el estrés basándose en 

tres aspectos: Respuesta, estimulo e interacción.  

Teoría basada en la respuesta / Modelo fisiológico: Este modelo fue 

propuesto por Selye (1936) quien señala que el agente estresor daña el 

equilibrio emocional y mental, presentándose a través de reacciones 

conductuales, físicas y psicológicas.  

Selye (1956) establece el término Síndrome de adaptación general, 

haciendo referencia al estrés, mediante el cual aclara el orden de los 

hechos que desatan las respuestas mediante etapas: 

- Fase de alarma: Es el momento donde percibimos el agente 

estresante y entramos en estado de alerta, generando de este 

modo un desequilibrio fisiológico, pudiendo asumir dos respuestas 

adaptativas ya sea de evasión o ataque, los cuales tienen la 

finalidad de buscar un equilibrio interno. Es decir, es la primera 

fase donde nuestro organismo responde ante estímulos agresivos, 

es aquí donde el organismo siente una tensión y se prepara ya sea 

para luchar o escapar, en el cual se presentan diversos síntomas 

como, sudoración, aceleración cardiaca, taquicardia (Dresel, 2019). 

 

- Fase de resistencia: en caso el agente estresante se mantenga, 

los síntomas de la fase anterior seguirán presentes en un 

porcentaje mínimo, en la cual se busca restaurar el equilibrio ya 

sea huyendo o adaptándose al contexto. Por lo general la mayor 

parte de las reacciones fisiológicas desaparecen.   En esta fase los 

factores estresantes se pueden quedar por un tiempo regular  en la 

mente de los individuos, los seres humanos se acostumbran a vivir 

con la exigencia tanto del cuerpo como las emociones, los cuales 

se encuentran por encima de  las posibilidades normales (Dresel, 

2019). 

 

- Fase de agotamiento: en esta fase se hace uso de todos los 

recursos con la finalidad de enfrentar a los agentes estresores, 
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pero si no se logra habituarse terminará en agotamiento, y es ahí 

donde vuelven a brotar nuevamente las reacciones de la primera 

fase siendo así perjudicados.  Siendo así, Dresel (2019) menciona 

que las defensas de nuestro organismo que por mucho tiempo 

dieron una respuesta positiva a las exigencias del entorno, 

terminan venciéndose debido al estrés prolongado durante un buen 

tiempo, lo cual puede manifestarse a través de dolencias físicas y 

psicológicas.  

 

Por lo tanto, dicha teoría consideran al estrés como una resistencia 

no determinada del cuerpo humano frente a las demandas que se le 

imponen, esto significa que el estrés no se origina por una causa 

específica, ya que puede ser provocado por  un estímulo físico o 

psicológico. 

Teoría basada en el estímulo / Modelo psicosocial: Esta teoría fue 

propuesta por Holmes y Rahe (1967) quienes señalan que los 

acontecimientos de la vida, tales como el embarazo, matrimonio, los hijos, 

la muerte y entre otros, son considerados como fuente de estrés, ya que 

ocasionan cambios y depende de la adaptación del hombre, siendo así 

estos son los responsables del desequilibrio en el funcionamiento del 

organismo.  

Del  mismo modo, Berrio y Mazo (2012) Mencionan que las teorías 

del estrés basadas en el estímulo se enfocan en interpretar y comprender 

el estrés en relación con las características asociadas a los estímulos del 

entorno, ya que creen que estos estímulos pueden desorganizar o 

perturbar las funciones del organismo.  

Teoría basada en la interacción / Modelo transaccional: Richard 

Lazarus es el principal representante de este modelo, el cual destaca la 

importancia de los factores psicológicos, especialmente los cognitivos, 

que actúan como intermediarios entre los estímulos estresantes y las 

respuestas de estrés (Berrio y Mazo, 2012) 



 

46 

Según Lazarus y Folkman (1986), el estrés se origina en las 

interacciones entre el individuo y su ambiente, donde la misma persona a 

través de una valoración evalúa y determina que factores son 

amenazantes y difíciles de afrontar. 

En tal sentido, el estrés dentro del modelo transaccional, según 

Cuevas y García (2012) es considerado como un proceso cognitivo dentro 

del ambiente, donde se considera que es la misma persona quien analiza 

el ambiente o el entorno como estresante, el cual es considerado una 

amenaza para su bienestar, o lo analiza como un factor no estresante, el 

cual puede ser visto como una oportunidad para continuar.  

Siendo así, Dahab et al., (2010) refieren que Lazarus y Folkman 

integraron ciertos elementos dentro de su propuesta, los cuales 

intervienen en el desarrollo del estrés: 

- Los estímulos: son considerados aquellos eventos externos y  

sucesos cotidianos, los cuales pueden ser de índole psicológico, 

sociales o físico.  

- Las respuestas: son aquellas reacciones cognitivas y 

actitudinales, de los cuales algunos de ellos pueden ser adecuados 

o inadecuados.  

- Mediadores: hace hincapié a la evaluación de todos aquellos 

estímulos que son considerados como peligro o amenazantes, y 

también evalúa los mecanismos de afrontamiento como escasos, 

reducidos e insuficientes.  

- Moduladores: son la variedad de factores que tienen la capacidad 

de incrementar o disminuir el desarrollo de estrés, pero aquí es 

importante tener en cuenta que estos factores no provocan y 

mucho menos impiden dicho acontecimiento. 

 

Modelo sistémico-cognoscitivista del estrés académico: Es un 

modelo presentado por Barraza (2006) para lo cual se basó en la teoría 

de los sistemas propuesto por Colle y la teoría transaccional de Lazarus, 

para ello, Barraza propone cuatro supuestos en el ámbito académico:  
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- Proceso de los elementos del sistema: Hace referencia a la 

relación sistema – medio. Se considera a los siguientes elementos: 

agentes estresores (entrada), reacciones o síntomas (inestabilidad) 

y técnicas o estrategias de afrontamiento (salida). 

- Supuesto como fase psicológica: en el mundo académico el 

estrés es psicológico, se considera estresores mayores a aquellos 

que son perjudiciales debido a que son indiferentes a la valoración, 

y los estresores menores se encuentran conformados por la 

valoración.  

- Supuesto de los hitos de la inestabilidad del organismo: hace 

referencia a las reacciones ante las situaciones estresantes que 

conllevan a un desequilibrio, los cuales son físicos, conductuales y 

psicológicos. 

- Supuesto de la confrontación al estrés como restaurador del 

equilibrio en relación al sistema: se refiere a aquellas técnicas 

de afrontamiento para hacer frente a las situaciones estresantes y 

restaurar el equilibrio. Barraza (2006) refiere las siguientes 

técnicas: asertividad, religiosidad, hablar o guardar, cronograma de 

actividades o acudir con un profesional.  

 

Tipos de estrés 

Diversos autores clasifican el estrés en dos tipos, tales como, eustrés 

(estrés positivo) y  distrés (estrés negativo):  

Según Naranjo (2009) señala que el tipo de estrés va a depender 

de como el individuo recibe e interpreta los sucesos, por ende, recalca 

que un mismo acontecimiento puede generar un estrés negativo para un 

individuo y un estrés positivo para otro; por lo tanto, se toma mayor 

interés a la percepción de los hechos, más no a lo que sucede. 

Barraza y Silerio (2007) Identificaron los tipos de estrés (distrés y 

eustrés), donde señalan que el eustrés sería el estrés positivo, mientras 

que el distrés seria aquel que causa un desequilibrio sistémico entre el ser 
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humano y su entorno, por ello consideran al estrés académico como 

distrés.  

Según Suárez y Ramírez (2020) cuando se trata de comprender el 

estrés, es conveniente evitar considerarlo únicamente como algo negativo 

que debe ser evitado.  Siendo así, Berrio y Mazo (2012) refieren que es 

importante evitar considerar que el estrés es exclusivamente negativo, ya 

que puede ser normal cuando implica una activación sin desequilibrio, por 

ende, existe el "distrés" cuando la actividad genera un desequilibrio 

sistémico, y el "eustrés" cuando las acciones provocan una respuesta 

óptima para enfrentar las demandas de nuestro entorno.  

Del mismo modo, Gonzáles (2020) menciona que al estrés se le 

puede considerar positivo cuando nos ayuda a mantener o poseer un 

equilibrio frente a los desafíos de nuestro entorno y la sociedad, pero en 

caso sea demasiado intenso, frecuente y prolongado en el tiempo, se le 

considera como negativo, ya que puede ocasionar consecuencias graves 

a mediano y largo plazo.  

 

Perspectiva epistemológica: 

Como se ha ido mencionando, el término estrés en un principio fue 

utilizado dentro del ámbito de la física, posteriormente, fue definido como 

la respuesta interna inherente de un objeto a su estructura, 

desencadenada por la fuerza que sumerge sobre el mismo (Román y 

Hernández, 2011). 

A medida que transcurría el tiempo, el término estrés fue pasando 

a otras ciencias, como es el caso de las ciencias de la salud, donde el 

médico Claude Bernard señala que la condición esencial para una vida 

libre e independiente es necesario mantener la estabilidad del entorno 

(Román y Hernández, 2011).  En ese sentido todo ello conllevó a un 

aumento de teorías y conceptos dentro de la epistemología, el cual se 

desarrolló en ámbitos multidisciplinarios. 
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En este apartado la fundamentación epistemológica se desarrolla y 

enfoca dentro de la disciplina psicológica y sus diversas teorías, los 

cuales nos permitirán comprender a profundidad dicha investigación. En 

tal sentido, desde el ámbito psicológico se señala que el estrés es parte 

de nuestra vida el cual no puede ser evitado, donde se tiene que 

desarrollar la capacidad de hacer frente y poder sobrellevarlo haciendo 

uso de estrategias o mecanismos de afrontamiento  y visualizarlo como 

un reto, más no como un castigo (Espinoza et al., 2018).  

Existen diversas investigaciones los cuales definen el estrés, entre 

ellos encontramos a Gonzáles (2020) quien define al estrés como una 

situación de tensión o rigidez, ya sea física o emocional relacionada a las 

exigencias del ámbito académico. Así mismo, Barraza (2008) define al 

estrés académico como un proceso sistémico, que tiene un carácter 

adaptativo y es fundamentalmente psicológico.  

En cuanto a los modelos desarrollados se encuentran los 

siguientes: Modelo fisiológico propuesto por Hans Selye (1936), modelo 

psicosocial propuesta por Holmes y Rahe (1967), modelo transaccional 

desarrollado por Lazarus y Folkman (1986) y por último el modelo 

sistémico cognoscitivista propuesto por Barraza (2006). En ese sentido, 

en torno al modelo sistémico cognoscitivista se construye la base del 

presente estudio, el cual se desarrolla en cuatro supuestos: en el primer 

supuesto se encuentran los elementos del sistema (agentes estresores, 

síntomas y estrategias de afrontamiento), el segundo supuesto, donde el 

estrés se considera como algo psicológico, el tercer supuesto hace 

referencia a aquellas situaciones estresantes que generan un 

desequilibrio, y por último el cuarto supuesto, se refiere a aquellas 

técnicas para hacer frente al estrés y lograr el equilibrio deseado 

(Barraza, 2006).  

Es así como todas estas definiciones y teorías epistemológicas nos 

permiten conocer a mayor profundidad el término de estrés académico, 

mediante el cual podemos visualizar que el estrés puede ser considerado 

positivo como negativo, ya que el estrés positivo nos impulsa hacer frente 
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a los desafíos, mientras que el estrés negativo nos ocasiona un 

desequilibrio psicológico (Gonzáles, 2020).  

Perspectiva filosófica:  

Durante el transcurso de nuestra vida, los seres humanos vivimos y 

nos enfrentamos a diversas situaciones ya sea a nivel personal, familiar, 

social e incluso académico,  muchos de estos pueden ser situaciones 

agradables o situaciones estresantes que pueden resultar difíciles de 

sobrellevar, siendo así, los estudiantes de los distintos niveles 

académicos no son ajenos a dichos factores estresantes. Como menciona 

Pinto et al., (2022) Al estrés se le relaciona con situaciones de miedo, 

temor, angustia, pánico, urgencia por cumplir, sensación de vacío 

existencial, prisa por alcanzar metas y objetivos, dificultad para enfrentar 

situaciones o falta de habilidades en las relaciones sociales, los cuales 

pueden ser perjudiciales para nuestro bienestar físico y mental. 

Por ello, diversos autores refieren que es fundamental reconocer 

las consecuencias que puede traer consigo el estrés negativo, ya que en 

primer lugar causa un desequilibrio psicológico, el cual puede conducir a 

otras patologías como la depresión, la ansiedad e incluso a sufrir 

problemas en cuanto a la salud física. Así mismo, en cuanto al ámbito 

académico, el estrés puede conducir a los alumnos a la deserción escolar, 

a la desmotivación, la perdida de interés y a las bajas calificaciones, 

problemas de concentración, inseguridad  e incluso problemas entre 

compañeros (Barraza 2006) 

Desde esta perspectiva, podemos mencionar que es imprescindible 

desarrollar y poner en marcha las estrategias y técnicas de afrontamiento 

dentro del ámbito académico, donde cada estudiante descubra y ponga 

en práctica dichas estrategias.  Siendo así, Restrepo et al., (2020) 

mencionan que las estrategias más utilizadas por los alumnos son la 

capacidad de ser resilientes, asertivos, de planificar y terminar las tareas. 
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3.3. Marco Conceptual  

 

Resiliencia: Viene a ser un rasgo de personalidad que beneficia el estado 

emocional de la persona, puesto que hace que nos adaptemos 

adecuadamente frente a demandas negativas ocasionadas por el estrés, 

e incluso salgamos fortalecidos de esas adversidades (Wagnild y Young, 

1993).  

     

Adversidad: Es entendida como una amenaza para el crecimiento del ser 

humano, esta amanezca puede ser real o subjetiva, es decir, alguna 

creencia o percepción de la persona (Infante, 2008).  

 

Afrontamiento: serie de acciones guiadas por una persona con la 

finalidad de enfrentar y salir victorioso frente a una situación que le resulta 

difícil (Infante, 2008).  

 

Ecuanimidad: característica que permite conservar la calma en medio de 

una tormenta, permitiendo que no nos derrumbemos ante ello a pesar de 

lo difícil que resulte.  Generalmente resulta difícil desarrollarla ya que 

frecuentemente no movemos al ritmo de nuestras emociones (Colman, 

2015). 

 

Estrés: Son aquellos mecanismos que se activan cuando el ser humano 

se encuentra rodeado por un cumulo excesivo de sucesos que superan 

sus propios recursos, por lo que intentan cumplir y hacer frente aquellas 

demandas exigentes con la finalidad de superarlas, muchas veces la 

persona puede experimentar sobrecargas que afectarán su salud física y 

psicológica (Gallardo, 2021).  

 

Estrés académico: Es un malestar global que sufren los estudiantes en 

cualquier nivel educativo, dicho malestar puede traer consigo ansiedad, 

pensamientos negativos, dificultad en la resolución de problemas, 

frustración, desmotivación e ira, así mismo se debe de tener en cuenta 
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que los síntomas se presentaran de manera diferente en cada individuo 

(Campos, 2021). 

 

Eustrés: También denominado estrés positivo. Es la habilidad de 

afrontamiento que posee una persona, por lo tanto, son aquellas acciones 

que propician o motivan una mejora en cuanto al rendimiento para realizar 

diversas actividades, también permite al individuo salir de su zona de 

confort, enfrentando riesgos no muy peligrosos con la finalidad de 

alcanzar la autorrealización personal (Corredor, 2023).  

 

Distrés: Denominado estrés negativo, el cual se caracteriza por un 

desequilibrio psicológico y fisiológico, también conocido como estrés. Este 

tipo de estrés se activa por la presencia de amenazas externas o internas 

el cual implica la realización de un esfuerzo mayor, en situaciones muy 

graves puede traer como consecuencia sintomatologías de ciertos 

trastornos (depresión o ansiedad), por lo tanto se le considera perjudicial 

en nuestra salud (Corredor, 2023). 

 

Síndrome de adaptación general: Son un grupo de mecanismos tanto 

biológicos como fisiológicos que le permiten a la persona la preparación 

para la adaptación, la defensa y el ataque, los cuales mantienen la 

supervivencia ante un ambiente o hecho amenazante, y es ahí donde se 

determina el tipo de estrés que surgirá (Corredor, 2023). 

 

Síntomas: Son aquellas manifestaciones que son perceptibles por el 

propio sujeto ante una enfermedad o malestar, son expresiones subjetivas 

ante un problema inconsciente, es decir, a través de los síntomas se da 

aviso de que algo no está marchando bien (Lakiszyk, 2020):  

 

Tensión emocional: Es el cúmulo de síntomas y signos (frustración, 

enojo, ansiedad, preocupación, dolores físicos) que son considerados 

como respuestas del cuerpo frente a las presiones físicas, intelectuales y 

emocionales que se experimentan por múltiples causas (Sainz, 2010).  
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Estudiantes: Es una persona que se dedica a profundizar en diversos 

contenidos que le serán de utilidad en el futuro, desde contenidos básicos 

hasta contenidos avanzados (Villegas, 2017). 
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IV. METODOLOGÍA 
 

4.1. Tipo y Nivel de investigación 
 

Para esta investigación se consideró un enfoque cuantitativo;  ya 

que se empleó la recopilación de datos para demostrar hipótesis, 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías basadas en 

mediciones numéricas y análisis estadístico (Parra, 2019).  

 

Es de tipo básica, puesto que finalidad fue contribuir, ampliar o 

expandir los conocimientos científicos de la resiliencia y estrés 

académico, sirviendo de ayuda como base teórica para futuras 

investigaciones  (Parra, 2019).  

 

Es prospectiva, ya que la información se  recopiló con propósitos 

de investigación (Müggenburg y Pérez, 2007).  

 

Es un estudio de nivel  correlacional, ya que permitió identificar el 

nivel de asociación entre resiliencia y estrés académico en estudiantes del 

VII ciclo de educación básica regular de una Institución Pública de Caraz, 

2023.  

 

4.2. Diseño de Investigación  
 

La investigación es no experimental porque se realiza sin 

manipulación consciente de las variables de estudio y sólo se observan y 

analizan los fenómenos en su entorno natural (Hernández  y Mendoza, 

2018), y de cohorte transversal, ya que se realizó la recolección de datos 

en un solo momento y en un tiempo único (Hernández y Mendoza, 2018). 

El siguiente esquema representa el estudio realizado:  
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Dónde:  

M = Muestra  

V1 = Resiliencia   

V2 = Estrés académico  

R = Relación entre resiliencia y estrés académico 

 

4.3. Hipótesis general y específicas  
 

Hipótesis general:  

Existe relación entre resiliencia y estrés académico en estudiantes del VII 

ciclo de educación básica regular de una Institución Pública de Caraz, 

2023. 

 

Hipótesis Específicas:  

Existe relación entre la dimensión ecuanimidad y estrés académico en 

estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una Institución 

Pública de Caraz, 2023. 

 

Existe relación entre  la dimensión sentirse bien solo y estrés académico 

en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una Institución 

Pública de Caraz, 2023. 

 

Existe relación entre la dimensión confianza en sí mismo y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Existe relación entre la dimensión perseverancia  y estrés académico en 

estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una Institución 

Pública de Caraz, 2023. 

 

Existe relación entre la dimensión satisfacción personal y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 
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una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

4.4. Identificación de las variables 
 

Variable 1: Resiliencia 

Dimensiones: 

- Ecuanimidad 

- Perseverancia 

- Satisfacción personal 

- Confianza en sí mismo 

- Sentirse bien solo 

Variable 2: Estrés académico  

Dimensiones: 

- Estresores 

- Síntomas 

- Estrategias de afrontamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

4.5. Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 

VALORES 

NIVELES Y 

RANGOS 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESTADÍSTIC

A 

Resiliencia 

 

La resiliencia es la 

cualidad que posee una 

persona para enfrentar 

situaciones de carácter 

negativo, facilitando la 

adaptación a este tipo de  

eventos, así mismo esta 

cualidad o capacidad 

ayuda al ser humano a 

salir fortalecido de  una 

situación estresante 

(Wagnild y Young, 1993). 

 

La escala de Resiliencia 

de Wagnild y Young, 

compuesta por 25 ítems 

y clasificadas en cinco 

dimensiones, tales 

como la ecuanimidad, 

perseverancia, 

satisfacción personal, 

confianza en sí mismo y 

sentirse bien solo. 

Ecuanimidad Toma las cosas con calma 7, 8, 11, 

12 

 

Ordinal  

 

 

General: 

Bajo 

(25-125) 

Moderado 

(126-145) 

Alto 

(146-175) 

Dimensiones: 

Ecuanimidad y  

Satisfacción 

personal  

 (bajo 4-19), 

(moderado 20-

23), (alto 24-

28)  

Perseverancia 

y  

Confianza en 

 

Cuantitativa 

Moderación de la actitud 

Perseverancia Autodisciplina 1, 2, 4, 

14, 15, 

20, 23 

Persistencia ante el 

desaliento 

Satisfacción 

personal 

 

Significado de la 

existencia. 
16, 21, 

22, 25 
Aceptación por la vida. 

Confianza en sí 

mismo 

Autoconfianza 6, 9, 10, 

13, 17, 

18, 24 

Creer en las propias 

capacidades. 

 

 

Sentirse bien 

solo 

Adaptabilidad 

5, 3, 19 
Independencia 
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sí miso 

 

(bajo 7-32), 

(moderado 33-

38), (alto 39-

49) 

Sentirse bien 

solo 

(bajo 3-13), 

(moderado 14-

16), (alto 17-

21) 

 

Estrés 

académico 

 

Barraza (2008) el estrés 

académico es un proceso 

sistémico, que tiene un 

carácter adaptativo y 

psicológico, surge cuando 

el estudiante en entornos 

escolares, se enfrenta a 

una variedad de 

exigencias que, según la 

percepción individual del 

alumno, son identificadas 

 

La variable estrés 

académico será 

evaluado a través del 

inventario SISCO 

(Barraza, 2007) el cual 

está conformado por 

tres dimensiones como 

son los estresores, 

síntomas y estrategias 

de afrontamiento. Así 

mismo, consta de 31 

Estresores  

Competencia entre 

compañeros 

3, 4, 5, 

6,7, 8, 9, 

10 

Escala de Likert 

 

(1) Nunca 

(2) Rara 

vez 

(3) Alguna

s veces 

(4) Casi 

siempre 

(5) Siempr

e 

 

 

 

 

 

0 a 33 nivel 

leve 

 

34 a 66 nivel 

moderado 

 

67 a 100 nivel 

Cuantitativa 

Sobrecarga de tareas  

Personalidad y carácter del 

docente 

Exámenes aplicados 

Tipo de trabajos 

Falta de comprensión de 

los temas 

Participación en clase 

Falta de tiempo para 

realizar las tareas 



 

59 

como factores estresantes 

que  provocan un   

desequilibrio   sistemático, 

que se presentan en una 

serie de síntomas, el cual,  

este  desequilibrio  obliga  

al  estudiante a  realizar  

acciones  de  

afrontamiento  para 

restaurar el equilibrio 

sistémico. 

 

ítems con opciones de 

respuesta: 1) Nunca, 2) 

Rara vez, 3) Algunas 

veces, 4) Casi siempre 

y 5) Siempre. 

Síntomas 

Reacciones físicas 

(Insomnio, fatiga, dolor de 

cabeza, problemas de 

digestión, morderse las 

uñas, rascarse, 

somnolencia). 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16 

severo 

 

Dimensiones 

Estresores: 

Leve (8-13) 

Moderado (14-

19) 

Severo (20-25) 

Síntomas: 

Leve (15-25) 

Moderado (26-

36) 

Severo (37-47) 

 

Estrategias de 

afrontamiento: 

Leve (6-10) 

Moderado (11-

15) 

Severo (16-20) 

 

  

Reacciones psicológicas 

(Inquietud, depresión, 

tristeza, ansiedad, 

angustia, problemas de 

concentración, 

irritabilidad). 

17, 18, 

19, 20, 

21 

Reacciones 

comportamentales 

(Tendencia a discutir, 

aislamiento, desgano para 

realizar las tareas, 

aumento o reducción de 

consumo de alimentos).  

22, 23, 

24, 25, 

Estrategias de 

afrontamiento 

Habilidad asertiva 

26, 27, 

28, 29, 

30, 31 

Elaboración de un plan 

Elogios a uno mismo 

La religiosidad  

Búsqueda de información 

sobre la situación 
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4.6. Población – Muestra 

 

Población 

Una población de estudio viene a ser un grupo o colección de 

elementos (seres humanos, objetos, animales, etc.) que cumplen con una 

serie de  determinados criterios, de los cuales se pretende conocer algo 

mediante una investigación (Arias, et al, 2016). En ese sentido, la población 

de este estudio estuvo conformada por 100 estudiantes del VII ciclo de 

educación básica regular de una Institución Pública de Caraz, 2023.   

 

Muestra  

Para este estudio, se empleó la muestra de tipo censal, la cual es 

definida como aquella donde toda la población objeto de estudio es 

considerada como la muestra (Hernández  y Mendoza, 2018).  

Por lo expuesto, la totalidad de elementos que componen la 

población fueron considerados como componentes de la muestra, es decir 

tanto la población como la muestra quedaron integradas por 100 unidades 

de análisis.   

 

Consideraciones éticas  

Los principios éticos de la investigación científica bajo la cual se 

fundamentó el presente estudio son los siguientes:  

 

Principio de Autonomía: El participante tuvo la libertad de elegir si desea 

participar o no del estudio. Como iniciativa a este principio, a los estudiantes 

se les facilitó un consentimiento informado antes de dar inicio al desarrollo 

del cuestionario, sin que nadie se sienta obligado a participar de la 

investigación (Azulay, 2001). 

 

Principio de Justicia: Se brindó un trato ecuánime a los participantes, sin 

ser discriminados, guardando respeto  en todo momento (Azulay, 2001).  
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Principio de Beneficencia: como responsables del estudio, se veló por el 

bienestar de cada participante, brindando un trato amable y obrando en 

beneficio de los estudiantes (Azulay, 2001). 

 

Principio de no maleficencia: Durante el proceso de investigación, las 

responsables del estudio nos sometimos en la obligación de no emitir 

acciones que puedan ocasionar algún tipo de daño de manera intencionada 

a los participantes, respetando en todo momento sus ideas, costumbres y 

creencias (Azulay, 2001). 

 

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Técnica:  

De acuerdo a Sánchez et al., (2018),  es el conjunto de medios e 

instrumentos que se emplean para recopilar la información en una 

investigación. 

 

La técnica que se empleó en esta investigación fue la encuesta, que 

en palabras de López y Fachelli (2016), viene a ser la recolección de datos 

mediante una serie de preguntas, a su vez, la recogida de datos se lleva por 

medio de un cuestionario, el cual viene a ser el instrumento de medición. 

Así mismo se empleó la psicometría, que  implicadas la medición y la 

cuantificación de las variables psicológicas del psiquismo humano. 

 

Instrumentos:  

Como parte de los instrumentos, se empleó una escala que según  

López y Fachelli (2016), en el marco de la encuesta, está compuesta por 

una serie de alternativas de respuesta sobre un tema determinada, estas 

respuestas pueden ser numéricas o verbales.  Así mismo, dentro de la 

investigación se empleó el  inventario, que conforme a Ventura (2019) es 
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aquella lista de características, actitudes, preferencias o habilidades de una 

persona en relación a su comportamiento o personalidad, de la misma 

forma dentro del ámbito de la salud, se suele utilizar como una lista de 

síntomas o problemas que tiene una persona, a través de ello se muestra si 

algo está sucediendo en él o no.  

 

Los instrumentos que se emplearon  para medir las variables son la 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) Adaptado por Novella 

(2002) y el Inventario SISCO de Estrés académico. 

 

Escala de resiliencia de Wagnild y Young  

 

Descripción del instrumento:  

Este instrumento originalmente fue creado por Wagnild y Young en 

1993 y procede de Estados Unidos, sin embargo para la presente 

investigación se empleará  el adaptado y traducida al español en población 

de estudiantes peruanos por Novella (2002).  Cuenta con 25 ítems, así 

mismo cuenta con  5 dimensiones: ecuanimidad (7, 8, 11, 12), 

perseverancia (1, 2, 4, 14, 15, 20, 23), Satisfacción personal (16, 21, 22, 

25), confianza en sí mismo (6, 9, 10, 13, 17, 18, 24) y sentiré bien solo (5, 3, 

19), el cual puede ser administrada de forma individual o colectiva en 

adolescentes y adultos en una duración de 25 a 30 minutos.  

 

Esta escala es valorada mediante una escala de tipo Likert de 7 

puntos, donde 1 es  totalmente en desacuerdo, 2 es muy en desacuerdo, 3 

es en desacuerdo, 4 es ni de acuerdo ni en desacuerdo, 5 es de acuerdo, 6 

es muy de acuerdo  y 7 es totalmente de acuerdo. Este instrumento permite 

establecer los niveles de resiliencia en estos rangos: De 25 a 125 “nivel 

bajo”, de 126 a 145 “nivel moderado” y de 146 a 175 “nivel alto”.  
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Confiabilidad de la versión original: La confiabilidad de la prueba original 

fue de 0,85 en la muestra de cuidadores de Alzheimer, 0,86 y 0,85 en la 

muestra de mujeres graduadas y 0,90 en las primíparas posparto. 

 

Confiabilidad de la adaptación: La confiabilidad del instrumento se estimó 

mediante una prueba piloto, donde reportaron una alta consistencia interna 

con el coeficiente alfa de Cronbach con un valor global de 0.89, y 

significativas asociaciones items-test (p<.001). Concluyendo que la escala 

de resiliencia posee adecuadas propiedades psicométricas para ser 

aplicada en el ámbito peruano.  

 

Validez: La validez conjunta se evidencia por un alto índice de correlación 

con cinco factores identificados según los criterios de Kaiser. La validez de 

contenido está dada a priori, ya que los ítems fueron seleccionados de 

acuerdo con una definición de resiliencia supervisada por la investigadora, 

dos psicometristas y dos enfermeras.  

 

Experiencias peruanas 

Se describen algunas investigaciones que hicieron uso de la escala de 

resiliencia, en población peruana.  

 

Tenemos a  Vilcamiche (2022) que en su investigación, con una 

muestra de 269 estudiantes, empleó la escala de resiliencia de Wagnild y 

Young  como uno de sus instrumentos, donde determinó su confiabilidad, 

obteniendo un valor de ,842. Así mismo realizó una validación por tres 

juicios de  expertos.  

 

Así mismo Ccanto y Huarancca (2022) en su estudio, con una 

población de estudiantes de secundaria, empleó la misma escala de 

resiliencia, y de igual  modo realizó la validación por tres juicios de expertos, 

mientras que para la confiabilidad, se basó en la expuesto por Novella 
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(2002) quien determinó un valor de .875, evidenciando que es un 

cuestionario apto para ser aplicado en estudiantes del contexto peruano. 

 

Ficha técnica  

Tabla 1 

Ficha técnica de la escala de resiliencia  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inventario SISCO de estrés académico 

Descripción del Instrumento 

El inventario SISCO está distribuido de la siguiente manera: 

Un ítem que se le considera como filtro, de tipo dicotómico (si o no) el cual 

determina si el alumno puede continuar respondiendo el inventario. 

Un ítem en escala de tipo Likert construido por cinco valores numéricos, a 

través del cual se señala la intensidad del estrés. 

En seguida continúa la dimensión estresores, que se encuentra constituido 

por ocho ítems, seguido por la dimensión de los síntomas, conformado por 

quince ítems, y por último la dimensión estrategias de afrontamiento, 

constituido por seis ítems. Dichas dimensiones trabajan con la escala de 

Likert con cinco valores numéricos (nunca, rara vez, algunas veces, casi 

Nombre del instrumento: Escala de Resiliencia 

Autores:  Wagnild, G. y  Young, H. 

Año:    1993 

Procedencia: Estados Unidos  

Adaptación Peruana: Novella, A. (2002) 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Administración: Colectiva / Individual 

Duración:   25 a 30 minutos 

Aplicación:   Adolescentes y adultos  

Objetivo:    Establecer el nivel de resiliencia  
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siempre y siempre), el cual permite medir la frecuencia con que se 

presentan los indicadores de las dimensiones mencionadas. 

Confiabilidad de la prueba original: El autor recolectó evidencia 

basándose en los procedimientos de la estructura interna, por ende la 

confiabilidad se llevó a cabo por consistencia interna con un valor de 0.97, 

confiabilidad por mitades con un valor de 0,87 y una confiabilidad de alfa de 

Cronbach con un valor de 0.90 (Barraza, 2007). 

Confiabilidad de la adaptación peruana: Se obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0,88, siendo un valor similar al inventario original (Barraza, 2007) Lo cual 

indica que el inventario cuenta con la confiabilidad adecuada para hacer 

uso del mismo.  

Validez: Se logró un coeficiente de 0,95; lo cual señala que el inventario 

cuenta con una validez y concordancia muy buena para su aplicación y uso.  

Experiencias peruanas   

A continuación se describen algunas investigaciones que hicieron uso del 

Inventario SISCO de estrés académico en población peruana:  

 

Encontramos a Tacca et al., (2022) quienes realizaron un estudio, 

donde la muestra estuvo constituida por 178 estudiantes del nivel 

secundario de la ciudad de Lima. Para dicha investigación se hizo uso del 

inventario SISCO de estrés académico de Barraza (2007) el cual fue 

validado el contenido del instrumento por cuatro jueces psicólogos 

especializados en psicología educativa. Así mismo, se halló una 

confiabilidad de 0.87 mediante el alfa de Cronbach, lo cual indica buenos 

resultados.  

 

Por su parte Sánchez (2022) realizó una investigación, donde la 

muestra estuvo constituida por 120 estudiantes. Para dicha investigación se 

empleó el Inventario SISCO de estrés académico de Barraza (2007) el cual 



 

66 

fue validado a través de juicio de expertos, donde tres expertos validaron el 

contenido del instrumento. Así mismo, se halló una confiabilidad de 0,883 a 

través del alfa de Cronbach, lo cual señala una alta confiabilidad.  

 

Cruz y Palomino (2022) Realizaron un estudio, donde la muestra estuvo 

conformada por 242 estudiantes, para lo cual se hizo uso del Inventario 

SISCO de estrés académico de Barraza (2007) el cual fue validado a través 

de juicio de expertos. Así mismo, se halló una confiablidad de 0.859 

mediante el alfa de Cronbach, lo cual indica una alta confiabilidad.  

 

Ficha Técnica  

Tabla 2 

Ficha técnica del Inventario SISCO de estrés académico 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.8. Técnicas de análisis y procesamiento de datos  

 

Se empleó la técnica de encuesta y psicometría, a través del que se 

recogió datos sociodemográficos como sexo, edad y grado de instrucción. 

Además se les proporcionó una explicación minuciosa y el respectivo 

consentimiento informado. 

Nombre del instrumento: Inventario de estrés académico SISCO. 

Autores:  Barraza Macías Arturo (2007) 

Estructura:   Consta de 31 ítems. 

Procedencia: México 

Adaptación Peruana: Puescas-Sánchez (2010) 

Tipo de instrumento: Inventario 

Administración: Individual o colectiva  

Duración:   Entre 15 min aproximadamente. 

Aplicación:   Población de nivel secundaria 

Objetivo:    Medir el nivel de estrés  
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Los datos recopilados fueron ingresados primeramente a una base da 

datos del software Microsoft Office Excel 2016, posteriormente para 

procesar los datos se utilizó un software especializado que es Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25.0, a través  del cual se 

calculó el coeficiente de alfa de Cronbach, obteniendo un grado de fiabilidad 

de 0,863 para la escala de resiliencia de Wagnild y Young y 0,869 para el 

inventario SISCO de estrés académico,  los cuales indican una confiabilidad 

muy alta  conforme a los criterios de decisión para la confiabilidad de Palella 

y Martins (2012). Además la distribución de datos resultó ser no paramétrica 

después de realizar la prueba de normalidad de kolmogorov-smirnov, por 

ende se empleó el estadístico Rho de Spearman.  

El análisis de los resultados se presentó primeramente  en forma 

descriptiva,  puesto que la tabulación de datos se realizó utilizando tablas 

de frecuencia y gráficos, determinado parámetros básicos en términos de 

porcentajes o frecuencias (López (2019),  en las cuales se explicó la 

relación existente la variable resiliencia y estrés académico. 

 

Por otro lado también se empleó la estadística inferencial, que según 

Acosta et al., (2014) a través de este medio se realiza los procesos de 

estimación, análisis y pruebas de hipótesis, con el objetivo de brindar 

conclusiones con una adecuada base científica  para tomar ciertas 

decisiones, teniendo en cuenta la información muestral recabada.  Desde 

esta perspectiva se logró determinar la relación entre resiliencia y estrés 

académico en estudiantes  en estudiantes del VII ciclo de educación básica 

regular de una Institución Pública de Caraz, 2023. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Presentación e interpretación de resultados – descriptivos  
 

Tabla 3 

Presentación de participantes por sexo  

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 61 61% 

Masculino 39 39% 

Total 100 100% 

 
Figura 1  
 
Presentación de participantes por sexo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de la tabla 3 y figura 1 demuestran que el 61% de los 

estudiantes de educación básica regular de una institución pública, caraz-

2023, son de sexo femenino, mientras que el 39% representa al sexo 

masculino. 

Tabla 4 

Niveles de la variable resiliencia  

Niveles f % 

Baja  75 75% 

Moderada  22 22% 

Alta  3 3% 
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Total 100 100% 

 

Figura 2 

Niveles de la variable resiliencia  

 
 

En la tabla 4 y figura 2, los resultados determinan que el 75% de los 

participantes se encuentran en un nivel bajo de resiliencia, seguido por el 

22% que lo ubica en un nivel moderado, mientras que solo un 3% de la 

muestra lo percibe en un nivel alto. 

Tabla 5 

Niveles de la dimensión ecuanimidad 

Niveles f % 

Baja  46 46% 

Moderada  33 33% 

Alta  21 21% 

Total 100 100% 

 

Figura 3 

Niveles de la dimensión ecuanimidad 
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En la tabla 5 y figura 3, los resultados determina que 46% de los estudiantes 

presentaron nivel bajo en la dimensión ecuanimidad de la resiliencia, seguido 

por el 33% que lo ubica en un nivel moderado, mientras que solo un 21% de 

la muestra lo percibe en un nivel alto. 

Tabla 6 

Niveles de la dimensión perseverancia 

Niveles f % 

Baja  60 60% 

Moderada  28 28% 

Alta  12 12% 

Total 100 100% 

 

 

Figura 4  

Niveles de la dimensión perseverancia 
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En la tabla 6 y figura 4, los resultados demuestran que el 60% de los 

estudiantes  presentan  un nivel bajo de en la dimensión perseverancia de la 

resiliencia, seguido por el 28% que lo ubica en un nivel moderado, mientras 

que solo un 12% de la muestra lo percibe en un nivel alto 

 

Tabla 7 

Niveles de la dimensión satisfacción personal 

Niveles f % 

Baja  60 60% 

Moderada  26 26% 

Alta  14 14% 

Total 100 100% 

 

Figura 5 

Niveles de la dimensión satisfacción personal 
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En la tabla 7 y figura 5, los resultados demuestran que el 60% de los 

estudiantes presentaron un nivel bajo de satisfacción personal, seguido por 

el 26% que lo ubica en un nivel moderado, mientras que solo un 14% de la 

muestra lo percibe en un nivel alto. 

Tabla 8  

Niveles de la dimensión confianza en sí mismo 

Niveles f % 

Baja  61 61% 

Moderada  32 32% 

Alta  7 7% 

Total 100 100% 

 

Figura 6 

Niveles de la dimensión confianza en sí mismo 
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En la tabla 8 y figura 6, los resultados determina que el 61% de los 

estudiantes presentaron un nivel bajo de confianza en sí mismo, seguido por 

el 32% que lo ubica en un nivel moderado, mientras que solo un 7% de la 

muestra lo percibe en un nivel alto. 

  

Tabla 9 

Niveles de la dimensión sentirse bien solo 

Niveles f % 

Baja  56 56% 

Moderada  26 26% 

Alta  18 18% 

Total 100 100% 

 

Figura 7 

Niveles de la dimensión sentirse bien solo 
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En la tabla 9 y figura 7, los resultados demuestran que el 56% de los 

participantes se ubican en un nivel bajo de sentirse bien solo, seguido por el 

26% que lo ubica en un nivel moderado, mientras que solo un 18% de la 

muestra lo percibe en un nivel alto 

Tabla 10 

Niveles de la variable estrés académico 

Niveles f % 

Leve  0 0% 

Moderada  32 32% 

Severo  68 68% 

Total 100 100% 

 

Figura 8 

Niveles de la variable estrés académico 
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En la tabla 10 y figura 8, los resultados determinan que el 68% de los 

estudiantes presentan un nivel severo de estrés académico, seguido por el 

32% que lo ubica en un nivel moderado, mientras que ningún integrante de la 

muestra lo percibe en un nivel leve.  

Tabla 11 

Niveles de la dimensión estresores 

Niveles f % 

Leve  2 2% 

Moderada  15 15% 

Severo  83 83% 

Total 100 100% 

 

Figura 9 

Niveles de la dimensión estresores 
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En la tabla 11 y figura 9, los resultados determinan para la dimensión 

estresores, que el 83% de los participantes se ubica en el nivel severo, 

seguido por el 15% que lo ubica en un nivel moderado, mientras que tan solo 

el 2% de los integrantes de la muestra lo perciben en un nivel leve.  

 

Tabla 12 

Niveles de la dimensión síntomas 

Niveles f % 

Leve  21 21% 

Moderada  34 34% 

Severo  45 45% 

Total 100 100% 

 

Figura 10 

Niveles de la dimensión síntomas 
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En la tabla 12 y figura 10, se observa para la dimensión síntomas, que  el  

45% de los estudiantes están ubicados en el nivel severo, seguido por el 

34% que lo ubica en un nivel moderado, mientras que el 21% de los 

integrantes de la muestra lo perciben en un nivel leve.  

 

Tabla 13 

Niveles de la dimensión estrategias de afrontamiento 

Niveles f % 

Leve  7 7% 

Moderada  39 39% 

Severo  54 54% 

Total 100 100% 

 

Figura 11 

Niveles de la dimensión estrategias de afrontamiento 
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En la tabla 13 y figura 11, se observa para la dimensión estrategias de 

afrontamiento, que  el 54%, tiene un nivel severo, seguido por el 39% que lo 

ubica en un nivel moderado, mientras que tan solo el 7% de los integrantes 

de la muestra lo perciben en un nivel leve. 

 

5.2. Presentación e interpretación de resultados – Tablas cruzadas  
 

Tabla 14 

Tabla cruzada de la resiliencia y estrés académico 

 

 

Estrés académico 

Total Moderada Severo 

Resiliencia 

Baja 
Recuento 16 59 75 

% del total 16,0% 59,0% 75,0% 

Moderada 
Recuento 13 9 22 

% del total 13,0% 9,0% 22,0% 

Alta 
Recuento 3 0 3 

% del total 3,0% 0,0% 3,0% 

Total 
Recuento 32 68 100 

% del total 32,0% 68,0% 100,0% 
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Figura 12 

Tabla cruzada de la resiliencia y estrés académico 

 

 
 

En la tabla 14 y figura 12, se puede apreciar que, del total de encuestados,  

75% de la población presenta un nivel bajo de resiliencia, de los cuales el 

59% presenta estrés académico severo; por otra parte, se aprecia que el 

13% de la muestra coincide al manifestar que la resiliencia y el estrés 

académico se encuentran en un nivel moderado 

 
Tabla 15 

Tabla cruzada entre la dimensión ecuanimidad y estrés académico 
 

 

Estrés académico 
Total 

Moderada Severo 

Ecuanimidad 

Baja 
Recuento 5 41 46 

% del total 5,0% 41,0% 46,0% 

Moderada 
Recuento 15 18 33 

% del total 15,0% 18,0% 33,0% 

Alta 
Recuento 12 9 21 

% del total 12,0% 9,0% 21,0% 
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Total 
Recuento 32 68 100 

% del total 32,0% 68,0% 100,0% 

 

Figura 13 

Tabla cruzada entre la dimensión ecuanimidad y estrés académico 

 
 

En la tabla 15 y figura 13 se observa que del total de encuestados el 46% 

considera que la ecuanimidad se encuentra en el nivel bajo, de los cuales el 

41% de ellos perciben al estrés académico en un nivel severo, así mismo se 

tiene que el 18% de la muestra concuerdan al manifestar que la ecuanimidad 

y el estrés académico se encuentran en un nivel moderado. 

Tabla 16 

Tabla cruzada entre la dimensión perseverancia y estrés académico 

 

Estrés académico 
Total 

Moderada Severo 

Perseverancia 

Baja 
Recuento 17 43 60 

% del total 17,0% 43,0% 60,0% 

Moderada 
Recuento 6 22 28 

% del total 6,0% 22,0% 28,0% 

Alta Recuento 9 3 12 
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% del total 9,0% 3,0% 12,0% 

Total 
Recuento 32 68 100 

% del total 32,0% 68,0% 100,0% 
 

Figura 14  

Tabla cruzada entre la dimensión perseverancia y estrés académico 

 
 

En la tabla 16 y figura 14, se puede apreciar que el 60% de la muestra 

percibe a la perseverancia en un nivel bajo, de los cuales el 43% ubica al 

estrés académico en un nivel severo; mientras que el 28% del total de 

encuestados perciben a la perseverancia en un nivel moderado, sin 

embargo, el 22% de ellos consideran al estrés académico en el nivel severo. 

 
 
Tabla 17 

Tabla cruzada entre la dimensión satisfacción personal y estrés académico 

 

Estrés académico 
Total 

Moderada Severo 

Satisfacción personal 

Baja Recuento 13 47 60 

% del total 13,0% 47,0% 60,0% 

Moderada Recuento 8 18 26 

% del total 8,0% 18,0% 26,0% 



 

82 

Alta Recuento 11 3 14 

% del total 11,0% 3,0% 14,0% 

Total 
Recuento 32 68 100 

% del total 32,0% 68,0% 100,0% 

 

Figura 15 

Tabla cruzada entre la dimensión satisfacción personal y estrés académico 

 
 

En la tabla  17 y figura 15, se observa que, del total de encuestados, el 60% 

aprecia que la satisfacción personal se encuentra en un nivel bajo, de los 

cuales el 47% ubica al estrés académico en un nivel severo, así mismo se 

tiene que del 26% de encuestados que consideran a la satisfacción personal 

en el nivel moderado, el 18% de ellos estiman que el estrés académico se 

encuentra en el nivel severo. 

Tabla 18 

Tabla cruzada entre la dimensión confianza en sí mismo y estrés académico 
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Estrés académico Total 

Moderada Severo  

Confianza en sí 

mismo 

Baja Recuento 13 48 61 

% del total 13,0% 48,0% 61,0% 

Moderada Recuento 12 20 32 

% del total 12,0% 20,0% 32,0% 

Alta Recuento 7 0 7 

% del total 7,0% 0,0% 7,0% 

Total 
Recuento 32 68 100 

% del total 32,0% 68,0% 100,0% 

 

Figura 16 

Tabla cruzada entre la dimensión confianza en sí mismo y estrés académico 

 
 

En la tabla 18 y figura 16, se puede manifestar que, del total de la muestra, el 

61% considera que la confianza en sí mismo se encuentra en el nivel bajo, 

de los cuales el 48% de ellos manifiestan que estrés académico se encuentra 

en el nivel severo, seguido por un 32% del total de la muestra que ubica a la 

dimensión confianza en sí mismo en un nivel moderado, donde el 20% de 

ellos perciben al estrés académico en el nivel severo. 

Tabla 19 

Tabla cruzada entre la dimensión sentirse bien solo y estrés académico 
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Estrés académico Total 

Moderada Severo  

Sentirse bien 

solo 

Baja 
Recuento 13 43 56 

% del total 13,0% 43,0% 56,0% 

Moderada 
Recuento 12 14 26 

% del total 12,0% 14,0% 26,0% 

Alta 
Recuento 7 11 18 

% del total 7,0% 11,0% 18,0% 

Total 
Recuento 32 68 100 

% del total 32,0% 68,0% 100,0% 

 

Figura 17 

Tabla cruzada entre la dimensión sentirse bien solo y estrés académico 

 
 

En la tabla 19 y figura 17, Interpretación, se puede observar que, del total de 

encuestados, el 56% considera a la dimensión sentirse bien solo en el nivel 

bajo, de los cuales el 43% de ellos manifiestan el estrés académico se 

encuentra en el nivel severo; así mismo, se tiene que el 26% del total de la 

muestra considera a la dimensión sentirse bien solo en el nivel moderado. No 

obstante, un 11% del total de la muestra coincide al ubicar a la dimensión 

sentirse bien solo en el nivel alto, y al estrés académico en el nivel severo. 

 

 



 

85 

VI. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

6.1. Análisis Inferencial – prueba de hipótesis   
 

Tabla 20 

Prueba de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Ecuanimidad ,291 100 ,000 ,772 100 ,000 

Perseverancia ,370 100 ,000 ,702 100 ,000 

Satisfacción personal ,370 100 ,000 ,702 100 ,000 

Confianza en sí mismo ,379 100 ,000 ,691 100 ,000 

Sentirse bien solo ,348 100 ,000 ,724 100 ,000 

Resiliencia ,457 100 ,000 ,570 100 ,000 

Estrés académico ,433 100 ,000 ,587 100 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Tras observar los datos en la tabla 20, dado que la muestra es mayor a 50 se 

tendrá en consideración la prueba de Kolmogorov-Smirnova para determinar 

la normalidad de los datos, así mismo, al analizar los niveles de significancia 

se observa que el p-valor de las dimensiones de las variables resiliencia y 

estrés académico es menor a 0.05, eso quiere decir que los datos no siguen 

una distribución normal; a partir de ello se empleará la prueba Rho de 

Spearman para medir la correlación de variables. 

 

Prueba de hipótesis general 
 
Hipótesis nula (H0): No existe relación entre resiliencia y estrés académico en 

estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una Institución 

Pública de Caraz, 2023. 
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Hipótesis general de investigación (Hi): Existe relación entre resiliencia y 

estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Tabla 21 

Correlación entre la resiliencia y el estrés académico 

 Estrés académico 

Rho de 

Spearman 
Resiliencia 

Coeficiente de correlación -,408** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

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

En la tabla 21, se tiene que el p-valor es 0,000 < 0,05 con lo cual se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, a partir de ello se 

evidencia que existe relación entre la variable resiliencia y estrés académico 

en estudiantes del VII ciclo de educación básicas regular de una Institución 

Pública de Caraz, 2023. Así mismo se puede apreciar que el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman es igual a -0.408, que a decir de Hernández 

et al. (2014), indica que existe una correlación inversa débil, con tendencia a 

ser de magnitud media, esto quiere decir que, si los participantes presentan 

una mejor resiliencia, el estrés académico disminuirá en la misma magnitud. 

 

Prueba de hipótesis específica 1 
 
Hipótesis nula (H0): No existe relación entre la dimensión ecuanimidad y 

estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Hipótesis específica 1 (H1): Existe relación entre la dimensión ecuanimidad y 

estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023. 
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Tabla 22 

Correlación entre la ecuanimidad y el estrés académico 

 Estrés académico 

Rho de 

Spearman 
Ecuanimidad 

Coeficiente de correlación -,422** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

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

 

En la tabla 22, se tiene que el p-valor es 0,000 < 0,05 con lo cual se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1, a partir de ello se 

evidencia que existe relación entre la dimensión ecuanimidad y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básicas regular de una 

Institución Pública de Caraz, 2023. Así mismo se puede apreciar que el 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a -0.422, que a decir 

de Hernández et al. (2014), indica que existe una correlación inversa débil, 

con tendencia a ser de magnitud media, esto quiere decir que, si se 

presentan mejoras en la ecuanimidad, el estrés académico disminuirá en la 

misma proporción. 

 

Prueba de hipótesis específica 2 
 
Hipótesis nula (H0): No existe relación entre la dimensión sentirse bien solo y 

estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Hipótesis específica 2 (H2): Existe relación entre la dimensión sentirse bien 

solo y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica 

regular de una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Tabla 23 

Correlación entre sentirse bien solo y el estrés académico 
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 Estrés académico 

Rho de 

Spearman 

Sentirse bien 

solo 

Coeficiente de correlación -,190 

Sig. (bilateral) ,058 

N 100 

 

En la tabla 23, se tiene que el p-valor es 0,058> 0,05 con lo cual se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis específica 2, a partir de ello se 

evidencia que no existe relación entre la dimensión sentirse bien solo y el 

estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básicas regular 

de una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 
Prueba de hipótesis específica 3 
 
Hipótesis nula (H0): No existe relación entre la dimensión confianza en sí 

mismo y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica 

regular de una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Hipótesis específica 3 (H3): Existe relación entre la dimensión confianza en sí 

mismo y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica 

regular de una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Tabla 24 

Correlación entre la confianza en sí mismo y el estrés académico 

 Estrés académico 

Rho de 

Spearman 

Confianza en 

sí mismo 

Coeficiente de correlación -,342** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 100 

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

 

En la tabla 24, se observa que el p-valor es 0,000 < 0,05 con lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 3, a partir de ello 

se evidencia que existe relación entre la dimensión confianza en sí mismo y 
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el estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básicas regular 

de una Institución Pública de Caraz, 2023. Así mismo se puede apreciar que 

el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a -0.342, que a 

decir de Hernández et al. (2014), indica que existe una correlación inversa 

débil, esto quiere decir que, si se presentan mejoras en la confianza en sí 

mismo, posiblemente el estrés académico disminuirá en la misma proporción. 

 

Prueba de hipótesis específica 4 
 
Hipótesis nula (H0): No existe relación entre la dimensión perseverancia y 

estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Hipótesis específica 4 (H4): Existe relación entre la dimensión perseverancia 

y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular 

de una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Tabla 25 

Correlación entre la perseverancia y el estrés académico 

 Estrés académico 

Rho de 

Spearman 
Perseverancia 

Coeficiente de correlación -,170 

Sig. (bilateral) ,090 

N 100 

 

En la tabla 25, se observa que el p-valor es 0,090 > 0,05 con lo cual se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis específica 4, a partir de ello 

se evidencia que no existe relación entre la dimensión perseverancia y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una 

Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Prueba de hipótesis específica 5 
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Hipótesis nula (H0): No existe relación entre la dimensión satisfacción 

personal y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica 

regular de una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Hipótesis específica 5 (H5): Existe relación entre la dimensión satisfacción 

personal y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica 

regular de una Institución Pública de Caraz, 2023. 

 

Tabla 26 

Correlación entre  satisfacción personal y estrés académico 

 Estrés académico 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción 

personal 

Coeficiente de correlación -,337** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 100 

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

 

En la tabla 26, se puede observar  que el p-valor es 0,000 < 0,001 con lo cual 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 5, a partir de 

ello se evidencia que existe relación entre la dimensión satisfacción personal 

y el estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básicas 

regular de una Institución Pública de Caraz, 2023. Así mismo se puede 

apreciar que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a -

0.337, que a decir de Hernández et al. (2014), indica que existe una 

correlación inversa débil, esto quiere decir que, si se presentan mejoras en la 

satisfacción personal, posiblemente el estrés académico disminuya en la 

misma magnitud. 
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

7.1. Comparación de resultados  

 

El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación 

entre resiliencia y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación 

básica regular de una Institución Pública de Caraz, 2023. En la cual como 

parte de los alcances que se presentaron durante el proceso de elaboración 

de esta investigación, fue en primer lugar el acceso a la institución para la 

correspondiente aplicación de los instrumentos a nuestra población de 

estudio, así mismo, la colaboración por parte de los estudiantes para la 

recolección de datos fue de gran ayuda, sin embargo como parte de las 

limitaciones que se presentaron en primera instancia, la escasa información 

de investigaciones realizadas dentro del ámbito regional y local relacionadas 

a la resiliencia y estrés académico en población adolescente, los cuales son 

de mucha utilidad para considerarlo como antecedentes, no obstante, tras 

una búsqueda exhaustiva se recopiló un antecedente para el ámbito regional, 

y para el ámbito local se recabó información tras una entrevista al director y 

docentes de la institución donde se llevó a cabo esta investigación. Otra de 

las limitaciones que se presentó fue la ausencia de algunos estudiantes al 

momento de aplicar los instrumento, para lo cual, se tuvo que volver a la 

institución en dos ocasiones más para completar la aplicación de 

instrumentos, logrando evaluar a toda la población de estudio. Por último, 

otra de las limitaciones fue que los padres de familia acepten el asentimiento 

informado para proseguir con la aplicación de los instrumentos en los 

estudiantes, sin embargo luego de una pequeña explicación, se logró 

sensibilizarlos y accedieron a colaborar y autorizar la participación de sus 

hijos. 
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Así mismo, los resultados de esta investigación se presentan a nivel 

descriptivo, con respecto a la variable resiliencia, se encontró que el 75% de 

los estudiantes del VII ciclo de educación básico regular, se ubican en un 

nivel bajo, lo cual indica que presentan dificultades para afrontar situaciones 

adversas que se les presenta en el día a día, carecen de capacidad para 

superar un impacto emocional negativo, es decir, se sienten abrumados 

emocionalmente frente a situaciones desfavorables. El 22% se ubica en un 

nivel moderado, quienes a pesar de las dificultades tratan de sobrellevarlas 

con actitud positiva. Mientras que  el 3% con resiliencia alta, manifiestan 

capacidad adecuada para afrontar las adversidades de la vida, hacen lo 

posible para aprovechar las experiencias negativas y convertirlas en un 

aprendizaje nuevo.  

En cuanto a la dimensión ecuanimidad de la resiliencia, se determinó 

que el  46% de los estudiantes se encuentran en un nivel baja, es decir, 

mantienen una actitud desequilibrada frente a las adversidades, es decir, no 

aprovechan las experiencias negativas para aprender de ellas. Seguido por 

el 33% que se ubica en un nivel moderado, es decir, mantiene un equilibrio 

emocional, y acepta con calma las dificultades que se le presentan, mientras 

que solo un 21% de la muestra lo percibe en un nivel alto, es decir, 

manifiesta una actitud de calma frente a las adversidades y  un equilibrio 

entre sus experiencias, actúa con asertividad.  

Para la dimensión perseverancia, se determinó que el 60% de los 

estudiantes se ubican en un nivel bajo, es decir, manifiestan poca actitud de 

persistencia frente a las adversidades, se dan por vencidos fácilmente y no 

poseen autodisciplina. Seguido por el 28% que lo ubica en un nivel 

moderado, mientras que solo un 12% de la muestra lo percibe en un nivel 

alto, es decir, generalmente mantienen una actitud positiva frente a las 

situaciones, además se caracterizan por ser persistentes al momento de 

alcanzar objetivos.  
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Para la dimensión satisfacción personal, se determinó que el 60% de 

la población manifiesta un nivel bajo, es decir, muestran una actitud negativa 

frente a la vida, no se sienten bien  consigo mismos, lo cual los lleva a 

desentender el significado de la vida. Seguido por el 26% que lo ubica en un 

nivel moderado, es decir, tienden a presentar un equilibrio entre sentirse 

satisfechos y la comprensión del sentido de la vida, pero no es significativo. 

Mientras que solo un 14% de la muestra lo percibe en un nivel alto, lo cual 

indica que demuestran una valoración significativa frente a la calidad de vida 

que atraviesan.  

Para la dimensión confianza en sí mismo, se determinó, que  el 61% 

de los participantes están en un nivel bajo, es decir, manifiestan escasa 

capacidad para reconocer sus fortalezas y limitaciones, es decir, les cuesta 

trabajo creer en sí mismos y en sus capacidades seguido por el 32% que lo 

ubica en un nivel moderado, mantienen un equilibrio entre el alto y bajo, es 

decir, reconocen sus limitaciones y fortalezas, así como tratan de creer en 

sus capacidades. Mientras que solo un 7% de la muestra lo percibe en un 

nivel alto, es decir, mantienen una mentalidad positiva frente a sus 

capacidades y atributos, lo cual los ayuda  a no depender tanto de otros para 

sentirse confiados.  

Para la dimensión sentirse bien solo, se determinó que el 56% de los 

participantes se ubican en un nivel bajo, es decir, les cuesta reconocer que 

son personas únicas e importantes, ya que el sentimiento de libertad para 

ellos tiende a ser un tanto negativo. Seguido por el 26% que lo ubica en un 

nivel moderado, mientras que solo un 18% de la muestra lo percibe en un 

nivel alto, es decir, reconocen que son seres extraordinarios, únicos e 

importantes.   

Por su parte, para la variable estrés académico, se demostró que 68% 

de los participantes presentan un nivel severo de estrés académico, es decir, 

por lo general manifiestan reacciones de preocupación frente a las 

exigencias académicas, lo cual genera en ellos tensión a nivel física y 
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emocional. Seguido por el 32% que lo ubica en un nivel moderado, es decir 

presentan un equilibrio frente a estas situaciones, es decir, experimentan 

sensaciones de preocupación y tensión pero tratan de controlarlo.  

Para la dimensión estresores, se determinó que el 83% de los 

participantes se ubica en el nivel severo, es decir, se muestran presionados, 

llenos de tensión y con mucha sobrecarga frente a estresores como  la 

competitividad dentro de un grupo, los rasgos de personalidad y actitud del 

profesor, las evaluaciones y el proceso de aprendizaje en el aula. Seguido 

por el 15% que lo ubica en un nivel moderado, mientras que tan solo el 2% 

de los integrantes de la muestra lo perciben en un nivel leve, a quienes estos 

estresores no les afectan en gran medida.  

Para la dimensión síntomas, se determinó que  el  45% de los 

participantes están ubicados en el nivel severo, es decir,  manifiestan una 

serie de malestares a nivel físico, psicológico y comportamental, lo cual es 

ocasionado por las exigencias académicas. Seguido por el 34% que lo ubica 

en un nivel moderado, mientras que el 21% de los integrantes de la muestra 

lo perciben en un nivel leve, quienes escasamente suelen presentar este tipo 

de síntomas, es decir, la preocupación, el cansancio o el aislamiento, suelen 

no presentarse en ellos, o en caso contrario con baja intensidad.  

Para la dimensión estrategias de afrontamiento, se determinó que  el 

54%, tiene un nivel severo, es decir, manifiestan presentar escasos recursos 

para enfrentar situaciones tanto internas como externas, es decir, carecen de 

capacidades y habilidades para adaptarse frente a circunstancias 

conflictivas, lo cual desencadena inestabilidad psicológica en ellos. Seguido 

por el 39% que lo ubica en un nivel moderado, mientras que tan solo el 7% 

de los integrantes de la muestra lo perciben en un nivel leve, que por lo 

general presentan una mayor capacidad para afrontar diversas situaciones, 

es decir, emplean estrategias para lograr solucionar de manera asertiva un 

problema.  
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En cuanto al contraste de hipótesis general, se determinó que existe 

relación significativa entre la variable resiliencia y estrés académico, puesto 

que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a -0.408 y un 

p-valor de 0,000, que a decir de Hernández et al. (2014), indica que existe 

una correlación inversa débil, con tendencia a ser de magnitud media, esto 

quiere decir que, si los participantes presentan una mejor resiliencia, el estrés 

académico disminuirá en la misma magnitud.  

Las investigaciones que sustentan la relación existente entre estas 

variables a nivel internacional son los estudios de Corrales y Gaibor (2022) 

ejecutado en estudiantes adolescentes de una institución de Ecuador, en la 

que concluyó que existe una relación significativa entre estrés académico y 

resiliencia (r=0.231 p=0,011), así mismo, coincide con la investigación de 

Berzosa (2017), llevado a cabo en alumnos de la facultad de enfermería en 

España, en la cual demostró una correlación negativa entre resiliencia y 

estrés académico (r=-,206 p<0,05). Mientras que a nivel nacional estos 

resultados se asemejan a los  estudios de Chávez (2023), realizado en 

estudiantes de secundaria de Celedín – Lima, donde concluyó que existe 

relación inversa y significativa entre el estrés académico y resiliencia en 

dichos estudiantes (r=-,251 p=0,00); de igual forma se aproxima a la 

investigación de Paredes (2022), desarrollado en estudiantes de secundaria 

de una institución en Virú, quien demostró que  existe correlación 

estadísticamente significativa e inversa entre la resiliencia y el estrés 

académico (rs=-,232** p<,05). A su vez, estas evidencias científicas, se 

sustentan en la teoría de Wagnild y  Young (1993) quienes mencionan que la 

resiliencia ayuda a las personas a actuar de manera correcta manifestando 

un control emocional frente a los estresores negativos, mediante el cual se 

modera el efecto negativo del estrés y facilita la adaptación del individuo. 

Además Serna et al., (2018) afirma que mantener una actitud resiliente 

mejora nuestro bienestar, primero psicológicamente y luego físicamente. Es 

decir, mejora nuestro estado de ánimo y por tanto mejora nuestra salud, 



 

96 

evitando problemas como el estrés, la ansiedad y cualquier enfermedad o 

síntoma provocado por las crisis que vivimos. 

En cuanto a la primera hipótesis específica, se evidencia que existe 

relación entre la dimensión ecuanimidad y estrés académico, dado que se 

puede apreciar que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 

igual a -0.422 con un p-valor de 0,000 < 0,05, que a decir de Hernández et al. 

(2014), indica que existe una correlación inversa débil, esto quiere decir que, 

si se presentan mejoras en la ecuanimidad, el estrés académico disminuirá 

en la misma proporción. Los resultados de este estudio se asemejan a nivel 

internacional con el informe de Berzosa (2017) que mostró una relación 

significativa inversa (r=-,206 p<0,05), entre la variable resiliencia (que incluye 

la ecuanimidad) y estrés académico. A nivel nacional con la investigación de 

Paredes (2022) realizado en estudiantes de secundaria en Viirú, en la que 

demostró una relación inversa (r=-,236, p<,05) entre ecuanimidad y  estrés 

académico, de igual forma existe similitud con los resultados de Tafur (2022) 

quien observó asociación inversa (Rho=-0.893, sig <0.001) entre resiliencia  

(que incluye la ecuanimidad) y estrés académico. Así mismo estos hallazgos 

coinciden con lo reportado por Lecheres (2023) quien determinó una relación 

significativa inversa (r=-,169 y p<.05 (p=0.024)) entre inteligencia emocional 

(que incluye la ecuanimidad) y estrés académico.  

Estos resultados podrían explicarse en primer lugar con relación al 

marco teórico,  puesto que la ecuanimidad se caracteriza por mantener la 

calma y el equilibrio emocional ante la adversidad, además, es una virtud que 

las personas poseen al manejar adecuadamente sus emociones en 

situaciones difíciles (Castilla et al., 2014), de hecho, el estrés académico es 

una de esas situaciones en las que las personas con altos niveles de 

ecuanimidad responden de forma adaptativa, organizando y planificando su 

conducta para disminuir el desequilibrio emocional que provoca (Barraza, 

2006),  así mismo el agente estresor puede dañar el equilibrio emocional y 

mental, de aquellos que no están predispuestos a enfrentarse a situaciones 
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difíciles, es decir, aquellos que no presentan una capacidad resiliente (Selye, 

1936).  

En cuanto a la segunda hipótesis específica, se tiene un p-valor de 

0,058> 0,05 con lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

específica 2, a partir de ello se evidencia que no existe relación entre la 

dimensión sentirse bien solo y el estrés académico en estudiantes del VII 

ciclo de educación básicas regular de una Institución Pública de Caraz, 2023.  

Estos resultados discrepan con el estudio de Paredes (2022) quien 

sostuvo que si existe correlación entre estas variables (rs=-,148, p<,05), es 

decir que el mantener una percepción y actitud positiva, ayudaría en el 

manejo de las dificultades o adversidades. No obstante a nivel internacional 

se asemeja a lo demostrado por Bonilla (2022)  quien determinó que no 

existe relación (Rho= -0.027 p>0,05), entre estrés académico y autoestima 

(que incluye el sentirse bien solo), quien refiere que las personas que se 

sienten seguros y confiados al  momento de realizar diferentes actividades 

pueden estar tan estresados por el exceso de responsabilidades 

académicas, laborales o familiares, como aquellos que no se sienten seguros 

y confiados al momento de realizar estas actividades (Bonilla 2022). Así 

mismo tiene similitud con la investigación de Serrano (2018) quien sostuvo 

que no existe relación (χ²) = 0,392, entre resiliencia (que incluye el sentirse 

bien solo) y estrés académico. A nivel regional se asemeja a los hallazgos de 

Giraldo y Márquez (2022) quien determinó que no existe relación (p=,217) 

entre sentirse bien solo y estrés académico.  Estos resultados podrían 

explicarse entendiendo primeramente, que el sentirse bien solo hace 

referencia a la autopercepción de comprender que cada quien es un ser 

único e importante. Además estos resultados se sustentan en lo referido por 

Serrano (2018) ya que si bien los estudiantes pueden estar preparados y 

poseer capacidad adecuada para enfrentar los desafíos educativos y 

sociales, ello no conlleva a que estos estén libres de experimentar estrés en 

el contexto educativo. 
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En cuanto a la tercera  hipótesis específica, se evidencia que existe 

relación entre la dimensión confianza en sí mismo y el estrés académico, 

puesto que se puede apreciar que el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman es igual a -0.342 y el p-valor es 0,000 < 0,05, a partir de ello se 

infiere que  existe una correlación inversa débil, esto quiere decir que, si se 

presentan mejoras en la confianza en sí mismo, posiblemente el estrés 

académico disminuirá en la misma proporción. Estos resultados se asemejan 

al estudio de Paredes (2022) quien determinó correlación estadísticamente 

significativa e inversa (rs=-,207, p<,05), entre confianza en sí mismo y estrés 

académico, del mismo modo coincide con lo reportado por Chávez (2023) 

quien encontró un relación inversa significativa (r=-,251 p=0,00) entre 

resiliencia (que incluye confianza en sí mismo) y estrés académico, tambien 

comparte resultado similares con  los estudios de Vilcamiche (2023) quien 

determinó relación inversa  significativa (r= -.190 y un p=0.000) entre 

resiliencia (que incluye confianza en sí mismo) y estrés académico. 

En relación a lo expuesto, estos resultados se sustentan en lo referido 

por Castilla et al., (2014) quien determina que la confianza en uno mismo, se 

refiere a la capacidad que tienen los adolescentes de confiar y creer en sus 

propias capacidades y habilidades, lo que les permite interactuar con el 

entorno social y afrontar situaciones difíciles, que a su vez se sustenta con la 

teoría de Barraza (2006) quien explica que poseer  capacidad para afrontar 

situaciones difíciles garantiza que el individuo emplee técnicas de 

afrontamiento (asertividad planificación y ejecución de tareas) para hacer 

frente a las situaciones estresantes y restaurar el equilibrio, evitando de este 

modo la inestabilidad psicológica y física (Restrepo et al., 2020). Así mismo 

lo referido por Amaya (2020) dan sustento a estos resultados, al explicar que 

cuanto más fuerte sea nuestra fuerza mental, más opciones tiene este tema 

para superar los problemas.   

 



 

99 

En cuanto a la cuarta hipótesis específica se tiene el coeficiente de 

correlación -,170 y el p-valor es 0,090 > 0,05 con lo cual se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis específica 4, a partir de ello se 

evidencia que no existe relación entre la dimensión perseverancia y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una 

Institución Pública de Caraz, 2023. Sin embardo, al presentar una dirección 

inversa, la manifestación de la perseverancia podría ser de ayudad para 

manejar el estrés, puesto que la perseverancia conlleva la voluntad de seguir 

luchando, pese a las dificultades para edificar nuestra vida.  

Estos resultados se asemejan a la investigación de Serrano (2018) 

quien sostuvo que no existe relación (χ²) = 0,392, entre resiliencia (que 

incluye la perseverancia) y estrés académico, así también se asemeja a los 

hallazgos de Giraldo y Márquez (2022) quien determinó que no existe 

relación (p=,217) entre perseverancia y estrés académico.   

 

Finalmente en cuanto a la quinta hipótesis específica se evidencia que 

existe relación entre la dimensión satisfacción personal y el estrés académico 

en estudiantes del VII ciclo de educación básicas regular de una Institución 

Pública de Caraz, 2023. Así mismo se puede apreciar que el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman es igual a -0.337 y el p-valor es 0,000 < 

0,001 que a decir de Hernández et al. (2014), indica que existe una 

correlación inversa débil, esto quiere decir que, si se presentan mejoras en la 

satisfacción personal, posiblemente el estrés académico disminuya en la 

misma magnitud. Estos resultados se asemejan a los hallazgos de  

Salvatierra (2019) quien determinó que existe relación inversa  (r=-.22) y 

estadísticamente significativa (p=.004<.05) entre resiliencia (que incluye la 

satisfacción personal) y estrés académico. Del mismo modo guarda 

concordancia con el estudio de Chávez (2023) quien encontró un relación 

inversa significativa (r=-,251 p=0,00) entre resiliencia (que satisfacción 

personal) y estrés académico, así mismo comparte resultados similares con  
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los estudios de Vilcamiche (2023) quien determinó relación inversa  

significativa (r= -.190 y un p=0.000) entre resiliencia (que incluye satisfacción 

personal) y estrés académico. 

Entendiendo que la satisfacción personal es la capacidad para 

enorgullecerse de los logros, participar en diversas actividades con energía 

positiva y sentirse bien con uno mismo, estos resultado se sustentan en la 

teoría del desarrollo de Grotberg (1995) quien determina que el 

comportamiento resiliente, que a su vez se caracteriza por la satisfacción 

personal, es efectiva para poder enfrentar las adversidades, en ese sentido 

mientras mayor sea la satisfacción personal, menor será la presencia de 

estrés académico, el cual actúa como un adversario para desarrollar las 

actividades escolares. Además, las personas resilientes son capaces de 

afrontar los factores estresantes y la adversidad, reducir la intensidad del 

estrés y reducir los indicadores emocionales negativos como la ansiedad, la 

depresión y la ira, al tiempo que aumentan su curiosidad y su salud mental. 

Por lo tanto, la resiliencia es eficaz no sólo para afrontar la adversidad sino 

también para promover la salud mental y emocional (Grotberg, 2001).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

Primero: Existe relación significativa entre resiliencia y estrés académico en 

estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una Institución 

Pública de Caraz, 2023, con tendencia a ser de magnitud media e inversa 

(Rho =-0.408) con un p-valor de 0,000 < 0,05, determinando que los alumnos 

que presentan mayor nivel de resiliencia tienden a desarrollar menor estrés 

académico.  

Segundo: Existe relación significativa entre la dimensión ecuanimidad y 

estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de 

una Institución Pública de Caraz, 2023, apreciándose un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman igual a -0.422 y un p-valor de 0,000 < 0,05, 

esto quiere decir que, si se presentan mejoras en la ecuanimidad, el estrés 

académico disminuirá en la misma proporción. 

Tercero: No existe relación entre la dimensión sentirse bien solo y el estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básicas regular de una 

Institución Pública de Caraz, 2023, con  el p-valor de 0,058> 0,05.  

Cuarto: Existe relación significativa entre la dimensión confianza en sí mismo 

y estrés académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular 

de una Institución Pública de Caraz, 2023, apreciándose un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman igual a -0.342 y un p-valor de 0,000 < 0,05, 

indica que existe una correlación inversa débil, esto quiere decir que, si se 

presentan mejoras en la confianza en sí mismo, posiblemente el estrés 

académico disminuirá en la misma proporción. 
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Quinto: no existe relación entre la dimensión perseverancia y estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una 

Institución Pública de Caraz, 2023, con el p-valor de 0,090 > 0,05.  

Sexto: existe relación entre la dimensión satisfacción personal y el estrés 

académico en estudiantes del VII ciclo de educación básicas regular de una 

Institución Pública de Caraz, 2023. Apreciándose un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman igual a -0.337 y un p-valor de 0,000 < 

0,001, esto quiere decir que, si se presentan mejoras en la satisfacción 

personal, posiblemente el estrés académico disminuya en la misma 

magnitud.  

 

Recomendaciones 

 

Primero: Al director y al área tutoría de la institución educativa, promover, 

ejecutar e implementar actividades y programas  de bienestar estudiantil, que 

aborden aspectos físicos, mentales y emocionales de la salud, con la 

finalidad de mejorar la resiliencia y reducir el nivel de estrés académico, 

ofreciendo sesiones regulares de técnicas de relajación u otras actividades 

para ayudar a los estudiantes a manejar el estrés académico.  

Segundo: Al área de tutoría, integrar programas regulares que enseñen 

habilidades para la vida, como manejo de estrés, la gestión del tiempo, la 

toma de decisiones y la resolución de problemas, ayudando así a los 

estudiantes a establecer sus metas y a desarrollar estrategias para 

alcanzarlas, de este modo sobrellevando de manera óptima el estrés 

académico y desarrollando la capacidad de ser resilientes ante cualquier 

obstáculo.  

Tercero: A la Institución Educativa, proporcionar servicios de orientación y 

apoyo psicológico accesibles para los alumnos, con el objetivo de fortalecer 

el sentirse bien solo y que comprendan que son seres únicos e importantes. 
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Así mismo, fomentar una cultura de apoyo, creando un entorno donde los 

alumnos se sientan cómodos compartiendo sus desafíos, también fomentar 

la empatía y la comprensión entre los alumnos y el personal docente, para 

ello se debe de establecer canales de comunicación abiertos entre 

estudiantes, padres y personal docente, con la finalidad de desarrollar la 

comunicación proactiva sobre desafíos académicos y emocionales.  

Cuarto: A los docentes, utilizar y aplicar evaluaciones formativas y 

retroalimentación constructiva que ayuden a los estudiantes a identificar y 

comprender sus fortalezas y áreas de mejora, para motivar el crecimiento 

personal y académico, de esta manera creando y desarrollando la confianza 

en sí mismos y en sus capacidades.  

Quinto: Al director y docentes de la institución educativa, planificar y 

desarrollar actividades extracurriculares, que incentiven la participación de 

los alumnos, para ello ofrecer una variedad de actividades como deportes, 

arte y otras actividades recreativas, que permitan a los estudiantes 

desconectar y desarrollar habilidades sociales, creando así la perseverancia 

y disciplina pese a las adversidades o aflicciones, regulando de esta manera 

el estrés académico.   

Sexto: Al director y al área de tutoría de la institución educativa, ejecutar y 

proporcionar capacitación a los docentes sobre la identificación y gestión del 

estrés en los estudiantes, para de este modo promover prácticas 

pedagógicas que fomenten un ambiente de aprendizaje positivo, ofreciendo 

opciones de aprendizaje flexibles y personalizadas para adaptarse a 

diferentes estilos de aprendizaje y a la vez permitir ajustes en las cargas 

académicas en situaciones excepcionales, siendo así, los alumnos se 

sentirán comprendidos y desarrollarán una satisfacción personal al alcanzar 

sus objetivos.  

Séptimo: A la comunidad científica en general, a seguir indagando y 

desarrollando investigaciones y estudios con esta línea de investigación, ya 

que se ha determinado que existe relación significativa entre resiliencia y 
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estrés académico, dando a entender que los alumnos que presentan mayor 

nivel de resiliencia tienden a desarrollar menor estrés académico.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE(S) Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre resiliencia y 
estrés académico en 
estudiantes del VII ciclo 
de educación básica 
regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023?  

 
Objetivo general  

Determinar la relación 
entre resiliencia y 
estrés académico en 
estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 

 
Hipótesis general 

Existe relación entre 
resiliencia y estrés 
académico en 
estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básicas regular de 
una Institución 
Pública de Caraz, 
2023.  

Variable 1: Resiliencia 
Dimensiones: 
- Ecuanimidad 
- Perseverancia 
- Satisfacción 
personal 
- Confianza en sí 
mismo 
- Sentirse bien solo 
 
Variable 2: Estrés 
académico  
Dimensiones: 
- Estresores 
- Síntomas 
- Estrategias de 
afrontamiento  

 

 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Básico  
Nivel: Correlacional  
Diseño:  
Descriptivo correlacional 
No experimental, de 
cohorte transversal 
 
Población: 
100 estudiantes 
 
Muestra: Muestra de tipo 
censal, conformada por la 
población.  
 
Técnica: Encuesta y 
Psicometría  
 
Instrumentos: 
- Escala de 
Resiliencia de Wagnild y 
Young (1993) Adaptado por 
Novella (2002). 
 
- Inventario SISCO 
de Estrés académico de 
Barraza (2007), adaptado 
por Puescas-Sánchez 
(2010) 
 
 

Problemas 
específicos 
¿Cuál es la relación 
entre ecuanimidad y 
estrés académico en 
estudiantes del VII ciclo 
de educación básica 
regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023? 
 
¿Cuál es la relación 
entre  sentirse bien 
solo y estrés 
académico en 
estudiantes del VII ciclo 
de educación básica 
regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023? 
 

Objetivos 
específicos  
Determinar la relación 
entre Ecuanimidad y 
estrés académico en 
estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 
 
Determinar la relación 
entre Sentirse bien 
solo y estrés 
académico en 
estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 
 

Hipótesis 
especificas  
Existe relación entre 
Ecuanimidad y estrés 
académico en 
estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 
 
Existe relación entre 
Sentirse bien solo y 
estrés académico en 
estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 
 
Existe relación entre 
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¿Cuál es la relación 
entre confianza en sí 
mismo y estrés 
académico en 
estudiantes del VII ciclo 
de educación básica 
regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023? 
 
¿Cuál es la relación 
entre perseverancia  y 
estrés académico en 
estudiantes del VII ciclo 
de educación básica 
regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023? 
 
¿Cuál es la relación 
entre  satisfacción 
personal y estrés 
académico en 
estudiantes del VII ciclo 
de educación básica 
regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023? 

Determinar la relación 
entre Confianza en sí 
mismo y estrés 
académico en 
estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 
 
Determinar la relación 
entre Perseverancia  
y estrés académico 
en estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 
 
Determinar la relación 
entre Satisfacción 
personal y estrés 
académico en 
estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 

Confianza en sí 
mismo y estrés 
académico en 
estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 
 
Existe relación entre 
Perseverancia  y 
estrés académico en 
estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 
 
Existe relación entre 
Satisfacción personal 
y estrés académico 
en estudiantes del VII 
ciclo de educación 
básica regular de una 
Institución Pública de 
Caraz, 2023. 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
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Anexo 3: Ficha de Validación por juicio de Expertos 
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Anexo 4: Base de datos 
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Anexo 5: Informe de Turnitin al 28% de similitud 
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Anexo 6: Consentimiento informado 
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Anexo 7: Evidencias Fotográficas 
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