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RESUMEN 

La investigación realizada tuvo como objetivo explorar la relación entre la resiliencia 

y el afrontamiento de estrés, es decir, la forma en que los estudiantes universitarios 

enfrentan el estrés en Lima Metropolitana durante el año 2023. El estudio se llevó 

a cabo con una muestra de 200 participantes, seleccionados a través de un método 

de muestreo no probabilístico por conveniencia. El enfoque de la investigación se 

caracterizó por ser cuantitativo, con diseño no experimental y de tipo transversal, 

con un nivel correlacional. Los resultados revelaron una correlación 

estadísticamente significativa, con un valor de p < 0.001, lo que indica una 

asociación fuerte entre la resiliencia y el afrontamiento del estrés en los estudiantes 

universitarios examinados. La correlación directa se expresó mediante un 

coeficiente de Spearman de .621, sugiriendo que a medida que la resiliencia de los 

estudiantes aumenta, también lo hacen sus niveles de afrontamiento del estrés. 

Este hallazgo resalta la importancia de cultivar la resiliencia en el ámbito 

universitario, ya que parece estar vinculada de manera positiva con la capacidad 

de los estudiantes para hacer frente a situaciones estresantes. Estos resultados 

ofrecen valiosas perspectivas de la situación actual frente a las variables 

planteadas y lo necesario que promuevan la resiliencia entre los estudiantes 

universitarios, contribuyendo así a mejorar su bienestar emocional y académico. 

Palabras clave: Resiliencia, afrontamiento, estrés.
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ABSTRACT 

The objective of the research carried out was to explore the relationship between 

resilience and stress coping, that is, the way in which university students deal with 

stress in Metropolitan Lima during the year 2023. The study was carried out with a 

sample of 200 participants, selected through a non-probabilistic convenience 

sampling method. The research approach was characterized by being quantitative, 

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

results revealed a statistically significant correlation, with a value of p < 0.001, 

indicating a strong association between resilience and coping with stress in the 

university students examined. The direct correlation was expressed through a 

Spearman coefficient of .621, suggesting that as students' resilience increases, so 

do their levels of coping with stress. This finding highlights the importance of 

cultivating resilience in the university setting, as it appears to be positively linked to 

students' ability to cope with stressful situations. These results offer valuable 

perspectives on the current situation regarding the variables raised and what is 

necessary to promote resilience among university students, thus contributing to 

improving their emotional and academic well-being. 

Keywords: Resilience, coping, stress.Abstract 
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la resiliencia y el afrontamiento del estrés son temas de gran

relevancia en la etapa universitaria, conlleva una serie de desafíos y presiones, 

desde las demandas académicas hasta las expectativas personales y sociales. En 

este contexto, tomando en cuenta el regreso presencial a las clases universitarias 

y la capacidad de los estudiantes para afrontar el estrés y desarrollar resiliencia, 

este se convierte en un factor determinante para su bienestar emocional y éxito 

académico. 

En cuanto a nivel mundial, United Nations Children's Fund (UNICEF, 2019) 

menciona que de las mayores problemáticas que se ha afrontado durante muchos 

años es el hecho de la no culminación de las metas académicas por parte de los 

estudiantes, tanto la pobreza, conflictos sociales y políticos, así como el entorno 

familiar ha hecho que este caso se repita en muchos lugares alrededor de nuestro 

planeta, manifestándose de tal manera la poca resiliencia que existe.  

En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud (2019) dio a conocer que 

actualmente 700, 000 personas están en constante cuadros de estrés y que 

muchas de sus decisiones en el ámbito académico se ven reflejadas debido a ello, 

la presencia de pensamientos suicidas a consecuencia del estrés, no saber manejar 

sus emociones y recurren por lo general al abandono como último recurso de 

impotencia. Por ello la necesidad de abordar temas como la resiliencia y el estrés, 

pues una de las causas más grandes de suicidios dados a nivel internacional es 

por el no manejo de estrés en las personas o podría deslindarse la poca conciencia 

de la resiliencia como parte de su diario vivir. 

Enfocándose a nivel nacional, la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU, 2020) mencionó que el índice de resiliencia en 

los estudiantes universitarios ha disminuido, dicha afirmación la realiza basándose 

en indicadores como el abandono estudiantil, ya que durante los años anteriores a 

la pandemia el número de personas que se graduaban de la universidad eran 

mucho mayores que al de hoy en día, algunas de sus cifras fueron que durante el 

2020 solo se obtuvo un índice de 16 003 graduados en universidades nacionales, 

mientras que en particulares solo 53 158, siendo estos números muy por debajo de 

lo estándar en otras ocasiones.  
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En tanto en Lima Metropolitana, a nivel local, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática-INEI (2020) publicó un artículo en donde se refiere que el 

64% de estudiantes universitarios manifestaron que existe un constante estrés por 

el desarrollo de las clases virtuales o presenciales y junto a las tareas les impiden 

realizar otras actividades. 

En las universidades limeñas se refleja la problemática descrita en los 

contextos internacionales y nacional, los universitarios evidencian a menudo una 

fuerte presión académica debido a la competitividad en el mercado laboral y las 

altas expectativas de sus familias que generan manifestaciones físicas como caída 

del cabello, resequedad en la piel, comerse las uñas y otros síntomas que ameritan 

profundizar en el estudio. Del mismo modo para la resiliencia es evidente algunas 

conductas que los estudiantes muestran, como el insomnio, dolores de cabeza, 

tensión muscular, niveles altos de presión arterial o problemas de respiración. 

La realidad problemática de la resiliencia y el estrés en universitarios de Lima 

Metropolitana, como en muchas otras partes del mundo, es un tema relevante y 

preocupante. Varios factores contribuyen a esta problemática, los universitarios en 

Lima Metropolitana a menudo enfrentan una fuerte presión académica debido a la 

competitividad en el mercado laboral y las altas expectativas de sus familias. El 

temor al fracaso académico puede generar estrés significativo.  

Por todo lo mencionado, se presenta a continuación la formulación del 

problema de investigación: ¿Cuál es la relación que existe entre la resiliencia y el 

estrés en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 2023? Asimismo las 

preguntas específicas. ¿Cuál es la relación que existe entre la resiliencia y las 

dimensiones (estrategias de afrontamiento centrado en el problema, las estrategias 

de afrontamiento centrado en la emoción y las estrategias de afrontamiento 

centrada en la evitación del problema) en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana 2023? 

Como parte de la fundamentación de este estudio de investigación, es 

importante destacar que la justificación teórica se basa en la contribución de 

antecedentes que serán de utilidad para futuros investigadores interesados en 

abordar las mismas variables que se describen en esta investigación. Por otra 

parte, la justificación práctica se centra en el potencial impacto que este estudio 

puede tener en organizaciones o instituciones que trabajan con una población 
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similar a la que se examina en esta investigación. Visto desde el punto social el 

presente trabajo busca abordar una problemática muy común en el ámbito 

universitario, Mientras que como parte de la justificación metodológica, el presente 

estudio se centrará en la recopilación de datos cuantitativos, utilizando 

herramientas como encuestas, con el objetivo de obtener una comprensión holística 

y profunda de las experiencias individuales. 

Además, en lo profesional, fomentará un desarrollo individual para lograr los 

objetivos planteados, así como el aprendizaje durante el desarrollo de las 

actividades que enmarcan el presente trabajo de investigación. Se espera que los 

hallazgos de este estudio puedan servir como base para la implementación de 

soluciones concretas, como talleres o programas, con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de los participantes. Además, la justificación metodológica de este 

trabajo se basa en el uso de instrumentos psicológicos validados y confiables para 

la recopilación de datos. Además, se emplearán programas estadísticos para llevar 

a cabo análisis inferenciales con el objetivo de determinar posibles relaciones entre 

las variables estudiadas. 

En cuanto a los objetivos, el objetivo principal de la indagación es determinar 

la relación que existe entre la resiliencia y el afrontamiento del estrés en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana 2023. Por otro lado, en cuanto a los objetivos 

específicos es el determinar la relación que existe entre la resiliencia y las 

dimensiones (estrategias de afrontamiento centrado en el problema, las estrategias 

de afrontamiento centrado en la emoción y las estrategias de afrontamiento 

centrado en la evitación del problema) en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana 2023. 

Asimismo, se plantea la hipótesis general, existe relación entre la resiliencia 

y el estrés en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 2023, del mismo que 

las hipótesis específicas siendo estas si existe relación entre la resiliencia y las 

dimensiones (estrategias de afrontamiento centrado en el problema, las estrategias 

de afrontamiento centrado en la emoción y las estrategias de afrontamiento 

centrada en la evitación del problema) en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

Una de las grandes preocupaciones en el ámbito universitario es cómo 

enfrentar las exigencias académicas y cómo manejar el estrés que estas generan. 

Diversos estudios internacionales analizan los factores que se relacionan entre 

ellos. Oducado, Parreño y Rabacal (2023) investigaron la relación que existe entre 

la resiliencia, el estrés y la ansiedad. Su muestra fue de 203 estudiantes y como 

resultado se dio a conocer que existe una correlación de - 0,605 para la resiliencia 

y el estrés, para el estrés y la ansiedad de -,685 y para la resiliencia y la ansiedad 

de -0,904. De este modo se demuestra que, si existe mayor resiliencia, la ansiedad 

y el estrés serán factores inapreciables durante el desarrollo de las actividades 

académicas.  

Otros estudios destacan la figura de los docentes para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje y el manejo de las situaciones estresantes que se 

presentan en el aula, como el estudio Glen (2022), el cual indaga si existe relación 

entre la resiliencia y el estrés entre docentes de una universidad. La muestra estuvo 

conformada por 20 docentes, teniendo como resultado (p=0,004) y una correlación 

de 0,790. Se determinó que sí existe una correlación entre la resiliencia y el estrés. 

Por otro lado, una investigación realizada con estudiantes de preparatoria 

para un programa de estudios superiores, fue hecha por Moreno et al. (2021) 

estudio que buscaba determinar la relación de la resiliencia y el estrés. Dicha 

investigación tuvo 76 personas, el estudio estuvo planteado con un enfoque 

cuantitativo y para el desarrollo de la tesis con un diseño no experimental. Obtuvo 

una significancia de (p=0,004) y una correlación de -0,890. La conclusión fue que 

un postulante que tenía más resiliencia podría afrontar el estrés de las pruebas con 

mayor facilidad. 

Asimismo, Rada, Jiménez y Duran (2020) realizaron un informe que 

pretendía buscar la relación que podría existir entre las variables del estrés y la 

resiliencia para la población compuesta por estudiantes universitarios de 

Venezuela. Se tuvo una participación de muestra de 145 alumnos. El resultado fue 
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que existe una correlación con un -0.689, dando como conclusión que a mayor 

resiliencia, el nivel de estrés será menor.  

Choque (2020) por su parte, realizó un estudio sobre la correlación entre la 

resiliencia y el afrontamiento de estrés en estudiantes que estaban expuestos a 

situaciones de maltrato. Participaron 37 menores, con quienes obtuvo una 

correlación de 0.879. Tras el análisis, se determinó que a mayor exposición a la 

violencia, mayor estrés y, por ende, las estrategias de resiliencia serían mínimas. 

Estos hallazgos son cruciales para comprender la importancia de abordar y 

proporcionar apoyo a los alumnos que enfrentan situaciones de maltrato, ya que 

puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional y su capacidad para 

superar adversidades. 

Otro resultado que destacar es el de Torres et al. (2020) quien planteó una 

investigación en la cual se buscaba relacionar el afrontamiento de estrés y la 

resiliencia en estudiantes universitarios. La muestra fue compuesta por 193 

alumnos de la ciudad de México. Se obtuvo una correlación de 0.943 y se concluyó 

que existe una consecuencia o efecto debido al estrés sobre los estudiantes, la cual 

evidencia rasgos del síndrome de burnout en algunos casos. En tal sentido, resaltan 

la importancia de abordar adecuadamente el estrés en el entorno universitario, ya 

que puede tener efectos perjudiciales en la salud mental y el bienestar de los 

alumnos, lo que podría desencadenar en problemas como el agotamiento 

emocional.  

Por otro lado, interesados en dar a conocer el vínculo entre la resiliencia y el 

control del estrés, Herrero y Herrero (2020) realizaron un estudio con 101 

estudiantes como muestra. El resultado fue una relación de .876 y se probó, 

además, el alto nivel de resiliencia en un 87 %. Esto determinó, sin duda alguna, 

que a mayor resiliencia, los índices de estrés o depresión serán menores. En ese 

marco, se subraya la importancia de promoverla y fortalecerla en el ámbito 

educativo como una estrategia para mitigar el impacto del estrés y la depresión en 

la población estudiantil. 
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Por otro lado, Renan, et al. (2019) elaboraron una investigación que buscaba 

medir la relación entre el impacto de la resiliencia en el estrés para atletas 

universitarios que están en proceso de recuperación. La investigación contó con 

una muestra de 150 estudiantes. La conclusión fue que la resiliencia juega un papel 

muy importante como factor de recuperación en la alta competencia. Esto debido a 

que los atletas que se estresan más o presentan indicadores de ello, tienden a 

demorar más en enrolarse de nuevo en el ámbito deportivo.  

Sin embargo, no solo los estudiantes están bajo el paraguas de esta 

problemática, también los docentes. Por ello, Vicente de Vera y Gabari (2019) 

plantearon un informe en el cual mencionaron la relación entre la resiliencia y el 

estrés en profesores universitarios, resaltando la importancia de estos en el proceso 

de enseñanza y, como consecuencia, la proyección en sus estudiantes. La muestra 

estuvo conformada por 334 educadores y tuvo como resultado una correlación de 

-0.887. La conclusión evidenció que a mayor nivel de resiliencia, los docentes

tendrán mayores herramientas para disuadir el estrés percibido diariamente en las 

clases. Ante ello, delimitar la importancia de la resiliencia en la pedagogía es 

indispensable para mejorar la calidad de la educación superior.  

Por otra parte, a fin de medir la relación del estilo de afrontamiento de estrés 

sobre la relación de la resiliencia y el estrés percibido, Mohammadi (2019) realizó 

su investigación con 300 jóvenes universitarios. El estudio tuvo como resultado un 

-.786 de correlación, concluyendo que a mayor resiliencia, los estilos de 

afrontamiento serían mejores sobre aquellos que no poseían dicha capacidad. Otro 

dato bastante interesante es el de Reo, et al. (2019), quien buscó correlacionar el 

estrés y la resiliencia entre estudiantes universitarios con discapacidad. Como parte 

de los resultados, tras una muestra compuesta por 50 alumnos, se halló una 

correlación de -0.942, concluyendo de este modo que a mayor estrés, la resiliencia 

en dichos estudiantes será menor, por lo cual estas estaban correlacionadas 

inversamente proporcionales. Estos resultados ofrecen una perspectiva valiosa 

para profesionales de la salud mental, educadores y entrenadores, ya que destacan 

la necesidad de fomentar la resiliencia como una estrategia para ayudar a los 
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jóvenes deportistas a manejar de manera más saludable las presiones y desafíos 

que conlleva la universidad.  

Maya et al. (2019), buscaron correlacionar estas variables en alumnos de la 

carrera de enfermería, tanto la resiliencia como el afrontamiento de estrés. La 

actividad se realizó con una muestra de 102 estudiantes y sus resultados 

demostraron un 0.766 de correlación. La conclusión fue que al disminuir la 

capacidad de resiliencia, el estrés en los estudiantes irá en aumento, por lo cual se 

determino que se mantiene una relación entre las variables planteadas en la 

investigación. 

Bajo una premisa parecida, Oblitas, et al. (2019) realizaron una investigación 

en donde manifestaban la correlación del uso del “mindfulness” en comparación del 

estrés en estudiantes universitarios. Dicha gestión fue de tipo experimental con 

enfoque cuantitativo. Tuvo una muestra de 54 alumnos y su resultado arrojó un 

coeficiente de -0.765. La conclusión fue que aquellos estudiantes que recibieron un 

programa de “mindfulness” tenían, usualmente, mayores estrategias de 

afrontamiento del estrés. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar el 

“mindfulness” como una herramienta valiosa en la gestión del estrés en el contexto 

universitario, lo que puede tener implicaciones significativas en el bienestar y el 

rendimiento de los estudiantes. 

Resulta muy importante, además, conocer cuáles son los estudios dados en 

el ámbito nacional, como el caso de Suarez y Castro (2022), quienes plantearon un 

informe en el que se relacionó las competencias socioemocionales y la resiliencia 

en estudiantes. La investigación fue de enfoque cuantitativo y de diseño no 

experimental. Tuvo una muestra de 718 estudiantes. Como resultado, se obtuvo 

una correlación de 0.738. De igual forma, el estudio concluyó que a mayores 

competencias socioemocionales, existiría un mayor índice de resiliencia, siendo 

esto un factor común o relacionado a las altas calificaciones que los estudiantes 

pudieran tener.  

La investigación académica tiene un papel esencial en comprender y abordar 

cuestiones de salud mental en el entorno educativo. Por ello, Castro (2022) dio a 
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conocer un estudio el cual se basaba en conocer la relación entre los síntomas 

depresivos y el nivel de resiliencia en estudiantes de internado. Dicha investigación 

fue de enfoque cuantitativo, diseño experimental y corte transversal. Tuvo una 

muestra de 52 estudiantes y obtuvo como resultado un nivel bajo de resiliencia 

debido a que los estudiantes mostraban un nivel alto de síntomas depresivos, 

representado por un 74 %. Esto concluyó que existe una correlación de -0,87 y se 

demostró de manera determinante que a mayores síntomas depresivos, existirá un 

menor nivel de resiliencia. 

En otro contexto, al buscar respuestas sobre la capacidad de se posee un 

estudiante de nivel universitario en cuanto a resiliencia y la variable de estrés en lo 

académico, Bernaloa, et al. (2022) realizaron una investigación de enfoque 

cuantitativo y de diseño no experimental descriptivo. Esta tuvo como muestra a 345 

alumnos y sus resultados arrojaron que el 48 % tenía un nivel de estrés bajo, el 42 

% un nivel intermedio y un 10% un nivel alto. Por lo cual, se concluyó que es 

necesario brindar herramientas a los estudiantes que tienen problemas con el nivel 

de resiliencia. Abordar este aspecto puede ser fundamental para mejorar el 

bienestar y el éxito académico de los alumnos universitarios ya que esta fortaleza 

desempeña un papel importante cuando de enfrentar adversidades. 

Buscando respuestas a preguntas sobre este tema, también, García, Salazar 

y Barjarore (2021) indagaron en un estudio sobre la resiliencia y el estrés en 

estudiantes de la carrera de obstetricia de una universidad. Dicha investigación tuvo 

un enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. Tuvo una muestra de 240 

estudiantes y tuvo como resultado una correlación de -0.775. El informe concluyó 

que a mayor nivel de estrés, la resiliencia será menor. 

Al igual que en el nivel universitario, el estudio de los niveles de estrés y 

resiliencia en estudiantes de nivel secundaria es de gran importancia ya que esta 

etapa académica puede presentar desafíos significativos. En dicho marco, Castro, 

et al. (2021) elaboraron una exploración que abordaba los temas mencionados. 

Dicha investigación tuvo una muestra de 52 estudiantes. En cuanto a los resultados, 

se obtuvo un -0.884 de correlación, por lo cual se determinó que a mayor estrés 



9 

académico, la resiliencia estaría menos presente en los estudiantes, siendo esta 

investigación una correlación inversamente proporcional. 

Pero regresando al ámbito profesional, Cassaretto, Vilela y Gamarra (2021) 

realizaron un estudio en el cual evaluaron el estrés en alumnos universitarios 

peruanos relacionado a las conductas de salud y sociodemográficas que 

manifestaban. Dicha investigación tuvo una muestra de 1801 estudiantes teniendo 

como resultados un 0.824 de coeficiente de correlación  y establecido por una Sig= 

0,000. Además, concluyeron que a mayor frecuencia de síntomas estresores, estos 

harán un mayor efecto en los estudiantes en cuanto a su salud. Los hallazgos 

subrayan la importancia de considerar el estrés como un factor que puede influir en 

las conductas de salud y el bienestar de los alumnos, lo que resalta la necesidad 

de implementar estrategias de manejo de este problema y la promoción de la salud 

en el entorno universitario peruano. 

La investigación sobre la relación entre el estrés, la ansiedad y la depresión 

es fundamental para comprender y abordar problemas de salud mental en una 

comunidad educativa. En este contexto, Farfán y su equipo (2021) llevaron a cabo 

una averiguación que se centró en estudiar cómo estas tres variables se relacionan 

entre sí en una comunidad educativa que incluyó a docentes y estudiantes, con una 

muestra de 1089 personas. Los resultados de la investigación realizada por Farfán 

et al. (2021) revelaron un Rho de Spearman significativo de 0.712. La conclusión 

clave de este estudio es que las personas que experimentan estrés tienen una 

mayor probabilidad de desarrollar ansiedad o depresión en el futuro, lo que sugiere 

que el estrés desempeña un papel determinante en la aparición de estos trastornos 

de salud mental. 

En otro estudio, Asenjo, Linares y Díaz. (2021) realizaron una exploración 

en donde buscaban hallar el nivel que existe de problemas de estrés académico es 

la población estudiantil de enfermería. La investigación fue realizada mediante un 

enfoque cuantitativo y de diseño no experimental, se utilizó una muestra de 122 

estudiantes y se concluyó que existía un nivel alto de estrés académico 

representado por un 84 %. Esto debido a factores como problemas familiares, 

pocas estrategias de resolución y un tiempo limitado para sus trabajos. 
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Imposible dejar de considerar el informe de Gil y Fernández (2021) donde 

miden el índice alcanzado por el estrés académico y sus componentes, como las 

formas como se afronta el estrés según sus estrategias y síntomas estresores en 

estudiantes universitarios de estomatología. Dicha investigación contó con la 

participación de 145 alumnos, tuvo un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo. 

Además, se determinó que existe un grado severo de estrés dado por un 63 % y se 

concluyó que existe un valor elevado de estrés académico junto a sus dimensiones. 

Estos resultados manifiestan la importancia de brindar apoyo y herramientas para 

el manejo del estrés a los estudiantes de esta rama de la medicina, para lo cual es 

importante tener en cuenta para enfrentar los desafíos académicos. 

Huamán (2020), por su parte, realizó una investigación en donde buscaba 

correlacionar el afrontamiento de estrés y la resiliencia en docentes de educación 

primaria, la investigación tuvo como muestra a 145 profesores y fue de enfoque 

cuantitativo y de corte correlacional. La exploración dio como resultado una 

correlación de 0.892 y como conclusión se demostró que, a mayor resiliencia, el 

estrés académico se evidenciará en menores índices. Asimismo, aquellos docentes 

que tenían un nivel de estrés elevado, manifestaban menores estrategias de 

afrontamiento y, por ende, menor resiliencia. Se debe remarcar la importancia de 

considerar y abordar esta fortaleza como un factor clave en la gestión del estrés 

entre los maestros de educación primaria. Proporcionar un seguimiento y cubrir las 

necesidades que se requieran para el crecimiento del nivel de resiliencia puede 

contribuir significativamente al bienestar de los profesores y, en última instancia, al 

éxito en su labor educativa. 

Por otro lado, Sandy, Gálvez y Salazar (2020) publicaron un estudio sobre 

el nivel de estrés académico en estudiantes universitarios de enfermería. Dicha 

investigación fue descriptiva y de enfoque cuantitativo. Tuvo una muestra de 285 

alumnos quienes se vieron afectados, en su mayoría, con un nivel alto de estrés 

representado por un 74 %. Dentro de los factores causantes estaban la sobrecarga 

académica y evaluaciones, lo que se constató en los resultados de la investigación. 

Finalmente, la evidencia de este alto nivel de estrés académico subraya la 

necesidad de proporcionar lo necesario en cuanto a requerimientos específicos 
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dirigido a los estudiantes de enfermería con el fin de ayudarles a gestionar y reducir 

el estrés. 

En otro dato importante, al buscar correlacionar la inteligencia emocional y 

el estrés académico en estudiantes universitarios de la carrera de enfermería, 

Quiliano y Quiliano (2020) llevaron a cabo una investigación que tuvo una muestra 

de 320 alumnos. Dicha pesquisa tuvo como resultado una correlación de -0.821 y 

una significancia de 0.00. Dentro de los resultados, se evidenció que a mayor 

inteligencia emocional, el estrés académico sería menor. De esta manera, 

corroboraban su hipótesis y obtenían una correlación inversa. Por lo tanto, el 

fortalecimiento de las habilidades emocionales puede contribuir significativamente 

al bienestar de los estudiantes y a su capacidad para enfrentar los desafíos 

académicos con mayor resiliencia y eficacia.  

En cuanto al marco teórico, la resiliencia, es un concepto que ha ganado 

relevancia en la psicología contemporánea, y encuentra sus raíces en un término 

latino, "resiliiere" o "resilio", que sugiere la capacidad de "sobresalir" o "revivir". 

Inicialmente, este término se utilizó en el ámbito de la física para describir 

materiales que poseían la capacidad de ser flexibles, resistentes y capaces de 

retornar a su estado original después de haber sido sometidos a alteraciones. Sin 

embargo, con el tiempo, la psicología adoptó este concepto para describir procesos 

mentales y emocionales que permiten a las personas sobreponerse a 

circunstancias desafiantes. Según Forés y Grané (2012), la resiliencia se convirtió 

en una piedra angular en la comprensión de cómo las personas enfrentan y superan 

adversidades en sus vidas. En este texto, exploraremos en profundidad la noción 

de resiliencia y su relevancia en el contexto de la psicología y el bienestar humano. 

Oate y Calvete (2017) afirman que definen la resiliencia como la capacidad 

que tiene un individuo para enfrentarse con éxito a los obstáculos de la vida, 

teniendo los jóvenes una capacidad en desarrollo para manejar condiciones 

ambientales desafiantes, superarlas y cambiar. Por lo tanto, cultivar emociones 

sanas y agradables es crucial, ya que aumenta los niveles de resiliencia a largo 

plazo. 
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La resiliencia en la educación, según Tipismana (2019), es la capacidad de 

una persona para manejar los desafíos y tomar decisiones en entornos académicos 

que requieren todo su potencial. La resiliencia en este contexto se refiere a una 

variedad de elementos cognitivos y no cognitivos involucrados en el logro de metas 

y objetivos académicos. En un marco contextual y sistémico que afecta al desarrollo 

de retos y trastornos, las personas con resiliencia emplean recursos personales 

abiertos a procesos dinámicos e interactivos para mejorar y fortalecer los procesos 

de adaptabilidad y confianza. 

Según Gonzáles (2016) la resiliencia es la capacidad de cambiar de manera 

que uno pueda sortear con éxito los riesgos y la adversidad teniendo en cuenta 

tanto su entorno interno como externo (familia, cultura y entorno social). Asimismo 

el autor reafirma que la resiliencia es la capacidad de cambiar las propias 

circunstancias, lo que incluye la capacidad de hacer frente a la adversidad.  

Según los teóricos que han estudiado el tema Ortunio y Guevara (2016), las 

ideas iniciales sobre la resiliencia se centraron en descubrir características de la 

infancia vinculadas a resultados beneficiosos frente a la adversidad,  Otra definición 

intrínseca de la variable es la dada por Barrero et al. (2018) quien manifiesta que la 

resiliencia es una habilidad que una persona puede adquirir para permitirle tener 

éxito, resistir la presión y la adversidad con discreción y sin perder el control en 

estas situaciones, permitiéndole fortalecerlas y transformarlas, los autores 

proponen componentes de la variable como la satisfacción personal, la compostura, 

la confianza en sí mismo, la perseverancia y el sentirse bien solo. 

En cuanto a la teoría base de este estudio, presentamos el modelo teórico 

de la Resiliencia de Wagnild y Young (1993), quienes explican que es una cualidad 

que una persona puede desarrollar y que le permite diferenciarse de los demás, 

resistir la presión y enfrentarse a la adversidad sin perder el control en estas 

situaciones, lo que le permite salir fortalecida y diferente. Basándose en esto, creen 

que cualidades personales como la seguridad en uno mismo, la decisión, la 

creatividad, la fuerza, la invencibilidad, el empuje y la independencia son las 

principales responsables de la capacidad de una persona para prevalecer en 

determinadas circunstancias. Los autores explican que la resiliencia es un concepto 

fundamental para comprender la capacidad de las personas para adaptarse, 
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recuperarse y crecer. Las dimensiones planteadas por ellos son la ecuanimidad, 

sentirse bien solo, confianza en sí mismo, perseverancia y satisfacción. 

Para dichos autores Wagnild y Young (1993), en cuanto a la primera 

dimensión, la satisfacción personal, se define con la capacidad de enfrentar las 

adversidades de manera positiva y con la habilidad para mantener un sentido de 

equilibrio y bienestar emocional a pesar de los desafíos. Esta capacidad implica no 

solo la capacidad de superar obstáculos, sino también la habilidad para aprender y 

crecer a partir de estas experiencias difíciles.  

Asímismo para Cyrulnik (2001), sobre la dimensión de satisfacción personal, 

resalta la importancia de dicho concepto, manifestando que toda persona deberia 

tener dicha característica, ya que una persona que puede superar una situación 

difícil y encontrar la forma de enfrentarse a los problemas, podrá tener una mayor 

estabilidad para tomar mejores decisiones, organizar sus ideas y establecer metas 

que puedan cumplirse. 

Para la segunda dimensión, compostura, Wagnild y Young (1993) 

mencionan su teoría sobre las experiencias negativas y como las personas logran 

superarse generando de este modo un comportamiento basado en “la compostura”. 

Dicho teórico menciona que la compostura, en el contexto de la resiliencia, se 

refiere a la capacidad de mantener la calma y la serenidad en situaciones 

desafiantes o estresantes.  

El autor Cyrulnik (2001) amplia el concepto de esta dimensión mencionando 

que la habilidad para gestionar las emociones de manera equilibrada y controlada 

se define como compostura, incluso cuando se enfrenta a circunstancias difíciles y 

reluce lo mejor de una persona; dando a conocer de este modo que para que una 

persona sea considerada resiliente debe tener esa ecuanimidad para gestionar sus 

emociones en toda circunstancia. 

Definiendo la tercera dimensión, sobre la confianza en sí mismo, Wagnild y 

Young (1993) plantea una teoría basada en la confianza viendo a sí mismo con la 

superación de cada situación que se presenta en la vida de un individuo, 

manifestándose en el “Yo”.  
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En su análisis, Grotberg (1995) revela información sugiriendo que la 

seguridad y la fe de una persona en sus habilidades, recursos y capacidades son 

fundamentales para superar desafíos y adaptarse de manera positiva a situaciones 

adversas. Estas circunstancias pueden resultar difíciles para el individuo, sin 

embargo, este es consciente de su disposición ante dichas situaciones, lo que 

contribuye a fortalecer su resiliencia. 

En cuanto a la cuarta dimensión, denominada la perseverancia, Wagnild y 

Young (1993) manifiestan en sus postulados que la resiliencia se basa en la 

constancia de una persona en seguir intentando hasta que se genere el 

aprendizaje, dicho concepto se amplía mencionan que la perseverancia, e refiere a 

la capacidad de persistir y mantener el esfuerzo a pesar de los obstáculos, fracasos 

o situaciones adversas.

Sumando a la explicación de la dimensión, Henderson, (2003) describe que 

la persona que exhibe una alta perseverancia en el marco de la resiliencia 

demuestra una tenacidad y determinación para superar las dificultades, incluso 

cuando se enfrenta a desafíos significativos,  

Como parte de las dimensiones, la quinta, el sentirse bien solo, Wagnild y 

Young (1993) podría ser una de las características de las personas que se 

encuentra en un estado de superación en la cual se acepta a sí mismo y se está 

dispuesto a superarse, definido como la capacidad de una persona para 

experimentar bienestar emocional y psicológico incluso cuando se encuentra en 

situaciones de soledad o enfrenta desafíos sin apoyo directo. 

Esta dimensión según Palomar y Gómez, (2010) menciona que ese concepto 

es necesario considerar la habilidad de mantener un estado de equilibrio y 

satisfacción interna, independientemente de las circunstancias externas.  

En cuanto al afrontamiento al estrés, Carver (1989), menciona que es un 

enfoque que se utiliza para comprender cómo las personas responden y se adaptan 

a situaciones estresantes o desafiantes en su vida mediante el uso de mecanismos 

de afrontamiento emocionales, cognitivos y psicológicos, menciona en su modelo 

teórico, que una persona puede controlar diversos acontecimientos estresantes y 

reducir o eliminar sus consecuencias.  
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Es importante mencionar la teoría propuesta por Castillo (1979), conocida 

como Modelo de Adaptación de Roy (RAM) según esta teoría, la variable se define 

como las estrategias que toda persona utiliza para manifestar respuestas 

adaptativas y sostener su integridad, particularmente en términos de supervivencia 

y dominio por lo que ante eventos estresantes se desarrollan mecanismos de 

afrontamiento. 

Como parte del desarrollo del marco teórico, Everly y Lating (1989) las 

estrategias de afrontamiento del estrés son los enfoques y técnicas que las 

personas utilizan para hacer frente a las situaciones estresantes o adversas en sus 

vidas. Estas estrategias se emplean con el objetivo de manejar, reducir o superar 

el estrés, permitiendo una mejor adaptación a las demandas y desafíos que se 

presentan. Desde este punto de vista, Fuster et al. (2021) describieron las 

estrategias de afrontamiento como esfuerzos voluntarios que apoyan la regulación 

de los recursos cognitivos, conductuales y emocionales frente a las demandas 

estresantes que regulan las emociones, cambiando la forma en que se perciben los 

problemas. 

Según Lazarus y Folkman (1986, citado por Oblitas, 2004), las estrategias 

de afrontamiento de estrés son aquellos intentos conductuales y cognitivos 

realizados por una persona para hacer frente a demandas internas y/o externas que 

son percibidas como retos personales. Los procesos de retroalimentación 

desempeñan un papel en las estrategias de afrontamiento al permitir la asimilación 

situacional para corregir los cambios conductuales. Asimismo, Lazarus y Folkman 

(1984) en su teoría transaccional del estrés, los mecanismos de afrontamiento son 

habilidades cognitivas y comportamientos que las personas utilizan para hacer 

frente a condiciones internas exigentes y estresantes minimizando los impactos o 

daños.  

Como parte de la definición base se expande el concepto que mencionan 

Lazarus y Folkman (1986) quienes delimitan la variable a las dimensiones de: 

estrategias de afrontamiento centrado en el problema, las estrategias de 

afrontamiento centrado en la emoción y las estrategias de afrontamiento centrada 

en la evitación del problema.  
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Para la primera dimensión de afrontamiento según Lazarus y Folkman (1984) 

centrado en el problema los autores mencionan que dicho concepto se centra en 

abordar directamente la fuente del estrés, el problema o la dificultad. Las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema implican identificar el 

problema, planificar soluciones y tomar medidas concretas para resolverlo.  

Sumando al concepto de la primera dimensión, Fuster et al. (2021) menciona 

que este enfoque implica identificar la naturaleza del problema, analizar posibles 

soluciones y tomar medidas específicas para modificar o cambiar la situación 

estresante. Las personas que emplean estrategias de afrontamiento centradas en 

el problema tienden a ser proactivas y orientadas a la acción, buscando controlar y 

modificar los elementos del entorno que contribuyen al estrés. 

Como segunda dimensión se tiene al afrontamiento centrado en la emoción el 

cual se enfoca en manejar las emociones y los sentimientos asociados con el estrés 

o la dificultad, en lugar de resolver directamente el problema. Sobre dicha primera

dimensión, Omar (1995) menciona que el afrontamiento centrado en el problema 

hace referencia en la identificación del problema desde su causa, y que en muchos 

casos ello ayudará a disminuir el problema o situación de estrés. 

En cuanto a la segunda dimensión, los autores Folkman y Lazarus (1988), 

realizan otra revisión teórica y mencionan que las estrategias de afrontamiento 

centradas en la emoción pueden incluir expresar las emociones, buscar apoyo 

emocional, practicar la autorreflexión y la autoaceptación. En cuanto a este 

concepto, Moskowitz (2004) menciona que las emociones en la toma de decisión 

de un afrontamiento de estrés, no solo tiene un soporte abstracto por tratarse de 

las emociones, sino que estos se pueden sintomatizar a través de las diversas 

respuestas conductuales ante la respuesta de un estímulo, el control de ello 

dependerá enteramente del individuo. 

Para la tercera dimensión, Folkman y Lazarus (2004) dan una actualización 

sobre sus conceptos y mencionan que las estrategias de afrontamiento basadas en 

la evitación pueden incluir la negación, la evasión, la distracción o el uso de 

mecanismos de defensa psicológicos. Estas estrategias pueden proporcionar alivio 

temporal, a menudo no son efectivas a largo plazo y pueden llevar a problemas de 

salud mental si se utilizan de manera excesiva.  
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Para abordar más el concepto, el autor Paris, L. (2007), es enfático al 

mencionar que para afrontar el estrés, la evitación de situaciones estresantes 

puede ser el inicio o primer paso para salir de algún momento que el individuo no 

puede soportar, dicha afirmación debe ser acompañada con la conciencia de la 

persona de querer cambiar y una ayuda profesional. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Para el estudio, el enfoque que se utilizó fue el cuantitativo, ya que según 

Baena (2017) menciona que dicho enfoque está basado la medición y 

cuantificación de variables, relaciones y fenómenos con la finalidad de obtener 

resultados que sean imparciales y susceptibles de aplicarse en un contexto más 

amplio. El enfoque cuantitativo se emplea en diversas disciplinas, como la 

psicología, la sociología, la economía, la estadística, la ciencia política y 

numerosas áreas de estudio e investigación adicionales.  

Tipo 

El tipo de investigación fue básica, también llamada investigación 

fundamental o pura, tuvo por finalidad ampliar el conocimiento teórico y científico 

en un campo específico, sin tener en cuenta aplicaciones prácticas inmediatas 

(Ander, 2011). En la investigación básica, el investigador se enfoca en 

comprender los principios, conceptos y fundamentos de un fenómeno o área de 

estudio, sin buscar una aplicación directa o inmediata de los resultados. Este 

tipo de investigación busca explorar y generar nuevas teorías, identificar 

patrones, establecer relaciones causa-efecto y descubrir principios generales. 

Diseño 

Respecto al diseño de investigación, se precisó como no experimental, este 

tipo de diseño se refiere a un enfoque de análisis que tiene por finalidad explicar 

fenómenos o particularidades sin manipular variables ni establecer relaciones 

causales. En este tipo de diseño, el investigador observa y recopila datos 

existentes, sin realizar intervenciones o manipulaciones controladas (Campbell 

y Stanley, 1995). El diseño descriptivo no experimental consiste en la 

recolección de datos por medio de métodos como la observación, la encuesta, 

la entrevista o el estudio de investigaciones. Asimismo, el tipo de método es 

correlacional, el cual el autor Hernández et al. (2014) menciona que se 
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denomina al estudio que busca determinar si existe una asociación o correlación 

entre estas variables. En una investigación correlacional, los investigadores 

recopilan datos sobre las variables de interés y luego analizan la fuerza y la 

dirección de la relación entre ellas. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Resiliencia (Cualitativa) 

Definición: Wagnild y Young (1993) Es una cualidad que una persona puede 

desarrollar y que le permite diferenciarse de los demás, resistir la presión y 

enfrentarse a la adversidad sin perder el control en estas situaciones, lo que le 

permite salir fortalecida y diferente. 

Variable 2: Afrontamiento de estrés (Cualitativa) 

Definición: Según Lazarus y Folkman (1986, citado por Oblitas, 2004), define el 

afrontamiento de estrés como aquellas circunstancias en las que se hace 

explícito los intentos de combatir, amenguar o decrecer el nivel de estrés en una 

persona, así como la estabilidad emocional de para afrontar retos y demandas 

personales. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

La población de interés se delimitó como los jóvenes universitarios 

establecidos en un espacio delimitado por características etarias por edades de 

18 a 25 años y que tienen su residencia en Lima Metropolitana durante el año 

2023. Valderrama (2017), describe a la población como un grupo de 

características o personas que comparten una característica o atributo específico 

y que son el foco de estudio. Representa la totalidad de las unidades que serán 

objeto de investigación y en base a la cual se realizarán inferencias o 

generalizaciones. Para la presente investigación según el INEI (2022) la 

población será de 230 mil estudiantes universitarios de Lima metropolitana. 
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Muestra 

La muestra, tal y como menciona el autor Carrasco (2010) quien da a 

conocer que la muestra es un subconjunto representativo de una población más 

grande o de un conjunto de elementos que se elige con el propósito de realizar 

investigaciones, estudios o análisis. Por ello, para el estudio actual será de 200 

estudiantes. 

Muestreo 

En cuanto al muestreo, se tomó en cuenta el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, dicho concepto el autor Baena (2017) menciona que es una 

técnica de selección de la muestra en la que los elementos o individuos se eligen 

de manera subjetiva y conveniente, en lugar de utilizar métodos aleatorios o 

probabilísticos.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada para la obtención de datos es la encuesta, y se llevó a 

cabo a través de la aplicación de cuestionarios, tal como lo señalan Pimenta y 

De la Orden (2017). Estos autores explican que la encuesta científica es un 

método utilizado en investigaciones científicas con el propósito de recabar 

información de una muestra que sea representativa de la población objetivo del 

estudio. Este proceso implica la elaboración de un cuestionario estructurado que 

contiene una serie de preguntas diseñadas específicamente para recopilar datos 

relevantes para la investigación. 

Instrumento: 

Cuestionario de Resiliencia Wagnild y Young 

Autor: Wagnild y Young – Adaptado por Castillo (2016) 

Año: 1993 

Ítems: 25 ítems 
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Escala: De likert (1 al 7) 

Validez: La validez del cuestionario estuvo dado por análisis factorial 

confirmatorio en donde se tuvo una consistencia interna de .93, a (r = 0,36; p 

<0,001) y un alfa de Cronbach de .866. para el autor original. 

Confiabilidad: La confiabilidad se realizó mediante el coeficiente de Alfa de 

Cronbach, por ello se realizó una prueba piloto en donde para el presente 

cuestionario se tuvo un coeficiente de 0.805, lo cual se establece en un nivel 

adecuado. 

Cuestionario de Afrontamiento de estrés BriefCope 28 

Autor: Carver et al. - Adaptado por Jara (2021) 

Año: 1989 

Ítems: 28 preguntas 

Escala: De Likert (1 al 4) 

Validez: Según el manual, para confirmar la significación del análisis factorial 

exploratorio. Los resultados mostraron que KMO=0,764, gl=378, X2=2414,919 y 

la prueba de esfericidad de Bartlett p<0,05. 

Confiabilidad: La confiabilidad se realizó mediante el coeficiente de Alfa de 

Cronbach, por ello se realizó una prueba piloto en donde para el presente 

cuestionario se tuvo un coeficiente de 0.817, lo cual se establece en un nivel 

adecuado. 

3.5. Procedimientos 

Como parte de los procedimientos de la investigación, se inició con la creación 

del formulario a través de la plataforma Google, dicho formulario contiene tanto 

el asentimiento informado como la elección de participación de las personas que 

desean participar.  Luego se realizó el llenado de los cuestionarios enviando el 

enlace a los participantes, para luego descargar la información en Excel y poder 

sintetizar los datos para poder ser utilizados en programas estadísticos que den 
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a conocer los resultados. Dicho procedimiento se inicia con el análisis descriptivo 

de las variables junto a sus dimensiones, para reconocer el nivel de cada una de 

estas, luego, se realizó la prueba de normalidad para conocer la distribución de 

respuestas para finalmente corroborar las hipótesis mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman. 

3.6. Métodos y análisis de datos 

Con el propósito de llevar a cabo el análisis de los datos, se empleó la versión 

26 del programa SPSS. Esta herramienta informática posibilitó la realización de 

una prueba de normalidad. Posteriormente, se determinó si la distribución de los 

datos se ajusta a una distribución normal o no, con el fin de determinar cuál 

estadístico paramétrico utilizar en el análisis de la correlación, tanto en el 

contexto del objetivo general como en los objetivos específicos. 

3.7. Aspectos éticos 

La presente investigación está dispuesta mediante todos los criterios éticos 

plasmados en Concytec, la cual regula la veracidad tanto de los datos como de 

las teorías y citas que se plasman en el presente trabajo. Del mismo modo, 

siguiendo los lineamientos de la Universidad Cesar Vallejo mediante la guía de 

investigación y los reglamentos de APA 7 tanto para sus citas como estilos, 

además considerando los principios de confidencialidad, transparencia e 

integridad. 

Además, según el artículo 10 del Código de Ética en Investigación de la UCV, 

se requiere que los investigadores obtengan el consentimiento de los 

participantes de manera libre, explícita y con plena información. Esto implica que 

deben proporcionar información comprensible acerca del propósito y la duración 

del estudio, así como los beneficios y resultados esperados, así como cualquier 

posible riesgo o inconveniente anticipado. Además, deben revelar si los 

participantes recibieron alguna compensación económica por su participación y 

especificar las condiciones bajo las cuales pueden retirar su consentimiento 

(Código de Ética Científica UCV, 2017). 
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IV. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla 1 

Niveles de resiliencia en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 

2023 

Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

de 

resilie

ncia 

Norma

l 

62 31 % 

Alto 115 57,5 % 

Muy 

alto 

23 11,5 % 

Total 200 100 % 

Figura 1 

Gráficos de los niveles de resiliencia en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana 2023 

En el análisis de los datos presentados, se revela claramente la 

presencia de un considerable grado de resiliencia entre la población 

estudiantil, siendo el nivel más prominente el clasificado como "alto", el cual 

abarca a un significativo 57,5% del total de estudiantes, equivalente a 115 

individuos. Este hallazgo sugiere que la mayoría de los participantes exhiben 

una capacidad considerable para enfrentar y sobreponerse a las 

adversidades. Asimismo, se observa una proporción considerable de 

estudiantes que se sitúan en el nivel de resiliencia considerado "normal", 
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alcanzando el 31% del total, lo que equivale a 62 estudiantes. Este grupo, 

aunque no destaca por un nivel excepcionalmente elevado de resiliencia, aún 

se encuentra en una posición equilibrada en términos de la capacidad para 

afrontar desafíos. Por otro lado, se identifica un segmento más reducido pero 

notable en la categoría de "muy alto" nivel de resiliencia, comprendiendo el 

11,5% de la muestra, representado por 23 estudiantes. Este grupo particular 

exhibe una capacidad excepcionalmente fuerte para adaptarse y recuperarse 

frente a situaciones difíciles. 

 

La información proporcionada se respalda visualmente mediante la 

figura 1, el cual refleja de manera clara y efectiva la distribución de la 

resiliencia en los diferentes niveles mencionados. Este análisis no solo ofrece 

una comprensión superficial de los porcentajes, sino que también permite 

inferir la fortaleza general de la resiliencia en la población estudiantil evaluada. 
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Tabla 2 

Niveles de las dimensiones de la resiliencia 

Frecuencia Porcentaje 

Nivel de 

dimensión de 

la satisfacción 

personal 

Norma

l 

71 35,5% 

Alto 119 64,5% 

Total 200 100% 

Nivel de 

dimensión de 

compostura 

Norma

l 

68 34% 

Alto 132 66% 

Total 200 100% 

Nivel de 

dimensión de 

confianza en 

sí mismo 

Norma

l 

109 54,5% 

Alto 91 45,5% 

Total 200 100% 

Nivel de 

dimensión 

perseverancia 

Norma

l 

65 32,5% 

Alto 135 67,5% 

Total 200 100% 

Nivel de 

dimensión 

sentirse bien 

solo 

Norma

l 

67 33,5% 

Alto 133 66,5% 

Total 200 100% 

A partir de los datos proporcionados, se revela que la percepción de 

satisfacción personal en relación con la variable de resiliencia se distribuye de 

manera significativa entre los estudiantes evaluados. En primer lugar, se 

destaca la presencia de un nivel considerado "normal", abarcando un 35,5% 

del total de la muestra y compuesto por 71 estudiantes. Este grupo indica que 

una parte considerable de los participantes se encuentra en un estado de 

satisfacción personal que podría considerarse en línea con las expectativas 

típicas o promedio en lo que respecta a la resiliencia. Contrastando con esta 

cifra, emerge claramente un nivel de satisfacción personal clasificado como 

"alto", el cual abarca un considerable 64,5% del total de estudiantes, 

equivalente a 119 individuos. Esta mayoría sustancial indica que la mayoría 

de los participantes reportan un nivel elevado de satisfacción personal en 
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relación con su capacidad de resiliencia. Este hallazgo sugiere que la mayoría 

de los estudiantes se sienten positivamente acerca de su habilidad para 

enfrentar y superar desafíos, lo que podría tener implicaciones positivas para 

su bienestar general. El respaldo visual a estos datos se proporciona a través 

de la figura 2 (Ver anexo 5), el cual ofrece una representación gráfica de la 

distribución de la satisfacción personal en los diferentes niveles de resiliencia. 

Este análisis no solo presenta los porcentajes de cada categoría, sino que 

también permite inferir el predominio de un sentido general de satisfacción 

entre la población estudiantil en relación con su capacidad resiliente. 

A partir de la información proporcionada, se puede concluir que la 

disposición de los estudiantes en relación con la variable de resiliencia revela 

un panorama donde la mayoría exhibe un nivel significativo de compostura. 

En primer lugar, destaca la presencia de un nivel catalogado como "normal", 

representando el 34% del total de la muestra y compuesto por 68 estudiantes. 

Este grupo sugiere que una parte sustancial de los participantes muestra un 

grado de compostura que se alinea con lo que podría considerarse típico o 

promedio en términos de resiliencia. Por otro lado, la mayoría abrumadora de 

los estudiantes, un 66% del total, equivalente a 132 individuos, se encuentra 

en un nivel considerado "alto" en cuanto a compostura frente a los desafíos. 

Este hallazgo indica que una proporción significativa de la población 

estudiantil exhibe una capacidad considerable para mantener la calma y 

adaptarse efectivamente ante las adversidades. La representación visual de 

estos datos se encuentra reflejada en la figura 3 (Ver anexo 5), el cual ofrece 

una perspectiva gráfica de la distribución de la compostura en los diferentes 

niveles de resiliencia. Este análisis no solo presenta los porcentajes de cada 

categoría, sino que también destaca la preeminencia de un nivel alto de 

compostura entre los estudiantes en relación con su capacidad resiliente. 

A partir de los datos proporcionados, se puede concluir que la 

percepción de confianza en sí mismo en relación con la variable de resiliencia 

se distribuye de manera notoria entre los estudiantes evaluados. En primer 

lugar, se destaca la presencia de un nivel considerado "normal", abarcando 

un 54,5% del total de la muestra y compuesto por 109 estudiantes. Este grupo 

sugiere que una mayoría significativa de los participantes manifiesta un nivel 

de confianza en sí mismo que se encuentra en línea con lo que podría 

considerarse típico o promedio en términos de resiliencia. Paralelamente, se 
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observa un nivel de confianza en sí mismo clasificado como "alto", abarcando 

un 45,5% del total de estudiantes, equivalente a 91 individuos. Este hallazgo 

indica que una proporción considerable de la población estudiantil reporta un 

nivel elevado de confianza en su capacidad de enfrentar y superar desafíos, 

lo que sugiere una autoevaluación positiva en términos de resiliencia. La 

representación visual de estos datos se encuentra plasmada en la figura 4 

(Ver anexo 5), el cual ofrece una perspectiva gráfica de la distribución de la 

confianza en sí mismo en los diferentes niveles de resiliencia. Este análisis no 

solo presenta los porcentajes de cada categoría, sino que también destaca la 

prevalencia de un nivel normal de confianza en sí mismo entre los estudiantes 

en elación con su capacidad resiliente. 

A partir de los resultados proporcionados, se puede concluir que la 

evaluación de la confianza en sí mismo en relación con la variable de 

resiliencia presenta un patrón distintivo. En primer lugar, se destaca la 

presencia de un nivel considerado "normal", abarcando el 32,5% del total de 

la muestra y compuesto por 65 estudiantes. Este grupo indica que una parte 

sustancial de los participantes manifiesta un nivel de confianza en sí mismo 

que se sitúa dentro de lo que podría considerarse típico o promedio en 

términos de resiliencia. Contrastando con este grupo, se observa claramente 

un nivel de confianza en sí mismo clasificado como "alto", abarcando el 67,5% 

del total de estudiantes, equivalente a 135 individuos. Este hallazgo sugiere 

que la mayoría de la población estudiantil evalúa positivamente su capacidad 

para afrontar desafíos, destacando un nivel elevado de confianza en sí 

mismos en términos de resiliencia. 

La representación visual de estos datos se encuentra reflejada en la 

figura 5 (Ver anexo 5), proporcionando una perspectiva gráfica de la 

distribución de la confianza en sí mismo en los diferentes niveles de 

resiliencia. Este análisis no solo presenta los porcentajes de cada categoría, 

sino que también subraya la predominancia de un nivel alto de confianza en 

sí mismo entre los estudiantes en relación con su capacidad resiliente. 

 

Según la información proporcionada en la tabla y la figura 2 (Ver anexo 

5), se concluye que la evaluación de la confianza en sí mismo en relación con 

la variable de resiliencia muestra una distribución específica. Se destaca la 

existencia de un nivel considerado "normal", abarcando el 33,5% del total de 
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la muestra y compuesto por 67 estudiantes. Este grupo indica que una parte 

significativa de los participantes manifiesta un nivel de confianza en sí mismos 

que se encuentra dentro de lo que podría considerarse típico o promedio en 

términos de resiliencia. De manera complementaria, se observa un nivel de 

confianza en sí mismo clasificado como "alto", abarcando el 66,5% del total 

de estudiantes, equivalente a 133 individuos. Este hallazgo sugiere que la 

gran mayoría de la población estudiantil evalúa positivamente su capacidad 

para enfrentar desafíos, destacando un nivel elevado de confianza en sí 

mismos en términos de resiliencia. La información proporcionada no 

especifica detalles adicionales sobre el contenido específico de la tabla o la 

figura 6, pero los porcentajes y el número de estudiantes presentados ofrecen 

una visión clara de la distribución de la confianza en sí mismo en los diferentes 

niveles de resiliencia. 

Tabla 3 

Niveles de afrontamiento de estrés en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana 2023 

Frecuencia Porcentaje 

Nivel de 

afrontamiento 

de estrés 

Bajo 1 0,5 % 

Norma

l 

171 85,5 % 

Alto 28 14 % 

Total 200 100 % 

Figura 7 

Gráfico de Niveles de afrontamiento de estrés en estudiantes universitarios 

de Lima Metropolitana 2023 
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Los datos proporcionados indican que la evaluación del afrontamiento del 

estrés muestra una distribución específica entre los estudiantes, según lo 

representado en el figura 7. En primer lugar, destaca la presencia de un nivel 

considerado "normal", abarcando un notable 85,5% del total de la muestra y 

compuesto por 171 estudiantes. Este grupo sugiere que la gran mayoría de 

los participantes manifiesta un nivel de afrontamiento del estrés que se sitúa 

dentro de lo que podría considerarse típico o promedio. En paralelo, se 

observa un nivel de afrontamiento del estrés clasificado como "alto", 

abarcando el 14% del total de estudiantes, equivalente a 28 individuos. Este 

hallazgo indica que un grupo significativo de la población estudiantil exhibe un 

afrontamiento del estrés que supera las expectativas promedio, destacando 

una capacidad elevada para lidiar con situaciones estresantes. Por último, se 

identifica un porcentaje mínimo del 0,5%, representado por 1 estudiante, que 

se encuentra en el nivel bajo de afrontamiento del estrés. Aunque este grupo 

es pequeño en términos de frecuencia, su presencia destaca la importancia 

de considerar y abordar casos individuales con niveles más bajos de 

afrontamiento del estrés. 

 

La información proporcionada se respalda visualmente mediante la figura 7, 

el cual refleja la distribución de los niveles de afrontamiento del estrés. Este 

análisis ofrece una comprensión clara de la prevalencia de diferentes niveles 

de afrontamiento del estrés en la población estudiantil evaluada. 
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Tabla 4 

Niveles de las dimensiones del afrontamiento de estrés 

Frecuencia Porcentaje 

Nivel de 

dimensión 

estrategias de 

afrontamiento 

centrado en el 

problema 

Norma

l 

70 35% 

Alto 130 65% 

Total 200 100% 

Nivel de 

dimensión 

estrategias de 

afrontamiento 

centrado en la 

emoción 

Norma

l 

186 93% 

Alto 14 7% 

Total 200 100% 

Nivel de 

dimensión 

estrategias de 

afrontamiento 

centrado en la 

evitación del 

problema 

Norma

l 

145 72,5% 

Alto 55 27,5% 

Total 200 100% 

Basándonos en la información proporcionada sobre la tabla y la figura 

8 (Ver anexo 6), se concluye que la evaluación de las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema en relación con la variable de 

afrontamiento del estrés revela un patrón específico. En primer lugar, se 

destaca la presencia de un nivel considerado "normal", abarcando el 35% del 

total de la muestra y compuesto por 70 estudiantes. Este grupo indica que una 

parte significativa de los participantes manifiesta un nivel de utilización de 

estrategias centradas en el problema que se encuentra dentro de lo que podría 

considerarse típico o promedio en términos de afrontamiento del estrés. Por 

otro lado, se observa un nivel de utilización de estrategias centradas en el 

problema clasificado como "alto", abarcando el 65% del total de estudiantes, 

equivalente a 130 individuos. Este hallazgo sugiere que la gran mayoría de la 

población estudiantil reporta un uso elevado de estrategias centradas en el 

problema para enfrentar situaciones estresantes. La información 
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proporcionada se respalda visualmente mediante la figura 8, el cual ofrece 

una representación gráfica de la distribución de las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema en los diferentes niveles de 

afrontamiento del estrés. Este análisis no solo presenta los porcentajes de 

cada categoría, sino que también subraya la predominancia de un nivel alto 

de utilización de estrategias centradas en el problema entre los estudiantes 

en relación con su capacidad de afrontamiento del estrés. 

La información proporcionada sugiere que, en el contexto de las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción en relación con la 

variable de afrontamiento del estrés, existe un patrón específico. En primer 

lugar, se destaca la presencia de un nivel considerado "normal", abarcando 

un notable 93% del total de la muestra y compuesto por 186 estudiantes. Este 

grupo indica que la abrumadora mayoría de los participantes manifiesta un 

nivel de utilización de estrategias centradas en la emoción que se encuentra 

dentro de lo que podría considerarse típico o promedio en términos de 

afrontamiento del estrés. Paralelamente, se observa un nivel de utilización de 

estrategias centradas en la emoción clasificado como "alto", abarcando el 7% 

del total de estudiantes, equivalente a 14 individuos. Este hallazgo sugiere 

que un grupo relativamente pequeño de la población estudiantil reporta un uso 

elevado de estrategias centradas en la emoción para enfrentar situaciones 

estresantes. 

La representación visual de estos datos se encuentra plasmada en la 

figura 9 (Ver anexo 6), proporcionando una perspectiva gráfica de la 

distribución de las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción en 

los diferentes niveles de afrontamiento del estrés. Este análisis no solo 

presenta los porcentajes de cada categoría, sino que también subraya la 

predominancia de un nivel normal de utilización de estrategias centradas en 

la emoción entre los estudiantes en relación con su capacidad de 

afrontamiento del estrés. 

Según la información proporcionada, se puede determinar que la 

evaluación de las estrategias de afrontamiento centradas en la evitación del 

problema en relación con la variable de afrontamiento del estrés sigue un 

patrón específico. En primer lugar, se destaca la presencia de un nivel 
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considerado "normal", abarcando un 72,5% del total de la muestra y 

compuesto por 145 estudiantes. Este grupo indica que una parte significativa 

de los participantes manifiesta un nivel de utilización de estrategias centradas 

en la evitación del problema que se encuentra dentro de lo que podría 

considerarse típico o promedio en términos de afrontamiento del estrés. 

Adicionalmente, se observa un nivel de utilización de estrategias centradas en 

la evitación del problema clasificado como "alto", abarcando el 27,5% del total 

de estudiantes, equivalente a 55 individuos. Este hallazgo sugiere que un 

porcentaje considerable de la población estudiantil reporta un uso elevado de 

estrategias centradas en la evitación del problema para enfrentar situaciones 

estresantes. 

La representación visual de estos datos se encuentra plasmada en la figura 9 

(Ver anexo 6), proporcionando una perspectiva gráfica de la distribución de 

las estrategias de afrontamiento centradas en la evitación del problema en los 

diferentes niveles de afrontamiento del estrés. Este análisis no solo presenta 

los porcentajes de cada categoría, sino que también subraya la predominancia 

de un nivel normal de utilización de estrategias centradas en la evitación del 

problema entre los estudiantes en relación con su capacidad de afrontamiento 

del estrés. 

4.2. Análisis inferencial 

Tabla 5 

Prueba de normalidad de Kolmogorov de distribución de datos 

Estadí

stico gl Sig. 

Cuestionario de 

Resiliencia 

,071 200 ,015 

Cuestionario de 

Afrontamiento de 

estrés  

,091 200 ,000 
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Un valor de p muy bajo indica que los datos no se ajustan bien a una 

distribución normal. En cuanto a la prueba de normalidad, observamos que el 

valor de,000 es p<0,05. En este caso, se determinaría que los datos no siguen 

una distribución normal y no se rechazaría la hipótesis nula. En consecuencia, 

para la correlación de variables y las variables con dimensiones, se empleará 

una prueba no paramétrica. 

Hipótesis General 

Ho: No existe relación entre la resiliencia y el afrontamiento de estrés 

Ha: Existe relación entre la resiliencia y el afrontamiento de estrés 

Tabla 6 

Prueba de correlación de Spearman entre la resiliencia y el afrontamiento de 

estrés 

Afrontamiento de estrés 

Resiliencia 

Correlación de Spearman ,621 

Sig. (bilateral) ,000 

N 200 

En la tabla 4, se puede observar que de acuerdo al nivel de Sig.= ,000 es menor 

que 0,05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula del presente, además se da a 

conocer una correlación de Spearman de ,621, siendo determinada como una 

correlación positiva moderada. Dicho resultado se contrasta con la afirmación 

que, a mayor resiliencia, existirá una mayor capacidad de afrontamiento de 

estrés por parte de la población estudiada. 

Hipótesis específica 1 

Ho: No existe relación entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento 

centrado en el problema 

Ha: Existe relación entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento 

centrado en el problema. 
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Tabla 7 

Prueba de correlación de Spearman entre la resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento centrado en el problema 

 

 

 

Estrategias de 

afrontamiento centrado en 

el problema 

 

Resiliencia 

Correlación de Spearman ,263 

Sig. (bilateral) ,000 

N 200 

En la tabla 7, se puede visualizar que se rechaza la hipótesis nula del presente 

trabajo ya que existe una Sig.= ,000; además una correlación de Spearman de 

,263, siendo determinada como una correlación positiva baja. Dicho resultado 

se contrasta con la afirmación que cabe la posibilidad que, a mayor resiliencia, 

existirá mayores estrategias de afrontamiento centrado en el problema en 

estudiantes universitarios. 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento 

centrado en la emoción 

Ha: Existe relación entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento 

centrado en la emoción 

 

 

 

 

Tabla 8 

Prueba de correlación de Spearman entre la resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento centrado en la emoción 
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Estrategias de 

afrontamiento centrado en 

la emoción 

Resiliencia 

Correlación de Spearman ,315 

Sig. (bilateral) ,000 

N 200 

En la tabla 8, se puede diferenciar que se rechaza la hipótesis nula del 

presente trabajo mencionando que existe una correlación debido a que la 

Sig.= ,000; del mismo modo; se halla un coeficiente de correlación de 

Spearman de ,315, siendo considerada como una correlación positiva baja. 

Dicho resultado se contrasta con la afirmación que existe evidencias que, a 

mayor resiliencia, existirán mayores estrategias de afrontamiento centrado las 

emociones. 

Hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento 

centrado en la evitación del problema 

Ha: Existe relación entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento 

centrado la evitación del problema 

Tabla 9 

Prueba de correlación de Spearman entre la resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento centrado en la evitación del problema  

Estrategias de 

afrontamiento centrado en 

la evitación del problema 

Resiliencia 

Correlación de Spearman ,824 

Sig. (bilateral) ,000 

N 200 

En la tabla 9, se manifiesta que se rechaza la hipótesis nula del presente 

trabajo, ya que Sig.= ,000; además se halla una correlación de Spearman de 
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,824, siendo considerada como una correlación positiva alta. Dicho resultado 

se muestra con la afirmación que, a mayor resiliencia, existirán mayores 

estrategias de afrontamiento centrado en la evitación del problema
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V. DISCUSIÓN

El propósito del presente estudio fue buscar la existencia de la relación entre

la resiliencia y el estrés académico en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana 2023, siendo su muestra un total de 200 estudiantes 

determinados por un muestro no probabilístico por conveniencia, siendo esta 

cantidad determínate para mostrar un índice del nivel descriptivo. 

 Para la variable de resiliencia, se obtuvieron datos estadísticos descriptivos 

siendo lo más relevante el hecho de que un 57,7% de los estudiantes 

manifestaban un nivel alto de resiliencia, mientras que un 31% en nivel normal. 

Dichos resultados manifiestan que en efecto la resiliencia en la población 

estudiada es una práctica común y de mucha relevancia.  

Lo mencionado contrasta con lo dado a conocer por los autores Herrero y 

herrero (2020) los cuales al aplicar un estudio en donde vinculaban la 

resiliencia y el control de estrés, tuvieron como resultados que un 87% de su 

muestra tenían en efecto un nivel de resiliencia alto, dicho antecedente 

coincide con lo planteado en el presente trabajo.  

 En cuanto a las dimensiones de la resiliencia, la satisfacción personal 

destaca el nivel alto de un 64,5%, para compostura el nivel más representativo 

es el 66% en un índice alto, la dimensión confianza en sí mismo de un 54,5% 

en nivel normal, la perseverancia en un porcentaje de 67,5% y finalmente el 

índice destacado de la dimensión sentirse bien solo destaca el 66,5% ubicado 

en un nivel alto; Dichos resultados mencionan y son componentes que afirma 

que la resiliencia está ubicada en un nivel alto.  

Lo aludido, discrepa con lo expuesto por Castro (2022), quien en su estudio 

manifestó que la resiliencia, para su población no cuenta con un nivel alto de 

la misma, sino por el contrario se encuentran en un nivel bajo, siendo el 74%; 

lo manifestado es el punto de partida para inferir que en el caso de dicho 

estudio, se basó en destacar no solo el nivel de resiliencia, sino también 

reconocer los estudiantes que tenían algún diagnostico o indicadores de 
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depresión lo cual es un dato importante y necesario para las personas que si 

tienen un buen nivel. 

El estudio también manifestó los resultados descriptivos referente a la 

variable de afrontamiento de estrés, dicha variable demuestra que la muestra 

tuvo una resultante de un nivel normal de 85,5% en un nivel normal, lo que 

quiere decir que probablemente aquellos que tuvieron un nivel de 

afrontamiento de estrés normal se debieron encontrar en índices de resiliencia 

entre altos y medios ya que se ubicaban dentro del estándar de superación.  

Dicho ello coincide con lo mencionado por el autor Bernaloa et al. 

(2022) quienes hallaron que para un grupo de alumnos resulto un nivel de 

afrontamiento de estrés del 48% ubicado en el rango bajo, lo cual discrepa 

con el presente estudio ya que no cumple la propuesta que cuando existe un 

nivel de resiliencia alto se podría deber a que el afrontamiento de estrés es un 

factor utilizado mayormente por todo aquello que tienen que vivir diariamente. 

Para las dimensiones de afrontamiento de estrés, se puede dar a 

conocer que los resultados más determinantes fueron que en las estrategias 

de afrontamiento centrados en el problema el 65% se encontraban en un nivel 

alto, lo cual se puede interpretar que la población estudiaba necesitaba 

encontrar soluciones a los problemas de estrés que tenían, por ende, el 

afrontamiento era mayor sobre todo en quienes se enfocaban en el problema. 

Asimismo, la dimensión afrontamiento de problemas centrado en la emoción, 

manifestaban un porcentaje de 93% en un nivel normal, lo cual da a inferir que 

los estudiantes sufrían momentos que vivían estrés y que no todos sabían 

cómo afrontarlo sobre todo al no saber controlar sus emociones. En cuanto a 

la tercera dimensión sobre el afrontamiento de problemas centrados en la 

evitación del problema, se sostiene que un 72,5 % de estudiantes se ubican 

en un nivel normal, lo cual infiere que muchos de los estudiantes no 

enfrentaban su problema y solo buscaban apartarse de ellos.  

Lo manifestado se evidencia y coincide con Asejo, Linares y Díaza 

(2021) quienes en su estudio sobre el nivel de estrés dieron a conocer que 
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estos manifestaban un 84% de nivel alto por lo cual tal y como se plantea en 

el presente estudio requerirían un nivel elevado para poder afrontarlo. 

 Por otra parte, como primera hipótesis general, se planteó conocer si existe 

relación entre la resiliencia y el afrontamiento de estrés, dicho resultado tuvo 

como coeficiente de correlación de Spearman de 0,621, manifestándose de 

este modo que, a mayor resiliencia, los niveles de afrontamiento de estrés 

serán aún mayores en los estudiantes. Dicho resultado coincide con Choque 

(2020) el cual manifiesta en su estudio que la resiliencia y el afrontamiento de 

estrés son variables directas, ya que a mayor coeficiente tenga una, la otra 

también aumentará proporcionalmente, dicho ello esta corroborado con un 

resultado de 0,879, por lo cual coincide con el presente estudio. 

Para el primer resultado de la hipótesis general, los autores Forés y 

Grané (2012) mencionan que la resiliencia se convirtió en una piedra angular 

en la comprensión de cómo las personas enfrentan y superan adversidades 

en sus vidas. Dicha propuesta resalta la importancia que tiene la resiliencia en 

la vida de las personas, pues sin ellas no podrían superar sus problemas 

diarios, personales y ocasionalmente. En tal sentido, el afrontamiento de 

estrés requiere un ápice importante de resiliencia, ya que sin ella no se podría 

tener la capacidad de desarrollar mayores índices de afrontamiento, siendo el 

mismo una característica necesaria para que la persona demuestre conductas 

de superación personal, esto implica que aquellos individuos que exhiben 

altos niveles de resiliencia están mejor equipados para afrontar los desafíos 

de manera efectiva y, en última instancia, demostrar un crecimiento personal 

significativo. 

En cuanto a la primera hipótesis específica, se pudo observar que la 

relación entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento centrado en el 

problema existe una correlación de Spearman de 0,263, siendo de este la 

evidencia necesaria para manifestar que, a mayor resiliencia, el afrontamiento 

del estrés centrado en el problema será mayores en los estudiantes. En 

cuando al resultado mencionado, los autores Torres et al. (2020) evidenciaron 

en su estudio que el afrontamiento de estrés y la resiliencia son dos variables 

correlacionales en su proporcionalidad de resultados, ya que, a mayor índice 
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de una, la otra aumentará, dicho resultado se evidencia con el 0,943 que se 

manifiesta en la publicación de investigación, por lo cual coincide con lo 

planteado en el presente estudio. 

Para los autores Barrero et al. (2018) mencionan que la resiliencia es 

una habilidad que una persona puede adquirir para permitirle tener éxito, 

resistir la presión y la adversidad con discreción y sin perder el control en estas 

situaciones, permitiéndole fortalecerlas y transformarlas. Dicha mención está 

ligada a que cuando la persona centra las estrategias de afrontamiento de 

estrés en el problema podría ejercer la resiliencia desde un punto de vista 

analítico para poder darle solución y mejoras a la situación que le puede 

acontecer. Los autores sugieren que la resiliencia se manifiesta cuando una 

persona orienta sus estrategias de afrontamiento del estrés hacia el problema 

en cuestión. Este enfoque analítico le permite abordar la situación de manera 

reflexiva y proactiva, facilitando la búsqueda de soluciones efectivas y mejoras 

tangibles. En otras palabras, la resiliencia no es simplemente una respuesta 

pasiva a la adversidad, sino una capacidad activa de enfrentar los desafíos 

con una mentalidad orientada a la solución. 

Para la segunda hipótesis específica, la resiliencia en relación con el 

afrontamiento de estrés centrado en la emoción, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de 0,315, siendo de este modo lo necesario para evidenciar que, 

a mayores evidencias de resiliencia, las capacidades de usar las estrategias 

de afrontamiento de estrés basado en la emoción serán mayores, y de este 

modo utilizarán este método para superar sus inconvenientes. Lo 

mencionado, coincide con los autores herrero y herrero (2020) los cuales 

dieron una evidencia de 0,876 en su correlación directa, ya que, a mayor 

resiliencia el afrontamiento de estrés mejorará; por lo cual se concuerda con 

lo establecido por el autor. 

Para Oate y Calvete (2017) afirman que la resiliencia esta descrita 

como la capacidad que tiene un individuo para enfrentarse con éxito a los 

obstáculos de la vida, teniendo los jóvenes una capacidad en desarrollo para 

manejar condiciones ambientales desafiantes, superarlas y cambiar. Por lo 

tanto, cultivar emociones sanas y agradables es crucial, ya que aumenta los 
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niveles de resiliencia a largo plazo, siendo esto determinante al momento de 

mencionar lo necesario que es tener estrategias de afrontamiento basados en 

la emoción. La afirmación de los autores destaca que el desarrollo de la 

resiliencia es crucial para los jóvenes, ya que se encuentran en una etapa 

formativa de la vida. La capacidad de superar las adversidades y adaptarse a 

nuevas circunstancias es esencial en el proceso de crecimiento y maduración. 

En este sentido, Oate y Calvete sugieren que el manejo efectivo de 

condiciones ambientales desafiantes no solo fortalece la resiliencia de los 

jóvenes, sino que también les permite cambiar y evolucionar de manera 

positiva. 

En cuanto para la tercera hipótesis específica, la cual se plantea como 

determinar la existencia de la relación entre la resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento de estrés centrado en la evitación del problema, se obtuvo un 

resultado de 0,824; el cual evidencia de forma consistente que, a mayor 

resiliencia, las estrategias de afrontamiento de estrés basado en la evitación 

del problema, serán mayores. Dicha proposición manifiesta una coincidencia 

con los resultados de Maya et al. (2019), con lo cual se evidencia el coeficiente 

de correlación de 0,766 y dando a conocer que, a mayor resiliencia, el 

afrontamiento de estrés basado en la evitación, estará evidenciado en una 

relación directa. Por todo lo mencionado, se manifiesta que existe un punto en 

común con el estudio. 

En síntetesís, para la teoría de Wagnild y Young (1993), los autores 

explican que la resiliencia es una cualidad que una persona puede desarrollar 

y que le permite diferenciarse de los demás, resistir la presión y enfrentarse a 

la adversidad sin perder el control en estas situaciones, lo que le permite salir 

fortalecida y diferente. Basándose en esto, creen que cualidades personales 

como la seguridad en uno mismo, la decisión, la creatividad, la fuerza, la 

invencibilidad, el empuje y la independencia son las principales responsables 

de la capacidad de una persona para evitar el problema y poner en práctica la 

resiliencia. En la perspectiva de Wagnild y Young, ciertas cualidades 

personales son fundamentales para la manifestación y el ejercicio de la 

resiliencia. Destacan características como la seguridad en uno mismo, la 

decisión, la creatividad, la fuerza, la invencibilidad, el empuje y la 
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independencia como las principales responsables de la capacidad de una 

persona para evitar el problema y poner en práctica la resiliencia. En conjunto, 

estas cualidades personales, según la teoría de Wagnild y Young, son 

esenciales para el ejercicio efectivo de la resiliencia. Estas características no 

solo actúan como facilitadores en momentos de presión, sino que también 

contribuyen al proceso transformador que ocurre cuando se enfrentan y 

superan las adversidades. 

Por ello, es importante tener en cuenta que las conclusiones obtenidas, 

deben instar a que las instituciones educativas adopten un enfoque holístico 

que integre el desarrollo de la resiliencia y las habilidades de afrontamiento en 

su currículo y su diario desarrollo de actividades. Esto podría contribuir 

significativamente a la salud mental y bienestar de los estudiantes, 

preparándolos mejor para enfrentar los desafíos académicos y personales. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: 

Se determinó que existe relación entre la resiliencia y el afrontamiento de estrés 

evidenciado por un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,621y una 

Significancia de ,000. Lo cual evidencia que, a mayor afrontamiento de estrés, la 

resiliencia será mayor, siendo una correlación positiva y directa. 

Segunda: 

Se concluyó que existe una correlación de ,263 y significancia de ,000 en cuanto al 

Rho de Spearman entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento centrado 

en el problema, siendo esta directa y positiva, ya que, a mayores índices de una 

variable, la otra variable también tendrá un nivel mayor. 

Tercera: 

Se evidencia una correlación de 0,315 y una significancia de 0,000, con lo cual se 

evidencia la existencia de una relación positiva y directa, en consiguiente, a mayor 

nivel de resiliencia, el afrontamiento centrado en la emoción será mayor. 

Cuarta: 

Finalmente, para la correlación entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento 

centrado en la evitación del problema, se determinó que existe una correlación de 

0,824 y una significancia de ,000, por lo cual se determina que ambas variables se 

encuentran en una correlación positiva y directa, ya que, a mayor nivel de una, la 

otra variable también tendrá un nivel similar. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: 

Dado que se ha establecido una relación positiva y directa entre la resiliencia y el 

afrontamiento de estrés, se recomienda diseñar e implementar programas de 

intervención que se centren en el fortalecimiento de la resiliencia en estudiantes 

universitarios. Estos programas podrían incluir actividades que fomenten la 

adaptabilidad, el pensamiento positivo y las habilidades de afrontamiento. 

Segunda:  

Dada la correlación directa y positiva entre la resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento centrado en el problema, se sugiere que las instituciones educativas 

promuevan la adopción de estas estrategias. Esto podría lograrse a través de 

talleres, seminarios o actividades extracurriculares que enseñen a los estudiantes 

a abordar los desafíos de manera proactiva y a buscar soluciones efectivas. 

Tercera:  

Considerando la relación positiva y directa entre la resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento centrado en la emoción, se recomienda la implementación de 

intervenciones que ayuden a los estudiantes a gestionar sus emociones de manera 

saludable. Esto podría incluir sesiones de entrenamiento en inteligencia emocional, 

técnicas de relajación y actividades que promuevan la expresión emocional 

positiva. 

Cuarta:   

Dada la fuerte correlación positiva y directa entre la resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento centrado en la evitación del problema, se sugiere que las 

instituciones monitoreen de cerca este tipo de estrategias, ya que podrían indicar 

un nivel insuficiente de resiliencia. Se podría implementar programas específicos 

para abordar la evitación del problema y fomentar en su lugar enfoques más activos 

y adaptativos. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: Matriz de operacionalización 

VARIABLE 
DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE  
MEDIACIÓN 

Resiliencia Wagnild y Young 
(1993) Es una 
cualidad que una 
persona puede 
desarrollar y que le 
permite 
diferenciarse de 
los demás, resistir 
la presión y 
enfrentarse a la 
adversidad sin 
perder el control 
en estas 
situaciones, lo que 
le permite salir 
fortalecida y 
diferente. 

La resiliencia se 
medirá a través 
de cuestionario 
de Wagnild y 
Young – 
Adaptado por 
Castillo (2016) el 
cual cuenta con 
25 ítems 

Satisfacción personal  
 
 
 
 
Compostura 
 
 
 
 
 
Confianza en sí 
mismo  
 
 
 
 
 
La perseverancia 
 
 
 
El sentirse bien solo  

-Sentido positivo de la vida y los problemas.  
-Significado de la vida  
-Escasos espacios para lamentarse. 
 
-Tranquilidad y equilibrio emocional ante la 
adversidad  
-Sentido positivo de las cosas 
-Moderación de actitudes en el afrontamiento 
de riesgos 
 
 
-Seguridad personal.  
-Capacidad para logar objetivos y superar 
adversidades.  
-Confianza hacia los demás. 
 
 
-Constancia ante la adversidad.  
-Autodisciplina  
-Deseo de logro Solución de problemas 
 
 
-Libertad.  
-Sentido de sentirse único e importante. 

Ordinal 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afrontamien
to de estrés 

Según Lazarus y 
Folkman (1986, 
citado por Oblitas, 
2004), las 
estrategias de 
afrontamiento de 
estrés son 
aquellos intentos 
conductuales y 
cognitivos 
realizados por una 
persona para 
hacer frente a 
demandas 
internas y/o 
externas que son 
percibidas como 
retos personales. 

El afrontamiento 
de estrés se 
medirá a través 
del Cuestionario 
de 
Afrontamiento 
de estrés 
BriefCope 28 
ítem 
 

Estrategias de 
afrontamiento 
centrado en el 
problema 
 
 
 
 
 
Las estrategias de 
afrontamiento 
centrado en la 
emoción  
 
 
 
 
Las estrategias de 
afrontamiento 
centrada en la 
evitación del 
problema. 

-Afrontamiento activo 
-Planificación de actividades 
-Supervisión de actividades competentes 
-Postergación de afrontamiento 
-Búsqueda de apoyo social 
 
 
 
 
-Búsqueda de apoyo emocional 
-Reinterpretación positiva y experiencia 
-Aceptación 
-Religión 
-Liberar emociones 
 
 
 
-Negación 
-Desentendimiento conductual o 
inadecuadas 
-Desentendimiento mental o distracción 

Ordinal 



ANEXO 2 (CUESTIONARIOS) 
 ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG. 

EDAD………………. SEXO…………………….. 

INSTRUCCIONES: Se le presenta una serie de enunciados que describen su forma de enfrentarse a 
las situaciones adversas. Lea atentamente las preguntas y marca la que creas conveniente 

N° ÍTEMS En 
desacuerdo 

A 
veces 

De 
acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cuando planeo algo lo realizo. 

2 Generalmente me las arreglo de una manera u otra. 

3 Dependo más de mí mismo que de otras personas. 

4 Es importante para mí, mantenerme interesado en las 
cosas 

5 Puedo estar solo si es tengo que hacerlo 

6 Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida. 

7 Usualmente veo las cosas a largo plazo. 

8 Soy amigo de mí mismo. 

9 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo 

10 Soy decidido 

11 Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo 

12 Tomo las cosas una por una. 

13 Puedo enfrentarme a las dificultades porque las he 
experimentado anteriormente. 

14 Tengo autodisciplina. 

15 Me mantengo interesado en las cosas. 

16 Por lo general encuentro algo de qué reírme. 

17 El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos 
difíciles 

18 En una emergencia soy una persona en quien se puede 
confiar. 

19 Generalmente puedo ver una situación de varias 
maneras. 

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no quiera 

21 Mi vida tiene significado 

22 No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer 
nada. 

23 Cuando estoy en una situación difícil generalmente 
encuentro una salida. 

24 Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer 

25 Acepto que hay personas a las que yo no les caigo. 



ANEXO 4 ESCALA DE AFRONTAMIENTO BRIEFCOPE 28 

A continuación, encontrará una serie de preguntas sobre la manera en afronta los problemas que 
surgen en el acontecer diario. Los resultados de este cuestionario serán exclusivamente 
confidenciales, su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo. 

1 2 3 4 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje sobre qué 
hacer. 

2 Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación en la que 
estoy 

3 Acepto la realidad de lo que ha sucedido. 

4 Recurro al trabajo o a otras actividades para apartar las cosas de 
mi mente. 

5 Me digo a mí mismo “esto no es real”. 

6 Intento proponer una estrategia sobre qué hacer. 

7 Hago bromas sobre ello 

8 Me critico a mí mismo 

9 Consigo apoyo emocional de otros 

10 Tomo medidas para intentar que la situación mejore 

11 Renuncio a tratar de ocuparme de ello 

12 Digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos 
desagradables. 

13 Me niego a creer que haya sucedido 

14 Intento verlo con otros ojos, para hacer que parezca más positivo. 

15 Utilizo alcohol u otras drogas para hacerme sentir mejor 

16 Intento hallar consuelo en mi religión o creencias espirituales 

17 Consigo el consuelo y la comprensión de alguien. 

18 Busco algo bueno en lo que está sucediendo 

19 Me río de la situación 

20 Rezo o medito 

21 Aprendo a vivir con ello. 



 
 

22 Hago algo para pensar menos en ello, tal como ir al cine o ver la 
telenovela 

    

23 Expreso mis sentimientos negativos.     

24 Utilizo alcohol u otras drogas para ayudarme a superarlo     

25 Renuncio al intento de hacer frente al problema     

26 Pienso detenidamente sobre los pasos a seguir     

27 Me echo la culpa de lo que ha sucedido     

28 Consigo que otras personas me ayuden o aconsejen.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO 6 FIGURAS DE LAS DIMENSIONES DE LA RESILIENCIA 

Figura 2 

Gráfico de los niveles de la dimensión satisfacción personal sobre la 

resiliencia en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 2023 

Figura 3 

Gráfico de los niveles de la dimensión de compostura sobre la resiliencia 

en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 2023 



 
 

Figura 4 

Gráfico de los niveles de la dimensión de la confianza en sí mismo sobre la 

resiliencia estrés en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 2023 

 

 

Figura 5 

Gráfico de los niveles de la dimensión perseverancia sobre la resiliencia en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 2023 

 



Figura 6 

Gráfico de los niveles de la dimensión sentirse bien solo sobre la resiliencia 

en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 2023 



ANEXO 7 FIGURAS DE LAS DIMENSIONES DEL AFRONTAMIENTO DE 
ESTRÉS 

Figura 8 

Gráfico de los niveles de la dimensión estrategias de afrontamiento centrado en el 

problema sobre el afrontamiento de estrés en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana 2023 



Figura 9 

Gráfico de los niveles de la dimensión estrategias de afrontamiento centrado en la 

emoción sobre el afrontamiento de estrés en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana 2023. 

Figura 10 

Gráfico de los niveles de la dimensión estrategias de afrontamiento centrado en la 

evitación del problema sobre el afrontamiento de estrés en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana 2023. 



ESCUELA DE POSGRADO

 MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, ESQUIAGOLA ARANDA ESTRELLA AZUCENA, docente de la ESCUELA DE

POSGRADO MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA de la UNIVERSIDAD CÉSAR

VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Resiliencia y afrontamiento de

estrés en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 2023", cuyo autor es SANTOS

KU CILENE YSABEL, constato que la investigación tiene un índice de similitud de

18.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido

realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

LIMA, 07 de Enero del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

ESQUIAGOLA ARANDA ESTRELLA AZUCENA 

DNI: 09975909

ORCID:  0000-0002-1841-0070

Firmado electrónicamente 
por: EESQUIAGOLAAR  el

12-01-2024 08:49:55

Código documento Trilce: TRI - 0724404




