
 
 
 
 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AUTORA: 
 

Paredes Vargas, Cecilia Janet (orcid.org/0000-0002-9467-7076) 
 

 
 
 

ASESOR: 
 

Mg. Merino Hidalgo, Darwin Richard (orcid.org/0000-0001-9213-0475) 
 
 
 
 

                                        LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 

Atención integral del infante, niño y adolescente 

 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 
 

2022 

Caratula 

 

Resiliencia y estrés académico en estudiantes de quinto grado 

de secundaria de una institución educativa de Virú, 2022 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 
Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación 

en todos sus niveles. 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-9467-7076
https://orcid.org/0000-0002-9467-7076
https://orcid.org/0000-0001-9213-0475
smantilla
Texto tecleado
TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

smantilla
Texto tecleado
Maestra en Psicología Educativa



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

A Leoncio y Isabel mis amados progenitores 

por ser mi mayor ejemplo de constancia ante 

cualquier reto, así como por su genuino amor 

y apoyo. 

 

De significado equivalente a Angela y Brianna, 

mis amadas hijas, quienes con su amor y 

ocurrencias llenan de diversas emociones mis 

días. 

 

Así también a mi amado esposo Randy, 

porque me acompaña a través de las 

dificultades siempre con una actitud positiva. 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

 

Por encima de todo, expreso mi gratitud hacia 

Dios por un día más de presencia y todo lo que 

tengo en él. 

 

Mi agradecimiento también es para la 

Universidad Privada Cesar Vallejo, por 

otorgarme los aprendizajes que necesito hacia 

la buena práctica profesional. 

 

De igual forma a mis Docentes, quienes con 

su experiencia, empatía y conocimiento 

ampliaron mi perfil profesional. 

 

Para concluir, mi gratitud es hacia todos 

aquellos individuos que contribuyeron 

genuinamente en el avance de esta 

investigación.  



iv 
 

Índice de contenidos 

i 

Dedicatoria ............................................................................................................. ii 

Agradecimiento ..................................................................................................... iii 

Índice de contenidos ............................................................................................. iv 

Índice de tablas ...................................................................................................... v 

Índice de figuras .................................................................................................... vi 

Resumen  ............................................................................................................ vii 

Abstract  ........................................................................................................... viii 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 1 

II. MARCO TEÓRICO: ............................................................................... 5 

III. METODOLOGÍA .................................................................................. 12 

3.1. Tipo y diseño de investigación ................................................................ 12 

3.2. Variables y operacionalización ................................................................ 13 

3.3. Población, muestra y muestreo ............................................................... 13 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................... 14 

3.5. Procedimientos ....................................................................................... 15 

3.6. Métodos de análisis de datos .................................................................. 15 

3.7. Aspectos éticos ....................................................................................... 15 

IV. RESULTADOS .................................................................................... 16 

V. DISCUSIÓN ......................................................................................... 20 

VI. CONCLUSIONES ................................................................................ 24 

VII. RECOMENDACIONES ........................................................................ 25 

REFERENCIAS ................................................................................................... 26 

Anexos  ............................................................................................................ 31 

 

 

 

  

Tabla de contenido 

Carátula  ............................................................................................................... 



v 
 

Índice de tablas 

 
Tabla 1  ............................................................................................................ 16 

Contraste de normalidad de los datos de la variable resiliencia, con sus 

respectivas dimensiones. ..................................................................................... 16 

Tabla 2  ............................................................................................................ 16 

Contraste de normalidad de los datos de la variable estrés académico, con sus 

respectivas dimensiones. ..................................................................................... 16 

Tabla 3  ............................................................................................................ 17 

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, entre las variables resiliencia y 

estrés académico. ................................................................................................ 17 

Tabla 4  ............................................................................................................ 17 

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, la dimensión confianza en sí 

mismo con la variable estrés académico. ............................................................. 17 

Tabla 5  ............................................................................................................ 18 

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, la dimensión ecuanimidad con 

la variable estrés académico. ............................................................................... 18 

Tabla 6  ............................................................................................................ 18 

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, la dimensión perseverancia 

con la variable estrés académico. ........................................................................ 18 

Tabla 7  ............................................................................................................ 19 

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, la dimensión satisfacción 

personal con la variable estrés académico. .......................................................... 19 

Tabla 8  ............................................................................................................ 19 

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, la dimensión sentirse bien con 

la variable estrés académico. ............................................................................... 19 

 
 
 
 
 



vi 
 

 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Esquema del diseño de estudio correlacional. ..................................... 12 

  



vii 
 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación entre 

Resiliencia y estrés académico en estudiantes de quinto grado de secundaria de 

una institución educativa de Virú, 2022. Este estudio fue de diseño no experimental 

correlacional simple, la muestra estuvo constituida por 184 estudiantes de ambos 

sexos, los instrumentos que se manejaron para la recolección de datos fueron 

escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), adaptada por Salvatierra (2019) 

y el inventario de SISCO - Estrés Académico. Los resultados permiten estimar que 

existe correlación   estadísticamente significativa e inversa entre la resiliencia y el 

estrés académico rs=-,232** (p<,05). En cuanto a la dimensión confianza en sí 

mismo con la variable de estrés académico. Se observa correlación 

estadísticamente significativa e inversa (rs=-,207, p<,05), entre la dimensión 

confianza en sí mismo con la variable estrés académico (rs=-,207, p<,05), entre la 

dimensión ecuanimidad con la variable estrés académico (rs=-,236, p<,05) y la 

dimensión sentirse bien con la variable estrés académico (rs=-,148, p<,05), mientras 

que la dimensión satisfacción personal con la variable de estrés académico. No se 

observó suficiente evidencia estadística para afirmar la correlación entre las 

variables rs=-,105 (p>,05). 

 

 

Palabras clave: Resiliencia, estrés académico, estudiantes de secundaria y 

adolescentes. 
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Abstract 

 

 

 

The purpose of this research is to determine the relationship between Resilience 

and academic stress in fifth grade high school students of an educational institution 

in Virú, 2022. This study was of a simple correlational non-experimental design, the 

sample consisted of 184 students of both sexes, the instruments used for data 

collection were the Resilience scale of Wagnild and Young (1993), adapted by 

Salvatierra (2019) and the SISCO inventory - Academic Stress. The results allow us 

to estimate that there is a statistically significant and inverse correlation between 

resilience and academic stress rs=-.232** (p<.05). Regarding the self-confidence 

dimension with the academic stress variable. A statistically significant and inverse 

correlation (rs=-.207, p<.05) is observed between the self-confidence dimension 

and the academic stress variable (rs=-.207, p<.05), between the equanimity 

dimension with the academic stress variable (rs=-.236, p<.05) and the feeling good 

dimension with the academic stress variable (rs=-.148, p<.05), while the personal 

satisfaction dimension with the stress variable academic. There was not enough 

statistical evidence to affirm the correlation between the variables rs=-.105 (p>.05). 

 

 

Keywords: Resilience, academic stress, high school students and adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos tienen una capacidad asombrosa para adaptarse, descubrir 

significados y crecer frente a experiencias traumáticas, y, seguir de manera práctica 

a lo largo de su vida cotidiana, aunque, un sinnúmero no lo logran (Salvatierra, 

2019). 

Es la adolescencia, uno de los periodos que incluye cambios increíbles y es allí 

donde se debe poseer habilidades para enfrentar y vencer las diferentes 

circunstancias vividas (López, 2011). 

Relacionado con la educación, los estudiantes en su andar día a día, enfrentan 

diversos retos en el interior de sus aulas; en sus interacciones con sus compañeros 

de clase, con sus docentes y también en su vida familiar y social. (Silva et al., 2019). 

Vallejo (2017) caracteriza la resiliencia como, conjunto de condiciones de  una  

persona para transformar vivencias problemáticas en valiosas oportunidades para 

avanzar; ajustando de alguna manera la delicadeza a la que se inclina el 

adolescente por las progresiones que se dan en esta fase de su vida, 

significativamente más en estos días, donde esta circunstancia actual decae, por 

las diferentes ocupaciones que tienen los progenitores, y la baja calidad de tiempo 

que le dan a sus jóvenes, no obstante los carentes modelos sociales que muestran 

los medios de comunicación. 

Ministerio de Salud (2017) llevó a cabo una investigación para conocer cómo los 

adolescentes hacen frente a una situación de estrés, encontrando que el 64% de 

la población escolar del nivel secundario no cuenta con técnicas para adaptarse a 

las situaciones pocas favorables del ambiente pedagógico, mientras que al mirar la 

resiliencia se encontró que el 58% de jóvenes no tienen idea de la importancia de 

la palabra, el 42% no distingue esta cualidad en ellos mismos, descubriendo las 

debilidades del avance del bienestar emocional en la población estudiantil. 

Por otro lado, escuchar sobre estrés, suena familiar porque muchas personas 

expresan sentir estrés ante una situación problemática. Por consiguiente, algunas 

situaciones pueden generarnos estrés, siendo así, parte de nuestra coexistencia y 

tomando formas diferentes, dependiendo de los diversos escenarios de nuestra 

vida. (Barraza, 2006). 
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Berrío y García (2011) caracterizan al estrés académico como la angustia que los 

estudiantes perciben a causa de los problemas en sus relaciones sociales y pueden 

aplicar una enorme tensión, manifestando incluso malestar físico considerando las 

no adaptativas, por su parte Barraza (2006) señala al estrés académico como 

aquella reacción que presentan los estudiantes al depender de una sucesión de 

requerimientos, llamados estresores, que conducen a una irregularidad fundacional 

que se manifiesta a través de diferentes efectos secundarios, como la migraña, la 

putrefacción, entre otros. Así, el estrés académico tiene un efecto extraordinario, 

sobre todo en los adolescentes, ya que están ocupados en el aprendizaje y es allí 

donde surgen diversas circunstancias que necesitan afrontar de manera suficiente. 

Sea como fuere, no todas las personas presentan estrés académico, es decir, la 

reacción que se produzca a causa de ello dependerá de la conducta individual del 

sujeto para responder a estas circunstancias perturbadoras. 

En conclusión, para ciertos autores, los componentes de estrés se producen cada 

vez más en aquellos estudiantes que están en sus últimos períodos escolares, ya 

que están próximos a culminar la secundaria y es por ello que se espera que 

gestionen sus aprendizajes de manera autónoma, cuenten con un proyecto de vida 

y tengan en mente la elección de una carrera técnica o profesional. Dicho de otra 

manera, los estudiantes, en especial los que cursan los últimos grados, pueden 

pasar por grandes decaimientos debido a sus expectativas y circunstancias 

angustiosas, de esta manera terminan siendo escolares estresados. 

En la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Virú, se ha visto que 

algunos estudiantes que tienen un lugar con el quinto grado de secundaria se 

muestran irritables y desanimados demostrando incapacidad para encontrar 

recursos personales en lo académico y en su propia vida. 

A causa de dicha problemática, se trazó el siguiente problema de indagación 

¿Existe relación entre Resiliencia y estrés académico en estudiantes de quinto 

grado de secundaria de una institución educativa de Virú, 2022? 

En función de la interrogante planteada, la actual indagación pretende fortalecer 

fuentes de información en relación a resiliencia y estrés académico dentro del 

espacio educativo, ofreciendo a través de ella, caminos para la prevención, 

intervención, y focalización de grupos de riesgo dentro de la población estudiantil.  

De forma similar, esta investigación, es un aporte para conocer la comprensión 

teórica sobre cómo actúan estas variables de estudio en adolescentes que están 
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próximos a culminar su etapa escolar, así también, se justifica metodológicamente 

en que se utilizaron herramientas estandarizadas que cuentan con veracidad y 

objetividad consistente para el procesamiento de información obtenida, 

considerando que en este grupo de adolescentes ninguna vez fueron parte de algún 

tipo de estudio, durante esta investigación se procuró contar con datos reales para 

que a través de ellos, la institución educativa pueda intervenir a favor de sus 

estudiantes. 

Por las expresiones evocadas, se propuso como objetivo general, determinar la 

relación entre Resiliencia y estrés académico en estudiantes de quinto grado de 

secundaria de una institución educativa de Virú, 2022. 

Asimismo, se propusieron los siguientes objetivos específicos, Determinar la 

relación entre la dimensión ecuanimidad con el estrés académico en los estudiantes 

de quinto grado de secundaria de una institución educativa de Virú. Determinar la 

relación entre la dimensión satisfacción personal con el estrés académico en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución educativa de Virú. 

Determinar la relación entre la dimensión sentirse bien solo con el estrés académico 

en los estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución educativa de 

Virú. Determinar la relación de la dimensión confianza en sí mismo, con el estrés 

académico en los estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución 

educativa de Virú. Y Determinar la relación entre la dimensión perseverancia con 

el estrés académico en los estudiantes de quinto grado de secundaria de una 

institución educativa de Virú.  

Así también, se plantearon hipótesis que guiaron el proceso de investigación, 

siendo la hipótesis general la siguiente: ¿Existe relación significativa entre 

Resiliencia y estrés académico en estudiantes de quinto grado de secundaria de 

una institución educativa de Virú, 2022?; en relación a las hipótesis especificas 

tenemos las siguientes: Existe relación significativa entre la dimensión ecuanimidad 

con el estrés académico en los estudiantes de quinto grado de secundaria de una 

institución educativa de Virú. Existe relación significativa entre la dimensión 

satisfacción personal con el estrés académico en los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de una institución educativa de Virú. Existe relación significativa 

entre la dimensión sentirse bien solo con el estrés académico en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de una institución educativa de Virú. Existe relación 

significativa entre la dimensión confianza en sí mismo, con el estrés académico en 
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los estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución educativa de Virú. 

Y Existe relación significativa entre la dimensión perseverancia con el estrés 

académico en los estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución 

educativa de Virú. 

Finalmente, este estudio brindará datos específicos con respecto a la relación entre 

dichas variables, permitiendo servir como antecedente para futuras 

investigaciones. 
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II. MARCO TEÓRICO: 

 

En la búsqueda sobre trabajos anteriores, se consideraron investigaciones globales 

como: Muchiut et al. (2021) optaron por realizar una investigación correlacional 

descriptiva entre inteligencia, resiliencia, funciones ejecutivas y rendimiento 

académico, esta investigación fue no experimental cuantitativa, la muestra estuvo 

constituida por adolescentes ubicados en la ciudad argentina de los primeros años 

de educación secundaria con edades de 13 a 14.  Arrojando como respuesta que, 

no se establecieron relaciones significativas entre dichas variables de estudio, así 

también se halló que el 32% de los estudiantes alcanza un desempeño adecuado 

en la parte académica, no obstante, el 68% de estudiantes muestra problemas. 

García y Serrano (2018) dirigieron un estudio en la ciudad de Pusuquí-Ecuador, 

con la finalidad de comprobar la relación entre resiliencia y estrés escolar de un 

grupo de estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa Municipal. El estudio 

fue cuantitativo, de tipo correlacional y no experimental. Los resultados 

demostraron que el 47% se situó en el grado moderado de resiliencia, mientras que 

el 88% se situó en el grado medio de estrés escolar, demostrando que la resiliencia 

no está conectada con el estrés escolar y aceptando la hipótesis nula (X2=0.392). 

Berzosa (2017) en su aporte científico: “Estrés académico, engagement y 

resiliencia en adolescentes” decide saber la relación entre estrés académico y 

resiliencia en adolescentes en Valladolid (España), este estudio estuvo constituida 

por 175 participantes, en donde los resultados mostraron que en relación a la 

primera variable el 95% de ellos, evidencia niveles altos de estrés académico, por 

otro lado, en relación a la segunda variable 69% se sitúo en nivel medio de 

resiliencia. Así también se halla una correlación inversa y significativa (p<.00) para 

dichas variables. Indicando que, si los adolescentes muestran niveles altos de 

estrés, afecta el rendimiento académico. 

Prieto et al.,(2017) en su tesis doctoral, dirigieron una investigación en el distrito de 

Murcia - España, la expectativa era hallar la conexión entre resiliencia y rendimiento 

escolar, así como percibir la capacidad de los adolescentes entre 11 y 18 años de 

apreciar a cualquier persona en un nivel más profundo; el trabajo se desarrolló con 

362 escolares de instituciones financiadas por el estado. El método de estudio 

aplicado fue de cuantitativo descriptivo y no hubo conexión entre las variables. 
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Cárdenas (2017) en su investigación de tipo comparativa " Resiliencia en la escuela 

secundaria” cuyo objetivo fue hacer un diagnóstico diferencial para establecer el 

estímulo de resiliencia en las escuelas. La técnica utilizada fue descriptiva, 

transversal y cuantitativa. La población estuvo comprendida por dos escuelas 

secundarias públicas situadas en la ciudad de La Paz, con 319 alumnos, y otra 

escuela en Iztacalco, CDMX, con 351 alumnos (México). Para ello se utilizaron el 

Cuestionario de Problemas en Adolescentes (POSIT), así como la Escala de 

Resiliencia Juvenil (Cárdenas et al., 2013) en esta investigación se determinó que 

las personas que cuentan con condiciones sociales más adversas son menos 

resilientes. 

A nivel nacional, Rojas (2022) halló la correlación entre resiliencia y estrés 

académico con 70 adolescentes de ambos géneros de 11 a 15 años, en una 

institución educativa de Túcume. Para este estudio se aplicaron el cuestionario de 

resiliencia y SISCO. Así también esta investigación fue transversal con diseño 

descriptivo. En este estudio evidenció relación altamente significativa (Rho=0.893, 

sig <0.001) entre resiliencia y estrés académico concluyendo que los adolescentes 

de dicho estudio, no conocen sus habilidades para superponerse a contrariedades 

que se les presenta en su andar teniendo como consecuencia altos niveles de 

inestabilidad física y gestión emocional a consecuencia del estrés. 

Linares (2021) optó por investigar durante la pandemia el estrés académico a 60 

adolescentes pertenecientes al último ciclo de secundaria de dos instituciones 

estatales en Lima. La herramienta aplicada fue el inventario SISCO. Este estudio 

obtuvo como resultados que todos los estudiantes pertenecientes a ambas 

instituciones presentan un nivel promedio en estrés académico, debido a las 

capacidades que poseen y no dejan de lado durante la pandemia por el COVID19. 

Landuro (2017) llevó a cabo una investigación con 131 adolescentes en Chiclayo, 

para conocer la correlación entre habilidades sociales y resiliencia, en un colegio 

secundario. Esta investigación fue cuantitativa, correlacional y descriptiva, donde 

el 97% de los encuestados se ubicaron dentro de los niveles alto y medio, mientras 

el 68,18% lograron ubicarse en el nivel inferior en habilidades sociales, así también, 

no se halló correlación dichas variables. 

Salvatierra (2019) realizó en Trujillo un estudio correlacional no experimental en 80 

estudiantes de un Conservatorio de Música, siendo su finalidad comprobar la 
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correlación de Resiliencia y Estrés Académico aplicando el Cuestionario de 

Resiliencia de Wagnild y Young y el Inventario SISCO para la segunda variable, 

adquiriendo como resultados la existencia de una relación opuesta (- ) de poco 

tamaño (r=-. 22) y significativa (p=.004<.05), finalmente se evidencia que los 

estudiantes presentan alto nivel de Resiliencia del 49% y en comparación con el 

Estrés Académico se presenta un nivel medio bajo del 84% en esta población. 

Jiménez (2017) se propuso determinar los niveles de Resiliencia en 156 

participantes de 18 y 24 años del programa de formación y empleo de la fundación 

FORGE LIMA NORTE, de Comas, Ventanilla y los Olivos. Esta investigación fue 

de tipo por conveniencia para ello se utilizó la técnica no experimental descriptiva, 

obteniendo que el 62.4% de los encuestados se sitúan dentro de los niveles alto y 

medio en relación a Resiliencia (ecuanimidad). En correspondencia al género, las 

damas ostentan nivel mayor de Resiliencia, por otro lado, fueron los varones 

quienes denotaron resaltar en el factor de perseverancia. Por último, se concluyó 

que no se hallan mayores discrepancias en relación al grupo etario, pero sí en 

relación a las 3 sedes; determinando que en Ventanilla poseen el nivel más alto de 

Resiliencia con un 51,8%, hallando también que los niveles de Resiliencia son 

inversamente proporcionales a los socioeconómicos de los distritos. 

Las bases hipotéticas sostenían presunciones y aportes bibliográficos que 

describen objetivamente los elementos en estudio, la hipótesis humanista es uno 

de los flujos que más respalda la idea de versatilidad, esta mostraba que el 

individuo contiene, dentro de sí mismo, cada una de las características importantes 

para desenvolverse y abordar sus problemas, siendo cada una de ellas más 

destacada que la otra y que las refuerza a largo plazo, a la luz de sus encuentros y 

las dificultades que enfrenta. Además, señala que, a pesar de que existen 

condiciones externas que pueden restringir algunas circunstancias de las personas, 

éstas tienen en su interior la posibilidad de crear características, habilidades o 

destrezas que les permitan cambiar su clima externo con la intención de que les 

resulte agradable. 

A la luz de los compromisos de la hipótesis humanista, se encuentra la guía de 

Wagnild y Young citado por Salvatierra (2019) aquellos que  incorporaron un 

enfoque específico para representar la versatilidad, mostrando así que ésta es una 

peculiaridad que los individuos tienen impregnada en su carácter y que hace 

concebible oponerse, aclimatarse y adaptarse a los infortunios o circunstancias 
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negativas extrañas, que provienen de su circunstancia actual, averiguando cómo 

vencerlas y además averiguando cómo preparar características diferentes, 

reforzando sus habilidades de meta. 

Márquez y Verdugo (2017) aclaran que el término resiliencia fue mencionado 

inicialmente durante el período de 1980 por Emmy Werner; dándose oficialmente 

dentro de un examen con bebés en Hawái (Nobre, et al., 2018); encontró que un 

conjunto de ocupantes experimentaron circunstancias abrumadoras y estrés 

durante su vida mostrando en su  juventud   formas de comportamiento 

desfavorables, por ejemplo, formas de comportamiento feroz, embarazos 

tempranos, grupos, uso de sustancias, pero el 33% de los menores superó 

ejemplos similares a los demás, a pesar de que provenían de entornos similares, 

estos chicos fueron clasificados como "fuertes o resilientes " (Nobre et al., 2017). 

The Gale encyclopedia of psychology (2016) muestra que la resiliencia alude al 

límite que las personas deben tener la opción de obligarse a las circunstancias que 

experimentan, por lo que es concebible actualizar las características de convertirse 

en sólido a pesar de la dificultad o mientras se pasa por circunstancias conflictivas 

de pena, desesperación, emergencia. 

Esta experiencia alude, en su mayor parte, a la naturaleza de la recuperación de 

las circunstancias abrumadoras, que podrían perjudicar a cualquier individuo, sea 

como fuere, esta capacidad permite cambiar la visión y mejorar las áreas de 

variación, haciendo en consecuencia nuevos caminos hacia un acuerdo potencial 

(Liesel, 2020). Hay que aclarar que ser un individuo resiliente no significa que las 

dificultades vividas no influyan en ellos o que se transformen en personas sin 

sentimientos (Acle et al., 2015) las personas que no fomentan esta capacidad 

pueden sentir amargura, desasosiego, tormento o alguna otra sensación antipática 

a raíz de encontrarse con una ocasión de peligro, pero estos individuos pueden 

adaptarse a estas circunstancias lo que les permite vencerlas, siendo 

constantemente útiles cuando atraviesan el camino de la emergencia (Gómez et 

al.,2018). 

Prieto et al (2017) llevó a cabo una investigación en personas que vivieron 

situaciones adversas, esta población fue explorada por un período de tiempo más 

extenso, lo que sugirió la comprensión de las diferentes dificultades que esperarían, 

viendo que los procedimientos que utilizaron para derrotar a las "emergencias" del 

pasado se utilizaron en las nuevas, dando grandes resultados. 
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Walsh (2019) la idea de resiliencia alude a la destreza singular de lograr vencer las 

contrariedades que puedan surgir. Esta condición incluye convicciones y ejercicios 

exitosos para tener la opción de restablecerse después de una irregularidad vivida, 

marcada como "emergencia"; así como tener la opción de hacer frente a las 

deficiencias que puedan existir en sus vidas, normalizando los conflictos cotidianos. 

Una de las importantes cualidades conectadas a resiliencia son la relación en el 

ambiente familiar, por ejemplo, las conexiones que se organizan con el núcleo 

parental son las que dan los aparatos a los bebés y jóvenes para armar sus límites 

fuertes. 

Wagnild y Young citado por Salvatierra (2019) demuestran que la resiliencia se 

puede separar en cinco aspectos, el primero es la autosuficiencia, mostrando que 

los individuos tienen que tener la opción de reconocer sus características y por lo 

tanto tener la opción de utilizarlas mientras lidian con un asunto sin la necesidad de 

ayuda externa, de igual manera pueden imaginar las partes frágiles que son 

esenciales para esto y posteriormente reforzarlas; la dimensión dos soledad 

existencial, alude a ese momento de reflexión que tienen los individuos para 

reflexionar de sí mismos y que requieren cuidado de cada individuo que se da la 

oportunidad de tener la opción de percibirse a sí mismo Pimentel y De Freitas 

(2015) la dimensión es ecuanimidad, reconoce la manera en la persona que las 

ingenia para mantener su psique liberada de la angustia que puede causar el daño 

provocado por las dificultades del clima, aquí se percibe el equilibrio del individuo 

para distinguir la instantánea de adaptación y la instantánea de latencia Sagone y 

De Caroli (2016) el aspecto de la perseverancia, donde la voluntad y la 

manejabilidad de una actividad se completan sin obstáculo o interferencia, aquí se 

reconocen las mentalidades para tener la opción de seguir adelante a pesar de que 

haya habido debilidades o energías contrarias (Cassarino y Delláglio, 2015) el 

aspecto cinco es la significación, que está contenida en encontrar la estima con 

respecto a la vida, teniendo la opción de dar significado a las cosas que se logran 

o a los objetivos alcanzados, aquí cada uno se imagina cómo adelantar el 

reconocimiento sobre las actividades que ejecuta en apoyo a sí mismo (Hernández, 

2018). 

Por otra parte en cuanto a estrés académico, la hipótesis fisiológica plantea que es 

nuestro cuerpo quien responde a todas las mejoras que se le introducen, estas 

respuestas naturales son imperturbables, ya que éstas aseguran la resistencia 
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humana, percibiendo alguna realidad, ocasión o componente como un peligro 

donde la amígdala se inicia para responder y así encontrar una opción para escapar 

en base a lo que está sucediendo, con el tramo de desarrollo las reacciones se han 

cambiado para resultar tanto más satisfactorias socialmente, pero la interacción 

natural es algo similar (Arguro, 2021). 

Four (2019) con su teoría social cognitiva menciona que la persona obtiene 

información de su entorno, del cual obtiene nuevas experiencias que causan 

cambios en sus estados anímicos, es importante conocer que estas propiedades 

que logran las progresiones en el individuo son simplemente externas, en otras 

palabras, no podrían estar sin que las personas estén conectadas a su medio y a 

sus experiencias vividas en él, podrían causarle daño o no. 

Gonsen (2020) plantea que estrés es el cansancio corporal que comunica la 

criatura humana como método de defensa para protegerse ante los infortunios que 

surgen en el día a día, que la persona busca para seguir con sus ejercicios 

cotidianos, estos rasgos son simplemente ajenos que se conectan continuamente 

con los sujetos, y pueden ser perjudiciales en la posibilidad de que los individuos 

no descubran cómo adaptarse fuertemente. 

Acosta et al .(2021) definen al estrés escolar como la representación cognitiva de 

rigidez que tiene el individuo en el medio escolar, esto sucede típicamente cuando 

las peticiones del clima escolar son más prominentes que las capacidades 

individuales que se mueven, lo cual el sujeto imagina que se está deteriorando, no 

teniendo la opción de comprender los objetivos trazados temporalmente, estos 

creadores demuestran que la presión trae beneficios ya que promulga el sujeto en 

una condición de listo, persuadiendo su consideración para abordar las cuestiones, 

en todo caso, cuando se descuida para unir el objetivo hay daño, lo que provoca 

un encuentro negativo como una evocación. 

Barraza citado por Herdian y Itsna (2021) menciona que estrés académico es la 

condición que soportan los estudiantes o en el progreso escolar, en donde las 

dificultades experimentadas crean daño y eliminación en los objetivos que se trazan 

en este espacio, las vivencias negativas que perjudican al estudiante son 

componentes de conexión absolutamente escolares. Así también, trae a colación 

que el estrés académico contiene una sucesión cambiante, en su mayor parte 

mental, en la que el alumno recibe diferentes estímulos en su ámbito educativo 

provocando muchas veces desequilibrio en los estudiantes, esto dependerá de 
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cómo perciben estos estímulos. Demostrando así, la existencia de tres 

dimensiones: a) estresores escolares, aquellos estímulos que se conectan con el 

estudiante para causar incomodidad, provocando signos en las personas que lo 

soportan, es importante tomar en cuenta que los indicadores que conforman el 

elemento de estresores se encuentran dentro del entorno escolar, son la forma en 

que participan los estudiantes en relación a sus los ritmos de aprendizaje, los 

horarios de clase y la metodología del docente; b) los efectos secundarios, que 

pueden ser mentales o físicos, es la manera en que el cuerpo y la psiquis responden 

como opción frente a lo que están viviendo, este aspecto tiene tres agrupaciones 

significativas, que describen inequívocamente las reacciones que sienten los 

estudiantes cuando se encuentran en una condición de tensión y desbalance ante 

las solicitudes de su clima instructivo, Los efectos secundarios reales aluden a la 

forma fisiológica de comportarse de los alumnos en estas circunstancias únicas, 

que pueden afectar directamente al funcionamiento regular de sus marcos de 

seguridad o a la actividad corporal, lo que provoca el encuentro con enfermedades 

intensas o incluso constantes, dependiendo de la fuerza de la presión, en diferentes 

casos se muestra no con la enfermedad completa, sino encontrando 

sintomatología, en cuanto a los efectos secundarios mentales, se hace notar la 

multitud de repercusiones que influyen en el funcionamiento típico de la condición 

mental de los adolescentes, incluyendo pensamientos que pueden matar a los 

menores, no obstante las contemplaciones pesimistas que puedan tener, trayendo 

consigo sentimientos desafiantes, a pesar de los sentimientos poco amistosos 

hacia los demás o las circunstancias relacionadas con la escuela, haciendo una 

visión general pesimista de todo lo que incluye la formación, los efectos 

secundarios de la conducta aluden a las maneras en que los alumnos responden a 

las circunstancias angustiosas, aquí consideramos las maneras de comportarse 

como un tipo de reacción, esperando lugares de despido, negativa a actuar, o tipos 

de reacciones amenazantes a los ejercicios escolares; c) los métodos de 

supervivencia, son las maneras que utiliza el alumno para acomodarse a las 

dificultades por las que cruza. 

Este aspecto muestra los modos que utiliza el alumno para adaptarse a las 

circunstancias que le producen fastidio en su entorno educativo. 

Este aspecto busca valorar cuánto ha obtenido el alumno en su circunstancia actual 

para tener la opción de surgir para tener éxito incluso con estos encuentros. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Esta revisión se apoyó en un enfoque cuantitativo, ya que el resultado se dio utilizando 

cifras, o información cuantificable y los datos se obtuvieron utilizando instrumentos 

con estos atributos. Hernández   & Mendoza (2018). De igual manera, el tipo de 

investigación fue básica según la disposición del Concytec (2020), demostrando que 

estas, tienen el propósito de estudiar la información sin cambiar la realidad; además, 

es correlacional en la medida en que trató de averiguar el vínculo entre las variables 

estudiadas. 

Se trata de un diseño no experimental en vista de que los elementos no fueron 

controlados, y sólo se observaron los fenómenos para luego ser analizados (Sánchez, 

et al. 2018). 

Esta investigación es correlacional, con el objetivo de ver la posible vinculación entre 

dichas variables de estudio (Bernal, 2018). 

 

Figura 1. Esquema del diseño de estudio correlacional. 

 

 

 

 

Fuente: Hernández & Mendoza (2018) 

Leyenda: 

P= Población de estudio 

V1= Resiliencia 

V2= Estrés Académico 

r= relación. 
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3.2. Variables y operacionalización 

 

Variable 1: Resiliencia 

 

Definición aplicada: 

Wagnild y Young (referido en Salvatierra, 2019), definen a la resiliencia como una 

habilidad que poseen los individuos en su carácter que les permite enfrentar y 

adaptarse a las dificultades o circunstancias negativas extrañas, que provienen de los 

distintos escenarios vividos. 

 

Variable 2: Estrés escolar 

Definición aplicada: 

Barraza (referida por Herdian e Itsna, 2021), menciona que es un proceso 

consecuente adaptativo básicamente mental que se da cuando un estudiante dentro 

de su contexto educacional se ve obligado a las exigencias de conexión escolar y que 

bajo la valoración del propio estudiante son vistos como estresores. 

 

La descripción completa de las variables de estudio se observa en la 

Operacionalización de las mismas ubicado. Anexo 1 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Hernández y Mendoza (2018), menciona que la muestra es el subgrupo de sujetos 

correspondientes al grupo escogido con atributos similares. 

 

La población que se consideró en el presente estudio fueron 184 estudiantes que 

conforman el quinto grado de educación secundaria matriculados en el presente año. 

 

Criterios de inclusión: 

 

Escolares de quinto grado matriculados correctamente en el SIAGIE, entre las edades 

de 15, 16 y 17 pertenecientes a ambos géneros. 
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Criterios de exclusión: 

Escolares menores de edad que no hayan superado la edad de 15 años. 

Escolares que no culminaron de responder el 100% de las encuestas. 

Escolares que hayan marcado 2 o más alternativas en las herramientas de valoración. 

 

La muestra fue formada por 184 estudiantes. El tipo de muestreo desarrollado en este 

estudio fue no probabilístico por conveniencia, con la intención de recolectar datos 

para la estimación de las variables de estudio. Para Otzen & Manterola (2017), este 

tipo de muestreo se utiliza para hacer pruebas según la accesibilidad de los individuos 

a ser esencial para la investigación, en un lapso de tiempo determinado o algún otro 

detalle viable de un componente específico. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se manejó la técnica de registro, que comprende la utilización de un determinado 

instrumento para la estimación o investigación de una de una variable específica 

(Bernal, 2018). 

Así pues, para recolectar los datos en este estudio, se utilizaron dos instrumentos, 

para resiliencia el cuestionario con el mismo nombre cuyos autores son Wagnild y 

Young (1993) en Estados Unidos y adaptado por Novella (2002), quien obtuvo un 

coeficiente alfa y una consistencia interna global de .87, y correlaciones ítem-test que 

fluctúan entre .18 a .63, siendo todos los coeficientes estadísticamente significativos 

al nivel del 0.01 (p<0.01).   

 Sin embargo, para este estudio se tomará en cuenta el validado por Salvatierra (2019) 

a través de juicio de expertos, adaptada en la ciudad de Trujillo, consolidando la 

validez de contenido y confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.990 

En relación a estrés académico se aplicó el cuestionario SISCO de Arturo Barraza 

(2006), cuyo objetivo es valorar a través de las dimensiones: estímulos estresores, 

síntomas al estímulo y estrategias de afrontamiento.  

Para la validez se basó en la estructura interna teniendo en cuenta análisis factorial, 

consistencia interna y de grupos contrastados. Así pues, confirma la constitución 

tridimensional del inventario con relación al modelo conceptual desde una perspectiva 
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sistémico – cognoscitivista; siguiendo la metodología por mitades, obtuvo una 

confiabilidad total del instrumento de ,870 siguiendo el alfa de Cronbach de ,900. 

Al igual que el primer instrumento se optó por utilizar el validado por Salvatierra (2019), 

quien trabajo con la evaluación por expertos, encontrando confiabilidad de Alfa de 

Cronbach de 0.992 

 

Los instrumentos detallados se pueden visualizar en el Anexo 2,3,4 y 5 

 

3.5. Procedimientos 

 

Se realizaron proximidades a los docentes tutores de la institución educativa para 

poder priorizar las variables de estudio y delimitar la población, posterior a ello, se 

dialogó con el equipo directivo para poder llevar a cabo esta investigación de manera 

que no se vean afectadas las sesiones de enseñanza aprendizaje de los 

adolescentes, por lo que las herramientas utilizadas fueron aplicadas de manera 

presencial durante la hora de tutoría. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

 

Después de la recopilación de datos (finalización de las encuestas), habiendo 

involucrado a los canales adecuados para dicha aplicación, esta información se colocó 

en una hoja de Excel y después, aplicando los instrumentos mecánicos (Excel y 

SPSS) se obtuvieron las figuras y tablas, así también, se aplicó el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman, manejando estadísticos de ensayo del 95% 

(p<0.05) de confianza, para responder al objetivo de estudio. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

Se utilizaron políticas morales de respeto al compromiso de la creación intelectual de 

los investigadores, a los que se hace referencia según los principios de la APA 7, así 

como la comprensión de los creadores tras su mensaje genuino. Además, en relación 

con la población, se consideraron las perspectivas relacionadas con la discreción, 

anonimato, así también la autonomía, donde los estudiantes tenían la opción de 

retirarse de la pesquisa en el instante en que desearan (Acevedo, 2018). 
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IV. RESULTADOS 

Análisis de normalidad inferencial. 

Tabla 1  

Contraste de normalidad de los datos de la variable resiliencia, con sus 

respectivas dimensiones. 

Variable/Dimensiones K-S Sig 

Confianza en sí mismo ,097 ,000 

Ecuanimidad ,119 ,000 

Perseverancia ,143 ,000 

Satisfacción personal ,093 ,001 

Sentirse bien ,146 ,000 

Resiliencia ,129 ,000 

Nota. K-S: Komorogov-Smirnov. 

 

En la tabla 1 se aprecia el contraste de normalidad de los datos de la variable 

resiliencia con sus respectivas dimensiones. Se observó un resultado 

estadísticamente significativo, tanto para la variable general como para las 

dimensiones, por lo que los datos siguen una distribución no normal p<,05. 

Tabla 2  

Contraste de normalidad de los datos de la variable estrés académico, con sus 

respectivas dimensiones. 

Variable/Dimensiones K-S Sig 

Estresores ,082 ,005 

Síntomas ,089 ,002 

Estrategias de afrontamiento ,124 ,000 

Estrés académico ,074 ,016 

Nota: K-S: Komorogov-Smirnov. 

 

En la tabla 2 se aprecia el contraste de normalidad de los datos de la variable estrés 

académico con sus respectivas dimensiones. Se observó un resultado 

estadísticamente significativo, tanto para la variable general como para las 

dimensiones, por lo que los datos siguen una distribución no normal p<,05. 
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Análisis de correlación entre las variables y sus dimensiones. 

Tabla 3  

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, entre las variables 

resiliencia y estrés académico. 

Variables rs Sig TE 

Resiliencia Estrés académico -,232** ,002 Pequeño 

Nota. rs=coeficiente de correlación de Spearman. 

TE= Tamaño de Efecto. 

**=p<,01; *=p<,05 

 

En la tabla 3 se muestra la correlación entre las variables resiliencia y estrés 

académico. Se observa correlación estadísticamente significativa e inversa entre la 

resiliencia y el estrés académico rs=-,232** (p<,05). 

 

 

Tabla 4  

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, la dimensión confianza en sí 

mismo con la variable estrés académico. 

Variables rs Sig TE 

Confianza en sí mismo Estrés académico -,207** ,005 Pequeño 

Nota: rs=coeficiente de correlación de Spearman. 

TE= Tamaño de Efecto. 

**=p<,01; *=p<,05 

 

En la tabla 4 se muestra la correlación entre la dimensión confianza en sí mismo con 

la variable de estrés académico. Se observa correlación estadísticamente significativa 

e inversa entre la dimensión confianza en sí mismo con la variable estrés académico 

rs=-,207** (p<,05). 
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Tabla 5  

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, la dimensión ecuanimidad 

con la variable estrés académico. 

Variables rs Sig TE 

Ecuanimidad Estrés académico -,236** ,001 Pequeño 

Nota: rs=coeficiente de correlación de Spearman. 

TE= Tamaño de Efecto. 

**=p<,01; *=p<,05 

 

En la tabla 5 se muestra la correlación entre la dimensión ecuanimidad con la variable 

de estrés académico. Se observa correlación estadísticamente significativa e inversa 

entre la dimensión ecuanimidad con la variable estrés académico rs=-,236** (p<,05). 

 

 

Tabla 6  

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, la dimensión perseverancia 

con la variable estrés académico. 

Variables rs Sig TE 

Perseverancia Estrés académico -,165* ,025 Pequeño 

Nota: rs=coeficiente de correlación de Spearman. 

TE= Tamaño de Efecto. 

**=p<,01; *=p<,05 

 

En la tabla 6 se muestra la correlación entre la dimensión perseverancia con la 

variable de estrés académico. Se observa correlación estadísticamente significativa e 

inversa entre la dimensión perseverancia con la variable estrés académico rs=-,165* 

(p<,05). 
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Tabla 7  

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, la dimensión satisfacción 

personal con la variable estrés académico. 

Variables rs Sig TE 

Satisfacción 

personal 
Estrés académico -,105 ,155 Pequeño 

Nota: rs=coeficiente de correlación de Spearman. 

TE= Tamaño de Efecto. 

**=p<,01; *=p<,05 

 

En la tabla 7 se muestra la correlación entre la dimensión satisfacción personal con la 

variable de estrés académico. No se observó suficiente evidencia estadística para 

afirmar la correlación entre las variables rs=-,105 (p>,05). 

 

 

 

Tabla 8  

Correlación, mediante el coeficiente de Spearman, la dimensión sentirse bien 

con la variable estrés académico. 

Variables rs Sig TE 

Sentirse bien Estrés académico -,148* ,045 Pequeño 

Nota: rs=coeficiente de correlación de Spearman. 

TE= Tamaño de Efecto. 

**=p<,01; *=p<,05 

 

En la tabla 8 se muestra la correlación entre la dimensión sentirse bien con la variable 

de estrés académico. Se observa correlación estadísticamente significativa e inversa 

entre la dimensión sentirse bien con la variable estrés académico rs=-,148* (p<,05). 
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V. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se orientó a determinar la relación entre resiliencia y estrés 

académico en estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución educativa 

de Virú, 2022. Para tal fin, el diseño empleado fue correlacional y la muestra estuvo 

conformada por 184 estudiantes de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre. 

Para responder al objetivo general, en la tabla 3 se muestra la correlación entre las 

variables resiliencia y estrés académico. Se observa correlación estadísticamente 

significativa e inversa entre la resiliencia y el estrés académico rs=-,232** (p<,05). La 

relación hallada es inversa, por lo que, a mayor presencia de la resiliencia, será menor 

la experimentación de las manifestaciones propias del estrés académico. De acuerdo 

al marco teórico, la resiliencia es una habilidad que presentan las personas en su 

personalidad, la que permite adaptarse a las dificultades o circunstancias negativas 

extrañas, que provienen de los distintos escenarios vividos (Salvatierra, 2019). De 

igual modo, hace referencia a la adaptación a circunstancias negativas extrañas, que 

son provenientes del entorno del adolescente y las que son enfrentadas de forma 

favorable, con un aprendizaje personal. Por tanto, estas habilidades limitan la 

aparición de las manifestaciones del estrés académico, las cuales surgen por la 

presión del contexto educacional, y en donde el adolescente experimenta sensaciones 

físicas, emocionales y psicológicas producto de dicho estrés (Herdian e Itsna, 2021). 

Los resultados reportados son similares a los de Berzosa (2017), quien, en su 

investigación de estrés académico y resiliencia en adolescentes, muestra una 

correlación inversa y significativa (p<.00) entre dichas variables. Indicando, que 

cuando los adolescentes muestran altos niveles de estrés, afecta el rendimiento 

académico. De igual modo, son similares a los de Rojas (2022), quien determinó la 

correlación entre resiliencia y estrés académico en una población de 70 adolescentes 

de 11 a 15 años de ambos géneros en una institución educativa de Túcume, 

obteniendo  relación altamente significativa (Rho=0.893, sig <0.001) entre resiliencia 

y estrés académico por lo que se concluyó que los adolescentes de dicho estudio, no 

conocen sus habilidades para superponerse a contrariedades que se les presenta en 

su andar teniendo como consecuencia niveles altos de inestabilidad física y emocional 

a consecuencia del estrés. Además, los resultados son similares a los de Salvatierra 
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(2019), quien realizó una investigación con 80 estudiantes, respecto a la relación entre 

la resiliencia y el estrés académico, obteniendo relación inversa de r=-,22. 

El primer objetivo específico, planteó determinar la relación entre la dimensión 

confianza en sí mismo con el estrés académico en los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de una institución educativa de Virú. Por tanto, en la tabla 4 se muestra la 

correlación entre la dimensión confianza en sí mismo con la variable estrés 

académico. Se observa correlación estadísticamente significativa e inversa entre la 

dimensión confianza en sí mismo con la variable estrés académico rs=-,207** (p<,05). 

La relación hallada es inversa, la cual se explica puesto que, a mayor presencia de la 

confianza en los atributos personales, menor será la afectación que se produzca en 

los adolescentes a causa del estrés académico. 

En efecto, la confianza en sí mismo se refiere a aquella capacidad que tiene el 

adolescente para poder confiar en sus propios atributos, capacidades y habilidades, 

que le permita interactuar con su entorno social y sobrellevar las situaciones difíciles 

(Cassarino y Delláglio, 2015). Por tanto, esta capacidad que permite sobrellevar 

situaciones difíciles, permite que el estrés académico no afecta la vida personal; de 

igual modo, no permite que las demandas del contexto académico, valoradas como 

estrés, provoquen desequilibrio en el organismo (Barraza, 2006). 

Los resultados son similares a los reportados por Salvatierra (2019), quien reportó 

relación inversa entre las variables. De igual modo, coinciden con el resultado de 

Rojas (2022), quien observó que las variables se correlacionan de manera 

significativa. No obstante, difieren del reporte de García y Serrano (2018), quienes 

explicaron que las variables no se encuentran asociadas. 

Por otro lado, el segundo objetivo específico planteó determinar la relación entre la 

dimensión ecuanimidad con el estrés académico en los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de una institución educativa de Virú. Por tanto, en la tabla 5 se muestra 

la correlación entre la dimensión ecuanimidad con la variable de estrés académico. 

Se observa correlación estadísticamente significativa e inversa entre la dimensión 

ecuanimidad con la variable estrés académico rs=-,236** (p<,05). La relación hallada 

es de naturaleza inversa, por lo que, a mayor presencia de las manifestaciones de 

ecuanimidad, menor será el impacto que tenga el estrés académico sobre los 

adolescentes. 

En función al marco teórico, la ecuanimidad se refiere a la capacidad para liberarse 

de cargas emocionales, de angustia y estrés que puede causar daño significativo en 
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el bienestar integral, por tanto, las personas suelen adaptarse a las diferentes 

situaciones de forma instantánea y asertiva (Sagone y De Caroli, 2016). En efecto, el 

estrés académico es una de las situaciones ante las que, las personas con un alto 

nivel de ecuanimidad, responden de forma adaptativa, organizándose y planificando 

sus acciones para reducir el impacto emocional que este provoca (Barraza, 2006). 

Los resultados reportados, difieren del aporte de García y Serrano (2018), quienes no 

observaron relación entre las variables. No obstante, se aprecia similitud con el reporte 

de Berzosa (2017), quien mostró relación inversa entre las variables. De igual modo, 

son similares al resultado de Rojas (2022), quien observó relación entre las variables 

de estudio. 

Respecto al tercer objetivo específico planteó determinar la relación entre la 

dimensión perseverancia con el estrés académico en los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de una institución educativa de Virú. En la tabla 6, la correlación entre 

la dimensión perseverancia con la variable de estrés académico. Se observa 

correlación estadísticamente significativa e inversa entre la dimensión perseverancia 

con la variable estrés académico rs=-,165* (p<,05). La relación hallada es inversa, por 

lo que, a mayores características de la perseverancia, menor será la experimentación 

del desequilibrio emocional producto del estrés. 

La perseverancia se manifiesta mediante la voluntad y la manejabilidad de una 

actividad, la cual se completa sin obstáculo o interferencia, aquí se reconocen las 

mentalidades para tener la opción de seguir adelante a pesar de que haya habido 

debilidades o energías contrarias (Cassarino y Delláglio, 2015). De igual modo, se 

puede observar mediante la habilidad que permite a las personas seguir adelante con 

sus decisiones, metas, anhelos pese a las dificultades. En efecto, esta capacidad es 

importante para el manejo de las demandas académicas que generan el estrés 

académico, tales como sobrecarga de tareas, exceso de responsabilidad, 

competitividad grupal, entre otras. Por tanto, los adolescentes podrán gestionar y 

regular su conducta para un adecuado manejo del estrés (Barraza, 2007). 

Los resultados encontrados son similares a los de Salvatierra (2019), quien determinó 

relación inversa entre las variables de estudio, explicando que aquellos participantes 

que presentan un alto nivel de resiliencia, logran manejar favorablemente el estrés en 

los contextos académicos. No obstante, discrepan con los aportes de García y 

Serrano (2018), quienes observaron que las variables no se encuentran relacionadas. 
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El cuarto objetivo específico planteó determinar la relación entre la dimensión 

satisfacción personal con el estrés académico en los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de una institución educativa de Virú. Por tanto, en la tabla 7, se muestra 

la correlación entre la dimensión satisfacción personal con la variable de estrés 

académico. No se observó suficiente evidencia estadística para afirmar la correlación 

entre las variables rs=-,105 (p>,05). No obstante, se observa la dirección inversa, en 

donde la presencia de la satisfacción personal, podría ser importante para el manejo 

del estrés académico. Los resultados coinciden con el estudio de García y Serrano 

(2018), quienes no encontraron relación entre la resiliencia y el estrés escolar 

(X2=0.392). 

De acuerdo al quinto objetivo específico, planteó determinar la relación entre la 

dimensión sentirse bien con el estrés académico en los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de una institución educativa de Virú. Por tanto, en la tabla 8, se muestra 

la correlación entre la dimensión sentirse bien con la variable de estrés académico. 

Se observa correlación estadísticamente significativa e inversa entre la dimensión 

sentirse bien con la variable estrés académico rs=-,148* (p<,05). La relación hallada 

es inversa, por lo que a mayor experimentación de sensaciones relacionadas a la 

dimensión sentirse bien, menor será la experimentación del estrés que se experimenta 

en el contexto académico. 

La dimensión sentirse bien, hace referencia a las sensaciones de tranquilidad y 

satisfacción con las experiencias personales y las decisiones tomadas, las cuales son 

afrontadas con actitud positiva y, en consecuencia, logra un bienestar personal 

importante (Cassarino y Delláglio, 2015). En efecto, dicho afrontamiento, la capacidad 

adecuada para la toma de decisiones, es importante para el manejo del desequilibrio 

que se produce en el organismo, los cuales podrían manifestarse mediante una serie 

de síntomas que afectan el estado emocional de los adolescentes (Barraza, 2006). 

Los resultados son similares con el estudio de Barzosa (2017), quien reportó relación 

inversa entre las variables de estudio. Por su parte, Rojas (2022), observó relación 

entre las variables, explicando que la sensación de sentirse bien y resiliencia podrían 

disminuir el impacto que tiene el estrés sobre el equilibrio personal de los 

adolescentes. 

Finalmente, se cumplió con los objetivos propuestos para la presente investigación, 

reportando evidencia que describe los comportamientos de la muestra en 

consideración, siendo un aporte importante para el estudio de las variables. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

1. Se observa correlación estadísticamente significativa e inversa entre la 

resiliencia y el estrés académico rs=-,232** (p<,05). 

2. Se muestra la correlación entre la dimensión confianza en sí mismo con la 

variable de estrés académico. Se observa correlación estadísticamente 

significativa e inversa entre la dimensión confianza en sí mismo con la variable 

estrés académico rs=-,207** (p<,05). 

3. Entre la dimensión ecuanimidad con la variable de estrés académico. Se 

observa correlación estadísticamente significativa e inversa entre la dimensión 

ecuanimidad con la variable estrés académico rs=-,236** (p<,05). 

4. Entre la dimensión perseverancia con la variable de estrés académico. Se 

observa correlación estadísticamente significativa e inversa entre la dimensión 

perseverancia con la variable estrés académico rs=-,165* (p<,05). 

5. Entre la dimensión satisfacción personal con la variable de estrés académico. 

No se observó suficiente evidencia estadística para afirmar la correlación entre 

las variables rs=-,105 (p>,05). 

6. Entre la dimensión sentirse bien con la variable de estrés académico. Se 

observa correlación estadísticamente significativa e inversa entre la dimensión 

sentirse bien con la variable estrés académico rs=-,148* (p<,05). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. A los docentes tutores a cargo de los quintos grados, utilizar dentro de sus 

sesiones tutoriales temas relacionados a resiliencia, autoestima, proyecto de 

vida, habilidades socioemocionales, gestión de emociones para trabajar sus 

cualidades y habilidades en ellos, así también informar a sus progenitores a 

través de las reuniones la significancia de trabajar en dichos temas tanto en la 

institución educativa como en la casa. 

2. Implementar técnicas y hábitos de estudios para que los estudiantes puedan 

manejar mejor su estrés académico. 

3. Se aconseja a los tutores a poder encaminar a sus educandos no solo en 

conocimientos, sino a cómo elaborar un plan de vida, tomando en cuenta la 

proyección, así como la gestión de las emociones. 

4. Ejecutar intervenciones psicológicas de manera individual y grupal para cada 

estudiante, con el propósito de reforzar sus destrezas y su autoestima para que 

puedan hacer frente a las adversidades. 

5. Se orienta que cada docente antes de iniciar sus respectivas sesiones de 

enseñanza aprendizaje se tomen algunos minutos para realizar pausas activas 

para relajar el cuerpo y los estudiantes entren en más confianza. 

6. Finalmente se orienta a que se pueda seguir otros estudios de tipo correlacional 

acerca de resiliencia con otras variables, por ejemplo: clima familiar, depresión, 

rendimiento académico entre otros. 
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Anexos 



 

ANEXO 1 

Operacionalización de las Variables del estudio 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de           

medición 

R
e
s
ili

e
n
c
ia

 

Wagnild & 

Young (1993), 

una peculiaridad 

que 

poseen las 

personas 

inmersas en su 

personalidad la 

cual 

posibilita el 

resistir, asimilar 

y hacer frente a 

las 

adversidades o 

condiciones 

negativas 

extrañas, las 

cuales 

provienen de su 

medio, 

consiguiendo 

superarlas y 

adicionalmente 

consiguiendo 

entrenar otras 

cualidades, 

fortaleciendo 

sus habilidades 

de 

resolución. 

 
 

 
 
 
 

Forma en la que 
los 

estudiantes 
pueden 

utilizar sus 
cualidades 
para poder 
afrontar las 

dificultades de 
los retos 

académicos, 
siendo 

medido a través 
del 

inventario de 
Resiliencia. 

Dimensión 1: 
Confianza en 

sí mismo 

6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.  

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.  

10. Soy decidida.  

13.Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente.  

17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles.  

18. En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar.  

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer. 

 

 

 

 

 

Escala ordinal 

 

Escala de 

resiliencia 

(Wagnild & 

Young, 1993) 

adaptación 

Salvatierra 

(2019) 

Dimensión 2: 
Ecuanimidad 

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo.  

8. Soy amigo de mí mismo.  

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo. 12. Tomo las cosas una 

por una. 

Dimensión 3: 
Perseverancia 

1. Cuando planteo algo lo realizo. 

 2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra.  

4. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas.  

14. Tengo autodisciplina 

15. Me mantengo interesado en las cosas.  

20. Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no quiera.  

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una salida. 

Dimensión 4: 
Satisfacción 

personal 

16. Por lo general, encuentro algo de que reírme.  

21. Mi vida tiene significado.  

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada.  

25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado. 

Dimensión 5: 
Sentirse bien 

solo 

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo.  

3. Dependo más de mí mismo que de otras personas. 19. Generalmente puedo 

ver una situación de varias maneras. 

E
s
tr

é
s
 a

c
a
d
é
m

ic
o
 

Barraza (2007), 

es el 

padecimiento 

que sufren los 

sujetos que se 

encuentran 

en etapa 

escolar o en el 

desarrollo de 

áreas 

académicas, en 

la cual los 

vínculos 

externos 

propician 

estímulos 

adversos 

generando daño 

y 

detenimiento en 

las metas 

que se plantean 

en esta 

área, los 

estresores que 

dañan al sujeto 

son factores 

netamente de 

vínculo 

académico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Respuesta que 
tiene el 

estudiante ante 
las 

demandas 

académicas a 
las que se 
enfrenta, 

teniendo un 
conjunto de 

síntomas físicas 
y 

psicológicas, 
siendo 

evaluado a 
través del 

cuestionario 
SISCO. 

 

 

Dimensión 1: 

Estímulos 

estresores 

Permite determinar si el encuestado es candidato o no a contestar el inventario.  

 

 

 

 

 

Escala ordinal 

 

Inventario 

SISCO del 

estrés 

académico 

(Barraza, 

2007) 

Adaptación 

Peruana 

Salvatierra 

(2019). 

 

Permite identificar el nivel de intensidad del Estrés Académico. 

3.1. La competencia con los compañeros del grupo. 3.2. Sobrecarga de tareas 

y trabajos escolares.  

3.3. La personalidad y el carácter del profesor.  

3.4. Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación, etc.).  

3.5. El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, fichas de 

trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.).  

3.6. No entender los temas que se abordan en la clase.  

3.7. Participación en clase (responder a preguntas exposiciones, etc.).  

3.8. Tiempo limitado para hacer el trabajo 

Dimensión 2: 

Síntomas 

 • Reacciones físicas  

4.1. Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas).  

4.2. Fatiga crónica (cansancio permanente).  

4.3. Dolor de cabeza o migrañas.  

4.4. Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea.  

4.5. Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.  

4.6. Somnolencia o mayor necesidad de dormir.  

• Reacciones Psicológicas  

4.7. Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo).  

4.8. Sentimientos de depresión y tristeza (decaído).  

4.9. Ansiedad, angustia o desesperación.  

4.10. Problemas de concentración.  

4.11. Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad. 

• Reacciones Comportamentales  

4.12. Conflictos o tendencias a polemizar o discutir. 

 4.13. Aislamiento de los demás  

4.14. Desgano para realizar las labores escolares.  

4.15. Aumento o reducción del consumo de alimentos. 

Dimensión 3: 

Estrategias de 

afrontamiento 

5.1. Habilidades asertivas (defender nuestras preferencias ideas o sentimientos 

sin dañar a otros). 5.2. Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas 5.3. 

Elogios a sí mismo.  

5.4. La religiosidad (oraciones o asistencia a misa). 5.5. Búsqueda de 

información sobre la situación.  

5.6. Ventilación y confidencias (verbalización de la situación que preocupa). 



 

ANEXO 2 

 

Instrumentos de recolección de datos 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD & YOUNG 

(adaptación de Salvatierra, 2019) 

 

Nombres y Apellidos:   _____________________________________________ 

Edad:  ______   Sexo: _______        Fecha:   _________ 

Instrucciones: 

A continuación, te vamos a presentar unas frases que te permitirán pensar acerca de tu forma de 

ser. Deseamos que contestes cada una de las siguientes preguntas, marca con una X en el casillero 

que mejor represente la frecuencia con la que actúas. 

La sinceridad con que respondan a los cuestionamientos será de gran utilidad para la investigación. 

La información que se proporcione será totalmente confidencial. Recuerda que no existen 

respuestas buenas o malas. 

N° ITEMS Escala de desacuerdo En acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cuando planteo 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 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 v 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 las dificultades porque las he 
experimentado anteriormente 

        

14 Tengo autodisciplina         

15 Me mantengo interesado en las cosas         

16 Por lo general, encuentro algo de que 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 agrado         



 

 

ANEXO 3 

 

FICHA TÉCNICA 

ESCALA DE RESILIENCIA 

 

NOMBRE     : Escala de resiliencia de – ER 

ADAPTACIÓN   : Salvatierra (2019) 

ADMINISTRACIÓN   : Individual y colectiva 

DURACIÓN    : 15 minutos 

OBJETIVO    : Evaluar el nivel de resiliencia en adolescentes 

APLICACIÓN   : Adolescentes y jóvenes en Trujillo 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD :  La validez se consiguió través de juicio de 

expertos, la cual fue adaptada en la ciudad de Trujillo por Salvatierra (2019), 

consolidando así la validez de contenido; para la confiabilidad se empleó la 

población de la presente investigación alcanzando Alfa de Cronbach de 0.990 

ITEMS     : 25 

DIMENSIONES    : Confianza (2,3,4,5,6) 

Sentirse bien solo (8,15,16,17,18) 

Perseverancia (1,10,21,23,24) 

Ecuanimidad (7,9,11,12,14) 

Aceptación de uno mismo (19,20,22,25) 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

 

INVENTARIO DE SISCO- ESTRÉS ACADÉMICO 

 

Nombres y Apellidos:   ______________________________________________ 

Edad: ____________ Sexo: _______________ Fecha: _____________________ 

 

Instrucciones: 

A continuación, te vamos a presentar una serie de enunciados, donde las cuales debes responder 

con total sinceridad. La sinceridad con que respondan a los cuestionamientos será de una gran 

utilidad para la investigación. La información que se proporcione será totalmente confidencial y solo 

se manejarán resueltos globales. 

Recuerda que no existen respuestas buenas o malas. 

Marca con una X en los casilleros correspondientes. 

1.- Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o nerviosismo? 

SI  NO  

En caso de seleccionar la alternativa "NO”, el cuestionario se da por concluido, en 

caso de seleccionar la alternativa "SI", pasar la pregunta número y continuar con el resto de las 

preguntas. 

2.- Con la idea obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu 

nivel de preocupación o nerviosismo, donde 1 es poco y 5 mucho. 

1 2 3 4 5 

     

una escala del 1 al 5 donde: 

1. Nunca 2. Rara Vez 3. Algunas veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

1 La competencia con los compañeros del grupo      

2 sobrecarga de tareas y trabajos escolares      

3 La personalidad y el carácter del profesor      

4 Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos de 

investigaciones, etc) 

     

5 El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, fichas 

de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc) 

     

6 No entender los temas que se abordan en la clase      

7 Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.)      

8 Tiempo limitado para hacer el trabajo      

 



 

4.- Señale con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales cuando estabas preocupado nervioso 

Reacciones Físicas 1 2 3 4 5 

1 Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      

2 Fatiga crónica (cansancio permanente)      

3 Dolor de cabeza o migrañas      

4 Problemas de digestión, problemas abdominales o diarrea      

5 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc      

6 Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

 

Reacciones Psicológicas 

1 2 3 4 5 

1 Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)      

2 Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      

3 Ansiedad, angustia o desesperación      

4 Problemas de concentración      

5 Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad      

Reacciones Comportamentales 1 2 3 4 5 

1 Conflictos o tendencias a polemizar o discutir      

2 Aislamiento de los demás      

3 Desgano para realizar las labores escolares      

4 Aumento o reducción del consumo de alimentos      

 

5.- Señale con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar situación que te 

causa preocupación o nerviosismo. 

 1 2 3 4 5 

1 Habilidades asertivas (defender nuestras preferencias, ideas o 

sentimientos sin dañar a los otros) 

     

2 Elaboración de un plan y ejecución de sus taras      

3 Elogios de sí mismo      

4 La regiosilidad (oraciones o asistencia a misa)      

5 Búsqueda de la información sobre la situación      

6 Ventilación y confidencias (verbalización de la situación que te 

preocupa) 

     

 



 

ANEXO  5 

FICHA TÉCNICA SISCO DEL 

ESTRÉS ACADÉMICO 

 

NOMBRE    : Inventario SISCO para el estrés académico 

AUTOR    : Arturo Barraza Macías 

AÑO    : 2007 

PROCEDENCIA              : México  

ADAPTACIÓN                 : Trujillo  

ADMINISTRACIÓN  : Individual y colectivo 

DURACIÓN   : 25 minutos aproximadamente 

APLICACIÓN   : adolescentes y jóvenes, aplicados en la ciudad 

de Trujillo, Perú. 

OBJETIVO    : Evaluar estrés académico en adolescentes y 

jóvenes 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD : Se tomará la validez conseguida por 

Salvatierra (2019), quien la ejecutó a través de la evaluación por expertos, por 

su parte la confiabilidad con el coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.992 

ITEMS    : 29 

DIMENSIONES   : Estresores (1-8) Síntomas (9-24) 

   Estrategias de afrontamiento (25-29) 
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