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Resumen 

Estudio aplicado con diseño instrumental y corte transversal que tuvo como objetivo 

determinar las evidencias de validez del cuestionario de personalidad resistente en 

universitarios de la ciudad de Trujillo. La muestra empleada fue de 333 personas, a 

quienes se les aplicó las escalas: Cuestionario de personalidad resistente, escala 

unidimensional del burnout estudiantil y la escala de autoeficacia general. Para la 

validez de estructura interna se usó el análisis factorial, el cual confirmó una 

estructura de tres factores con índices de ajuste aceptables (SRMR= .046, RMSEA= 

.066, CFI= .921, TLI= .903); en la validez de criterio la resistencia se correlacionó de 

forma positiva con la autoeficacia y negativa con el síndrome de Burnout; por último, 

mediante alfa de Cronbach se obtuvo una confiabilidad aceptable (.88). Se concluyó 

con la confiabilidad y validez del Cuestionario de Personalidad Resistente en 

universitarios de la ciudad de Trujillo. 

Palabras claves: resistencia, personalidad resistente, autoeficacia, burnout, validez. 
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Abstract 

Study applied with instrumental design and cross section that aimed to determine the 

evidence of validity of the resistant personality questionnaire in university students of 

the city of Trujillo. The sample used was 333 people, to whom the scales were applied: 

Resistant personality questionnaire, unidimensional scale of student burnout and the 

general self-efficacy scale. For internal structure validity, factor analysis was used, 

which confirmed a three-factor structure with acceptable fit indices (SRMR= .046, 

RMSEA= .066, CFI= .921, TLI= .903); in criterion validity, resistance was positively 

correlated with self-efficacy and negatively with Burnout syndrome; Finally, using 

Cronbach's alpha, acceptable reliability was obtained (.88). It was concluded with the 

reliability and validity of the Resistant Personality Questionnaire in university students 

of the city of Trujillo. 

Keywords: resistance, resistant personality, self-efficacy, burnout, validity.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La situación actual de la salud mental se ha visto perjudicada por diversos 

acontecimientos, donde se evidencia un impacto psicosocial, incremento de las 

repercusiones de trastornos mentales y manifestaciones emocionales (Ribot et al., 

2020), presentando en las personas: estrés, nerviosismo, preocupación, problemas 

de sueño, entre otros (Caycho-Rodríguez et al., 2021). 

Referente a ello, se muestra una alta incidencia de depresión con un total de 

313455 casos en el 2021 (Ministerio de Salud, 2022). Además, se demostró a nivel 

nacional una incidencia en personas que presentaban estrés (15%), ansiedad 

(20.7%) y depresión (18.1%) (Virto-Farfan et al., 2021). Esta dificultad también se 

evidenció en universitarios reflejada en niveles altos de estrés (48.3%) (García et al., 

2021). 

Se comprende que, para afrontar situaciones estresantes, condiciones 

adversas de la vida y enfermedades es necesario contar con un alto nivel de 

resiliencia, autoestima y resistencia psicológica (González-Arratia et al., 2011; Barra 

& Vaccaro, 2013). Este último es un constructo que ayuda a mitigar los efectos 

negativos del estrés, convertir demandas o situaciones adversas en desafíos y 

oportunidades para el desarrollo personal (Santillán, 2017).  Se conoce como un 

conjunto de pensamientos, conductas, actitudes y creencias, que son puestos en 

escena cuando se presentan situaciones estresantes, exigentes o problemáticas, 

permitiendo dar una respuesta adaptativa (Meda-Lara et al., 2021). 

Asimismo, se entiende como una competencia que ayuda a atenuar el estrés 

laboral, e involucra tres factores: compromiso, control y reto. El primero hace 

referencia al nivel de involucramiento con una actividad, el segundo, a cómo se 

soluciona eficazmente situaciones estresantes; y el tercero, a la percepción del 

cambio como una amenaza o una oportunidad (Kobasa, 1979). 

Es importante medir la resistencia psicológica porque permite evaluar la 

estabilidad en situaciones desfavorables (Labarthe, 2018) y evidencia los recursos 

para afrontar conflictos (González-García & Pelegrín, 2018). Además, en el aspecto 

académico, aporta controlando los síntomas del estrés (Manzano-García & Ayala, 
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2013; Linares-Ortiz et al., 2014) desarrollándose y logrando un aprendizaje (Ponce-

Carbajal, 2020), contribuye a la adaptación a eventos desagradables (Grau et al., 

2020).  

Asimismo, los universitarios se sienten comprometidos con sus actividades 

(Hernández, 2009), logran controlar situaciones para conseguir beneficios (Meda-

Lara et al., 2021), presentan mayor control cognitivo sobre sus decisiones, 

analizando y seleccionando soluciones adecuadas para obtener resultados 

esperados (Godoy-Izquierdo & Godoy, 2002). A su vez, al ser una variable poco 

estudiada, a diferencia de la resiliencia el constructo al que tiene más cercanía (Grau 

et al., 2020), genera mayor interés académico. 

Frente a esto, existen algunos instrumentos que permiten medir la resistencia 

psicológica. Entre ellos se encuentran la escala Personal Views Survey III, que 

evalúa la resistencia psicológica (Maddi et al., 2006) la cual fue descartada porque 

el contenido de sus ítems responde a un área laboral y se encuentra en otro idioma. 

La escala de Resiliencia (ER-14) de Wagnild creada en el año 2009, basada 

en la Resilience Scale de Wagnild y Young de 1993, valora el grado de resiliencia 

individual (Sanchez & Robles, 2015) siendo eliminada porque, aunque el concepto 

resiliencia se acerca a la resistencia psicológica (Grau et al., 2020), no la mide de 

forma directa. 

Finalmente, se selecciona el cuestionario de personalidad resistente de Meda-

Lara et al. (2021), que es una adaptación de la escala desarrollada originalmente por 

Moreno-Jiménez et al. (2014). Este instrumento constituido por 15 ítems y 3 factores, 

se explica por la teoría “hardy personality” de Kobasa, donde menciona tres 

dimensiones de la resistencia psicológica: control, reto, compromiso. La elección de 

la adaptación de Meda-Lara y colaboradores, se realizó porque toman una población 

que oscila entre 18 y 60 años en contextos no laborales, que incluiría a la mayoría 

de universitarios, también, porque han encontrado valores aceptables de 

confiabilidad y se ha validado en su relación con otros constructos afines. 
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En relación a la realidad problemática presentada, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las evidencias de validez del cuestionario de 

resistencia psicológica en universitarios de la ciudad de Trujillo, 2022? 

La investigación está enfocada en el análisis psicométrico de la escala 

escogida, para facilitar la medición de la variable, puesto que, es un tema con 

escasas investigaciones a nivel nacional y local, con esto tener información de cómo 

se desarrolla la resistencia psicológica dentro de nuestra realidad problemática. El 

procedimiento presenta dos tipos de validez, generando interés dentro del campo de 

la psicometría, teniendo un estudio con un método de análisis amplio. Así se obtendrá 

una adaptación del instrumento con propiedades psicométricas válidas y confiables, 

que evalúe la resistencia psicológica en estudiantes universitarios de la ciudad de 

Trujillo, siendo esta herramienta útil para el área psicoeducativa y social.  

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, se formula como objetivo 

general: determinar las evidencias de validez del cuestionario de personalidad 

resistente en universitarios de la ciudad de Trujillo, 2022. Los objetivos específicos 

son: determinar la validez de estructura interna; evidencias de validez de criterio en 

relación con la autoeficacia general y síndrome de Burnout, y la confiabilidad por 

consistencia interna.  
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II. MARCO TEÓRICO 

En la revisión de antecedentes, se encontraron dos investigaciones donde se 

construyeron pruebas para evaluar la resistencia psicológica, una aplicada en la 

población de maratonianos de la ciudad de Sevilla (Jaenes et al., 2008) y otra a 

deportistas colombianos de rendimiento (Serrato, 2017), ambas con una estructura 

trifactorial (control, compromiso y reto), con 30 y 27 reactivos, respectivamente; las 

cuales presentan aceptables propiedades psicométricas con respecto a su 

consistencia interna y validez. 

Además, Moreno et al. (2014), desarrollaron un cuestionario que mide la 

resistencia psicológica en el ámbito laboral con población española, bajo la teoría de 

la resistencia de Kobasa (1979), obtuvieron resultados aceptables de validez y 

confiabilidad, generando el Cuestionario de Resistencia Laboral. Esta investigación 

es tomada como referencia para su adaptación en contextos no organizacionales, en 

población cubana (Grau-Valdés, et al., 2020; Rojas, 2019), donde se sigue la 

estructura original de tres factores (control, compromiso y reto) y 15 ítems, con 

adecuados resultados psicométricos. En estos dos trabajos se realizó una validez 

concurrente, donde resultó una correlación significativa con la escala de Resiliencia 

Connor-Davidson (CD-RISC) (Connor & Davidson, 2003). 

La investigación más reciente que se ha encontrado es la realizada por Meda-

Lara et al. (2021), en población adulta mexicana, con el modelo trifactorial, y con 

resultados satisfactorios. En este estudio se realizó una validez de constructo, 

evidenciando una correlación positiva con las variables de satisfacción con la vida, 

optimismo y autoeficacia general, y una correlación negativa con variables 

patogénicas: ansiedad y disfunción social. 

La personalidad refiere un conjunto de características funcionales y 

estructurales, así como factores internos o valores; que permiten realizar efectivas 

interpretaciones y predicciones de la conducta de los individuos (Bérmudez et al., 

2017). Además, combina aspectos biológicos, el medio ambiente y la toma de 

decisiones; todo ello permite construir una forma de pensar que ayuda a preservar la 

identidad, definiendo la forma de ser en el mundo y cómo relacionarse en el mismo 

(Martínez, 2021). 
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A lo largo del tiempo ha sido categorizada de diferentes formas, como 

definiciones aditivas por Murray en 1932 haciendo énfasis en que esta conceptualiza 

a la persona; integradoras por Eysenck en 1947 caracterizada por el carácter 

estructurado y organizado; jerárquicas por Allport en 1961 que hace referencia a que 

está constituida por partes donde unas presentan preponderancia sobre otras; 

aquellas que enfatizan el ajuste al medio por Mischel en 1976 y las que enfatizan el 

carácter particular de la personalidad por Guilford en 1959 o Brody en 1972 

(Bermúdez et al., 2017). 

La resistencia psicológica se define como un conjunto de actitudes protectoras 

que hacen frente a situaciones estresantes y al desgaste profesional, asimismo, 

facilita la adquisición de estrategias adaptativas para el control y manejo de la 

realidad (Gálvez et al., 2011) 

Por otro lado, las personas que presentan una resistencia psicológica se 

caracterizan por percibir las situaciones negativas o estresantes como algo menos 

amenazante y mantienen la confianza, lo cual les permite enfrentar tales situaciones 

de manera exitosa. Además, los sujetos resistentes tienden a preferir usar estrategias 

pasivas como la retirada cognitiva y conductual y la negación (Otero-López, 2015). 

Así mismo, se entiende que son más curiosos, ingeniosos, proactivos; están abiertos 

a los cambios que puedan surgir en sus vidas, tomándose como un patrón para dirigir 

su comportamiento, procurando obtener un beneficio de cada experiencia (Sagüés, 

2015). 

En el escenario académico, un estudiante con resistencia o hardiness, tiende 

a ser más empeñoso con la intención de obtener las mejores calificaciones, buscan 

tareas más complejas, puesto que, ven a estas como oportunidades de aprendizaje 

que contribuirán a su crecimiento, además, se ven con capacidades suficientes para 

cumplir sus metas entendiendo el sacrificio y esfuerzo que estas requieren (Aguilar 

et al., 2020). 

Asimismo, en un estudio sobre la resistencia psicológica en universitarios, 

reporta que aquellos que evidencian mayores niveles de esta facultad suelen sentirse 

más satisfechos con su realidad y sus estudios; además, presentar mayor 

responsabilidad, ser emocionalmente más estables, mostrar un pensamiento más 
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abierto sobre las nuevas experiencias y tener un trato más cordial con los demás. 

Con lo que respecta al entorno estudiantil, estos poseen recursos psicológicos 

suficientes para enfrentar desafíos y demandas académicas, lo que les permite 

generar un vínculo estable y adecuado con sus estudios y realizar una evaluación 

sobre su vida de manera satisfactoria (Carmona-Halty et al., 2017). 

De hecho, el desarrollo de dicho constructo en esta población ayuda a 

enfrentar el estrés académico, previene la deserción estudiantil e influye en el buen 

rendimiento académico (Arias et al., 2020). 

La resistencia psicológica implica una estructura interna formada a base de 

experiencias en la sociedad, donde se evidencian habilidades blandas y recursos 

que permiten actuar adecuadamente, para una resolución constructiva de un 

conflicto (Albakova et al., 2020). Por consiguiente, se explica como una competencia 

que presenta una persona para defenderse del estrés laboral y sus síntomas 

asociados (Montoya & Moreno, 2012; Carlotto et al., 2014; Moreno et al., 2006; Ríos 

et al., 2011). 

La construcción de la resistencia integra dos elementos: cognitivo-conductual, 

que incorpora el reconocerse como un miembro dinámico en la sociedad y las 

competencias que permiten establecer relaciones interpersonales saludables; y el 

componente motivacional-personal, que incluye la persistencia para llegar a la 

autorrealización y las características que una persona tiene para aportar a la 

sociedad (Albakova et al., 2020). 

El enfoque del que nace la resistencia psicológica es el existencialismo, 

explicando el comportamiento de una persona en base a la relación que tiene con el 

ambiente y sus inclinaciones, diferenciándose por una toma de decisiones dirigida al 

futuro (Godoy-Izquierdo & Godoy, 2002; Fernández-Lansac & Crespo, 2011; Sagüés, 

2015).  

Una de las propuestas teóricas que más se acercan a la resistencia 

psicológica, es la resiliencia (Grau et al., 2020), esta se entiende como la capacidad 

que presentan los individuos para sobreponerse frente a situaciones negativas o 

adversas y avanzar con normalidad (Fouce, 2018). Asimismo, frente a esto se 
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requiere una actitud positiva logrando un acceso a una vida más provechosa (Serna 

et al., 2017).  

En definitiva, la resiliencia está caracterizada por la adaptabilidad, oposición a 

la destrucción, baja susceptibilidad, competencia, conductas positivas, 

enfrentamiento positivo y habilidades cognoscitivas que son puestas en práctica para 

superar situaciones adversas (García-Vesga & Domínguez-de la Ossa, 2013), 

además, se ve reflejada en el proceso de aprendizaje (Maddi et al., 2009), donde 

acontecimientos académicos estresantes, pueden transformarse en oportunidades 

de desarrollo (Carmona- Halty et al., 2017). 

Asimismo, esta facultad presenta tres dimensiones: la primera caracterizada 

por la disciplina y valores, la segunda por la determinación para darle solución a 

situaciones complicadas aceptando la inoportunidad y la tercera implica la 

adaptabilidad y el enfoque sobre la solución de problemas (Pesce et al., 2005). 

Es así como, de una investigación sobre la resiliencia y de los efectos 

negativos de exponerse al estrés, se formula el término resistencia, como un relajante 

del estrés (Mund, 2016). Desde que en 1979 se planteó el término resistencia 

psicológica, por Kobasa, se ha explicado con tres elementos: compromiso, control y 

reto; considerados como actitudes existencialistas (Godoy-Izquierdo & Godoy, 2002). 

El compromiso es la acción de responsabilizarse con una tarea o actividad 

individual o grupal (Mund, 2016), encontrando en la acción, satisfacción e interés, 

demostrando habilidades para poder enfrentar situaciones estresantes (Meda-Lara 

et al., 2021, Godoy-Izquierdo & Godoy, 2002). Además, implica interesarse en la 

comunidad, colaborando con las necesidades del resto; de esta forma, la 

cooperación se vuelve un recurso de afrontamiento al estrés (Maddi et al., 2009). 

El control consiste en la percepción de una persona para manipular una 

situación, llegando a tener una visión profética sobre el fin de un acontecimiento 

(Mund, 2016), y aún si esta predestinación no es totalmente positiva y la victoria no 

esté asegurada, esta persona confiará en sus capacidades para modificar una 

situación complicada y sacar provecho de una experiencia (Albakova et al., 2020). 

Incluye un control cognitivo, decisional y sobre la vida; el primero implica analizar los 
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eventos desagradables y así poder mitigar sus efectos; el segundo a elegir un camino 

frente a distintas alternativas de solución y el tercero a tener control de la vida, siendo 

objetivos, realistas, teniendo en mente qué resultados esperar (Godoy-Izquierdo & 

Godoy, 2002). 

El reto consiste en enfrentar una experiencia estresante como un medio donde 

se podrá fortalecer y desarrollar competencias. Por consecuencia, se reduce la 

resistencia al cambio, evidenciándose agilidad mental y adaptabilidad (Mund, 2016), 

de esta forma, una persona puede salir de su zona de confort, con decisión y 

seguridad (Maury et al., 2013). Asimismo, una persona vive en constante crecimiento 

personal, abierto a experiencias nuevas, con la intención de conseguir un 

aprendizaje, sin importarle si se encuentra en una circunstancia positiva o negativa 

(Albakova et al., 2020). 

Asimismo, el presente constructo implica acciones resistentes relacionadas 

con el apoyo social, el afrontamiento y el autocuidado (Maddi, 2002). Siendo así que 

el apoyo social se basa en poder dar y recibir este tipo de soporte de las personas 

que nos rodean, el afrontamiento que se trata de poder hacerle frente a las 

situaciones estresantes enfocado en identificar soluciones adecuadas para su 

resolución más no en la evitación y el autocuidado resistente que consiste en la 

preocupación de la operatividad del cuerpo utilizando la relajación, alimentación 

balanceada y ejercicio físico (Maddi, 2013). 

Mantener altos niveles de estas dimensiones aporta a la realización de tareas 

y actividades de manera eficaz (Serrato, 2017), asimismo, mantener una resistencia 

psicológica mitigará el estrés académico (Ortega et al., 2014), reducirá la incidencia 

del síndrome de burnout (Montoya & Moreno S, 2012) y sus síntomas asociados, 

como: desgaste emocional, baja eficacia, despersonalización (Amor et al., 2020), 

actitudes y sentimientos negativos con compañeros de trabajo (Moreno et al., 2006).  

Asimismo, favorecen positivamente al afrontamiento de situaciones adversas 

evidenciando altos niveles de autoeficacia (Vinaccia et al., 2005), relacionada a tener 

una visión positiva de las capacidades que se posee para llevar a cabo una actividad 

(Piergiovanni & Depaula, 2018). También, existe una relación positiva entre la 

resistencia psicológica y la autoeficacia generalizada, sin embargo, esta última está 
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ligada con uno de los factores de este tipo de personalidad, específicamente con el 

factor control, debido a que, sus definiciones se encuentran relacionadas (Ríos et al., 

2010). 

Por otro lado, cuando no se sostiene una alta resistencia psicológica, el 

estudiante no confiará en sus habilidades, será pesimista con su futuro, creerá que 

no logrará sobrellevar obstáculos, generando trastornos psicosociales, que se verá 

reflejado en su rendimiento académico y su respuesta afectiva (De la Rosa et al., 

2018). Además, algunos factores estresantes son causantes de deserción 

académica, como: problemas emocionales, encontrarse en un ambiente al que no es 

fácil adaptarse, dificultades para estudiar y trabajar o conflictos socio-ambientales 

(De la Rosa et al., 2018).  

 Tener instrumentos que evalúen la resistencia psicológica es útil para poder 

adjuntar datos referentes a: la estabilidad emocional en situaciones desfavorables 

(Labarthe, 2018; Vera et al. 2006), vulnerabilidad psíquica (Ríos et al., 2010), 

identificar si bajo estrés una persona puede llegar desenvolverse y sacar provecho 

de una experiencia (Ponce-Carbajal et al., 2020), focalización en darle solución a un 

problema (Barra & Vaccaro, 2013) y evidenciar los recursos para sobreponerse al 

estrés (González-García & Pelegrín, 2018; Ortega et al., 2014).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio está desarrollado bajo un tipo de investigación aplicada, 

que se diferencia por presentar conocimientos prácticos, con el objetivo de aumentar 

el bagaje teórico de un problema en un contexto específico (Sánchez et al., 2018). 

Además, posee un diseño de tipo instrumental, que abarca los trabajos que 

comprenden el análisis de las propiedades psicométricas de pruebas psicológicas 

(Ato et al., 2013), además, intervienen estudios con proceso de adaptación de una 

escala (Montero & León, 2002; Argumedo et al., 2016), asimismo, es un estudio 

transversal, que se desarrolla en un determinado momento y la población presenta 

diferencias individuales pero una misma cultura (Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

La resistencia psicológica es un constructo que engloba actitudes y acciones, 

que están dirigidas a mitigar los efectos del estrés. Donde una persona usa sus 

recursos internos y externos para superar desafíos, controlando las situaciones que 

se le presenten, además, sintiéndose implicada con las actividades que realiza 

(Meda-Lara et al., 2021). 

Se empleó el cuestionario de personalidad resistente, realizado por Meda-

Lara et al. en el año 2021, compuesto por 15 ítems y 3 factores. El instrumento tiene 

una escala de medición de tipo ordinal. 

- Compromiso: es implicarse con las actividades que se realizan, encontrando 

en la acción, satisfacción e interés, además, se tiene habilidades para poder 

enfrentar situaciones estresantes (Meda-Lara et al., 2021). 

- Control: es la visión de poder manipular una situación, consiguiendo un 

beneficio, siendo proactivo y sobrellevando estímulos estresantes (Meda-Lara 

et al., 2021). 

- Reto: es la percepción de ver a toda situación, aun así, sea adversa, como 

una oportunidad para lograr un aprendizaje. Además, el cambio no genera 

temor, sino crecimiento personal (Meda-Lara et al., 2021). 
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

La población son todos los sujetos u objetos de estudio, que forman parte de 

una investigación y que concuerdan con una serie de especificaciones (Arias et al., 

2016). En esta investigación los participantes fueron universitarios. Como criterios de 

inclusión, se tiene en cuenta a estudiantes mayores de edad, de universidades 

públicas y privadas de la ciudad de Trujillo, que participen de manera voluntaria de 

la investigación. Asimismo, se tiene como criterios de exclusión a estudiantes que 

residan en Trujillo, pero no estudien en una universidad de la ciudad y, que no tengan 

acceso a internet y algún dispositivo móvil. 

Se usó un muestreo no probabilístico, accidental y por bola de nieve, en donde 

cada encuestado fue designado casualmente, además, inviten a otros participantes 

a la investigación, de esta forma, al no tener acceso a la población total, se trata de 

lograr el máximo alcance posible (Otzen & Manterola, 2017; Arias et al., 2016). Es 

así que, se consideró como una muestra mínima a 300 participantes, para evitar un 

porcentaje alto de error estadístico (Serna, 2019).  

La muestra estuvo compuesta por 333 estudiantes universitarios, el 37.24% 

fueron personas del sexo masculino y el 62.76% del sexo femenino. El 37.54% de la 

muestra indicó cursar sus estudios en universidades públicas y 62.46% en privadas, 

todos en la ciudad de Trujillo, en diferentes carreras profesionales. Las edades 

estuvieron en un rango de 18 hasta 43 años, con una edad media de 21.4 años. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Para la recolección de datos, se usaron encuestas por medio de un formulario 

de Google dirigido a estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo, donde se 

incluyó el consentimiento informado, que dio paso a la resolución del cuestionario. 

         Los instrumentos usados para la investigación son los siguientes: 

1. Cuestionario de personalidad resistente de Meda-Lara et al. (2021), que 

cuenta con 15 ítems en escala Likert del 1 al 4, donde: “totalmente en 

desacuerdo” = 1, “en desacuerdo” = 2, “de acuerdo” = 3, y “totalmente de 
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acuerdo” = 4. Evalúa la resistencia psicológica y sus dimensiones: control (3, 

6, 9, 12 y 15), reto (2, 5, 8, 11 y 13) y compromiso (1, 4, 7, 10 y 14).  

El Cuestionario de personalidad resistente, fue diseñado originalmente por 

Moreno-Jiménez et al. (2014), quienes tuvieron como muestra a 1647 

participantes dentro de un contexto laboral; realizaron el análisis factorial 

exploratorio encontrando una estructura de tres factores; en el análisis 

factorial confirmatorio se evidenciaron altos niveles de bondad de ajuste; 

fiabilidad y validez de constructo, con características psicométricas 

satisfactorias. En esta investigación, se usa la adaptación de este instrumento 

desarrollada por Meda-Lara et al. (2021), que contó con 357 adultos 

mexicanos, donde, primero realizaron una descripción de la muestra, para 

luego analizar descriptivamente los datos, evidenciándose una correlación 

entre los ítems. Seguido un AFC, obteniendo índices de ajuste de bondad 

aceptables (RMSEA = .074; CFI = .925; TLI = .909 y SRMR = .046) indicando 

que la estructura trifactorial de la escala se ajusta adecuadamente para la 

medición de la variable. En el penúltimo paso, se realizó una validez de 

constructo obteniendo una correlación esperada con otras variables, 

finalmente, encontraron la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, 

denotando en las dimensiones de implicación (.85), control (.86) y reto (.86). 

2. Escala de Burnout Estudiantil de Gómez (2017), cuenta con 15 ítems en 

escala Likert del 1 al 4, donde: “nunca” = 1, “algunas veces” = 2, “casi siempre” 

= 3 y “siempre” = 4. Evalúa el burnout estudiantil en dos dimensiones con los 

ítems: comportamental (1, 2, 3, 4, 5 ,7, 9, 11, 14 y 15) y actitudinal (6, 8, 10, 

12, 13).  

La escala de burnout estudiantil, fue diseñada originalmente por Barraza 

(2011), quien tuvo una muestra de 555 estudiantes; donde realizó tres 

procedimientos para evidenciar la validez basadas en la estructura interna, 

donde obtuvo resultados satisfactorios. Para demostrar la confiabilidad usó el 

alfa de Cronbach y confiablidad por mitades, obteniendo en ambos casos 

valores altos. Concluyendo en un modelo unidimensional y de 15 ítems. En 

esta investigación, se usará la adaptación de este instrumento desarrollado 
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por Gómez (2017), que contó con 562 universitarios de la ciudad de Trujillo. 

Gómez (2017), primero realizó una validez de contenido, mediante juicio de 

expertos, teniendo los ítems una V de Aiken de .96 y 1. Seguido, obtuvo 

índices de ajuste de bondad aceptables (RMSEA = .074; CFI = .925; TLI = 

.909 y SRMR = .046), además, de cargas factoriales superiores a .4. Se realizó 

un análisis factorial exploratorio, donde se evidenciaron cargas factoriales 

entre .41 y .70, para el modelo de dos factores. Por último, se encontró la 

fiabilidad mediante omega, teniendo en la dimensión comportamental .81 y en 

actitudinal .76. Generando una estructura bidimensional y de 15 ítems.  

3. Escala de Autoeficacia General de De la Cruz y Varela (2019), cuenta con 10 

ítems y un factor, en escala Likert del 1 al 4, donde: “nunca” = 1, “pocas veces” 

= 2, “muchas veces” = 3 y “siempre” = 4.  

La escala de Autoeficacia General, fue desarrollada originalmente por 

Jerusalem y Shwarzer en 1995, aplicando a una población de 12 años de edad 

en adelante. Para corroborar la validez, realizaron un análisis factorial 

exploratorio, donde analizaron dos modelos uno bidimensional y otro 

unidimensional, siendo este último el que mejor ajuste evidenció. Luego 

realizaron un análisis factorial confirmatorio, donde encontraron índices de 

ajuste de bondad fueron aceptables, al igual que los índices de confiabilidad, 

que resultaron altos. En esta investigación se usará la adaptación de este 

instrumento realizado por De la Cruz y Varela (2019), que contó con 1250 

universitarios de la ciudad de Trujillo. De la Cruz y Varela (2019) primero 

realizaron un análisis descriptivo de los datos, seguido hicieron un AFC, 

obteniendo índices de bondad, CFI (.94), TLI (.92) y RSMEA (.051), además, 

de cargas factoriales superiores a .42, por último, encontró la consistencia 

interna mediante Omega denotando un .81. 

3.5. Procedimientos 

Se comenzó diseñando los instrumentos a través de la aplicación Google 

Forms, para luego ser difundida mediante redes sociales, especialmente por 

WhatsApp, Instagram y Facebook, hasta alcanzar el número total de la muestra.  
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En la primera sección del formulario, se detallaron aspectos informativos del 

estudio, donde se precisa una aplicación individual y una duración aproximada de 15 

minutos, además, del consentimiento informado. Una vez aceptada la participación 

voluntaria conociendo sus implicancias, se dio paso a la segunda sección, en donde 

se completaron datos sociodemográficos. Para finalmente dar paso a la resolución 

de los cuestionarios.   

3.6. Método de análisis de datos 

Con respecto al análisis psicométrico, se elaboró una base de datos, donde 

se usaron los resultados de los formularios resueltos por los participantes, se hizo 

uso del programa Excel en su última versión. Para la obtención de resultados 

estadísticos se usó el programa JAMOVI en su última versión, útil para el 

procesamiento de información cuantitativa (Purwanto et al., 2020) y permitió realizar 

diferentes métodos de análisis, en una interfaz gráfica e intuitiva (Thakkar, 2020). 

Primero se realizó el análisis factorial confirmatorio, evaluando la correlación 

de la estructura original con los resultados obtenidos en este estudio (Domínguez-

Lara, 2019). Además, se analizó la relación entre las variables y factores, a través de 

las cargas factoriales (Escobedo et al., 2016), debiendo ser mayores a .4 para ser 

aceptables (Guerra & Pace, 2017). Seguido se analizaron los índices de ajustes de 

bondad: CFI, GFI, que deben ser >=.90 y RMSEA <= .07 (Escobedo et al., 2016). 

Con esto se corroboró la estructura de 15 ítems y 3 factores de la escala (Meda-Lara 

et al., 2021). 

Como segundo paso, se realizó una prueba de normalidad, mediante el 

análisis descriptivo de asimetría y curtosis. En este sentido, si la distribución es 

simétrica se usaría el coeficiente de Pearson y si es asimétrica Spearman. Además, 

se halló la correlación entre las puntuaciones obtenidas del cuestionario de 

personalidad resistente (Meda-Lara et al., 2021), con la escala unidimensional del 

burnout estudiantil (Gómez, 2017) y con la escala de autoeficacia general (De la Cruz 

& Varela, 2019), instrumentos que están validados en un contexto similar al descrito 

en la presente investigación. Cabe resaltar que, para la interpretación de las 

correlaciones de las variables, se siguieron los criterios de Gignac y Szodorai (2016). 
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En el tercer y último paso, se obtuvo la confiabilidad por consistencia interna 

a través del coeficiente de Alfa de Cronbach (α), donde los puntajes mayores a .61 

son aceptables (Manterola et al., 2018).  

3.7. Aspectos éticos 

La presente investigación tiene en cuenta los principios éticos decretados por 

la American Psychological Association (2010), primordiales de la ética y respeta el 

derecho a la autoría mediante los enunciados citados. Asimismo, se ha tomado en 

cuenta algunas investigaciones psicométricas como información referencial, la cual 

fue revisada y estudiada considerando la identidad del autor. 

Además, se protege la dignidad y privacidad de los participantes de la 

investigación, mostrando confidencialidad de la información brindada, siendo 

utilizadas únicamente para fines académicos. Asimismo, se emplea la carta de 

consentimiento informado, solicitando la autorización de cada participante, la cual 

debe tener un lenguaje claro y sencillo para que se pueda comprender con facilidad 

(Miranda-Novales & Villasís-Keever, 2019).  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Información descriptiva de las variables  

Variables M DE g1 g2 

1. Resistencia psicológica 48.60 6.26 -0.89 4.07 

2. Control 16.20 2.47 -0.83 2.06 

3. Reto 16.20 2.37 -0.75 2.42 

4. Compromiso 16.20 2.32 -0.76 2.55 

5. Síndrome de Burnout 25.50 7.58 1.23 2.33 

6. Comportamental 18.30 5.47 0.95 1.42 

7. Actitudinal 7.18 2.51 1.69 4.08 

8. Autoeficacia general 31.00 5.15 -0.22 -0.44 

Nota. M=Media, DE=desviación estándar, g1=asimetría, g2=curtosis  

En la tabla 1, se muestra la información descriptiva de las variables, de resistencia 

psicológica con sus dimensiones: control, reto y compromiso; de la variable síndrome 

de Burnout con sus dimensiones: comportamental y actitudinal; y de la variable 

autoeficacia general. Se evidencia en la segunda columna la media, que es el 

promedio de puntajes obtenidos en cada una de las variables descritas. En la tercera 

columna, está la desviación estándar que es la medida de la dispersión de los ítems. 

En la cuarta y quinta columna, la asimetría y curtosis, respectivamente, donde se 

demuestra que hay puntuaciones que no se encuentran dentro de +1.5 y -1.5, 

denotando datos asimétricos. 
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Tabla 2 

Cargas factoriales del cuestionario de Personalidad Resistente en universitarios de 

la ciudad de Trujillo, 2022 

Dimensiones Ítems 
Cargas 

factoriales 

Control 

3. Hago todo lo que puedo para asegurarme de tener el 
control. 

.554 

6. Las cosas solo se consiguen a base de esfuerzo 
personal. 

.526 

9. El control de las situaciones es lo único que garantiza 
el éxito. 

.592 

12. Las cosas salen bien cuando las preparas a 
conciencia. 

.641 

15. Cuando se trabaja seriamente y a fondo se controlan 
los resultados. 

.664 

Reto 

2. Elijo los trabajos que suponen para mí una nueva 
experiencia, aunque requiera mayor esfuerzo. 

.652 

5. En mi vida me atraen preferentemente las nuevas 
experiencias. 

.652 

8. En mi trabajo me atraen aquellas tareas y situaciones 
que implican un desafío personal. 

.699 

11. En la medida que puedo trato de tener nuevas 
experiencias en mi vida. 

.641 

13. Dentro de lo posible busco situaciones nuevas y 
diferentes en mi vida. 

.643 

Compromiso 

1. Me involucro seriamente en lo que hago, pues es la 
mejor manera para alcanzar mis propias metas. 

.517 

4. Considero que el trabajo que realizo es de valor para 
la sociedad y no me importa dedicarle todos mis 
esfuerzos. 

.511 

7. Realmente me preocupo y me identifico con mi 
trabajo. 

.623 

10. Mi vida cotidiana me satisface y hace que me 
dedique totalmente a ella. 

.568 

14. Mis propias ilusiones son las que hacen que siga 
adelante con mi vida. 

.597 
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En la tabla 2, se identifican las cargas factoriales de acuerdo a los ítems propuestos 

en la Escala de Personalidad Resistente, donde se empleó el coeficiente de 

correlación de Pearson, evidenciándose en la primera dimensión de Control valores 

entre .52 a .66, en la segunda dimensión de Reto es de .64 a .69 y en la tercera 

dimensión de Compromiso es de .51 a .62. siendo estos resultados aceptables, 

debido a que, los ítems son mayores a .40 (Guerra & Pace, 2017). 
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Figura 1 

Diagrama de la estructura factorial de la Escala de Personalidad Resistente en 

universitarios de Trujillo, 2022. 

En el diagrama se muestra la estructura de la escala que mide la resistencia 

psicológica, con un modelo de tres factores, con cinco ítems cada uno.  
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Tabla 3 

Índices de ajustes del cuestionario de Personalidad Resistente en universitarios de 

la ciudad de Trujillo, 2022 

Modelo X2 p SRMR RMSEA CFI TLI AIC 

Tres 
dimensiones 
(15 ítems) 

207 < .001 0.046 0.066 0.921 0.903 5956 

Nota. X2= Chi cuadrado; p=nivel de significancia; SRMR=Residual de la raíz cuadrática media 
estandarizada; RMSEA= Error de Aproximación Cuadrático Medio; CFI= Índice de ajuste comparativo; 
TLI= Índice de Tucker-Lewis; AIC= Criterio de información de Akaike. 

En la tabla 3, los índices de ajuste refieren valores aceptables, como indica Gonzales 

(2018), con relación al ajuste global, el valor de SRMR es oportuno cuando se 

mantiene <.08 y el RMSEA debe presentar un valor entre .05 y .08; en el ajuste 

comparativo, el CFI y TLI deben ser >.90. 
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Tabla 4 

Relación entre la resistencia psicológica, con las variables de síndrome de Burnout y 

autoeficacia general en universitarios de Trujillo, 2022 

Variables Síndrome de Burnout Autoeficacia General 

Resistencia Psicológica -.354** .486** 

Control -.286** .378** 

Reto -.344** .449** 

Compromiso -.322** .420** 

Nota. **p < .01 

En la tabla 4, se evidencia el análisis de correlación de constructo entre las 

dimensiones del cuestionario de personalidad resistente y otras variables 

psicológicas relacionadas teóricamente (síndrome de Burnout y Autoeficacia 

General). Se evidencian correlaciones moderadas >=.2 y grandes >=.3 (Gignac & 

Szodorai, 2016) y que todas las puntuaciones son significativas, asimismo, a los 

puntajes a los que les antecede el signo “-”, son correlaciones negativas. Se observa 

que las dimensiones de Control, Reto y Compromiso se relacionan positivamente con 

la variable de autoeficacia general, y de forma negativa con el síndrome de Burnout.  
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Tabla 5 

Consistencia interna del cuestionario de Personalidad Resistente en universitarios de 

Trujillo, 2022 

Dimensiones Ítems α 

Variable: Resistencia psicológica 15 .88 

D1: Control 5 .73 

D2: Reto 5 .81 

D3: Compromiso 5 .68 

Nota. α=alfa de Cronbach 

En la tabla 5, se muestran los índices de confiabilidad, donde Manterola et al. (2018) 

mencionan que los valores >.61 - <.8 son substanciales y >.81 - 1 son casi perfectos. 

El resultado en el análisis de las variables es de .88 en el coeficiente de alfa. En la 

primera dimensión de Control indica .73, en la segunda dimensión de Reto denota 

.81 y en la tercera dimensión de Compromiso se obtuvo .68. 
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V. DISCUSIÓN 

Frente al inconveniente de no contar con pruebas psicométricas que sean 

confiables para medir la resistencia psicológica en población Trujillana, la obtención 

de los resultados propone que la adaptación del Cuestionario de Personalidad 

Resistente (Meda-Lara et al.,2021) posee propiedades psicométricas apropiadas 

para ser utilizada en la población mencionada.  

Cabe señalar que, los problemas de salud mental en relación a la alta 

incidencia de estrés y ansiedad en universitarios (Ramírez-Ortiz et al., 2020), 

generaron la necesidad de evaluar una escala que mida la resistencia psicológica, 

en un estudio de corte psicométrico. En vista que este constructo, denota la forma en 

que una persona afronta situaciones estresantes (Godoy-Izquierdo & Godoy 2002, 

Carlotto et al., 2014; Ríos et al., 2011), corroborado por la teoría de Kobasa (1979) 

sobre la resistencia psicológica, misma que fue de utilidad para explicar las 

dimensiones de la estructura de la escala. 

El objetivo principal fue evidenciar la validez de la Escala de Personalidad 

Resistente, mediante un método de análisis psicométrico, estimando valores para 

determinar la validez y confiabilidad. Asimismo, se debe considerar que la búsqueda 

de trabajos previos reveló que la resistencia psicológica, ha sido muy poco estudiada, 

puesto que, ni a nivel nacional, ni local, se hallaron trabajos que permitan comparar 

el presente estudio. Contribuyendo a esta falta de antecedentes, se concluye con 

una escala adaptada, que evalúa la resistencia psicológica en estudiantes 

universitarios de la ciudad de Trujillo. 

En cuanto al primer objetivo específico, que buscaba determinar la estructura 

interna de la escala, que consta de tres factores: control, compromiso y reto; se 

encontraron índices apropiados, indicando un buen ajuste incremental, una 

apropiada correlación entre los ítems; sugiriendo que la ubicación de cada uno de los 

reactivos es adecuada (Guerra & Pace, 2017), es decir, de forma funcional miden la 

dimensión en la que se encuentran. Asimismo, la parsimonia del modelo denota que 

la escala es entendible, simple y evalúa de forma sencilla y precisa el constructo 

(Escobedo et al., 2016).  
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Estos resultados son similares a los obtenidos por Grau-Valdés, et al. (2020), 

Rojas (2019) y Meda-Lara et al. (2021), presentando un modelo trifactorial y de 15 

ítems, con indicadores de validez óptimos; aludiendo que la teoría propuesta por 

Kobasa (1979), operacionaliza de forma correcta la resistencia psicológica.  

Por otro lado, al resolverse este primer objetivo, se tuvo en consideración un 

análisis de las cargas factoriales, en conjunto con el análisis factorial confirmatorio 

(Escobedo et al., 2016), para obtener un gráfico de la estructura, además de valores 

que indican la correlación de un ítem con su dimensión. En caso no se obtengan 

valores aceptables en los índices de ajuste con las cargas factoriales, se puede 

realizar un procedimiento en relación a los reactivos que permita un mejor ajuste del 

modelo. En base a ello, no se eliminó ítem alguno, pero sí se llegó a correlacionar 

errores en dos casos, permitiendo alcanzar puntuaciones aceptables para CFI y TLI. 

En respuesta al segundo objetivo específico, se realizó la validez de criterio 

en relación a variables relacionadas teóricamente: la autoeficacia general, que hace 

referencia a la creencia personal y fehaciente de poder resolver situaciones 

estresantes (Piergiovanni & Depaula, 2018), y al síndrome de Burnout, en este caso 

orientado a una evaluación a nivel académico, que mide la gravedad o cronificación 

de la percepción del estrés por parte del universitario (Amor et al., 2020). 

Para esto, se aplicaron, además de la Escala de Personalidad Resistente de 

Meda-Lara et al. (2021), los instrumentos adaptados en la ciudad de Trujillo para 

estudiantes universitarios: la Escala Unidimensional del Burnout Estudiantil de 

Gómez (2017) y la Escala de Autoeficacia General de De la Cruz y Varela (2019). 

Esto permitió correlacionar los resultados de la escala a adaptar, con unos ya 

adaptados, generando: primero, no tener la necesidad de adaptar otras pruebas para 

realizar una validez de criterio y segundo, predecir la correcta funcionalidad de la 

escala que mida la resistencia psicológica. 

Luego de la aplicación de escalas, el análisis de la simetría y curtosis, 

denotaron una distribución asimétrica, realizándose la correlación con el coeficiente 

de Spearman (Escobedo et al., 2016), teniendo en cuenta para la interpretación de 

los resultados, los criterios propuestos por Gignac y Szodorai (2016). 
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De esta forma, todas las correlaciones se ubicaron en una magnitud grande, 

es decir, presentaron fuerzas de correlación altas. Así, la resistencia psicológica tuvo 

una correlación inversa con el síndrome de Burnout y directa con la autoeficacia 

general. Desde otro punto de vista, las correlaciones denotaron que, a mayor 

resistencia, menor percepción de estrés y, en el otro caso, a mayor resistencia, mayor 

será la autoeficacia. Resultados que fueron los esperados para dar validez al 

Cuestionario de Personalidad Resistente. 

Estos resultados fueron similares, en diversas investigaciones donde se utilizó 

el Cuestionario de Personalidad Resistente de Moreno-Jiménez et al. (2014), 

obteniendo correlaciones directas con variables similares e inversas con variables 

opuestas. Como fue el caso de Meda-Lara et al. (2021), que encontraron 

correlaciones directas con las variables de satisfacción con la vida, optimismo y 

autoeficacia general; y correlaciones negativas con ansiedad y disfunción social. 

Asimismo, en los estudios de Grau-Valdés, et al. (2020) y Rojas (2019), se evidenció 

una correlación significativa y directa con una escala que mide la resiliencia. 

En relación al tercer y último objetivo, se halló la confiabilidad de la escala 

mediante la consistencia interna, a través del coeficiente de alfa de Cronbach, 

denotando que los ítems miden de forma precisa la resistencia psicológica, además, 

que hay una ausencia de error de medida, proyectándose a obtener resultados 

similares en un futuro próximo (Manterola et al., 2018). Este resultado fue similar en 

otras investigaciones, en donde con la misma estructura de la escala, obtuvieron una 

confiabilidad aceptable (Jaenes et al., 2008; Serrato, 2017; Grau-Valdés, et al., 2020; 

Rojas, 2019; Meda-Lara et al., 2021) 

Este estudio permite que la comunidad científica, los estudiantes y personas 

interesadas, cuenten con un instrumento válido y confiable para la medición de la 

resistencia psicológica. Además, contribuye a que se puedan seguir realizando 

estudios de tipo psicométrico relacionados a la variable, en el que se puedan plantear 

diferentes objetivos, contrastando los resultados con los obtenidos en la presente 

investigación. Además, a partir de la aplicación del instrumento, se pueden 

establecer perfiles o características psicológicas a nivel grupal en los estudiantes. 
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En relación a las limitaciones que se identificaron al realizar esta investigación, 

se presenciaron dificultades en cuanto a la obtención de antecedentes locales y 

nacionales, con los que se podría efectuar una comparación con respecto a los 

resultados obtenidos. Además, se considera como limitación al tipo de muestreo, 

visto que, al ser este un muestreo no probabilístico, no permite una generalización 

de resultados, sin embargo, se sugiere utilizar un muestreo probabilístico para poder 

controlar mejor las variables externas y obtener resultados precisos. 

Finalmente, la presente investigación concluye que, el cuestionario de 

Personalidad Resistente presenta propiedades psicométricas adecuadas, refiriendo 

que es confiable y válida para medir la resistencia psicológica en los universitarios 

de la ciudad de Trujillo. 
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VI. CONCLUSIONES 

- Se establecieron evidencias de validez satisfactorias para el Cuestionario de 

Personalidad Resistente, en una muestra de 333 estudiantes universitarios de 

la ciudad de Trujillo. 

- Se determinó la validez de estructura interna mediante el análisis factorial 

confirmatorio, comprobando una estructura de 3 factores y 15 ítems, que 

presentaban adecuados índices de ajustes: SRMR= .046, RMSEA= .066, 

CFI= .921, TLI= .903, AIC= 5956. 

- Se precisó la validez de criterio en relación a variables asociadas teóricamente 

con las variables Síndrome de Burnout y Autoeficacia General. 

- Se determinó la confiabilidad por consistencia interna obtenida a través del 

coeficiente de alfa de Cronbach, evidenciando un valor de .88. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Debido a la validez y confiabilidad del cuestionario de Personalidad 

Resistente, se recomienda el uso del instrumento en investigaciones 

psicométricas correlacionales o descriptivas, para obtener un mayor alcance 

acerca de la medición de la escala. 

- Se sugiere trabajar con un muestreo probabilístico estratificado, en donde el 

investigador obtenga una muestra de las diferentes carreras con las que 

cuente una universidad, con esto, poder tener un método que permita 

generalizar los resultados y que sean más precisos. 

- Se recomienda realizar en una próxima investigación, una confiabilidad por 

estabilidad a través de un test-retest, para conocer las fluctuaciones de los 

resultados en un tiempo determinado, contrastando los resultados 

anteriormente obtenidos. 

- Se recomienda evaluar si la estructura de la prueba se mantiene considerando 

los indicadores sociodemográficos de sexo, edad y tipo de universidad 

mediante un análisis de invarianza.  

- En base a los resultados obtenidos, se recomienda a psicólogos educativos y 

clínicos, hacer uso del cuestionario en universitarios de Trujillo, con la finalidad 

de evaluar o medir la resistencia psicológica, en beneficio de su desarrollo 

profesional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado 

Esta investigación tiene como objetivo encontrar las propiedades 

psicométricas de la Escala de Personalidad Resistente, en estudiantes universitarios 

de Trujillo, 2022. Te presentaremos tres escalas, el tiempo a emplear varía entre 15 

a 20 minutos. Si eres universitario de Trujillo; tu participación en la investigación es 

completamente voluntaria y puedes decidir interrumpirla en cualquier momento, sin 

que ello genere inconvenientes, además, no obtendrás beneficios, ni pagos, ni 

consecuencias por responder el formulario. La información recopilada se mantendrá 

en completa confidencialidad y los datos serán exclusivos para fines académicos.  

Luego de conocer las condiciones. ¿Aceptas participar de la presente 

investigación? 

Sí        No 
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Anexo 2: Cuestionario de Personalidad Resistente 

Instrucciones: 
Indique el nivel de acuerdo o en desacuerdo que usted tiene en las siguientes 
situaciones 
 

Formas de respuesta 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo  
3= De acuerdo 
4= Totalmente de acuerdo 

 

  1 2 3 4 

1.    Me involucro seriamente en lo que hago, pues es la mejor 
manera para alcanzar mis propias metas. 

        

2.    Elijo los trabajos que suponen para mí una nueva 
experiencia, aunque requiera mayor esfuerzo. 

        

3.    Hago todo lo que puedo para asegurarme de tener el 
control. 

        

4. Considero que el trabajo que realizo es de valor para la 
sociedad y no me importa dedicarle todos mis esfuerzos. 

        

5.    En mi vida me atraen preferentemente las nuevas 
experiencias. 

        

6.    Las cosas solo se consiguen a base de esfuerzo personal.         

7.    Realmente me preocupo y me identifico con mi trabajo.         

8.    En mi trabajo me atraen aquellas tareas y situaciones que 
implican un desafío personal. 

        

9.    El control de las situaciones es lo único que garantiza el 
éxito. 

        

10. Mi vida cotidiana me satisface y hace que me dedique 
totalmente a ella. 

        

11. En la medida que puedo trato de tener nuevas experiencias 
en mi vida. 

        

12. Las cosas salen bien cuando las preparas a conciencia.         

13. Dentro de lo posible busco situaciones nuevas y diferentes 
en mi vida. 

        

14. Mis propias ilusiones son las que hacen que siga adelante 
con mi vida. 

        

15. Cuando se trabaja seriamente y a fondo se controlan los 
resultados. 
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Anexo 3: Cuestionario de Burnout Estudiantil 

¿Toma actualmente algún medicamento? (Sí) – (No) 

Especifique el diagnóstico por el cual está medicado: 

¿Cuántas veces has faltado durante este ciclo? ( ) 

Edad:           Sexo:         Carrera:                 Ciclo:                    Fecha: 

Instrucciones. A continuación, encontrarás una serie de enunciados, que buscan 

conocer cómo te sientes en relación a tu vida académica, recuerda que no existen 

respuestas buenas o malas. 

  Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. Tener que asistir diariamente a clases me 
cansa. 

        

2. Mis problemas escolares me deprimen 
fácilmente. 

        

3. Durante las clases me siento somnoliento.         

4. Creo que estudiar hace que me sienta 
agotado. 

        

5. Cada vez me es más difícil concentrarme 
en las clases. 

        

6. Me desilusionan mis estudios.         

7. Antes de terminar mi horario de clases ya 
me siento cansado. 

        

8. No me interesa asistir a clases.         

9. Cada vez me cuesta más trabajo ponerle 
atención al maestro. 

        

10. Asistir a clases se me hace aburrido.         

11. Siento que estudiar me está desgastando 
físicamente. 

        

12. Cada vez me siento más frustrado por ir a 
clases. 

        

13. No creo terminar con éxito mis estudios.         

14. Siento que tengo más problemas para 
recordar lo que estudio. 

        

15. Creo que estudiar me está desgastando 
emocionalmente. 
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Anexo 4: Escala de Autoeficacia General 

Nos gustaría conocer cómo sueles actuar cuando tienes dificultades o algún 

problema en general. Para ello, contesta a cada una de las frases que te 

presentamos, rodeando con un círculo el número que corresponde a la opción con la 

que mejor te identificas. Recuerda que no hay respuestas ni buenas ni malas. Las 

opciones son las siguientes: 1 = Nunca, 2 = Pocas veces, 3 = Muchas veces, 4 = 

Siempre. 

ÍTEMS Nunca 
Pocas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

1. A pesar de los obstáculos yo puedo 
encontrar las maneras de obtener lo 
que quiero. 

1 2 3 4 

2. Yo enfrento problemas graves si me 
esfuerzo lo suficiente 

1 2 3 4 

3. Es fácil mantenerme en mis metas 
hasta alcanzarlas 

1 2 3 4 

4. Me siento seguro de poder enfrentar 
eficazmente situaciones inesperadas 

1 2 3 4 

5. Gracias a mis cualidades personales 
yo puedo enfrentar situaciones 
inesperadas. 

1 2 3 4 

6. Yo puedo mantener la calma cuando 
estoy en problemas porque confío en 
mis habilidades para enfrentarlos. 

1 2 3 4 

7. Venga lo que venga, por lo general 
soy capaz de manejarlo. 

1 2 3 4 

8. Yo puedo resolver la mayoría de los 
problemas si me esfuerzo lo 
necesario. 

1 2 3 4 

9. En una situación difícil, generalmente 
se me ocurre lo que debo hacer. 

1 2 3 4 

10. Cuando me enfrento a un 
problema, generalmente encuentro 
varias soluciones. 

1 2 3 4 
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Anexo 5: Matriz de operacionalización de variables 

Variable de estudio: Personalidad Resistente 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones 
Escala de 

Medición 

La personalidad 

resistente es un 

constructo que engloba 

actitudes y acciones, 

que están dirigidas a 

mitigar los efectos del 

estrés. Donde una 

persona usa sus 

recursos internos y 

externos, para superar 

desafíos, controlando 

las situaciones que se le 

presenten, además, 

sintiéndose implicado 

con las actividades que 

realiza (Meda-Lara et 

al., 2021). 

Se emplea el 

cuestionario de 

personalidad resistente, 

realizado por Meda-Lara 

et al. en el año 2021. La 

estructura propuesta por 

los autores, guarda 15 

ítems y 3 factores. 

Compromiso 

Ordinal Control 

Reto 
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Anexo 6: Evidencia de acceso libre al Cuestionario de Personalidad Resistente 
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