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Resumen 

 

El presente estudio tuvo por objetivo general determinar la relación entre resiliencia 

y estrés académico en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

tecnológico de Lima, 2022. La investigación es de tipo básica y de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, transversal y correlacional. Se trabajó con una 

población de 140 estudiantes de Enfermería Técnica del I, III y V ciclo y con una 

muestra de 103 participantes. Se usó la encuesta y el cuestionario, CRE-U para 

resiliencia y CEA para estrés académico, con una puntuación del 1-5 en la Escala 

de Likert para ambos. El instrumento tuvo una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 

0.893 para el primero y 0.968 para el segundo, siendo validado por dos temáticos 

y una metodóloga. El resultado fue una correlación negativa modera e inversa y 

significativa débil de r=-0,348 con p_sig=0,000 ≥ 0,05, aceptándose así la hipótesis 

de la investigación. Por consiguiente, se concluyó que a un elevado estrés 

académico en los estudiantes, su resiliencia será débil.  

 

Palabras clave: resiliencia, estrés académico, enfermería, iniciativa, exámenes. 
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Abstract 

 

The general objective of this study was to determine the relationship between 

resilience and academic stress in students of I, III and V of Nursing of a 

Technological Institute of Lima, 2022. The research is of basic type and quantitative 

approach, non-experimental, cross-sectional and correlational design. We worked 

with a population of 140 students of Technical Nursing of the I, III and V cycle and 

with a sample of 103 participants. The survey and the questionnaire CRE-U for 

resilience and CEA for academic stress were used, with a score of 1-5 on the Likert 

scale for both. The instrument had a Cronbach's Alpha reliability of 0.893 for the 

former and 0.968 for the latter, being validated by two thematicians and a 

methodologist. The result was a moderate negative inverse and weak significant 

correlation of r=-0.348 with p_sig=0.000 ≥ 0.05, thus accepting the research 

hypothesis. Therefore, it was concluded that at high academic stress in students, 

their resilience will be weak.  

 

Keywords: resilience, academic stress, nursing, initiative, exams. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En el presente año, vivimos la transición de volver a la nueva realidad. 

Durante el brote, aumentó considerablemente los problemas de salud que 

deterioraron los aspectos sociales, familiares, trabajo, académicos y personales, 

agravando la ansiedad, depresión y el mismo duelo (Friedberg, 2022). Esto afectó 

muchísimos aspectos personales y sociales como  resiliencia individual, colectiva e 

institucional que juegan un papel tan fundamental en las respuestas ante 

estresores, como ha sido la pandemia (Palomera-Chávez et al., 2021). La 

educación superior de por sí es una etapa que demanda exigencias, tanto 

académicas, sociales como personales, complicándose aún más durante la 

pandemia (Estrada et al., 2021). Además, se vincula a un mayor estrés y a una 

sobrecarga académica (Semchenko et al., 2021). Por supuesto, estadísticamente 

se ha estimado que un 20% de ellos tiene una fragilidad en su salud mental, 

manifestando ansiedad, depresión o afecciones fisiológicas, contribuyendo a su 

vulnerabilidad porque, además, no se le ha dado la apropiada relevancia (Zapata-

Ospina et al., 2021). 

En el año 2020 en Perú, se tuvo un total de 16 003 graduados en el 

sector  público, mientras que en las privadas fueron de 53 158, asumiendo que 

tienen la condición de bachiller; estas cifras fueron menores en contraste a otros 

años (SUNEDU, 2020). Esta estimación evidencia la gravedad de la situación 

universitaria en el país, además, en esta adaptación académica, el aprendizaje 

remoto tuvo varios desafíos, como los ojos cansados, recursos económicos y 

tecnológicos, desigualdad en el acceso a los medios virtuales, las conexiones 

inestables, la privacidad, dificultad en la concentración académica, entre otros, 

como también la interrupción de la vida social que acortó las vías de comunicación 

que implicó que un número considerable mostrase estrés tanto como ansiedad 

(Altschuler et al., 2020; Haikalis et al., 2022; Torres-Valencia & Pecho-Silva, 2021). 

La resiliencia tiene un rol muy importante en todos estos cambios, 

entendiéndose como el proceso que permite adecuarnos positivamente a los 

sucesos infortunios o estresores (Atencia et al., 2020). Se da en un aspecto 

individual como grupal porque al estar dentro de un ecosistema social permite que 
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la resiliencia se comparta, se nutra y se apoye de otros individuos (Vinkers et al., 

2020). Además, tiene un papel importante en la salud mental pero que no se le da 

dado la importancia debida (Rusandi et al., 2022). El estrés académico se explica 

cuando los académicos  se ven sometidos a una demanda que desafía su 

desempeño en su entorno académico, exigiéndoles evaluar nuevamente los 

recursos que dispone para afrontarlo, de manera que si el estudiante no encuentra 

esos requerimientos, termina considerando su papel insuficiente y pasan a 

convertirse en estresores, desatando una serie de síntomas que únicamente no 

sólo afecta su plano psicológico, sino también el fisiológico, espiritual y social 

(Jurado-Botina et al., 2021). Cabe resaltar que la salud, según la OMS, lo define 

como el íntegro bienestar en tres aspectos: psicológico, fisiológico como social pero 

también un cuarto aspecto, espiritual.   

Dentro de la sintomatología asociada al estrés académico, se identifica un 

estado de fatiga, miedo de su rol académico y sobre su futuro, problemas para 

conciliar el sueño o somnolencia que afecta también su capacidad de 

concentración, incapacidad reflejada en el movimiento ansioso de pies o en la 

manos, sentimientos de angustia, culpa y tristeza, productividad reducida tanto en 

el aspecto académico y personal como los propios conflictos interpersonales 

(Vinkers et al., 2020). Asimismo, las causas estarían relacionándose a los 

exámenes, la sobrecarga de las actividades académicas, el tiempo de entrega de 

estos como también en la personalidad y el carácter del maestro (Jurado-Botina et 

al., 2021). 

En el Instituto Tecnológico de Lima, los estudiantes evidenciaron una 

insuficiente capacidad resiliente para afrontar las situaciones académicas de su día 

a día, manifestando mayor prevalencia de estrés académico. Actualmente en la 

Institución no cuenta con un plan de soporte emocional, cada sección tiene a cargo 

un tutor académico que, a medida de lo posible, realizan sus dudas pero que no es 

muy provechosa porque los estudiantes no cuentan con la suficiente confianza para 

acercarse al docente a cargo o desconoce la función del tutor. Esto se refleja en los 

porcentajes encontrados en la presente investigación, donde predomina la baja 

interacción en resiliencia, las deficiencias metodológicas y la participación en el 

estrés académico. Asimismo, la tutoría no tiene horas destinadas en el plan de 
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estudios donde se aborden, por ejemplo, situaciones de fortalecimiento de su 

autorreconocimiento, habilidades sociales, afrontamiento y temas que reforzarán y 

promoverán sus competencias personales y profesionales. 

Además, los docentes manifestaron que han evidenciaron el estrés en sus 

estudiantes en el momento de los exámenes, cuando deben intervenir durante las 

sesiones educativas en cuanto al estrés académico; la iniciativa de sus estudiantes 

en la participación en clase, prácticas e intervenciones orales, como también la 

frustración antes situaciones negativas que se refleja en el humor en la resiliencia. 

Las autoridades de la Institución mostraron su interés de colaborar con el estudio, 

así como también los maestros para comprender la realidad de sus estudiantes en 

medio de esta pandemia que afectó a cada uno de ellos.  

Por consiguiente, se formuló la interrogante de la investigación: ¿qué 

relación existe entre resiliencia y estrés académico en estudiantes de I, III y V de 

Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022?  

Esta investigación tuvo como motivo presentar la predominancia de estrés 

académico en estudiantes de Enfermería técnica para que las autoridades se 

involucren y tomen las respectivas medidas para minimizar los niveles en sus 

estudiantes. De la misma manera, se mostró el porcentaje de estudiantes 

resilientes y los que no lo son para que sean reforzados en el plan de acción de la 

Institución debido a que afecta el aspecto académico, personal y social de los 

estudiantes. Además aportó información actualizada y pertinente de las dos 

variables y, por lo tanto, permitió que sea de interés para futuras investigaciones.  

Del mismo modo, el trabajo presentado beneficiará a otras investigaciones 

para que sean estudiadas con más profundidad y establezcan la relación entre la 

resiliencia y el estrés académico. De este modo, se continuará aportando 

conocimiento de la problemática de las variables. A su vez, los resultados de este 

estudio beneficiaron a los estudiantes de Enfermería técnica porque presentó la 

realidad y demostró la situación problemática a la que están sometidos para que, a 

partir de ello, haya una reflexión, compromiso y se efectúen los cambios que 

favorezcan la plena formación de sus competencias personales y profesionales a 

partir de los resultados de esta investigación. 
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En la justificación teórica, la investigación tiene sustento en los diferentes 

autores que aportaron con sus teorías, modelos y definiciones actualizadas y 

consolidadas que permitieron describir la resiliencia y estrés académico, como 

también sus dimensiones respectivas. Asimismo, se respalda de los antecedentes 

que han encontrado relación entre las dos variables, como también de los 

antecedentes que mostraron la presencia de las variables en otros estudiantes bajo 

otras correlaciones. También se fundamenta en el enfoque psicológico y el 

aprendizaje activo. Por lo cual, se realizaron propuestas para abordar la incidencia 

de ambas variables en la Institución educativa. 

En la justificación práctica, los resultados de este estudio permitieron 

evidenciar los niveles existentes de la resiliencia y del estrés académico que, 

además, fueron reflejados en las dimensiones con mayor incidencia de cada 

variable respectivamente. Asimismo, permitió la reflexión de las autoridades del 

Instituto Tecnológico y maestros para que se puedan incorporar y modificar los  

enfoques y estrategias para mitigar los efectos perjudiciales en la vida académica 

de sus educandos mediante actividades, talleres o programas destinadas al 

fortalecimiento de la resiliencia asertiva y la obtención de herramientas necesarias 

para afrontar distintas situaciones de estrés y sean ellos los mayores beneficiarios 

de este estudio y se mejoren los resultados obtenidos. En la justificación 

metodológica, el estudio fue no experimental y se empeló la selección aleatoria 

probabilística simple para la selección de la muestra tanto para la prueba piloto 

como para la muestra general. Además, se usó la encuesta como técnica de 

estudio, empleando el cuestionario de CRE-U para resiliencia y CEA para estrés 

académico y el método de análisis fue el no paramétrico, utilizando la correlación 

de Spearman para establecer la relación entre las variables. 

El objetivo general fue determinar la relación entre resiliencia y estrés 

académico en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de 

Lima, 2022. El primer objetivo específico, establecer la relación entre resiliencia y 

deficiencias metodológicas en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima, 2022. El segundo, establecer la relación entre resiliencia y 

sobrecarga académica en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima, 2022. El tercero, establecer la relación entre resiliencia y 
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creencias sobre el rendimiento académico en estudiantes de I, III y V de Enfermería 

de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. El cuarto, establecer la relación entre 

resiliencia e intervenciones en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima, 2022. El quinto, establecer la relación entre resiliencia y clima 

social negativo en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico 

de Lima, 2022. El sexto, establecer la relación entre resiliencia y exámenes en 

estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. 

El séptimo, establecer la relación entre resiliencia y carencia del valor de los 

contenidos en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de 

Lima, 2022. El octavo, establecer la relación entre resiliencia y participación en 

estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. 

En cuanto a la hipótesis general: existe relación entre resiliencia y estrés 

académico en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de 

Lima, 2022. Primera hipótesis específica: existe relación entre resiliencia y las 

deficiencias metodológicas estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima, 2022. Segunda hipótesis específica: existe relación entre 

resiliencia y la sobrecarga académica en estudiantes de I, III y V de Enfermería de 

un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Tercera hipótesis específica: existe relación 

entre resiliencia y las creencias sobre el rendimiento académico en estudiantes de 

I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Cuarta hipótesis 

específica: existe relación entre resiliencia e intervenciones en público en 

estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. 

Quinta hipótesis específica: existe relación entre resiliencia y clima social negativo 

en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. 

Sexta hipótesis específica: existe relación entre resiliencia y los exámenes en 

estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. 

Séptima hipótesis específica: existe relación entre resiliencia y la carencia del valor 

de los contenidos en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima, 2022. Octava hipótesis específica: existe relación entre 

resiliencia y la participación en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO  

En los antecedentes nacionales, Castro (2021) en su estudio con estudiante 

de secundaria evidenció niveles de resiliencia altos y estrés bajo en los escolares. 

Por lo cual, concluyó que hay correlación negativa e inversa entre el estrés y la 

resiliencia. Asimismo, Garcia (2022) en su investigación con estudiantes de 

postrado presentó resultados de baja resiliencia y moderado estrés. Concluyó que 

existe una correlación en sentido inverso entre resiliencia y estrés académico que 

generó angustia, irritabilidad y falta de ánimo. Además, Verastegui (2020) en su 

estudio con universitarios reveló alta predominancia de baja resiliencia y estrés 

medianamente alto en los universitarios. Concluyó que existe una relación 

considerable e inversa entre ambas.   

Salvatierra (2019) en su investigación con estudiantes de un conservatorio 

de música demostró un alto porcentaje de escolares resilientes y bajo nivel de 

estrés académico. Asimismo, el investigador concluyó que existe una correlación 

entre ambas variables: resiliencia y estrés académico. Condor (2019) en su estudio 

con universitarios reveló que prima un alto nivel de resiliencia en los universitarios 

y demostró la moderada correlación entre la resiliencia y rendimiento académico, 

concluyendo que existe correlación porque a estudiantes resilientes, efectivo 

rendimiento. De la misma forma, Cieza y Villalobos (2020) en su investigación con 

universitarios demostraron que la mitad de los estudiantes tuvieron un rango medio 

de resiliencia y concluyó que existe relación entre la resiliencia y los factores 

personales.  

Montoro (2020) en su investigación con universitarios reveló la 

predominancia de los factores resilientes que son la interacción, creatividad e 

iniciativa en los universitarios y concluyó que estos factores están presentes en los 

universitarios. Además, Zamudio (2020) en su estudio con universitarios mostró 

mayor incidencia de resiliencia media una correlación positiva y significativa, 

concluyendo que hay una correlación entre la resiliencia y su juicio moral. 

Igualmente, Britto (2021) en su investigación con universitarios evidenció mayor 

porcentaje de estudiantes en nivel medio de resiliencia, concluyendo que se 

establece una positiva correlación significativa entre resiliencia y autoconcepto en 

los educandos. 
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Chasi (2021) en su estudio con universitarios presentó resultados de mayor 

incidencia de resiliencia moderada en los encuestados antes del programa y 

después del programa, hubo un débil aumento y concluyó que las dimensiones más 

afectadas fueron la autoestima, asertividad, creatividad y adaptación. Además, 

Flores y Torres (2021) en su investigación revelaron una mayor prevalencia de baja 

resiliencia en los estudiantes y concluyeron que hay una significativa relación 

negativa entre la resiliencia y la violencia dentro del hogar. De la misma manera, 

Chávez et all (2021) en su investigación, los alumnos, presentaron estrés moderado 

tanto para los universitarios que eran migrantes y los que no son migrantes. 

Concluyeron que no hay diferencia entre ambos grupos de estudiantes pero sí una 

leve significancia en la dimensión de intervenciones en público 

Perlacios (2020) en su investigación con universitarios demostró mayor 

porcentaje de estrés en los estudiantes. Además, evidenció una negativa 

correlación entre estrés académico y la inteligencia emocional, afrontamiento y 

estilos de vida. Concluyó que existe una relación inversa y negativa debido a que a 

un mayor nivel de afrontamiento, inteligencia en el aspecto emocional y estilos de 

vida, será menor la cifra de estrés académico en los jóvenes.    

En los antecedentes internacionales, García (2019) en su estudio con 

universitarios evidenció que la falta de tiempo, intervenir y exponer en la clase, 

sobrecarga, los exámenes y terminar con los trabajos en un plazo determinado 

tienen mayor incidencia. Concluyó que estos son los principales estresores. De 

igual modo, Pimentel y Rendón (2018) en su estudio con universitarios evidenciaron 

estrés medianamente alto en los encuestados y concluyó que los exámenes y la 

personalidad del docente son los principales estresores.  

Kloster y Perrotta (2019) en su estudio con universitarios mostraron mayor 

incidencia en sobrecarga, evaluaciones y tiempo. Concluyeron que son los 

predominantes estresores en la incidencia del estrés en los encuestados. 

Asimismo, Palomo (2021) en su estudio con universitarios demostró la 

predominancia de estrés en metodología, evaluaciones y sobrecarga. Concluyó 

que sí hay situaciones en las cuales se desencadena estrés en los universitarios. 

De igual modo, Muñoz et al. (2019) en su estudio con universitarios evidenciaron 

predominio de bajo estrés en los estudiantes. Concluyeron que se establece una 
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fuerte relación positiva entre la ansiedad y estrés académico, vinculado a la 

sobrecarga de actividades académicas y prácticas profesionales. 

Clemente (2021) en su estudio con universitarios mostró como resultado la 

alta incidencia de estrés. Concluyó que en la población universitaria existe el estrés 

académico y está relacionada con la ansiedad. De la misma manera, Tapia (2020) 

en su investigación demostró una alta prevalencia de estrés en los encuestados y 

concluyó que sí hay estrés en la población y está relacionada a la funcionalidad de 

la familia. 

  La psicología busca comprender, predecir o dar explicación al 

comportamiento humano como también de la organización de los procesos 

mentales en su parte consciente como en su parte conjunta, además de cómo 

cambia a lo largo de la vida, cómo se concibe a sí mismo, así cómo entender por 

qué hacen lo que hacen, cómo forma vínculos sociales y cómo se integra a la 

sociedad (Doorey, 2021; Leliwa et al., 2016; Méndez, 2015). Este comportamiento 

es observable cuando se habla, reí, corre y los procesos mentales son el 

pensamiento, sentimiento o recordar  (Doorey, 2014).   

Por otro lado, la psicología positiva estudia las virtudes como las fortalezas 

que hay en la persona que le permitan alcanzar la prosperidad como la felicidad, 

aun cuando se encuentra en situaciones que generen un ambiente negativo 

(Altmaier, 2019a). Además, tiene como objetivo fomentar los comportamientos, 

pensamientos y sentimientos hacia un rumbo positivo para mejorar el bienestar y 

disminuir las emociones negativas que desencadenan enfermedades (Khazaei et 

al., 2017; Walsh et al., 2018). Estas actitudes positivas permiten amortiguar el 

impacto de la presencia negativa en los aspectos de la vida, previniendo futuras 

enfermedades y trastornos, además de promover la resiliencia (Wood & Tarrier, 

2010). Asimismo, permite la satisfacción personal, optimismo, provechosas 

profesiones y autorrealización (Swartz, 2018).  

El aprendizaje activo involucra y fomenta la participación del alumnado en la 

elaboración consciente de su proceso de aprendizaje, y en enfermería, favorece su 

preparación profesional, pensamiento crítico y las habilidades de liderazgo (Fields 

et al., 2021; Huang et al., 2020). Además, estimula la discusión entre los 
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estudiantes, colaboración y comunicación entre ellos, innovación, creatividad y 

autoaprendizaje (Chiu et al., 2022; Sumanasekera et al., 2020).  

En la actualidad, nuestra sociedad ha provocado que veamos tan común la 

violencia, la depresión, el suicidio, la ansiedad y angustia que ha ido formando parte 

del día a día en los estudiantes, lo que implica que la resiliencia se ha ido perdiendo 

en estos tiempos (Macías et al., 2018). La resiliencia es la capacidad de constante 

adaptación y desempeño positivo ante circunstancias desafiantes o condiciones 

riesgosas (estrés crónico o traumas prolongados)  que afectan la salud mental 

como física, combinando capacidades personales como de los recursos que hay a 

nuestro alrededor (Altmaier, 2019b). De tal forma que propicia la tolerancia, 

resistencia y aminora las circunstancias que se perciben negativamente (Villalobos-

Otayza et al., 2018). Por lo cual, nos permite sobreponernos a las dificultades que 

se nos presentan y crecer mientras aprendemos de ellas (Macías et al., 2018). Por 

lo que, la resiliencia es la aptitud para anticiparse y promover respuestas saludables 

frente  a los estresores (Rebaza, 2019). 

La resiliencia en el aspecto educativo está relacionada a una expresión de 

confianza académica de los estudiantes como a su compromiso, niveles altos de 

autoeficacia y optimismo, aspiraciones para su futuro profesional, habilidades 

sociales y regulación emocional que permite actuar como una barrera contra el 

estrés y ansiedad porque permite que respondan y se adapten a su medio (Rudd 

et al., 2021). Además, está fuertemente vinculado con la motivación, las metas y 

los objetivos encaminados hacia su realización (Condor, 2019). En otras palabras, 

la resiliencia académica permite hacerles frente a las amenazas académicas y 

lograr un buen rendimiento mediante recursos internos y externos del propio 

estudiante (Kim et al., 2021). También posibilita entender las exigencias como las 

oportunidades de su entorno educativo para contrarrestar los estresores (Franco et 

al., 2019). No obstante, es sabido que cada estudiante es un individuo único y su 

capacidad resolutiva dependerá de su respuesta adaptativa para cualquier 

eventualidad y, así, tener el control de los eventos estresantes (Tipismana, 2019). 

Los factores protectores favorecen la adaptación positiva de su entorno 

mientras que los de riesgo lo dificultan y agravan la percepción de la persona 
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(Guadalupe, 2018). Estos factores protectores permiten la interacción con otras 

personas, la superación positiva de las amenazas, la aceptación de la realidad y de 

sus cambios, como también tener un mejor control emocional, avanzar hacia 

objetivos realistas, una adecuada adquisición de conocimientos y una moral sólida 

(Estrada et al., 2021). De manera que, un estudiante que es resiliente, tendrá el 

control de sus sentimientos como emociones y de sus impulsos; tendrá 

independencia, espíritu humorístico, pensará en positivo, sabrá escuchar y prestar 

atención a su entorno y podrá ayudar a otros (Macías et al., 2018). También tendrá 

compromiso emocional del estudiante durante su desarrollo académico y 

profesional (Kim et al., 2021). Sin embargo, un estudiante que no sea resiliente 

podrá influenciar negativamente en su rendimiento académico (Choo & Prihadi, 

2019).   

En la dimensión introspección, hace mención a la capacidad de concebirse 

a uno  mismo, aceptar las propias cualidades y reflexionar activamente sobre 

nuestras experiencias (Peralta et al., 2006). Nos permite acceder a los procesos 

mentales privados, permitiendo una comprensión más precisa y clara de las propias 

experiencias; es la autoconsciencia, dotando de una atención consciente del mundo 

interior así como el compartir experiencias introspectivas con otros puede a 

favorecer a encontrar expresiones para su propia experiencia interna (Trnka & 

Smelik, 2020).  

Estás experiencias deben ser actuales o recientemente pasadas, definido 

por un estado mental objetivo y no influenciado por la confianza, creencias o la 

motivación circunstancial para poder tener una mayor claridad de nosotros y 

reconocer los límites y errores (Caporuscio, 2021). Es decir, es la autoevaluación 

de las emociones, de la conducta hacia nosotros mismos y frente a otros, como de 

las habilidades intelectuales y debilidades (Guadalupe, 2018). Por lo cual, mediante 

este proceso interno, obtenemos un panorama real de nosotros porque, gracias a 

ellos, podemos combatir situaciones complejas y difíciles de forma positiva y 

realista (Montoro, 2020; Rebaza, 2019). Además, favorece tanto su capacidad para 

desarrollar empatía y un crecimiento personal (Musso, 2019). 
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En la dimensión interacción, hace mención a la capacidad para construir 

lazos con otros de forma íntima, saludable y fructíferas, desarrollando la empatía y 

solidaridad (Peralta et al., 2006). Es decir, es el cimiento para la formar relaciones 

sociales funcionales y la falta de interacción puede ocasionar efectos negativos 

tanto en su salud psicológica (asociándose síntomas depresivos) como física 

(Elmer & Stadtfeld, 2020). Por lo que, cuando se sienten aceptados por sus 

compañeros y existe una buena relación entre ellos, tienen más probabilidades de 

participar con seguridad y confianza,  mejorando su rendimiento (Theron et al., 

2022).  

Asimismo, la interacción también posibilita construir una autoestima segura 

y positiva para el desarrollo de sí mismo como persona (Guadalupe, 2018). De igual 

modo, la interacción no sólo se da entre estudiante y sus compañeros de aula, 

también entre el maestro y estudiante; una relación armoniosa entre ambos permite 

que el estudiante sea más proactivo en su aprendizaje  (Liu et al., 2022). Por otro 

lado, el cese de las relaciones sociales conduce hacia camino de soledad que 

termina en síntomas depresivos para el estudiante porque, después de todo, la 

participación social mediante la interacción permite un afrontamiento positivo y 

activo, promoviendo así la resiliencia (Haikalis et al., 2022). Asimismo, también 

ocasiona una disminución en su capacidad de adaptarse tanto de manera social 

como al mismo entorno (Gong et al., 2021). 

En la dimensión iniciativa, hace mención a la propia exigencia y realización 

de tareas progresivamente más complejas (Paredes, 2020; Peralta et al., 2006). Es 

decir, al mostrar iniciativa, los estudiantes no esperan al cambio, se preparan, se 

anticipan, se organizan para ser ellos los protagonistas de ese cambio que les 

permita alcanzar las metas académicas establecidas por ellos mismos (Warner et 

al., 2017). Esta iniciativa, por parte de los estudiantes, favorece la existencia de 

oportunidades de su propio aprendizaje (Bozbıyık & Can, 2022; Reeve et al., 2021). 

Por lo tanto, es encargarse y controlar las dificultades que se presentan, 

respondiendo voluntariamente para ir estableciendo objetivos gradualmente más  

complejas y desafiantes a lo largo de la vida (Macías et al., 2018; Montoro, 2020; 

Rebaza, 2019).  
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En la dimensión independencia, hace mención a la capacidad emocional y 

física para establecer límites sanos con uno mismo y con el entorno (Montoro, 2020; 

Paredes, 2020; Peralta et al., 2006). De modo que se caracteriza por tener una 

distancia con las circunstancias que pueden resultar adversas para uno mismo 

(Macías et al., 2018; Rebaza, 2019). Además, esta distancia es selectiva porque 

permite alejarse de las influencias, condicionamientos, deseos y preferencias 

externas que atente contra la propias, facultándolo de la capacidad para tomar 

decisiones propias (Álvarez, 2015).  

En la dimensión humor, hace mención a la habilidad para sonreírle a la 

tragedia en un ambiente confortable (Montoro, 2020; Peralta et al., 2006). El humor 

permite convertir  situaciones negativas en positivas, tanto para sí mismo como 

para otros, convirtiendo su entorno más agradable que conlleva adoptar conductas 

protectoras (Olah & Ford, 2021). Además, es el estímulo que desencadena 

diversión en el entorno en el que se encuentra porque contagia y vuelve la vida más 

estimulante, potenciando el bienestar mental y el placer con la vida favorablemente 

pero así como hay un estímulo positivo, su contraparte  es destructivo para sí mismo 

como para las relaciones interpersonales (Dionigi et al., 2021; Mio, 2022). En 

consecuencia, la risa beneficia la salud mental como también contribuye a reducir 

enfermedades, mejora el sueño y disminuye los niveles de estrés en los estudiantes 

(Akimbekov & Razzaque, 2021; Gonot-Schoupinsky et al., 2020). Por otro lado, el 

humor negro e irónico, en vez de ser sanador, perjudica porque atenta contra la 

autoestima, ridiculiza y humilla, convirtiéndolo en un estresor (Macías et al., 2018).  

En la dimensión creatividad, hace mención a la habilidad para modificar el 

panorama a voluntad y resolver los problemas del entorno (Peralta et al., 2006). Es 

decir, una persona creativa tiene la capacidad de generar ideas nuevas que le 

permitan encontrar soluciones ante las exigencias del entorno para su propio 

beneficio, elevando su proactividad y resiliencia, así como favorece la satisfacción 

consigo mismo, con la vida  y con menos sensación de estrés (Fiori et al., 2022; Yin 

et al., 2022). También es flexible, permite adaptarse y ajustar las estrategias de 

solución según el momento y la necesidad, y explorar diversos escenarios para 

llegar a una decisión eficaz final que reaccione ante las limitaciones o dificultades 
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(Zielińska et al., 2022). Permite, además, la disposición a nuevas experiencias que, 

a su vez, promueve la participación en actividades (Wang et al., 2022). 

En la dimensión moralidad, hace mención a las acciones justas y honestas 

que tiene cada persona y que se exteriorizada en valores y compromiso moral 

(Peralta et al., 2006). Por lo tanto, es la capacidad que permite tener conductas que 

respeten las normas de la sociedad y no la transgredan (Flores & López, 2020). Es 

decir, la interiorización responsable, consciente y comprometida de valores y 

normas (Macías et al., 2018; Rebaza, 2019). Además, la moral actúa como un ente 

regulador en diversos contextos sociales, promoviendo las relaciones 

interpersonales y la cooperación entre ambas partes (Carnes et al., 2022). Es así 

que nos permite tomar decisiones en una situación en concreto, diferenciando lo 

bueno de lo malo para actuar bajo la premisa del bien común tanto para la sociedad 

como para la naturaleza (Myyry, 2022). 

En la dimensión pensamiento crítico, hace mención a la comprensión de la 

información recibida del exterior para luego analizarlas y desarrollar, bajo un 

razonamiento lógico y objetivo, la capacidad crítica y resolutiva de los problemas 

(Macías et al., 2018; Peralta et al., 2006). Por ello, es la habilidad que permite la 

valoración del pensamiento para luego priorizar las que son necesarias y descartar 

las que no son, dándole sentido a las decisiones que serán esenciales y pertinentes 

para ese momento (Castillo, 2020). También es una actividad de reflexión porque 

cuestiona su propio pensamiento, el de los demás y lo vuelve responsable de sus 

decisiones (Robles, 2019). Asimismo, el pensamiento crítico permite la disposición 

a nuevas ideas y aprender de experiencias pasadas, también a una disposición 

hacia nuevos desafíos, que a la par promueve la auto percepción (Álvarez-Huerta 

et al., 2022). 

En cuanto al estrés, se define como la agrupación respuestas psicológicas, 

biológicas y conductuales al que se somete el individuo cuando el entorno se 

complica y es desagradable, provocando una impresión de su contexto como una 

amenaza (Pimentel & Rendón, 2018). Por esta razón, provocan respuestas cuya 

función es contrarrestar la amenaza contra aquellos estímulos negativos, llamados 

también estímulos estresores (Souto, 2014). Por supuesto, en aquellos tiempos, la 
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supervivencia era elemental, distante a la concepción que tenemos actualmente 

que buscamos resistir y subsistir a los cambios constantes, a todos aquellos 

elementos que conflictúan nuestra armonía como, por ejemplo, el Covid-19.  

El estrés demanda un alto rendimiento de todas nuestras partes (fisiológicos 

como psicológico), llevando al sujeto a un desgaste para luego entrar en 

recuperación, sin embargo, cuando este tiempo es acortado, los estímulos externos 

son frecuentes, intensos y no permite la respuesta adaptativa, alterando la salud 

general  (Franco, 2015). De modo que el estudiante tiende a valorar su ambiente 

académico y clasifica, inconscientemente, las demandas académicas como 

amenazas, apareciendo así el estrés académico (Pimentel & Rendón, 2018).  Por 

lo que tiene un pobre control de la situación estresante, culpándose a sí mismo 

como a otros (Graves et al., 2021). El gran impacto de este tiene un efecto negativo 

tanto para su aprendizaje y rendimiento (Yousif et al., 2022).  

Los estudiantes perciben que, su entorno académico, existen factores de 

riesgo que les provoca síntomas tanto físicos y mentales, afectando así su 

comportamiento, como la sobrecarga académica, la actitud del maestro, la manera 

que utiliza las estrategias de aprendizaje y la competitividad para optar por una 

beca (Estrada et al., 2021). También se encuentran los exámenes que puede 

desencadenar pensamiento comparativos desfavorables con sus compañeros de 

clase, preocupación excesiva sobre su propia capacidad o anticiparse al fracaso 

(Souto, 2014). Además, estás repuestas ante la amenaza pueden ser fisiológicas 

(dolor de cabeza, contracturas musculares, temblores, aumento en la frecuencia 

respiratoria y cardíaca, sudoración excesiva, náuseas y vómitos, somnolencia), 

psicológicas (bloqueo mental, nerviosismo, preocupación excesiva, problemas de 

concentración, irritabilidad, cambios de humor) y conductas (aislamiento, 

desórdenes alimenticios, enfrentamientos, consumo de sustancias o 

medicamentos) (Estrada et al., 2021; Salas, 2021). Por otro lado, en cuanto al 

consumo de sustancias, hay estudios que asocian su ingesta  a un mayor estrés, 

siendo las bebidas alcohólicas las más frecuentes entre los estudiantes (Jaffea et 

al., 2022). 
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En la dimensión deficiencias metodológicas, hace mención a los aspectos 

débiles que tiene el maestro mientras desarrolla la enseñanza como del aprendizaje 

en un aula, pero esta no es suficiente para motivar al estudiante (Franco, 2015; 

Souto, 2014). Incluso el tiempo frente a las clases, las largas sesiones sin dinámica, 

ocasiona que los estudiantes no se sientan motivados a prestar atención, 

sintiéndose cansados y agobiados e impidiendo la buena retroalimentación y 

desarrollo de sus competencias (Chao et al., 2022).  Por lo cual los maestros deben 

buscar  maneras de estimular el interés de sus estudiantes en el proceso de su 

aprendizaje, incorporar actividades desafiantes y retroalimentación activa y 

constante porque promueve la confianza y eleva su propósito académico (Cai & 

Lian, 2022).   

De igual forma, la interacción entre docente y estudiante promueve 

experiencias saludables como la participación en su aprendizaje, mejora el 

desarrollo académico y contribuye en su juicio en relación a su futuro profesional; 

siendo lo inverso, habrá menos comunicación, provocando el rechazo y 

compromiso académico del estudiante hacia las dinámicas que utilice el docente 

durante la clase (Chhetri & Baniya, 2022; Liu et al., 2022).  Por lo que, el 

acompañamiento que realice el docente influirá en la disminución del estrés e 

impactará positivamente en su desempeño (Turriate et al., 2022). Asimismo, la 

gestión inadecuada que realice el maestro ante la iniciativa del estudiante no 

contribuye a crear oportunidades de aprendizaje ni fomenta su participación  

(Bozbıyık & Can, 2022; Reeve et al., 2021). Por esta razón, instaurar entornos de 

enseñanza y aprendizaje que apoyen el interés y motivación del estudiante reducirá 

tanto su agotamiento académico como al hecho de sentido de pertenencia a su 

estadía universitaria (Hyytinen et al., 2022). 

En la dimensión sobrecarga académica del estudiante, hace mención a las  

exigencias académicas que demandan horas de atención y concentración que 

interfieren con su vida personal y tiempo libre que proyecta a una errónea 

percepción de recursos propios para cumplirlas y que se vuelve una amenaza 

(Franco, 2015; Souto, 2014). Por lo tanto, el agotamiento por la sobrecarga se 

relaciona negativamente con la resiliencia, es decir, desciende la capacidad 
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resiliente porque su adaptabilidad disminuye, esto debido a que aumenta la presión 

académica (Gong et al., 2021).  

Asimismo, la sobrecarga combina la fatiga con una actitud distante hacia los 

estudios, sentimientos de insuficiencia y cinismo, repercutiendo en su aprendizaje 

y su progreso académico (Hyytinen et al., 2022). Asimismo, la distracción del 

estudiante, siendo consciente, puede formar parte de su propio mecanismo de 

afrontamiento ante la carga académica que sostiene, proporcionando una manera 

de respiro que se refuerza con su constante (Graves et al., 2021). Además, un 

estudio evidenció que, en estudiantes de enfermería, las bebidas alcohólicas tienen 

un alto consumo, seguido del tabaco y, por último, la marihuana (Urday-Concha et 

al., 2019).  

En la dimensión creencias sobre el rendimiento académico, hace mención 

cuando el estudiante fracasa en el control de sus competencias, aumentando su 

preocupación y sus inseguridades sobre su rendimiento académico, percibiéndose 

incapaz de hacerle frente a las exigencias académicas (Franco, 2015; Souto, 2014). 

Es decir, cuando aparecen elevados grados de estrés, este incide en su 

aprendizaje, calidad de vida, salud mental y compromete sus vínculos personales, 

familiares y con la sociedad (Estrada et al., 2021). Por lo cual se reduce la 

autorregulación del aprendizaje, el estudiante ya no es capaz de planificar sus 

actividades, organizar su tiempo y reflexionar sobre su propio rendimiento y esto 

conduce a reacciones de agotamiento, niveles altos de ansiedad y angustia 

(Räisänen et al., 2021; Russell et al., 2021). También disminuye la autoeficacia 

académica que es la creencia del estudiante hacia sus propias capacidades 

académicas, estrechamente relacionado al rendimiento académico (Hitches et al., 

2022).  

Asimismo, el rendimiento se asocia con la capacidad de decisión, a 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo, habilidades, autoestima (Cano & 

Robles, 2018). Además, la autoeficacia académica de desarrolla por medio de la 

autoevaluación e interpretación de sus desempeño, cuando siente que sus 

esfuerzos lograron las metas que se ha propuesto, gana confianza en sí mismo y 

establece metas académicas que impulsan habilidades más complejas y desarrollo 
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profesional pero cuando es lo contrario, su capacidad resiliente disminuye y es 

menos probable que logre el éxito académico (Ansong et al., 2019). 

En la dimensión intervenciones en público, hace mención a los problemas 

que muestra el estudiante al desempeñar diferentes intervenciones de naturaleza 

pública en un contexto académico (Souto, 2014). Es decir, durante las exposiciones 

de sus trabajos académicos o actividades que requieran hablar frente a los demás 

y ser observado (Franco, 2015).  De modo que la sensación de sentirse observado 

y juzgado provino de las inseguridades de una pobre educación durante la escuela, 

que desencadenó en una parálisis al estar al frente y que fue reforzado por los 

premios en los aciertos y sin retribución en los errores (Pastor, 2018).  

La mayoría de los estudiantes universitarios luchan contra esta problemática, 

asociándose la timidez y miedo que conduce a una autopercepción negativa, 

evidenciada en un hablar rápido para escapar de la situación como a falta de 

contacto visual, tonalidad de la voz y el empleo de la manos sin naturalidad (Ferreira 

et al., 2020). Provoca tanto estrés como ansiedad, convirtiéndose en un obstáculo 

para el éxito académico porque limita la facultad de expresar las ideas, sentimientos 

y emociones, incluso repercute en su bienestar físico (Aslan et al., 2019). Otras 

reacciones fisiológicas son el de sentir seca la boca, aumento de la presión, mejillas 

ruborizadas, sudoración excesiva, respiración rápida como en las reacciones 

psicológicas de sentirse humillado, miedo a equivocarse y ser juzgado, además 

afecta sus relaciones sociales que compromete su calidad de futuro profesional 

(Grieve et al., 2021). Por lo tanto, el miedo hablar en público desarrolla, en mucho 

de los casos, la glosofobia que es una fobia social donde hay una percepción 

irracional sin causa aparente e limita la capacidad del estudiante a pensar con 

claridad y persiste con el tiempo (Marqués-Pascual & Violán, 2022). 

En la dimensión clima social negativo, hace mención al ambiente educativo 

en clase, la competitividad entre compañeros, el grado de compañerismo o la 

relación con el maestro que puede percibir como desagradable, provocando 

incomodidad, aburrimiento o desmotivación que afecta su capacidad de relación y 

rendimiento (Franco, 2015; Souto, 2014). Por otro lado, un clima positivo dentro del 

aula permite que se establezcan relaciones respetuosas, amables y exista apoyo 
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emocional entre los propios estudiantes, lo que permite mayor atención y 

rendimiento; por lo contrario, un clima negativo da paso a emociones negativas, 

como aburrimiento, ansiedad e incluso ira (Fierro-Suero et al., 2021). Además, el 

clima social dentro de las instituciones educativas favorece, por consiguiente, la 

motivación, adaptabilidad, el aprendizaje, satisfacción de los estudiantes y el éxito 

como persona y profesional (Fang et al., 2018; Flores-Flores et al., 2018; Pastor, 

2018).  

En la dimensión de exámenes, hace mención al impacto que se asocia 

durante el periodo de las evaluaciones que abarcar desde la preparación, hablarlo 

con sus compañeros, durante y después de la realización del examen (Franco, 

2015; Souto, 2014). Por lo tanto, los estudiantes requieren criterios para su 

desarrollo profesional que necesita de las evaluaciones y que definen, en muchos 

casos, su rendimiento, estos exámenes no reflejan la totalidad de la capacidad del 

estudiante, debido a que se mezcla la preocupación, malestar y el miedo, 

generando una tensión que impide que el estudiante muestre su verdadero 

potencial (Çelik & Yildirim, 2019). Además, estas situaciones que provocan estrés 

afectan el aprendizaje y la memoria (codificación, consolidación y recuperación) 

pues tiene un profundo impacto en la manera en que luego usen los nuevos 

conocimientos, haciéndolos menos efectivos. (Bueno, 2021). Asimismo, influye tan 

negativamente en su autoestima, motivación, confianza y su aprendizaje por la 

preocupación de las consecuencia al fracaso que desarrollan ansiedad a causa del 

estrés (Abdulaziz & Muhammad, 2022).  Debido a lo cual, durante los exámenes, 

se produce un desequilibrio corporal, resultando en respuestas erróneas, 

disminución del rendimiento y productividad, incluso después del periodo 

(Semchenko et al., 2021).  

Esta dimensión de carencia de valor de los contenidos, hace mención al 

déficit de los contenidos en el aprendizaje, además de que no cumplen con las 

expectativas del estudiante (Souto, 2014). También  refiere al grado de 

preocupación que muestra el estudiante al no considerar pertinente los contenidos 

que estudia, cuando siente que no tendrá utilidad en su futuro, el valor práctico o 

cuando le resta total importancia en su formación académica (Franco, 2015). 

Además, un enfoque tradicional de memorización no permite que el estudiante sea 
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activo, así como también, el tiempo que se usa para desarrollar las sesiones no 

cumplen con los parámetros que el estudiante considera pertinente para su 

aprendizaje; en los estudiantes de salud, consideran que el poco tiempo para el 

desarrollo de las etapas clínicas pre profesionales que no genera la suficiente 

confianza para su calidad  (Flores-Flores et al., 2018). Asimismo, el enfoque del 

currículo en enfermería debe abordar la necesidad de la profesión y la demanda de 

la sociedad, como también la capacidad requerida del docente para guiar y mediar 

el aprendizaje y habilidades interpersonales para poder generar seguridad y 

confiabilidad sobre la percepción del estudiante, influya en su rendimiento e interés 

por la profesión (Fego et al., 2022).   

En la dimensión participación, hace mención a la participación constante y 

activa del estudiante en las decisiones que toma durante su vida académica, en 

escoger los cursos, opinar sobre la metodología de enseñanza, o las opiniones 

sobre el progreso, estimación o valoración de su propio trabajo académico (Franco, 

2015; Souto, 2014). Por tanto, permite que se establezca también interacciones en 

un entorno tanto social como física, adquiriendo conocimientos y habilidades 

durante su proceso de desarrollo que se logra en un ambiente de aprendizaje 

participativo y desafiante para su nivel y que, además, permite su autonomía porque 

la participación es también un indicador de motivación (Kim et al., 2021).  

Del mismo modo, la participación de los estudiantes fomenta las habilidades 

de liderazgo que, a su vez, nutre la autoeficacia, la confianza y desarrollo personal 

(Hamilton, 2021). Además, la falta de participación en la virtualidad comenzó a 

formar parte de una situación que muchas veces no fue motivante, la ausencia de 

las cámaras encendidas durante las clases trajo, como consecuencia, dificultades 

para la interacción tanto para los propios estudiantes como para con el docente 

(Chao et al., 2022).  Asimismo, su ausencia no permite el desarrollo de la 

autoestima, autoconfianza, identidad, sentido de pertenencia y la conciencia crítica 

pues estimula la reflexión y toma importancia en sus decisiones (Cruz & Málaga, 

2020).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. El tipo de investigación  

La investigación es de tipo básico dado que buscó incrementar y 

profundizar la información que hay en la realidad (Pimienta & de la Orden, 2017; 

Sánchez et al., 2018). De esta forma, aportó referencias sobre ambas variables 

(Bunge, 2000). También servirá de cimiento para otros estudios posteriores 

(Ñaupas et al., 2014). 

El enfoque es cuantitativo porque tiene una secuencia y estructura, 

iniciando con la formulación del problema (Hernández et al., 2014). Además, la 

relación entre resiliencia con estrés académico se estableció con la ejecución 

de la recolección de datos y análisis por métodos estadísticos para la exactitud 

de los resultados (Sánchez et al., 2018). De esta forma, se probó las hipótesis 

formuladas en el estudio (Ñaupas et al., 2014). Y, finalmente, los resultados 

fueron interpretados y discutidos (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

3.1.2. Diseño de investigación:  

El diseño es no experimental dado que se observó la variable resiliencia 

y la variable estrés académico en su entorno habitual (Hernández et al., 2014). 

De igual forma, se obtuvieron los resultados después de que el instrumento fue 

ejecutado sin tener control de las variables (Pimienta & de la Orden, 2017). 

Seguidamente, estos resultados fueron analizadas y discutidas ya que ambas 

variables están presentes en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un 

Instituto Tecnológico (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Es transversal porque se obtuvo información del estudio por única vez 

(Bernal, 2010). Además, el propósito del estudio fue recolectar los datos de los 

estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima en 

un momento específico (Hernández et al., 2014). De modo que no se hizo 

seguimiento de las variables en la investigación (Ñaupas et al., 2014). Por 

consiguiente, el estudio es correlacional en vista de que buscó comprobar la 
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asociación de las variables resiliencia y estrés académico (Hernández-Sampieri 

& Mendoza, 2018). Asimismo, se empleó la estadística como herramienta 

probatoria y se basó en el planteamiento del problema (Bernal, 2010). También 

se comprobó el grado de asociación mediante las hipótesis correlacionales 

(Arias, 2016).  

Figura 1 Esquema de Correlación 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración adoptada propia 

 

M= Muestra del estudio 

V1= Resiliencia 

r= Relación entre las dos variables 

V2= Estrés académico 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Las variables, por su naturaleza, son de categoría cualitativas porque 

establecieron características y cualidades no numéricas de la resiliencia y estrés 

académico (Arias, 2016; Rincón, 2017; Sánchez et al., 2018).  Asimismo, la 

resiliencia se centra en las características positivas de los individuos, las cuales 

sirven de protección ante situaciones de riesgo académico (Peralta et al., 2006). 

Por otro lado, el estrés académico se puede definir como aquél ocasionado en 

relación a los procesos de enseñanza—aprendizaje, y que, por tanto, tiene su 

origen en el seno de las diferentes instituciones educativas (la escuela, los centros 

de educación secundaria, la universidad, etc.) (Souto, 2014).  

 

M  

 

 

 

 

 

 

V1   r   V2 
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Tabla 1 Operacionalización de resiliencia 

Dimensiones 
Indicado-

res 
Ítems 

Escala y 

valores 
Niveles y rangos 

    
Bajo [0-27] 

Medio [28-59] 
Alto [60-90] 

Introspección 
Reconoce 

y reflexiona 

15 ítems 
1, 9, 17, 25, 

33, 41, 49, 57, 
65, 73, 81, 85, 

88, 89 y 90 
Escala 
Likert 

 
Nunca (1) 

 
Casi nunca 

(2) 
 

A veces (3) 
 

Casi 
siempre (4) 

 
Siempre 

(5) 
 

Modelo de 
regresión 
logística 
binaria:  

 
1 a 3= 

codificó 
como 0 

 
4 y 5= 

codificó 
como 1 

Bajo [0-5] 
Medio [6-10] 
Alto [11-15] 

Interacción 
Establece y 

expresa 

11 ítems 
2, 10, 18, 26, 

34, 42, 50, 58, 
66, 74 y 82 

Bajo [0-4] 
Medio [5-9] 
Alto [10-11] 

Iniciativa 
Actúa y 

participa 

12 ítems 
3, 11, 19, 27, 

35, 43, 51, 59, 
67, 75, 83 y 86 

Bajo [0-3] 
Medio [4-8] 
Alto [9-12] 

Independencia 
Actúa y 

establece 

12 ítems 
4, 12, 20, 28, 

36, 44, 52, 60, 
68, 76, 84 y 87 

Bajo [0-2] 
Medio [3-7] 
Alto [8-12] 

Humor Sonríe y ríe 

10 ítems 
5, 13, 21, 29, 

37, 45, 53, 61, 
69 y 77 

Bajo [0-2] 
Medio [3-6] 
Alto [7-10] 

Creatividad 
Imagina y 

transforma 

10 ítems 
6, 14, 22, 30, 

38, 46, 54, 62, 
70 y 78 

Bajo [0-3] 
Medio [4-6] 
Alto [7-10] 

Moralidad 

Comprome

te y 

reconoce 

10 ítems 
7, 15, 23, 31, 

39, 47, 55, 63, 
71 y 79 

Bajo [0-2] 
Medio [3-5] 
Alto [6-10] 

Pensamiento 
crítico 

Cuestiona 

y afronta 

10 ítems 
8, 16, 24, 32, 

40, 48, 56, 64, 
72 y 80 

Bajo [0-2] 
Medio [3-5] 
Alto [6-10] 

 

Fuente: Peralta et al (2006)  
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Tabla 2 Operacionalización del estrés académico 

Dimensiones 
Indicado-

res 
Ítems 

Escala y 
valores 

Niveles y 
rangos 

     
Bajo [0-144] 

Medio [145-203] 
Alto [204-267] 

Deficiencias 
metodológicas  

Identifica 

12 ítems 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 y 21 

 
Escala 

de Likert 
 
 

Nunca (1) 
 

Alguna 
vez (2) 

 
Bastantes 
veces (3) 

 
Casi 

siempre 
(4) 

 
Siempre 

(5) 

Bajo [0-33] 
Medio [34-46] 
Alto [47-60] 

Sobrecarga 
académica del 

estudiante 
Identifica 

10 ítems 
27, 29, 31, 32, 
33, 34, 36, 38, 

39 y 40 

Bajo [0-28] 
Medio [29-39] 
Alto [40-50] 

Creencias 
sobre el 

rendimiento 
académico 

Reconoce y 
evalúa 

10 ítems  
26, 28, 30, 35, 
37, 41, 42, 43, 

44 y 46 

Bajo [0-25] 
Medio [26-39] 
Alto [40-50] 

Intervenciones 
en público 

Identifica 
5 ítems  

1, 2, 3, 4 y 9 

Bajo [0-12] 
Medio [13-19] 
Alto [20-25] 

Clima social 
negativo 

Identifica 
6 ítems  

49, 50, 51, 52, 
53 y 54 

Bajo [0-14] 
Medio [15-22] 
Alto [23-30] 

Exámenes Identifica 
4 ítems  

5, 6, 7 y 8 

Bajo [0-10] 
Medio [11-15] 
Alto [16-20] 

Carencia de 
valor de los 
contenidos 

Identifica y 
evalúa 

4 ítems  
22, 23, 24 y 25 

Bajo [0-9] 
Medio [10-14] 
Alto [15-20] 

Participación Identifica 
3 ítems  

45, 47 y 48 

Bajo [0-7] 
Medio [8-10] 
Alto [11-15] 

 

 Fuente: Souto (2014) 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población  

La población de la investigación se constituyó por 140 estudiantes de I, 

III y V de enfermería de un instituto tecnológico que son el motivo de la 

investigación que comparten las mismas características (Sánchez et al., 2018). 

Además, estuvo delimitado por el problema de estudio y los objetivos  (Arias, 

2016). A su vez, cumplieron con las características de realizarse en contenido, 

espacio y tiempo: estudiantes de enfermería técnica de Lima y desarrollándose 

en el año 2022 (Hernández et al., 2014). 

Criterios de inclusión: son todos los estudiantes de I, III y V de enfermería 

de un instituto tecnológico de Lima matriculados en el año 2022 y que están 

orientados en tiempo y espacio, que hayan asistido y dado su consentimiento 

para participar de la encuesta, como aquellos estudiantes que culminaron la 

realización de la encuesta. 

Criterios de exclusión: son los estudiantes de las otras carreras que no 

constituyen la profesión de enfermería técnica. Asimismo, estudiantes 

enfermería técnica que no están matriculados en el periodo 2022, que estén 

retirado, que hayan faltado o llegado tarde en la aplicación de la encuesta, 

como también aquellos estudiantes que no dieron su aceptación para participar 

o distorsionaron la encuesta. 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 103 estudiantes de I, III y 

V de enfermería de un instituto tecnológico que fueron seleccionados por medio 

de una  clasificación aleatoria de la población en total (Sánchez et al., 2018). 

Además, es representativa (Hernández et al., 2014).  Reunió las mismas 

especificaciones y cualidades de los sujetos de la población (Ñaupas et al., 

2014). 
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3.3.3. Muestreo  

El muestreo fue probabilístico teniendo en cuenta que todos los 

integrantes de la muestra fueron los estudiantes de I, III y V de enfermería de 

un instituto tecnológico que tuvieron la misma probabilidad de pertenecer al 

estudio (Hernández et al., 2014). Por tanto, fue por medio de un proceso 

aleatorio simple de los individuos que conforman la unidad de investigación 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Por consiguiente, permitió el nivel de 

confianza y menor error en el estudio (Ñaupas et al., 2014).  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se empleó fue la encuesta. Garantizó y permitió información 

para el estudio en una muestra específica (Arias, 2016; Sánchez et al., 2018). De 

esta forma, se conoció la valoración de los estudiantes de I, III y V de enfermería 

de un instituto tecnológico de Lima sobre resiliencia y estrés académico (Pimienta 

& de la Orden, 2017). Asimismo, el instrumento fue el cuestionario como técnica 

indirecta para obtener la información de las dos variables del estudio y de sus 

dimensiones (Sánchez et al., 2018). Por esta razón, se usaron preguntas para 

poder medir las variables en los estudiantes de Enfermería Técnica (Hernández et 

al., 2014).  A su vez, dichas preguntas fueron estandarizadas para el estudio 

(Pimienta & de la Orden, 2017). 

En la descripción del instrumento de resiliencia se obtuvo una confiabilidad 

muy alta de Alfa de Cronbach 0,893 para las 90 preguntas. Además, fue validado 

por 3 expertos en el tema: Mg. Alicia Angela Gonzalez Barrientos, Mg. Cristian 

Eduardo Sarmiento Pérez y la Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros. 

En la descripción del instrumento de estrés académico se obtuvo una 

confiabilidad muy alta de Alfa de Cronbach 0,968 para las 54 peguntas. Además, 

fue validado por 3 expertos en el tema: Mg. Alicia Angela Gonzalez Barrientos, Mg. 

Cristian Eduardo Sarmiento Pérez y la Dra. Mildred Jénica Ledesma Cuadros. 
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3.5. Procedimientos 

La recolección de los datos tuvo una secuencia. Para el estudio, se 

adaptaron los instrumentos de resiliencia y estrés académico, siendo validado por 

tres especialistas: dos metodólogos y un temático. Además, se controló las 

variables para que no hubiera alteración en los resultados. Asimismo, se aplicaron 

ambos instrumentos de forma online para la prueba piloto por medio de la 

plataforma Google Forms a 22 estudiantes de diferentes carreras profesionales del 

V ciclo y, posteriormente, se trasladaron los datos a Excel y fueron organizados. De 

este modo, se procesó y analizó la información en SPSS 26 para obtener 

confiabilidad de los instrumentos. Asimismo, tres expertos validaron los 

instrumentos. 

Se solicitó el permiso al Instituto Tecnológico para ejecutar los instrumentos, 

obteniendo la aceptación correspondiente. Por lo cual se coordinaron los días de 

aplicación con la coordinadora del Área Académica de Enfermería técnica y con los 

docentes para ingresar a las aulas. De este modo, se aplicaron los instrumentos y 

se recogió la información de la muestra correspondiente. Asimismo, los estudiantes 

fueron informados de la finalidad de la investigación y dieron su autorización 

mediante el consentimiento informado. Por último, los datos fueron transferidos y 

organizados en el Excel, siendo procesados y analizados por medio del SPPS 26. 

3.6. Método de análisis de datos 

Los datos fueron analizados con el SPSS 26 por medio de la estadística 

descriptiva para los niveles de las dos variables así como de sus respectivas 

dimensiones. Asimismo, se realizó la prueba de normalidad, dando como resultado 

la estadística no paramétrica porque la variable y sus dimensiones no tienen una 

distribución normal. Por lo cual se empleó el coeficiente de Correlación de Rho de 

Spearman para la estadística inferencial, realizándose así la constatación de 

hipótesis.  

3.7. Aspectos éticos 

El estudio que se presentó es original y de propia autoría. Se cumplieron los 

protocolos y se trabajó con la norma APA séptima edición. Además, los estudiantes 
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de Enfermería técnica fueron informados sobre el estudio y se obtuvo su 

consentimiento, respetando el anonimato y su voluntad de participar bajo el 

principio ético de autonomía, además no se usará la información ni se divulgará 

otros fines bajo el principio ético de no maleficencia y justicia. De igual manera, el 

estudio benefició de manera indirecta a los participantes como a las autoridades de 

la institución. Se respetaron los conceptos de los autores que fueron citados en el 

estudio. Asimismo, los bloques que se han considerado obedecen a la normativa 

dispuesta por la universidad. No hay conflicto de intereses.  



 

28 
 

IV. RESULTADOS  

Tabla 3 Nivel de resiliencia 
 

Resiliencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 13 12.6% 12.6% 12.6% 

Medio 75 72.8% 72.8% 85,4% 

Alto 15 14.6% 14.6% 100,0% 

Total 103 100,0% 100,0%  

 

En la tabla 3, evidenció que, en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un 

Instituto Tecnológico de Lima, predomina un nivel de resiliencia medio con el 

72,8%, alto nivel con el 14,6% y bajo nivel de resiliencia con el 12,6%. 

 

Figura 2 Nivel de resiliencia 

 

En la figura 1, se observó que la frecuencia de estudiantes de I, III y V de Enfermería 

de un Instituto Tecnológico de Lima es de 75, dominando el nivel medio de 

resiliencia. 
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Tabla 4 Niveles de las dimensiones de la variable resiliencia 
 

Dimensiones de resiliencia 

 Bajo Medio Alto Total 

 f % f % f %   

RD1 24 23,3% 65 63,1% 14 13,6% 103 100% 

RD2 19 18,4% 70 68,0% 14 13,6% 103 100% 

RD3 52 50,5% 51 49,5% 0 0% 103 100% 

RD4 16 15,5% 70 68,0% 17 16,5% 103 100% 

RD5 19 18,4% 60 58,3% 24 23,3% 103 100% 

RD6 29 28,2% 52 50,5% 22 21,4% 103 100% 

RD7 22 21,4% 59 57,3% 22 21,4% 103 100% 

RD8 30 29,1% 52 50,5% 21 20,4% 103 100% 

Introspección (RD1), interacción (RD2), iniciativa (RD3), independencia (RD4), humor (RD5), creatividad (RD6), 
moralidad (RD7), pensamiento crítico (RD8). 

 

En la tabla 4, reveló que existe una mayor incidencia en el nivel medio de las 

dimensiones introspección con el 63,1%, interacción con el 68%, independencia 

con el 68%, humor con el 58,3%, creatividad con 50,2%, moralidad con el 57,3% y 

pensamiento crítico con el 50,5%. Asimismo, la predominancia en la dimensión 

iniciativa es de nivel bajo con el 50,5% en los estudiantes de I, III y V de Enfermería 

de un Instituto Tecnológico de Lima. 

 

Tabla 5 Nivel de estrés académico 
 

Estrés académico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 12 11,7% 11,7% 44,7% 

Medio 78 75,7% 75,7% 87,4% 

Alto 13 12,6% 12,6% 100,0% 

Total 103 100,0% 100,0%  

 

En la tabla 5, mostró mayor prevalencia en el nivel medio con el 75,7%, seguido de 

alto estrés académico con el 12,6% y nivel de estrés académico bajo con el 11,7% 

en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima. 
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Figura 3 Nivel de estrés académico 

 
 

 
En la figura 2, se observó que la frecuencia de estudiantes de I, III y V de Enfermería 

de un Instituto Tecnológico de Lima es de 78, dominando el nivel medio de estrés 

académico. 

 
Tabla 6 Niveles de las dimensiones de la variable estrés académico 
 

Dimensiones de estrés académico 

 Bajo Medio Alto Total 

 f % f % f %   

ED1 20 19,4% 64 62,1% 19 18,4% 103 100% 

ED2 13 12,6% 73 70,9% 17 16,5% 103 100% 

ED3 19 18,4% 66 64,1% 18 17,5% 103 100% 

ED4 19 18,4% 64 62,1% 20 19,4% 103 100% 

ED5 22 21,4% 67 65,0% 14 16,6% 103 100% 

ED6 24 23,3% 60 58,3% 19 18,4% 103 100% 

ED7 19 18,4% 66 64,1% 18 17,5% 103 100% 

ED8 34 33,0% 50 48,5% 19 18,4% 103 100% 
Deficiencias metodológicas (ED1), sobrecarga académica del estudiante (ED2), creencias del rendimiento 
académico (ED3), intervenciones en público (ED4), clima social negativo (ED5), exámenes (ED6), carencia de 
calor de los contenidos (ED7), participación (ED8). 

 

En la tabla 6, reveló que existe una mayor incidencia en el nivel medio de las 

dimensiones deficiencias metodológicas 62,1%, sobrecarga académica del 

estudiante con el 70,9%, creencias del rendimiento académico con el 64,1%, 
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intervenciones en público con el 62,1%, clima social con el 65%, exámenes 58,3%, 

carencia de valor de contenidos con el 64,1% y participación con el 48,5% en los 

estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima. 

 

Tabla 7 Tabla cruzada 

Tabla cruzada de resiliencia y estrés académico 

 

Estrés académico 

Total Bajo Medio Alto 

Resiliencia Bajo Recuento 0 11 2 13 

% dentro resiliencia 0,0% 84,6% 15,4% 100,0% 

% dentro de estrés 

académico 

0,0% 14,1% 15,4% 12,6% 

% del total 0,0% 10,7% 1,9% 12,6% 

Medio Recuento 1 63 11 75 

% dentro resiliencia 1,3% 84,0% 14,7% 100,0% 

% dentro de estrés 

académico 

8,3% 80,8% 84,6% 72,8% 

% del total 1,0% 61,2% 10,7% 72,8% 

Alto Recuento 11 4 0 15 

% dentro resiliencia 73,3% 26,7% 0,0% 100,0% 

% dentro de estrés 

académico 

91,7% 5,1% 0,0% 14,6% 

% del total 10,7% 3,9% 0,0% 14,6% 

Total Recuento 12 78 13 103 

% dentro resiliencia 11,7% 75,7% 12,6% 100,0% 

% dentro de estrés 

académico 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 11,7% 75,7% 12,6% 100,0% 

 

En la tabla 7, se observa que, según la resiliencia baja, el 0% de los estudiantes 

tiene estrés académico bajo, el 10,7% se encuentra en el nivel medio y 1,9% en el 

nivel alto. Asimismo, en resiliencia media, sólo el 1% de los estudiantes presenta 

estrés académico, 61,2%, nivel medio y el 10,7% alto estrés. De la misma manera, 

en resiliencia alta, 10,7% muestra estrés, el 75,7% nivel medio y el 12,6% estrés 

académico alto.  
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Prueba de normalidad 

Si p_sig < 0,05 no hay distribución normal. 

Si p_sig > 0,05 distribución normal. 

Para la prueba de normalidad, se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov porque la 

muestra es mayor a 50.  Se observó que la significancia (p_sig) de la prueba es de 

0,000 para estrés académico, así como también para sus siete dimensiones, 

presentando un p_sig menor a 0,05. Por lo tanto, se señala que no hay una 

distribución normal. Por otro lado, sólo una dimensión tiene p_sig mayor a 0,05, lo 

que señala que hay distribución normal para ese único caso. Por esta razón, se 

empleó la estadística no paramétrica con el Coeficiente de Rho de Spearman para 

la prueba de correlación.  
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Hipótesis general de la investigación 

Ho: No existe relación entre resiliencia y estrés académico en estudiantes de I, III 

y V de enfermería de un instituto tecnológico de Lima, 2022. Ho: Rho=0 

H1: Existe relación entre resiliencia y estrés académico en estudiantes de I, III y V 

de enfermería de un instituto tecnológico de Lima, 2022. H1: Rho≠0 

 

Tabla 8 Correlación entre resiliencia y estrés académico 
 

Correlaciones 

 Resiliencia 
Estrés 

académico 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,348** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 103 103 

Estrés 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
-0,348** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 103 103 

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

 

Criterio de decisión: 

Si p_sig<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la H1 (aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

Si p_sig≥0,05 aceptamos la Ho y se rechaza la H1 (no aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

En la tabla 8, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) dado que p_sig.(bilateral) de la 

prueba es 0,0000 menor que el nivel de significancia α=0,05. Por esta razón, se 

acepta la Hipótesis Alterna que Sí existe correlación negativa moderada e inversa 

de significancia débil entre las dos variables resiliencia y estrés académico, 

obteniéndose un coeficiente de correlación igual r=-0,348**. 
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Primera hipótesis específica 

Ho: No existe relación entre resiliencia y las deficiencias metodológicas estudiantes 

de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Ho: Rho=0 

H1: Existe relación entre resiliencia y las deficiencias metodológicas estudiantes de 

I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Rho≠0 

Tabla 9 Correlación entre la variable resiliencia y la dimensión deficiencias 

metodológicas 

 

Correlaciones 

 Resiliencia 
Deficiencias 

metodológicas 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,208* 

Sig. (bilateral) . 0,035 

N 103 103 

Deficiencias 

metodológicas 

Coeficiente de 

correlación 
-0,208* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,035 . 

N 103 103 

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

 

Criterio de decisión: 

Si p_sig<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la H1 (aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

Si p_sig≥0,05 aceptamos la Ho y se rechaza la H1 (no aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

En la tabla 9, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) dado que p_sig. (bilateral) de la 

prueba es 0,035 menor que el nivel de significancia α=0,05. Por esta razón, se 

acepta la Hipótesis Alterna que Sí existe correlación negativa moderada e inversa 

de significancia muy débil entre las dos variables resiliencia y las deficiencias 

metodológicas, obteniéndose un coeficiente de correlación igual r=-0,208*. 

  



 

35 
 

Segunda hipótesis específica 

Ho: No existe relación entre resiliencia y la sobrecarga académica en estudiantes 

de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Rho=0 

H1: Existe relación entre resiliencia y la sobrecarga académica en estudiantes de I, 

III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Rho≠0 

Tabla 10 Correlación entre la variable resiliencia y la dimensión sobrecarga 

académica del estudiante 

 

Correlaciones 

 Resiliencia 

Sobrecarga 

académica del 

estudiante 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,330** 

Sig. (bilateral) . 0,001 

N 103 103 

Sobrecarga 

académica del 

estudiante 

Coeficiente de 

correlación 
-0,330** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001 . 

N 103 103 

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

 

Criterio de decisión: 

Si p_sig<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la H1 (aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

Si p_sig≥0,05 aceptamos la Ho y se rechaza la H1 (no aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

En la tabla 10, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) dado que p_sig (bilateral) de la 

prueba es 0,001 menor que el nivel de significancia α=0,05. Por esta razón, se 

acepta la Hipótesis Alterna que Sí existe correlación negativa moderada e inversa 

de significancia débil entre las dos variables resiliencia y sobrecarga académica del 

estudiante, obteniéndose un coeficiente de correlación igual r=-0,330**. 
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Tercera hipótesis específica 

Ho: No existe relación entre resiliencia y las creencias sobre el rendimiento 

académico en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de 

Lima, 2022. Rho=0 

H1: Existe relación entre resiliencia y las creencias sobre el rendimiento académico 

en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. 

Rho≠0 

Tabla 11 Correlación entre la variable resiliencia y la dimensión creencias sobre el 
rendimiento académico 
 

Correlaciones 

 Resiliencia 

Creencias sobre 

el rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,304** 

Sig. (bilateral) . 0,002 

N 103 103 

Creencias 

sobre el 

rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
-0,304** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,002 . 

N 103 103 

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

 

Criterio de decisión: 

Si p_sig<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la H1 (aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

Si p_sig≥0,05 aceptamos la Ho y se rechaza la H1 (no aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

En la tabla 11, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) dado que p_sig. (bilateral) de la 

prueba es 0,002 menor que el nivel de significancia α=0,05. Por esta razón, se 

acepta la Hipótesis Alterna que Sí existe correlación negativa moderada e inversa 

de significancia débil entre las dos variables resiliencia y creencias sobre el 

rendimiento académico, obteniéndose un coeficiente de correlación igual r=-

0,304**.  
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Cuarta hipótesis específica 

Ho: No existe relación entre resiliencia e intervenciones en público en estudiantes 

de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Rho=0 

H1: Existe relación entre resiliencia e intervenciones en público en estudiantes de 

I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Rho≠0 

 

Tabla 12 Correlación entre la variable resiliencia y la dimensión intervenciones en 
público 
 

Correlaciones 

 Resiliencia 
Intervenciones 

en público 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,272** 

Sig. (bilateral) . 0,005 

N 103 103 

Intervenciones 

en público 

Coeficiente de 

correlación 
-0,272** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,005 . 

N 103 103 

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

 

Criterio de decisión: 

Si p_sig<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la H1 (aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

Si p_sig≥0,05 aceptamos la Ho y se rechaza la H1 (no aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

En la tabla 12, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) dado que p_sig. (bilateral) de la 

prueba es 0,005 menor que el nivel de significancia α=0,05. Por esta razón, se 

acepta la Hipótesis Alterna que Sí existe correlación negativa moderada e inversa 

de significancia débil entre las dos variables resiliencia e intervenciones en público, 

obteniéndose un coeficiente de correlación igual r=-0,272**. 
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Quinta hipótesis específica 

Ho: No existe relación entre resiliencia y clima social negativo en estudiantes de I, 

III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Rho=0 

H1: Existe relación entre resiliencia y clima social negativo en estudiantes de I, III y 

V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022.  Rho≠0 

 

Tabla 13 Correlación entre la variable resiliencia y la dimensión clima social 

negativo 

 

Correlaciones 

 Resiliencia 
Clima social 

negativo 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,290** 

Sig. (bilateral) . 0,003 

N 103 103 

Clima social 

negativo 

Coeficiente de 

correlación 
-0,272** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,002 . 

N 103 103 

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

 

Criterio de decisión: 

Si p_sig<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la H1 (aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

Si p_sig≥0,05 aceptamos la Ho y se rechaza la H1 (no aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

En la tabla 13, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) dado que p_sig. (bilateral) de la 

prueba es 0,003 menor que el nivel de significancia α=0,05. Por esta razón, se 

acepta la Hipótesis Alterna que Sí existe correlación negativa moderada e inversa 

de significancia débil entre las dos variables resiliencia y clima social negativo, 

obteniéndose un coeficiente de correlación igual r=-0,290**.  
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Sexta hipótesis específica 

Ho: No existe relación entre resiliencia y los exámenes en estudiantes de I, III y V 

de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Rho=0 

H1: Existe relación entre resiliencia y los exámenes en estudiantes de I, III y V de 

Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Rho≠0 

 

Tabla 14 Correlación entre la variable resiliencia y la dimensión exámenes 
 

Correlaciones 

 Resiliencia Exámenes 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,242* 

Sig. (bilateral) . 0,014 

N 103 103 

Exámenes 

Coeficiente de 

correlación 
-0,242* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,014 . 

N 103 103 

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

 

Criterio de decisión: 

Si p_sig<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la H1 (aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

Si p_sig≥0,05 aceptamos la Ho y se rechaza la H1 (no aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

la Ho y se rechaza la H1 (no aceptamos la hipótesis de la investigación). 

En la tabla 14, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) dado que p_sig. (bilateral) de la 

prueba es 0,014 menor que el nivel de significancia α=0,05. Por esta razón, se 

acepta la Hipótesis Alterna que Sí existe correlación negativa moderada e inversa 

de significancia muy débil entre las dos variables resiliencia y clima social negativo, 

obteniéndose un coeficiente de correlación igual r=-0,242*. 
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Séptima hipótesis específica 

Ho: No existe relación entre resiliencia y la carencia del valor de los contenidos en 

estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. 

Rho=0 

H1: Existe relación entre resiliencia y la carencia del valor de los contenidos en 

estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. 

Rho≠0 

 

Tabla 15 Correlación entre la variable resiliencia y la dimensión carencia del valor 
de los contenidos 
 

Correlaciones 

 Resiliencia 

Carencia del 

valor de los 

contenidos 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,191 

Sig. (bilateral) . 0,054 

N 103 103 

Carencia del 

valor de los 

contenidos 

Coeficiente de 

correlación 
-0,242* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,014 . 

N 103 103 

 

Criterio de decisión: 

Si p_sig<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la H1 (aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

Si p_sig≥0,05 aceptamos la Ho y se rechaza la H1 (no aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

En la tabla 15, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) dado que p_sig. (bilateral) de la 

prueba es 0,054 mayor que el nivel de significancia α=0,05. Se obtiene un 

coeficiente de correlación muy débil de r=-0,191. Por esta razón, no existe 

correlación entre la variable resiliencia y la dimensión carencia de valor de los 

contenidos.  
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Octava hipótesis específica 

Ho: No existe relación entre resiliencia y la participación en estudiantes de I, III y V 

de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Rho=0 

H1: Existe relación entre resiliencia y la participación en estudiantes de I, III y V de 

Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Rho≠0 

 

Tabla 16 Correlación entre la variable resiliencia y la dimensión participación 

 

Correlaciones 

 Resiliencia Participación 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,224* 

Sig. (bilateral) . 0,023 

N 103 103 

Sobrecarga 

académica del 

estudiante 

Coeficiente de 

correlación 
-0,224* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,023 . 

N 103 103 

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

 

Criterio de decisión: 

Si p_sig<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la H1 (aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

Si p_sig≥0,05 aceptamos la Ho y se rechaza la H1 (no aceptamos la hipótesis 

del estudio). 

En la tabla 16, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) dado que p_sig. (bilateral) de la 

prueba es 0,023menor que el nivel de significancia α=0,05. Por esta razón, se 

acepta la Hipótesis Alterna que Sí existe correlación negativa moderada e inversa 

de significancia muy débil entre las dos variables resiliencia y sobrecarga 

académica del estudiante, obteniéndose un coeficiente de correlación igual                      

r=-0,224*. 
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V. DISCUSIÓN 

Durante el tiempo que hemos vivido de pandemia, ha habido un sinnúmero 

de retos, sobre todo en la educación superior. Si bien ya se contaba con situaciones 

en los cuales los estudiantes consideraban como un factor estresante algunos 

escenarios dentro de las aulas y fuera de ellas, se incrementaron muchísimas 

limitaciones que los estudiantes no pudieron manejar, como la disminución de las 

experiencias sociales, académicas, familiares, personales y entre otras y que, a su 

vez, implicó que su capacidad de afrontar estas situaciones también tuviera un 

impacto negativo (Estrada et al., 2021; Torres-Valencia & Pecho-Silva, 2021).   

La respuesta (resiliencia) dejó de ser efectiva en la mayoría de la población 

estudiantil, permitiendo que el estrés tome su punto más alto y se refleja en 

síntomas que, en muchas de las ocasiones, son confundidas con una 

sintomatología de otra enfermedad o no les brinde el suficiente interés en el 

momento adecuado (Guadalupe, 2018). Sin embargo, la baja resiliencia afecta la 

salud mental, propicia las probabilidades de trastornos psicológicos y es un grave 

problema de la sociedad actual peruana donde la ansiedad, depresión, 

sentimientos de insuficiencia y rechazo se ven día a día (Rusandi et al., 2022). 

En el presente estudio, tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre resiliencia y estrés académico en estudiantes de I, III y V de Enfermería de 

un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Luego de mostrar los resultados de la 

investigación, se afirmó la hipótesis del estudio con p_sig=0,000≥0,05 y una 

correlación negativa moderada e inversa y significancia débil de r=-0,348 de 

Spearman entre ambas variables, con una predominancia del 72,8% de resiliencia 

media y estrés académico medio con el 75,7%, el cual demuestra que un estudiante 

con alto estrés académico no tiene los recursos ni mecanismos para resolver y 

hacer frente a las circunstancias negativas que se le presentan en escenarios 

académicos, lo que se traduce en una resiliencia débil. 

Estos resultados son similares al siguiente estudio donde sí establece 

relación pero difieren en los niveles donde en el cual 49% de los estudiantes de un 

conservatorio de música fueron resilientes y que el 84% presentaron estrés 

académico bajo; se establece una relación entre la resiliencia y estrés académico 
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en estudiantes con p_sig=0,004, además se obtuvo una relación negativa 

moderada e inversa de correlación y estadísticamente significativa débil de Pearson 

igual r=-0,22 (Salvatierra, 2019). En este estudio, los estudiantes mostraron niveles 

bajos de estrés y, por consiguiente, niveles altos de resiliencia debido a que tienen 

mejores estrategias de afrontamiento que permite responder a las propias 

exigencias académicas sin estrés, muy distinto a los estudiantes de Enfermería 

técnica que, ante las situaciones de estrés, presentan dificultades para encontrar 

soluciones rápidas que les permita enfrentar dichos escenarios que percibe como 

complejo y negativo.   

Asimismo hay similitud con el estudio donde hay sí relación entre resiliencia 

y estrés académico pero difieren en los niveles, donde la resiliencia predomina con 

el 86,5% en nivel alto y estrés leve con el 61,5% en los escolares, como también 

se obtuvo una correlación moderada negativa e inversa de Spearman r=-0,656 y 

con significancia moderada, estableciéndose una relación entre la resiliencia y 

estrés académico con p_sig=0,000 (Castro, 2021). Los escolares presentaron 

porcentajes altos en la confianza en sí mismos, ecuanimidad, perseverancia, 

satisfacción personal y percibir tranquilidad cuando está solo, razones por la cual 

tienen las suficientes herramientas que les permite encontrar soluciones rápidas y 

afrontar las situaciones que percibe como estresante, lo que se traduce en un estrés 

académico bajo en los estudiantes en el contexto de la pandemia. 

Por otro lado, tiene semejanza con el estudio que reveló alta predominancia 

de baja resiliencia con el 31,1% y estrés medianamente alto con el 39% en los 

universitarios, concretando la correlación con p_sig=0,000 entre la resiliencia y 

estrés académico, además de una correlación moderada negativa e inversa y 

significativamente moderada con r=-0,616 de Spearman (Verastegui, 2020). Es 

decir, los estudiantes presentaron elevado estrés académico y, por consiguiente, 

baja resiliencia que se relaciona con menor porcentaje en la confianza en sí mismo, 

la ecuanimidad, la perseverancia y su satisfacción personal.   

Igualmente, coincide con el estudio en el cual presentó el predominio de baja 

resiliencia con el 73,3% y moderado estrés con el 90% en académicos de 

postgrado, evidenciándose un p_sig=0,002 y una correlación negativa moderada e 

inversa de Spearman de r=-0,425 con significancia débil que demuestra que sí 
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existe relación una entre la variable resiliencia y estrés académico en los 

encuestados (Garcia, 2022). En este estudio, la tranquilidad de estar solo, la 

perseverancia y aceptación de no mismo tuvieron porcentajes bajos, reflejándose 

en una resiliencia débil en el contexto de la pandemia, por lo cual, las estrategias 

para enfrentar situaciones complicadas y negativas no son suficientes para y se 

plasma en un estrés académico elevado que desencadena una serie de síntomas, 

lo que termina por afectar tanto la salud mental y física, además de sus 

competencias sociales y espiritual. 

En cuanto a la resiliencia, debe entenderse la relevancia de que los 

estudiantes de Enfermería técnica impulsen y fortalezcan competencias que les 

permita desarrollarse en el campo personal y académico porque la unión de ellas 

garantiza su futuro profesional y su inserción en la sociedad (Macías et al., 2018). 

De este modo, la resiliencia promueve conductas a favor de la solidaridad, 

cooperación, empatía, compromiso y liderazgo que son esenciales y requeridas 

para la carrera de enfermería técnica porque de ello depende fomentar la 

prevención y promoción de estilos saludables que garanticen la salud de las 

personas (Rebaza, 2019).  

El estudio tuvo como resultado que, en los estudiantes de I, III y V de 

Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, el nivel de resiliencia media 

predominó con el 72,8%. Estos resultados son semejantes a la investigación que 

evidenció que el nivel de predominancia es el de resiliencia medio con el 49% en 

estudiantes universitarios de primer año (Zamudio, 2020).  De igual manera, tiene 

similitud con el estudio que evidenció en los estudiantes universitarios de octavo 

año, antes de la ejecución de un programa, predominó con el 24% el nivel de 

moderada resiliencia (Chasi, 2021). Coincide también con el estudio donde el nivel 

con mayor incidencia es el de resiliencia baja con el 60,2% en escolares de entre 

13 y 17 años de edad (Flores & Torres, 2021). 

Del mismo modo, tiene similaridad con el estudio que evidenció la 

predominancia del nivel de resiliencia media con el 61,1% en estudiantes 

universitarios del tercer año (Britto, 2021). Por otro lado, estos resultados difieren 

con el estudio que presentó que el nivel con mayor dominio se constituyó del 59,4% 

de universitarios resilientes del primer año (Condor, 2019). De igual modo, no tiene 
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similitud con el estudio donde se muestra que el 86.54% de escolares del quinto de 

secundaria tienen una resiliencia alta (Castro, 2021).  

En la dimensión introspección de resiliencia se tuvo como resultado que el 

nivel con mayor incidencia en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un 

Instituto Tecnológico de Lima fue el nivel medio con el 63,1%. Estos resultados son 

similares al estudio que mostró que el nivel predominante de introspección es el 

bajo con el 56,9% en estudiantes universitarios del tercer año (Britto, 2021). 

Asimismo, tiene semejanza con el estudio que da a conocer que el 55% de 

estudiantes de enfermería no presenta introspección (Montoro, 2020). De igual 

forma, otro estudio demostró que el nivel de mayor predominancia fue el de 

inspección media con el 60% en estudiantes de enfermería (Cieza & Villalobos, 

2020).  A pesar de los anteriores resultados, el siguiente estudio no muestra 

similitud debido a que predomina el nivel medio con el  37,9% en los escolares de 

entre 13 y 17 años de edad (Flores & Torres, 2021). 

En la dimensión interacción de resiliencia, el nivel con mayor dominio es el 

medio con el 68% en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima. Estos resultados son similares al estudio en el cual el  80% 

de estudiantes de enfermería tiene nivel medio (Cieza & Villalobos, 2020). Sin 

embargo, estos resultados difieren con el estudio donde el 58% de estudiantes de 

enfermería tienen interacción (Montoro, 2020).  En la dimensión humor de 

resiliencia se obtuvo como resultado que en los estudiantes de I, III y V de 

Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, primó el nivel medio con un 58,3%. 

Estos resultados tienen similitud con el estudio donde la mayor incidencia fue que 

el  61% de los estudiantes universitarios no presentaron humor (Montoro, 2020).   

En la dimensión iniciativa de resiliencia se obtuvo como resultado que en los 

estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima 

predominó el nivel bajo con el 50,5%. Los resultados coinciden con el estudio donde 

el 65,8% de los escolares prima el bajo nivel de iniciativa (Flores & Torres, 2021).  

Así como también, tiene semejanza con el estudio en el cual los estudiantes 

universitarios presentaron mayor prevalencia en el nivel bajo con el 48,6% (Britto, 

2021). No obstante, estos resultados no guardan similitud con el estudio en la cual 

mostró que el 70% de universitarios tienen iniciativa (Cieza & Villalobos, 2020). 
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También difieren del estudio que presentó que el 51% de los estudiantes 

universitarios tienen iniciativa (Montoro, 2020).   

En la dimensión independencia de resiliencia se obtuvo como resultado que 

en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima 

muestran mayor incidencia en el nivel medio con el 68%. Estos resultados guardan 

semejanza con el estudio donde el 42,9% de los escolares posee nivel medio 

(Flores & Torres, 2021). Del mismo modo, presenta similitud con el estudio en el 

cual los estudiantes presentaron mayor prevalencia en el nivel medio con el 54,2% 

(Britto, 2021). Sin embargo, los resultados de la investigación no tienen similitud 

con el estudio donde el 80,0% estudiantes presentan niveles altos de 

independencia (Cieza & Villalobos, 2020). 

En la dimensión creatividad de resiliencia se obtuvo como resultado mayor 

incidencia, en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico 

de Lima, en el nivel medio con el 50,5%. Los resultados guardan similitud al estudio 

que mostró mayor dominio en el nivel moderado con el 42,2% de los estudiantes 

encuestados (Chasi, 2021). A pesar de aquello, estos resultados difieren del estudio 

que presenta que el 54% de los estudiantes tiene iniciativa (Montoro, 2020).    En 

la dimensión moralidad de resiliencia se obtuvo como resultado mayor prevalencia, 

en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 

nivel medio con el 57,3%. Estos resultados son similares al estudio que presenta 

que el 64% de los estudiantes encuestados no presenta la capacidad moral 

(Montoro, 2020). 

En la dimensión pensamiento crítico de resiliencia se obtuvo como resultado 

en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima 

evidenció mayor predominio en el nivel medio con el 50,5%. Estos resultados son 

similares al estudio que demuestra la prevalencia del nivel moderado con el 51,5% 

en los estudiantes universitarios (Chasi, 2021). Asimismo, se asemeja al estudio 

donde prima el nivel bajo con el 44,4% de los universitarios (Britto, 2021). Además, 

los resultados coinciden con el estudio donde el 59% de los encuestados 

no  presenta pensamiento crítico (Montoro, 2020). Sin embargo, estos resultados 

no son similares al estudio en el cual presentó, como evidencia, que el 46% de los 
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escolares encuestados tiene un alto nivel de pensamiento crítico (Flores & Torres, 

2021).  

Si bien la virtualidad puede traer cosas positivas como facilidades en los 

trabajos o nuevas formas de evaluación, también estuvo presente las dificultades 

en la interacción con el profesor o compañeros, dificultad para resolver 

interrogantes en clase, la falta del dominio del docente con plataformas en línea, el 

cansancio por la excesivo tiempo frente a la computadora, conexión de internet, 

desigualdades y falta en la dinámica (Chao et al., 2022). Por lo cual, estos cambios 

provocaron percepción de estrés en la mayoría de los estudiantes, entre los cuales 

se desarrollaron sintomatologías tanto físicas, psicológicas acompañado de 

comportamientos por la falta de resiliencia en ellos (Estrada et al., 2021). 

Por lo mismo, el estudio presentó los niveles de estrés académico, en el cual 

se obtuvo mayor incidencia en el nivel medio con el 75,7% en los estudiantes de I, 

III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima. Estos resultados son 

similares al estudio donde el 85% de universitarios evidenció estrés moderado 

(Kloster & Perrotta, 2019). Asimismo, los resultados guardan similitud con el estudio 

donde el 41,% de los encuestados universitarios presentó nivel bajo de estrés 

académico (Perlacios, 2020). Además tiene semejanza con los resultados hallados 

en la investigación en el cual se presentó mayor incidencia de estrés leve con 61,5% 

en estudiantes de secundaria (Castro, 2021).  

También, estos resultados guardan similaridad a los que evidencian la 

investigación en la cual prima el 96% de estudiantes universitarios con estrés 

(Tapia, 2020). De igual manera, los resultados coinciden con el estudio donde la 

prevalencia de estrés en los universitarios fue del 46,4% en el nivel bajo (Muñoz et 

al., 2019). Asimismo, tienen similitud con el estudio presentado donde el 41% de 

universitarios prima el nivel alto de estrés académico (Pimentel & Rendón, 2018). 

Del mismo modo, los resultados muestran coincidencia con el estudio en el cual el 

42.6% de los estudiantes de enfermería predomina un estrés académico alto 

(Clemente, 2021). Si bien se evidenció estrés en los estudiantes de Enfermería 

técnica, se debe realizar estudios que permitan identificar la sintomatología en ellos 

con el fin de poder establecer medidas más precisas para su afrontamiento en el 
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momento indicado y, de esa manera, reducir el nivel de estrés con una mejor 

respuesta adaptativa ante las situaciones que desencadenan dificultades.  

En la dimensión deficiencias metodológicas de estrés académico se obtuvo 

como resultado el predominio de nivel medio en los estudiantes de I, III y V de 

Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima con el 62,1%. También coincide 

con el estudio que tiene, como resultado, que el 70% de los universitarios percibe 

estrés relacionado a la metodología del docente y el proceso de enseñanza como 

aprendizaje  (Palomo, 2021). Asimismo, también tiene semejanza con el estudio 

que presenta que el 52% de universitarios incide en el nivel moderado (Chávez et 

al., 2021). Sin embargo, estos resultados difieren al estudio que evidencia que el 

17% de los estudiantes perciben estrés relacionado a la personalidad que muestra 

el docente en las sesiones (Pimentel & Rendón, 2018). Por lo cual, la personalidad 

del docente, la percepción en el uso de estrategias de aprendizaje y preparación 

con la virtualidad representa un factor de estrés para los estudiantes cuando no se 

sienten a gusto o se sienten incómodos (Chao et al., 2022; Estrada et al., 2021).   

En la dimensión sobrecarga académica del estudiante de estrés académico 

se obtuvo como resultado que en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un 

Instituto Tecnológico de Lima predomina el nivel medio con un 70,9%. Estos 

resultados tienen semejanza al estudio donde el 44,7% de los estudiantes 

universitarios prima el nivel moderado (Chávez et al., 2021). Estos resultados 

también guardan semejanza al estudio que muestra que el 61% de los estudiantes 

presenta estrés por la elevada carga académica (Palomo, 2021). Del mismo modo, 

tiene similitud con el estudio que muestra que el 39,2% de estudiantes percibe una 

sobrecarga académica así como también el 40,8% está relacionado con el tiempo 

que disponen para llevar a cabo sus actividades académicas (García, 2019). Sin 

embargo, estos resultados difieren del estudio que muestra que el 11% de 

estudiantes percibe estrés relacionado con el poco tiempo para hacer entrega de 

sus trabajos (Pimentel & Rendón, 2018). 

En la dimensión creencias sobre el rendimiento académico de estrés 

académico se obtuvo como resultado que en los estudiantes de I, III y V de 

Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima evidenció mayor incidencia en el 

nivel medio con el 64,1%. Estos resultados tienen semejanza al estudio que 
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muestra que el 50,7% de universitarios prevaleció con un nivel moderado (Chávez 

et al., 2021). También tiene similitud con el estudio donde el 58% de universitarios 

percibe estrés sobre su propio rendimiento (Palomo, 2021).   

En la dimensión intervenciones en público de estrés académico se obtuvo 

como resultado que en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima prima el nivel medio con el 62.1%. Estos resultados presentan 

semejanza al estudio donde 31.5% de los universitarios muestra estrés cuando 

deben exponer sus trabajos en clase (García, 2019). También tiene similitud a otro 

estudio que evidencia que el 55,3% de los estudiantes predomina con el nivel 

moderado (Chávez et al., 2021). Asimismo, tiene similaridad al estudio que 

presenta que el 55% de los universitarios percibe estrés cuando intervienen frente 

a otros en clase (Palomo, 2021). 

En la dimensión clima social negativo de estrés académico se obtuvo como 

resultado que en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima evidenciaron mayor incidencia en el nivel medio con el 65%. 

Estos estudios guardan similitud con el estudio en el cual el  56% de estudiantes 

universitarios predomina el nivel medio (Chávez et al., 2021). No obstante, estos 

resultados no coinciden con el estudio que evidencia que el 9% de los estudiantes 

universitarios percibe estrés cuando hay competencia entre compañeros del salón 

(Pimentel & Rendón, 2018). Del mismo modo, no presenta semejanza al estudio en 

el cual 47% de los universitarios presenta estrés con respecto al clima social y el 

53% no lo percibe como estresante (Palomo, 2021). 

El empleo de diferentes métodos en las evaluaciones y no abocado a un solo 

puede disminuir los efectos negativos en los estudiantes que influye en su 

motivación en el aprendizaje porque es el estrés que afecta la memoria y su 

rendimiento, favoreciendo la retroalimentación (Bueno, 2021). En la dimensión de 

exámenes de estrés académico se obtuvo como resultado que en los estudiantes 

de I, III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima mostró mayor 

incidencia en el nivel medio con el 58,3% asociado al estrés cuando hay exámenes. 

Estos resultados presentan similitud al estudio donde el 54% primó el moderado 

nivel de estrés (Chávez et al., 2021). Estos resultados tienen similaridad con el 
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estudio en el cual el 91,6% de los estudiantes perciben estrés durante la temporada 

de evaluaciones mientras con mayor frecuencia (Clemente, 2021).  

Del mismo modo, un 63% de estudiantes universitarios evidencia sentir 

estrés durante este periodo (Palomo, 2021). Sin embargo, estos resultados no 

tienen semejanza al estudio que tiene como evidencia que el 20% de universitarios 

percibe los exámenes como factor estresante (Pimentel & Rendón, 2018). Estos 

resultados no presentan similitud al estudio donde el 22,9% de los estudiantes 

universitarios en etapa de evaluaciones (García, 2019).  

En la dimensión carencia de valor de los contenidos de estrés académico se 

obtuvo como resultado que en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un 

Instituto Tecnológico de Lima predomina el nivel medio con el 64,1%. Estos 

resultados muestran semejanza con el estudio donde el 54% en un nivel moderado 

con mayor frecuencia (Chávez et al., 2021). Estos resultados también tienen 

similitud con el estudio que presenta en cual 52% de los estudiantes universitarios 

lo considera como factor de estrés (Palomo, 2021). 

Finalmente, en la dimensión participación de estrés académico se obtuvo 

como resultado que en los estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima mayor porcentaje en el nivel medio con el 48,5%. Estos 

resultados tienen semejanza al estudio en el cual predominó el 48,7% de 

universitarios con moderado nivel (Chávez et al., 2021). Estos resultados son 

similares del estudio que muestra que el 51% de los estudiantes considera la 

participación estresante (Palomo, 2021).  
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VI. CONCLUSIONES 

Primera  El objetivo general fue determinar la relación entre resiliencia y estrés 

académico en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima, 2022. Se obtuvo de resultado un p_sig=0,000 y 

una correlación negativa moderada e inversa de significancia débil de 

r=-0,348. En función de ello, se rechazó la Ho y se aceptó la hipótesis 

del estudio. Es decir, una débil resiliencia en los estudiantes de 

Enfermería Técnica, su nivel de estrés académico será elevado. 

Segunda  El primer objetivo específico fue establecer la relación entre resiliencia 

y deficiencias metodológicas en estudiantes de I, III y V de Enfermería 

de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Se obtuvo de resultado un 

p_sig=0,035 y correlación negativa moderada e inversa de 

significancia muy débil de r=-0,208. En función de ello, se rechazó la 

Ho y se aceptó la hipótesis del estudio. Es decir, una débil resiliencia 

en los estudiantes de Enfermería Técnica, su nivel de estrés 

académico relacionado a la metodología del docente será elevada. 

Tercera El segundo objetivo específico fue establecer la relación entre 

resiliencia y sobrecarga académica en estudiantes de I, III y V de 

Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Se obtuvo de 

resultado un p_sig=0,001 y una correlación negativa moderada e 

inversa de significancia débil de r=-0,330. En función de ello, se 

rechazó la Ho y se aceptó la hipótesis del estudio. Es decir, una débil 

resiliencia en los estudiantes de Enfermería Técnica, su nivel de 

estrés académico relacionado a la sobrecarga académica será 

elevada. 

Cuarta  El tercer objetivo específico fue establecer la relación entre resiliencia 

y creencias sobre el rendimiento académico en estudiantes de I, III y 

V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022.  Se obtuvo 

de resultado un p_sig=0,002 y una correlación negativa moderada e 

inversa de significancia débil de r=-0,304. En función de ello, se 

rechazó la Ho y se aceptó la hipótesis del estudio. Es decir, una débil 
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resiliencia en los estudiantes de Enfermería Técnica, su nivel de 

estrés académico relacionado a las creencias de su rendimiento 

académico será elevada. 

Quinta  El cuarto objetivo específico fue establecer la relación entre resiliencia 

e intervenciones en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un 

Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Se obtuvo de resultado un 

p_sig=0,005 y existe correlación negativa moderada e inversa de 

significancia débil de r=-0,272. En función de ello, se rechazó la Ho y 

se aceptó la hipótesis del estudio. Es decir, una débil resiliencia en los 

estudiantes de Enfermería Técnica, su nivel de estrés académico 

relacionado a las intervenciones en público será elevada. 

Sexta  El quinto objetivo específico fue establecer la relación entre resiliencia 

y clima social negativo en estudiantes de I, III y V de Enfermería de 

un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Se obtuvo de resultado un 

p_sig=0 y una correlación negativa moderada e inversa de 

significancia débil de r=-0,290. En función de ello, se rechazó la Ho y 

se aceptó la hipótesis del estudio. Es decir, una débil resiliencia en los 

estudiantes de Enfermería Técnica, su nivel de estrés académico 

relacionado al clima social negativo será elevado. 

Séptima  El sexto objetivo específico fue establecer la relación entre resiliencia 

y exámenes en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima, 2022. Se obtuvo de resultado un p_sig=0,014 y 

una correlación negativa moderada e inversa de significancia muy 

débil de r=-0,242. En función de ello, se rechazó la Ho y se aceptó la 

hipótesis del estudio. Es decir, una débil resiliencia en los estudiantes 

de Enfermería Técnica, su nivel de estrés académico relacionado a 

los exámenes será elevado. 

Octava  El séptimo objetivo específico fue establecer la relación entre 

resiliencia y carencia del valor de los contenidos en estudiantes de I, 

III y V de Enfermería de un Instituto Tecnológico de Lima, 2022. Se 

obtuvo de resultado un p_sig=0,054 y una correlación negativa 
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inversa muy débil de r=-0,191. En función de ello, se aceptó la Ho y 

se rechazó la hipótesis del estudio. Es decir, no hay relación con una 

débil resiliencia en los estudiantes de Enfermería Técnica y su nivel 

de estrés académico relacionado a la carencia del valor de los 

contenidos. 

Novena  El octavo objetivo específico fue establecer la relación entre resiliencia 

y participación en estudiantes de I, III y V de Enfermería de un Instituto 

Tecnológico de Lima, 2022. Se obtuvo de resultado un p_sig=0,023 y 

una correlación negativa moderada e inversa de significancia muy 

débil de r=-0,224. En función de ello, se rechazó la Ho y se aceptó la 

hipótesis del estudio. Es decir, una débil resiliencia en los estudiantes 

de Enfermería Técnica, su nivel de estrés académico relacionado a la 

participación será elevada. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera  Se recomienda al director general, jefe de gestión pedagógica y al 

coordinador del área académica de Enfermería técnica, realizar los 

estudios pertinentes que permitan identificar y evaluar la 

sintomatología del estrés en los estudiantes para minimizar el impacto 

sobre su salud mental. De igual modo, se les recomienda reforzar la 

resiliencia en los estudiantes con actividades que permitan el 

reconocimiento de su importancia como ser humano, como también 

el de sus capacidades, habilidades, destrezas y relaciones 

interpersonales mediante talleres o programas que contemple temas 

que brinden el acompañamiento y soporte psicológico a los 

estudiantes para fortalecer sus competencias personales y 

profesionales.  

Segunda  Se recomienda a los maestros evaluar y adaptar las estrategias de 

enseñanza en función del ritmo y estilos de aprendizaje de los 

educandos e implementando acciones que favorezcan el proceso 

activo, participativo, práctico y dinámico de su aprendizaje. 

Tercera Se recomienda a los maestros evaluar, planificar y coordinar entre los 

distintos docentes de Enfermería técnica las actividades en función 

de espacio y tiempo para que los estudiantes puedan producir 

trabajos de manera eficiente y efectiva.  

Cuarta  Se recomienda al jefe de gestión pedagógica, coordinador del área 

académica de Enfermería técnica y a los maestros, socializar las 

funciones de los tutores, estableciéndose horarios de atención 

propiamente destinados para el acompañamiento y asesoramiento de 

su población estudiantil. Asimismo, implementar el soporte 

psicológico en los estudiantes para su fortalecimiento como ser 

humano capaz y seguro de sí mismo para garantizar profesionales 

resilientes.  
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Quinta  Se recomienda al director general, jefe de gestión pedagógica y al 

coordinador del área académica de Enfermería técnica, evaluar la 

efectividad de la oratoria en el primer semestre académico dentro del 

plan de estudios o como talleres. De esta manera, se fortalecerá y 

fomentará sus habilidades comunicativas como también liderazgo, 

incrementando la confianza en sí mismo para expresarse sin temor 

frente a otros porque la Enfermería promociona la salud y es 

fundamental la comunicación que establezca con el paciente, con la 

familia y con la comunidad. 

Sexta  Se recomienda al jefe de gestión pedagógica y al coordinador del área 

académica de Enfermería técnica, mejorar las relaciones 

interpersonales entre docentes y estudiantes con mayor dinamismo y 

asertividad porque depende de la comunicación que haya entre 

ambos para que los estudiantes se involucren en diferentes 

actividades participativas y no caiga en la indiferencia entre cada uno 

de ellos.  

Séptima  Se recomienda a los maestros brindar herramientas que permitan a 

los estudiantes conseguir hábitos de estudio y rindan eficazmente las 

evaluaciones. Además, socializar el manejo de las evaluaciones 

desde el primer día de clases para que puedan regularse a sí mismos.  

Octava  Se recomienda al director general, jefe de gestión pedagógica y al 

coordinador del área académica de Enfermería técnica y maestros 

socializar en cada espacio, la visión y misión de la institución con los 

estudiantes para concientizarlos sobre lo que busca la Institución de 

ellos al terminar con la carrera técnica. Asimismo, se recomienda al 

director general y al coordinador del área académica de Enfermería 

técnica, hacer seguimiento de los egresados para que se pueda tener 

mayor claridad sobre su perfil profesional y evaluar si responda a las 

demandas de la sociedad en esta actual normalidad.  
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Novena  Finalmente, se recomienda al director general, jefe de gestión 

pedagógica y al coordinador del área académica de Enfermería 

técnica, tomar en cuenta la representación de los estudiantes en sus 

demandas y necesidades en la mejora del plan de estudios porque 

les permitirá desarrollar capacidades de liderazgo y gestión. 
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ANEXO 

Matriz 

Variable 1: Resiliencia 

VARIABLE 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Resiliencia 

La resiliencia se 

centra en las 

características 

positivas de los 

individuos, las 

cuales sirven de 

protección ante 

situaciones de 

riesgo académico 

(Peralta et al., 

2006). 

 

La resiliencia comprende 

las dimensiones 

introspección, 

interacción, iniciativa, 

independencia, humor, 

creatividad, moralidad, 

pensamiento crítico y se 

medirá por intermedio de 

90 preguntas con la 

escala de Likert en 

nunca (1), casi nunca 

(2), a veces (3), casi 

siempre (4) y siempre 

(5). 

Dimensión 1: introspección Reconoce y reflexiona 

Escala Likert 

 

Nunca (1) 

 

Casi nunca (2) 

 

A veces (3) 

 

Casi siempre (4) 

 

Siempre (5). 

Dimensión 2: interacción Establece y expresa 

Dimensión 3: iniciativa Actúa y participa 

Dimensión 4: independencia Actúa y establece 

Dimensión 5: humor Sonríe y ríe 

Dimensión 6: creatividad Imagina y transforma 

Dimensión 7: moralidad 
Compromete y 

reconoce 

Dimensión 8: pensamiento 

crítico 
Cuestiona y afronta 

 



 

 

Variable 2: estrés académico 

VARIABLE 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Estrés  

académico 

El estrés académico 

se puede definir como 

aquél ocasionado en 

relación a los 

procesos de 

enseñanza—

aprendizaje, y que, 

por tanto, tiene su 

origen en el seno de 

las diferentes 

instituciones 

educativas (la 

escuela, los centros 

de educación 

secundaria, la 

universidad, etc.) 

(Souto, 2014) 

El estrés comprende las 

dimensiones deficiencias 

metodológicas, 

sobrecarga académica del 

estudiante, creencias 

sobre el rendimiento 

académico, intervenciones 

en público, clima social 

negativo, exámenes, 

carencia de valor de los 

contenidos, participación y 

se medirá por intermedio 

de 54 preguntas con la 

escala de Likert en nunca 

(1), alguna vez (2), 

bastantes veces (3), casi 

siempre (4) y siempre (5). 

Dimensión 1: deficiencias 

metodológicas 

 

Identifica 

Escala de Likert 

 

Nunca (1) 

 

Alguna vez (2) 

 

Bastantes veces 

(3) 

 

Casi siempre (4) 

 

Siempre (5) 

Dimensión 2: sobrecarga 

académica del estudiante 

 

Identifica 

Dimensión 3: creencias sobre 

el rendimiento académico 
Reconoce y evalúa 

Dimensión 4: intervenciones 

en público 
Identifica 

Dimensión 5: clima social 

negativo 
Identifica 

Dimensión 6: exámenes Identifica 

Dimensión 7: carencia de 

valor de los contenidos 
Identifica y evalúa 

Dimensión 8: participación Identifica 

 

 



 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Cuestionario de resiliencia para estudiantes universitarios  

 

Edad: _____________ Género: ________________ 

Carrera profesional: ______________________________________ 

Semestre académico: _____________________________________ 

Turno: __________________________ 

 

El siguiente cuestionario es confidencial, anónimo y voluntario. A continuación, se 

le presentará una serie de enunciados que deben ser respondidos con objetividad 

y total sinceridad. Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas.  

La escala de valoración es del 1 al 5 cuyo significado se muestra a continuación: 

Escala 

1= nunca 2= casi nunca 3= a veces 4= casi siempre 5= siempre 

 

N° Enunciados 1 2 3 4 5 

1 Reconozco las habilidades que poseo.      

2 He contado con personas que me aprecian.      

3 Planeo con anterioridad mis acciones.      

4 
Me siento incómodo cuando me alejo, por un 
período largo, de mi familia. 

     

5 
Cuando afronto una situación difícil conservo mi 
sentido del humor. 

     

6 
Dedico tiempo al desarrollo de habilidades 
artísticas. 

     

7 Apoyo a mis amigos en sus momentos difíciles.      



 

 

8 
Me conformo con la explicación que da el profesor 
de la clase. 

     

9 
Pongo en práctica mis competencias en 
situaciones difíciles. 

     

10 
En situaciones adversas tengo, al menos, una 
persona que me apoya. 

     

11 
Las actividades diarias que realizo van acordes 
con mi proyecto de vida. 

     

12 
Me siento bien cuando tengo que afrontar 
dificultades sin ayuda de los demás. 

     

13 

Al vivir una experiencia dolorosa, trato de 
relajarme viendo películas, series, videos 
musicales o series animadas o juntándome a 
personas con sentido del humor. 

     

14 
Modifico a mi gusto los lugares donde permanezco 
la mayor parte del tiempo. 

     

15 
Cuando alguien se equivoca y eso me favorece, 
no le rectifico su error. 

     

16 
Me incomoda cuando los demás cuestionan mis 
opiniones. 

     

17 Soy consciente de las debilidades que tengo.      

18 
Me siento satisfecho con las relaciones que 
establezco. 

     

19 
Realizo un cronograma de actividades para el 
logro de objetivos personales o académicos. 

     

20 
Me abstengo de dar mi punto de vista sobre algún 
asunto para no ir en contra del grupo. 

     

21 
Soy incapaz de reírme de los momentos difíciles 
que he vivido. 

     

22 
Invento formas de disminuir la tensión generada 
por un problema. 

     

23 
Cuando llego a un lugar, quiero ser el primero al 
que atiendan. 

     

24 Cuestiono mis creencias y actitudes.      

25 
Trato de entender puntos de vista diferentes al 
mío. 

     

26 
Las personas con quien mantengo relaciones 
sociales, expresan sentirse a gusto conmigo. 

     

27 
Además de la carga académica, dedico tiempo 
extra a profundizar los contenidos realizados en 
clase. 

     

28 
Participo en clases para dar mis opiniones en 
público. 

     

29 
Trato de sacarles sentido del humor a las críticas 
negativas que hacen los demás de mí. 

     

30 
Cuando me hacen falta los recursos apropiados 
para hacer un trabajo, desisto de él. 

     

31 Digo mentiras para no quedar mal ante otros.      



 

 

32 
Me dejo llevar fácilmente por los consejos de mis 
amigos. 

     

33 
Me da rabia cuando me contradicen en mis 
apreciaciones. 

     

34 
Mis relaciones afectivas se caracterizan en que 
doy mucho afecto y recibo muy poco. 

     

35 
Dedico algunas horas semanales al estudio de lo 
visto en clases. 

     

36 
Es importante el concepto que los otros tengan de 
mí. 

     

37 
Uso la risa como alternativa para tranquilizarme en 
situaciones tensionantes. 

     

38 Prefiero enfrentarme a situaciones conocidas.      

39 
Reflexiono sobre mis propios valores y de ser 
necesario los cambio. 

     

40 
Puedo resolver con rapidez los inconvenientes 
que se me presentan. 

     

41 
Considero que mi opinión es más importante que 
la de los demás. 

     

42 
Me cuesta trabajo expresar mis sentimientos a las 
personas con quien establezco relaciones. 

     

43 Tengo motivación para el estudio.      

44 
Juzgo a los demás en base a nuestro primer 
encuentro. 

     

45 
Me cuesta trabajo tener sentido del humor cuando 
enfrento situaciones dolorosas. 

     

46 
Intento no caer en la rutina, realizando actividades 
diferentes a los demás días. 

     

47 
Me cuesta trabajo diferenciar los actos buenos de 
los malos. 

     

48 
Me cuesta trabajo resolver satisfactoriamente los 
conflictos que se me presentan. 

     

49 
Me doy cuenta de las cualidades que tienen las 
otras personas. 

     

50 
En mis relaciones, expreso abiertamente mis 
pensamientos y sentimientos. 

     

51 
Participo en actividades que están fuera del 
ámbito académico. 

     

52 
Los valores que poseo deben ser iguales a los de 
mi grupo. 

     

53 
A pesar de tener un problema grave, trato de 
mantenerme alegre. 

     

54 Se me hace fácil adaptarme al cambio.      

55 
Soy colaborador(a) con las personas que me 
rodean. 

     

56 
Cumplo al pie de la letra las reglas que se me 
imponen. 

     



 

 

57 
Puedo identificar los defectos de las demás 
personas. 

     

58 
En mis relaciones afectivas tengo en cuenta los 
deseos del otro. 

     

59 
Pertenezco a grupos deportivos, culturales, de 
capacitación u otros, que difieren de la carga 
académica. 

     

60 
Cuando vivo una experiencia significativa vuelvo a 
revisar mis principios. 

     

61 Cuando tengo un problema, me siento deprimido.      

62 Busco otras funciones a los objetos que utilizo.      

63 
Me integro a grupos que brindan ayuda a los 
necesitados. 

     

64 
Cuando algo no sale como yo espero, recapacito 
sobre los errores que pude haber tenido. 

     

65 
Identifico los aspectos positivos de situaciones 
vividas con anterioridad. 

     

66 
En las relaciones significativas que mantengo, me 
intereso por conocer los ideales y objetivos del 
otro. 

     

67 
Mis compañeros me eligen para dirigirlos en 
actividades. 

     

68 
Necesito la aprobación de los demás para tomar 
decisiones importantes. 

     

69 
Me siento estresado al enfrentar situaciones 
adversas. 

     

70 
Cuando tengo un problema planteo diferentes 
alternativas de solución. 

     

71 
Desconfío de las personas que se acercan a 
pedirme ayuda caritativa. 

     

72 Reflexiono sobre mis creencias.      

73 
Me cuesta trabajo darme cuenta de los errores 
que he cometido anteriormente. 

     

74 
Me intereso por el bienestar de las personas que 
conozco. 

     

75 
Cuando soy líder en un grupo, propongo ideas 
para el logro de objetivos. 

     

76 
Me siento mejor cuando trabajo de forma 
independiente. 

     

77 
Hago chistes acerca de situaciones de mi vida 
cotidiana. 

     

78 
Presento mis trabajos en clase de forma 
novedosa. 

     

79 
Sacrifico momentos que me generan placer para 
obtener, más adelante, grandes satisfacciones. 

     

80 Se me dificulta adaptarme a nuevos lugares.      



 

 

81 
Echo la culpa a los demás por los problemas que 
me suceden. 

     

82 
En las relaciones que establezco tengo en cuenta 
el bienestar propio. 

     

83 Me gusta enfrentar retos.      

84 
Las orientaciones del docente son imprescindibles 
para mi aprendizaje. 

     

85 
Trato de mejorar los aspectos negativos de mí 
mismo. 

     

86 Me disgusta cuando me exigen mucho en clases.      

87 Prefiero trabajar en grupo.      

88 
Organizo actividades que me ayuden a mi 
crecimiento personal. 

     

89 
Cuando reflexiono sobre mi forma de ser, tengo en 
cuenta las apreciaciones de los demás. 

     

90 
Espero a que otros me ayuden a resolver los 
problemas. 

     

 

 

 

 

  



 

 

Ficha técnica del instrumento 

 

Variable 1: resiliencia 

Nombre del instrumento:  Cuestionario de Resiliencia para Estudiantes 

Universitarios (CRE–U). 

Autor:  Basada en la teoría de los autores Emmy Werner 

(1982) y Wolin & Wolin (1993), adaptado por 

Peralta Diaz et al, 2006. 

Adaptado:    Chafloque Mejia, Samantha Wendy. 

Año:  Peralta et al., 2006; adptado por Chafloque Mejia, 

Samantha, 2022. 

Confiabilidad:  Se realizó una prueba piloto a 22 estudiantes de 

diferentes profesiones del 5 semestre, teniendo 

como coeficiente de Alpha de Cronbach de 

0,893. 

Validez:  El instrumento tiene una validez de experto, dos 

temáticos y una metodóloga. 

Escala:      Escala de Likert. 

Valores:  Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi 

siempre (4) y siempre (5). 

Dimensiones:  8 dimensiones (introspección, interacción, 

iniciativa, independencia, humor, creatividad, 

moralidad, pensamiento crítico). 

Ítems:     90 ítems. 

  



 

 

 

Cuestionario de estrés académico para estudiantes universitarios 

 

¿Ha repetido cursos anteriormente?           SÍ                   NO  

 

El siguiente cuestionario es confidencial, anónimo y voluntario. A continuación, se 

le presentará una serie de enunciados que deben ser respondidos con objetividad 

y total sinceridad. Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas.  

La escala de valoración es del 1 al 5 cuyo significado se muestra a continuación: 

Escala 

1= nunca 
2= algunas 

veces 
3= bastantes 

veces 
4= casi 
siempre 

5= siempre 

  

N° Enunciados 1 2 3 4 5 

1 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando me 
preguntan en clase. 

     

2 
Me pongo nervioso o me inquieto si tengo que 
hablar en voz alta en clase. 

     

3 
Me pongo nervioso o me inquieto al salir a la 
pizarra. 

     

4 
Me pongo nervioso o me inquieto al hacer una 
exposición o al hablar en público durante un cierto 
tiempo. 

     

5 
Me pongo nervioso o me inquieto al hablar de los 
exámenes. 

     

6 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando tengo 
exámenes. 

     

7 
Me pongo nervioso o me inquieto mientras me 
preparo para los exámenes. 

     

8 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando se 
acercan las fechas de los exámenes. 

     

9 
Me pongo nervioso o me inquieto si tengo que 
exponer en público una opinión. 

     



 

 

10 

Me pongo nervioso o me inquieto cuando el 
profesor explica la clase de una manera 
determinada y luego nos evalúa de un modo poco 
coherente con lo que manifestó en clase. 

     

11 

Me pongo nervioso o me inquieto cuando los 
profesores no se ponen de acuerdo entre ellos 
(manifiestan claras discrepancias entre ellos en 
temas académicos). 

     

12 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando no me 
queda claro cómo he de estudiar una materia o 
curso. 

     

13 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando no tengo 
claro qué exigen en las distintas materias. 

     

14 

Me pongo nervioso o me inquieto cuando los 
profesores plantean trabajos, actividades o tareas 
que no tienen mucho que ver entre sí (que son 
incongruentes). 

     

15 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando el 
profesor no plantea de forma clara qué es lo que 
tenemos que hacer. 

     

16 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando el 
profesor plantea trabajos, actividades o tareas que 
son contradictorios entre sí. 

     

17 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando los 
distintos profesores esperan de nosotros cosas 
diferentes. 

     

18 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando el 
profesor espera de nosotros que sepamos cosas 
que no nos ha enseñado. 

     

19 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando el 
profesor da por hecho que tenemos conocimientos 
que en realidad no tenemos. 

     

20 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando el 
profesor plantea exámenes claramente 
incongruentes con lo estudiado/enseñado. 

     

21 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando existe 
una clara falta de coherencia entre los contenidos 
de las distintas materias. 

     

22 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando las 
asignaturas que cursamos tienen poco que ver 
con mis expectativas. 

     

23 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando las 
asignaturas que cursamos tienen escaso interés. 

     

24 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando lo que 
estoy estudiando tiene una escasa utilidad futura. 

     

25 
Me pongo nervioso o me inquieto cuando las 
clases a las que asisto son poco prácticas. 

     

26 
Me pongo nervioso o me inquieto por no saber si 
mi ritmo de aprendizaje es el adecuado. 

     



 

 

27 
Me pongo nervioso o me inquieto por el excesivo 
número de asignaturas que integran el plan de 
estudios de mi carrera. 

     

28 

Me pongo nervioso o me inquieto porque los 
resultados obtenidos en los exámenes no reflejan, 
en absoluto, mi trabajo anterior de preparación ni 
el esfuerzo desarrollado. 

     

29 
Me pongo nervioso o me inquieto por las 
demandas excesivas y variadas que se me hacen. 

     

30 
Me pongo nervioso o me inquieto porque rindo 
claramente por debajo de mis conocimientos. 

     

31 
Me pongo nervioso o me inquieto por el escaso 
tiempo de que dispongo para estudiar 
adecuadamente las distintas materias. 

     

32 
Me pongo nervioso o me inquieto por el 
cumplimiento de los plazos o fechas determinadas 
de las tareas encomendadas. 

     

33 

Me pongo nervioso o me inquieto por la excesiva 
cantidad de información que se me proporciona en 
clase, sin que se indique claramente lo 
fundamental. 

     

34 
Me pongo nervioso o me inquieto por el excesivo 
tiempo que debo dedicarle a la realización de las 
actividades académicas. 

     

35 
Me pongo nervioso o me inquieto porque no creo 
que pueda hacer frente a las exigencias de la 
carrera que estudio. 

     

36 
Me pongo nervioso o me inquieto porque no 
dispongo de tiempo para dedicarme a las materias 
todo lo necesario. 

     

37 
Me pongo nervioso o me inquieto porque no creo 
que pueda lograr los objetivos propuestos. 

     

38 
Me pongo nervioso o me inquieto por la excesiva 
carga de trabajo que debo atender. 

     

39 
Me pongo nervioso o me inquieto por el excesivo 
número de horas de clase diarias que tengo. 

     

40 
Me pongo nervioso o me inquieto por el ritmo de 
trabajo o estudio que se nos exige. 

     

41 
Me pongo nervioso o me inquieto porque 
desconozco si mi progreso académico es 
adecuado. 

     

42 
Me pongo nervioso o me inquieto porque no sé 
cómo hacer bien las cosas. 

     

43 
Me pongo nervioso o me inquieto porque no sé 
qué hacer para que se reconozca mi esfuerzo y mi 
trabajo. 

     

44 
Me pongo nervioso o me inquieto porque no tengo 
claro cómo conseguir que se valore mi dominio de 
las materias. 

     



 

 

45 

Me pongo nervioso o me inquieto porque no tengo 
posibilidad alguna o muy escasa de dar mi opinión 
sobre la metodología de enseñanza de las 
materias del plan de estudios. 

     

46 
Me pongo nervioso o me inquieto porque no sé 
qué hacer para que se reconozca mi capacidad 
personal. 

     

47 

Me pongo nervioso o me inquieto porque las 
posibilidades de opinar sobre el procedimiento de 
evaluación de las asignaturas del plan de estudios 
son muy escasas o nulas. 

     

48 
Me pongo nervioso o me inquieto porque no está 
en mi mano plantear los trabajos, tareas o 
actividades como me gustaría. 

     

49 
Me pongo nervioso o me inquieto por los conflictos 
en las relaciones con otras personas (profesores, 
compañeros). 

     

50 
Me pongo nervioso o me inquieto por la excesiva 
competitividad existente en clase. 

     

51 
Me pongo nervioso o me inquieto por la falta de 
apoyo de los profesores. 

     

52 
Me pongo nervioso o me inquieto por la falta de 
apoyo de los compañeros. 

     

53 
Me pongo nervioso o me inquieto por la ausencia 
de un buen ambiente en clase. 

     

54 
Me pongo nervioso o me inquieto por la existencia 
de favoritismos en clase. 

     

 

 

 

  



 

 

Ficha técnica del instrumento 

 

Variable 2: estrés académico 

Nombre del instrumento:  Cuestionario de estrés académico para 

estudiantes universitarios (CEA). 

Autor:   Gonzáles, et al. (2008), adaptado por Souto 

Gestal, A. J. (2014)  

Adaptado   : Chafloque Mejia, Samantha Wendy 

Año:   Souto, 2014; adptado por Chafloque Mejia, 

Samantha, 2022. 

Confiabilidad:  Se realizó una prueba piloto a 22 estudiantes de 

diferentes profesiones del 5 semestre, teniendo 

como coeficiente de Alpha de Cronbach 0,968. 

Validez:   El instrumento tiene una validez de experto, dos 

temáticos y una metodóloga. 

Escala:     Escala de Likert. 

Valores:   Nunca (1), alguna vez (2), bastantes veces (3), 

casi siempre (4) y siempre (5). 

Dimensiones:   8 dimensiones (deficiencias metodológicas, 

sobrecargas académicas del estudiante, 

creencias sobre el rendimiento académico, 

intervenciones públicas, clima social, exámenes, 

carencia de valor de los contenidos, dificultad de 

participación). 

Ítems:     54 ítems. 

  



 

 

 

Confiabilidad del instrumento 

 

Fiabilidad del instrumento de resiliencia: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 22 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 22 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Fiabilidad del instrumento de estrés académico: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 22 81,5 

Excluidoa 5 18,5 

Total 27 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

 

 

  



 

 

Cálculo de muestra 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Validación del instrumento 

 

Instrumento de resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Instrumento de estrés académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Instrumento de resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Instrumento de estrés académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Instrumento de resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Instrumento de estrés académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

Autorización de aplicación del instrumento 

 

 

 

  



 

 

Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Base de datos del cuestionario piloto de resiliencia 

 

 

 

Base de datos del cuestionario piloto de resiliencia 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Base de datos del cuestionario piloto de estrés académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Base de datos del cuestionario resiliencia 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Base de datos del cuestionario de estrés académico 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

Prueba de normalidad 

 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Estrés académico ,126 103 ,000* 

Deficiencias 

metodológicas 
,127 103 ,000* 

Sobrecarga académica 

del estudiante 
,103 103 ,009 

Creencias sobre el 

rendimiento académico 
,078 103 ,126 

Intervenciones en público ,111 103 ,003 

Clima social negativo ,123 103 ,001 

Exámenes ,148 103 ,000 

Carencia de valor de los 

contenidos 
,115 103 ,002 

Participación ,174 103 ,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

  



 

 

Frecuencia y porcentaje 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

17 12 11,7 11,7 11,7 

18 13 12,6 12,6 24,3 

19 10 9,7 9,7 34,0 

20 7 6,8 6,8 40,8 

21 4 3,9 3,9 44,7 

22 5 4,9 4,9 49,5 

23 6 5,8 5,8 55,3 

24 6 5,8 5,8 61,2 

25 1 1,0 1,0 62,1 

26 2 1,9 1,9 64,1 

27 6 5,8 5,8 69,9 

28 4 3,9 3,9 73,8 

29 3 2,9 2,9 76,7 

30 6 5,8 5,8 82,5 

31 2 1,9 1,9 84,5 

32 2 1,9 1,9 86,4 

33 1 1,0 1,0 87,4 

34 4 3,9 3,9 91,3 

36 1 1,0 1,0 92,2 

37 1 1,0 1,0 93,2 

38 2 1,9 1,9 95,1 

40 2 1,9 1,9 97,1 

41 1 1,0 1,0 98,1 

42 1 1,0 1,0 99,0 

46 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

 

  



 

 

 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

F 92 89,3 89,3 89,3 

M 11 10,7 10,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

 

Carrera/especialidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Enfermería técnica 103 100,0 100,0 100,0 

 

 

Ciclo o semestre académico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

I A mañana 26 25,2 25,2 25,2 

I B noche 25 24,3 24,3 49,5 

III A mañana 10 9,7 9,7 59,2 

III B noche 15 14,6 14,6 73,8 

V A mañana 16 15,5 15,5 89,3 

V B noche 11 10,7 10,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

 

¿Ha repetido materias/cursos anteriormente? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NO 96 93,2 93,2 93,2 

SÍ 7 6,8 6,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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