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PSICOLOGIA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE CHICLAYO, 2022 

 

 
RESUMEN 

Está investigación tiene como objetivo determinar si existe relación entre Resiliencia, 

Engagement y Estrés Académico en estudiantes de psicología de una universidad privada de 

Chiclayo. Este estudio cuantitativo básico de nivel correlacional-descriptivo no experimental, 

en una muestra de 111 estudiantes de Psicología a quienes se les aplicó la Escala de 

Resiliencia (ER), adaptada al contexto peruano por Fernández (2021), el Inventario Sistémico 

SISCO SV-21 adaptado por Cabello (2022) y el Utrech Work Engagement Scale (WES-9S) 

adaptado en el contexto peruano por Domínguez et al. (2020); así mismo, se fue aplicada una 

estadística descriptiva mediante frecuencias y porcentajes absolutos. Los resultados 

demostraron que si bien existe correlación inversa entre ES y R (Rho=-.452/ sig. 0.00), pero 

no entre EA y E (Rho=-.177/sig.06); entre los niveles predominantes está el 87.4% mostraron 

E promedio, el 40.5% rango alto de R y el 36% de promedio bajo de EA. Se concluye que no 

existe relación entre las tres variables de estudio. 

 
Palabras Clave: resiliencia, engagement, estrés académico, estudiantes de 
psicología. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine if there is a relationship between Resilience, 

Engagement and Academic Stressin psychology students at a private university in Chiclayo. 

This study is correlational-descriptive, carried out whit 111 Psychology students. To whom the 

Resilience Scale (RE), adapted to the peruvian cotext by Fern´NDEZ (2021), THE sisco sv-21 

Sysyemic Inventory adapted by inventory adapted by Cabello (2022) and the Utrech Work 

Engagement Scale (WES-9S) adapted in the peruvian context by Domínguez et al. (2020); 

Likewise descriptive stadistics were applied using frequencies and absolute percentages. The 

results showed that although there is an inverse correlation between ES and R (Rho=. -

452/sig.0,00), but not between EA and E (Rho=.-177/sig.06): Among the predominant levels 

are 87.4% showed average E, 40.5% high rango of R and 36% low average of EA. It is 

concluded that there is no relatiónship between the three study variables.  

 
Keywords: resilience, engagement, academic stress, psychology students.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La pandemia y su aparición alrededor del mundo originó muchos cambios en 

diferentes contextos incluido la educación universitaria, ha generado que los estudiantes de 

los diferentes niveles académicos y principalmente, se adapten al entorno virtual, debido al  

temor al contagio, así mismo se mostraron manifestaciones de estrés al no poder adaptarse 

de manera adecuada al nuevo sistema de enseñanza, por ello los estudiantes no encontraban 

la manera de afrontar dicha situación, impidiendo continuar con el compromiso que ellos han 

mantenido en sus estudios se vea afectado (Miguel, 2020). 

 En tal sentido, una de las dificultades que se visto incrementada el último años es la 

presencia de estrés en el entorno educativo; según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), aproximadamente 800 millones 

de alumnos, equivalente por lo menos a la mitad de la colectividad estudiantil, siguen 

enfrentándose a importantes interrupciones y cambios en su educación, como lo son los altos 

niveles de estrés, ello desde el cierre total de las escuelas producto de la pandemia.  

El estrés académico es una materia que contempla a los educandos de todas partes 

de mundo, según un estudio realizado en Lima el 52% de universitarios evidenció problemas 

de estrés (Ramos et al., 2020). De igual manera Gil y Fernández (2020) determinaron rangos 

preocupantes de presencia de estrés en la plana estudiantil. Ante ello, viendo los diversos 

problemas emocionales que los estudiantes atraviesan, ha generado que los niveles de 

compromiso con sus actividades se reduzcan. Los métodos de entrega y el contenido de las 

intervenciones de participación, eficacia de la intervención, mediadores y moderadores 

subyacentes (Velásquez, 2022).  

Mediante 40 estudios se estimó que existe un 5% de porcentaje, los cuales tuvieron 

efecto negativo en el compromiso laboral, partiendo desde indicadores de estrés y síndrome 

de burnout Knight (2019). Así mismo, en un estudio realizado en Colombia, logro identificar 

que el 54,8% de la muestra exhibe niveles altos de engagement, el 33,3% niveles moderados, 

el 7,1% niveles muy alto y el 4,8% niveles bajos. En el análisis de influencia, se encontró 

promedios altos de donde se relaciona los altos niveles de engagement con el síndrome de 

burnout (Viveros y Fierro, 2020).  

En nuestro país, mediante una revisión sistemática realiza por Mosquera (2021) pudo 

identificar la conexión entre los niveles elevados de estrés con el rendimiento y compromiso 

laboral en los alumnos; asimismo, otra investigación realizada en Lambayeque se logró 

identificar que el 28% de los estudios, evidencia que el engagement está relacionado con el 

desempeño laboral, el 22% lo relaciona con la satisfacción laboral y el 6% con otros factores.  
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Por otro lado, se evidencia a nivel mundial, que los niveles de resiliencia personal, 

después de la pandemia, se han reducido. Al verse afectado distintas áreas psicológicas 

emocionales, es mucho más difícil establecer niveles de resiliencia, en un estudio realizado 

determinaron al 17.1% representa a la población con baja presencia de resiliencia frente al 

30.4% con un nivel moderado de la misma (Zulueta, 2020). 

Frente a los datos científicos mediante la revisión literaria se ha encontrado estudios 

que intervienen en los fenómenos de estudio, en diferentes contextos, nacionales, locales e 

internacionales; pero, se debe tener en cuenta que la necesidad de ahondar en el tema se 

mantiene en la actualidad, debido a que no todos se adaptaron al nuevo contexto y como esto 

afecta en el compromiso y la resiliencia de los alumnos, durante su proceso de enseñanza.  

En Lambayeque, se ha identifico diversos problemas de rendimiento académico en la 

población estudiantil, por ello el estrés ha ido generando no solo problemas de agotamiento 

físico es decir en el nivel de engagement (compromiso), si no que ha llegado a repercutir en 

la salud emocional y sus capacidades para hacer frente, demostrando cual resilientes pueden 

ser; por ello es importante esta investigación tenga impacto y genere un diagnóstico 

situacional, por tal motivo, la presente investigación considera de suma importancia estudiar 

este fenómeno por medio de las variables estrés académico, resiliencia y engagement. 

De acuerdo con la realidad actual que se expone como tema de interés, se formula la 

pregunta, ¿Existe relación entre engagement, resiliencia y estrés Académico en estudiantes 

de psicología de una universidad privada de Chiclayo, año 2022?, ante ello, la hipótesis afirma 

la existencia de una relación entre las tres variables.  

La investigación se justifica a nivel teórico, porque se evidencia la existencia de 

fundamentos teóricos que validen y explican los fenómenos de estudio, es decir las tres 

variables que se están analizando; con respecto a la relevancia metodológica, se hace uso de 

herramientas altamente confiables, así como otras técnicas para la recolección de datos en la 

población de interés, juntamente con los diferentes métodos estadísticos que permiten 

plantear los resultados porcentualmente; finalmente en la justificación práctica se menciona 

que el estudio pretende generar conocimiento científico que sirva de base en la elaboración 

de posteriores estudios donde intervengan las variables investigadas, así como la creación de 

programa de promoción y prevención en beneficio de estudiantes así como de otros grupos 

no problemáticas similares.  

 Por lo antes expuesto se tiene en cuenta como objetivo general investigación 

considera el determinar si existe relación entre Engagement, Resiliencia y Estrés Académico 

en estudiantes de psicología de una universidad privada de Chiclayo, año 2022. En cuanto a 
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los objetivos específicos, el primero es identificar la relación entre engagement y resiliencia, 

el segundo la relación entre engagement y estrés académico; como tercer objetivo descriptivo 

se plantea identificar el nivel de prevalencia de engagement, el cuarto objetivo identificar el 

nivel predominante de la variable resiliencia y como último objetivo específico es precisar cuál 

es el nivel que prevalece en la variable estrés académico de los estudiantes.  

En el análisis de estudios previos se encontraron diversas investigaciones como en 

España, Berzosa (2020) buscaron identificar la asociación entre estrés académico (EA), 

engagement y resiliencia en estudiantes. Utilizaron un método cuantitativo transversal-

correlacional en una muestra de 175 sujetos, los cuales fueron evaluados con la escala 

UWES-S y el instrumento S-14. El resultado principal indicó al 94% presentó un nivel alto de 

EA, del mismo modo, el mismo nivel en resiliencia y un proceso medio en engagement. 

Concluyendo en que la correlación entre resiliencia (R) y EA y también entre engagement con 

R. 

En Corea, Se-Hwa et al. (2020) analizó la asociación de conductas resilientes, estrés 

en entornos educativos y el desempeño académico en estudiantes de pregrado. Está 

investigación se desarrolló bajo el tipo correlacional, compuesta por 197 alumnos de 

Enfermería de un centro de educación superior estatal, de igual manera, consideraron como 

instrumento al Inventario de resiliencia y el Cuestionario de estrés y desempeño académico. 

Uno de los principales hallazgos fue que las conductas para afrontar adecuadamente una 

situación mantienen una asociación negativa con la preocupación y desgaste emocional en el 

entorno educativo (r =-.46; p<.001).  

En Colombia, Viveros y Fierro (2020), buscaron evaluar la relación entre engagement 

y síndrome de burnout en una empresa de telecomunicaciones. Utilizando un método 

cuantitativo de nivel correlacional-descriptivo en 42 personas. Como resultados se obtuvo que 

existe correlación fuerte de tipo inversa entre, el desgaste emocional, cinismo, eficacia 

profesional, vigor y absorción (p<0.05). En el análisis inferencial, se encontró que el 54.8% de 

la muestra presenta niveles latos de engagement y el 33.3% nivel moderado, en el síndrome 

de burnout el 26.2% presenta nivel alto y el 33.3% nivel medio. Concluyendo que, a mayor 

nivel de estrés, menor compromiso laboral.  

En Estados Unidos, Karaman et al. (2020) identificaron los factores predictores del 

estrés académico en universitarios. Corresponde a una investigación explicativa mediante una 

muestra de 307 estudiantes hispanohablantes. Fueron aplicados una ficha demográfica, el 

Inventario de motivación de logro, la Escala de control y satisfacción de la vida. Los resultados 

demostraron que las mujeres presentaron un mayor nivel de EA, así como la influencia de la 
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satisfacción, control y el género influyen en el EA. Concluyendo en la relevancia del estudio 

del EA para mejorar el estado de la salud y vida en general de los infantes.  

En India, Hussain y Thakur (2018) investigaron la conexión de resiliencia, EA y 

mindfulness en universitarios, mediante un enfoque cuantitativo puro-correlacional, en 200 

evaluados. Emplearon a la Escala de resiliencia de 14 ítems, el Inventario de mindfulness y la 

Escala de estrés académico. Los resultados mostraron la conexión entre los fenómenos de 

estudio con un valor =81%; p<.001. Concluyendo en la importancia de abordar estas variables 

en un contexto académico, sumando en mejorar la calidad de vida y aportar en el desempeño 

de estos jóvenes.  

Así mismo, entre los antecedentes nacionales tenemos a Estrada et al. (2021) 

buscaron investigar la prevalencia del EA en los universitarios. Utilizaron un método 

cuantitativo correlacional no experimental en una muestra de 172 sujetos, que fueron 

evaluados con el Inventario SISCO. El resultado principal encontrado en esta investigación 

indica que los estudiantes universitarios presentan niveles altos de estrés académico. 

Concluyeron que los universitarios están propensos a que el EA interfiera en su rendimiento 

debido a los desfavorables indicios que se encontraron.  

Alméstar y Oliva (2021), buscaron identificar la asociación entre el EA y resiliencia (R) 

en estudiantes chiclayanos. Utilizaron un método cuantitativo correlacional, en 141 sujetos 

que fueron evaluados con dos instrumentos que pasaron por el juicio de expertos. Los datos 

muestran como resultado que el 84.1% han presentado un nivel medio de EA, y el 78.1% un 

nivel alto en R. Concluyen en la importancia de seguir evaluando e investigando los 

fenómenos de estudio, buscando mejorar el contexto académico de los alumnos.  

En Lima, Farfán (2021) realizó una investigación evaluando la asociación que puede 

existir entre resiliencia y engagement en internos alumnos. Utilizaron un método de tipo 

observacional, prospectivo, transversal y diseño no experimental, en 152 participantes como 

muestra, quienes fueron evaluados con la escala UWES-S-17. Del resultado obtenido en esta 

investigación se evidenció una correlación positiva entre las variables (rho=0.58, p<0.001). 

Así mismo, se obtuvo como resultado que varones arrojaron un puntaje significativamente 

mayor en compromiso de los sujetos (87.92 vs 82.8; p=0.036). El investigador concluye en la 

existencia de conexión entre los fenómenos de estudio en la población objetivo, mostrando la 

importancia de seguir indagando en estos temas. 

Mosquera (2021) en Lima, buscaron determinar la relación entre él EA y el 

engagement en trabajadores del sector público y privado. Fue un estudio de revisión 

sistemática, de enfoque cualitativo. Se realizo indagaciones en Scopus, APA, Proquest y 
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Redalyc. Se utilizó como técnica la revisión bibliográfica. De acuerdo a la recopilación de 

información, se logró obtener como resultados mediante las diversas investigaciones que 

existe relación significativa inversa entre las variables, a mayor nivel de estrés, disminuye los 

niveles de engagement (p<.001). Concluyendo así en los índices de estrés en la población, 

dato preocupante que se recomienda seguir investigando por el bien común.  

Así mismo, en Puno, Medina et al. (2020) buscaron la asociación entre los niveles de 

R y engagement en alumnos puneños. Utilizaron un enfoque cuantitativo correlacional 

descriptivo en una muestra de 79 estudiantes del tercer al quinto semestre. En esta 

investigación se encontró que existen una asociación positiva en las variables estudiadas (p 

valor =0.001). Por ello, se concluye que la R es relacionada de manera positiva con el 

engagement en los estudiantes empleados en la muestra de estudio. 

Con respecto a la variable engagement académico, es sustentado mediante la teoría 

social cognitiva de autoeficacia Bandura (2015) señalando la convicción de autoeficacia 

presentada permite mejorar, analizar y controlar mediante las siguientes premisas: 

 En cuanto a las experiencias vividas, son acontecimiento que logran influenciar en la 

manera de pensar, donde las personas anteriormente influyen en las creencias de 

autoeficacia, puesto que es basada en la determinación del dominio real, esto quiere decir 

que las personas logran el éxito de manera frecuencia al realizar sus tareas presentan un nivel 

de autoeficacia positiva, caso contrario si viven frecuentes fracasos en el desarrollo de sus 

actividades existirá un incremento de autoeficacia negativa.  

(ii) Experiencia vicaria, refiere cuando el individuo desde su perspectiva nota que otras 

personas cuentan con la capacidad de conseguir el éxito en diferentes acciones, haciendo de 

esto una motivación y seguridad de que su persona también lo puede lograrlo. 

(iii) Si hablamos de persuasión, se considera una habilidad para usar la seguridad que 

tienen frente a las actividades o resolución de conflictos ya que solo necesitan un poco de 

confianza para trabajar duro y lograr el éxito.  

(iv) Estado fisiológico del individuo, los indicadores de fatiga, dolor y nervios pueden 

ser apreciados por las personas como signos de incompetencia. El estado de ánimo también 

juega un papel importante a la hora de interpretar la activación autónoma. 

El engagement es un campo aún poco explorado, es por ello que esta variable 

enriquece las investigaciones científicas, y más aún cuando lo relacionamos con una 

población estudiantil que también necesita verse beneficiada, por las lamentables desventajas 

que atraviesan, en esta nueva realidad mundial que también repercutió en el campo 
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académico. Con respecto a las características de acuerdo con lo explicado por Salanova et 

al. (2005) se determina tres constructos, Vigor (Alto nivel de energía y esfuerzo, así como la 

constante persistencia en las labores), dedicación (l significado valorativo positivo con 

entusiasmo para con el trabajo) y absorción (estado pleno de concentración y alegría frente a 

lo que están haciendo). 

En cuanto la variable Resiliencia, los autores concluyen que la resiliencia es la suma 

de cualidades de la personalidad que se va adquiriendo a lo largo de la vida evolutiva de una 

persona, las cuales permiten o sirven para que la persona haga frente a las adversidades y 

logre la adaptación; considerándose así un eje para el bienestar psicológico del ser humano 

(Wagnild y Young, 1990; Grotberg, 1995; Masten, 2009; García y Domínguez, 2013; 

Crisostomo y Gonzales, 2020). 

Un modelo que interpreta la resiliencia es el bifactorial empleado por Wagnild y Young 

(1993) estos autores han considerado dos factores, los cuales son Factor I: que se denomina 

a la capacidad intrínseca, caracterizada por la confianza así mismo, la autonomía, la toma de 

decisión, ingenio, creatividad, facilidad de innovación y perseverancia; y el factor II, que se 

conoce la capacidad de aceptarse, amarse, quererse, auto conocerse, valorarse, teniendo la 

habilidad de adaptación, de ser flexible, teniendo una perspectiva de vida coordinada y 

equilibrada.  

La resiliencia relacionada en el campo académico, ha mostrado coincidencias 

positivas con la autoeficacia académica, motivación al logro y rendimiento académico; por otro 

lado, se encontraron coincidencias negativas en el campo clínico en la unidad de estrés 

académico. Entonces podemos entender la importancia de la resiliencia en estos campos, 

para lograr el bienestar metal y el relacionado el ámbito académico. Encontrándonos en un 

panorama lleno de adversidades que surgieron a partir de la pandemia y algunas otras 

tuvieron lugar mucho antes, es importante investigar sobre esta variable en relación con los 

jóvenes universitarios, los cuales son una población académicamente hablando, vulnerable 

frente a estos cambios.  

Las características que describen y se consideran como dimensiones de las variable 

son la , perseverancia (capacidad de seguir a pesar de las dificultades), ecuanimidad (Aquella 

persona que tiene un panorama estable y equilibrado de sus experiencias y la vida en 

general), significado (cuando la persona reconoce que tiene un propósito), autosuficiencia 

(cuando a la persona es consciente de sus fortalezas personales y se deja guiar de estas para 

su accionar) y soledad existencial (es la capacidad de la persona de reconocer que no todas 

las experiencias se pueden compartir con los demás, sino que existen otras que se enfrentan 

y manejan solos). 
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Por otro lado, para la tercera variable, estrés académico, la literatura científica nos dice 

que la variable EA es un proceso sistémico, que se adapta de carácter sicológico; surge 

cuando: a) el estudiante es sometido, dentro del ámbito escolar, a varias demandas, que bajo 

su propio criterio son estresores (unput); b) los estresores causan un desbalance sistémico 

(situación estresante) causando diferentes sintomatologías (indicadores del desequilibrio); y 

c) cuando el desequilibrio fuerza al estudiante a enfrentar la situación (output) para recuperar 

el equilibrio sistémico (Barraza, 2016).  

El estrés académico lamentablemente cuando está en sus picos altos desencadena 

una serie de problemas y complicaciones en la salud mental y fisiológica, que podría 

convertirse en causa de diferentes trastornos como a la ansiedad, depresión, entre otras que 

a su vez pueden afectar sus resultados académicos; entonces se considera como el opuesto 

al logro en la educación, conllevando a la ansiedad y presión académica del sujeto, donde se 

considera 4 cualidades negativas, pero partes de esta que se refleja en el estudiante, su 

conflicto, la ansiedad, la presión etc. (Deng et al. 2020). 

Con la intención de poder avanzar con los estudios del estrés académico, Barraza 

(2006) hace la primera propuesta del modelo, la teoría de la Modelización Sistémica y en el 

modelo Transaccional del estrés académico, con ello surge el modelo sistémico 

cognoscitivista, el cual tenía una postura multidimensional a diferencia de los otros.  

De acuerdo a este modelo teórico, Barraza (2006) presento tres supuestos, a) el estrés 

académico puede surgir a partir de dos niveles, en entornos generales de la escuela, como 

las variaciones en los horarios, asimismo, dentro del aula de clases, evidenciándose las 

dificultades para relacionarse con el docente o compañeros; b) equilibrio; c) desequilibrio, que 

es el estrés en sí. 

La aplicación dentro del campo superior universitario es indispensable y con mayor 

razón en estos días, donde la pandemia ha traído tantos cambios que repercutieron 

desfavorablemente en diferentes áreas, incluida la académica.  El estudio del estrés 

académico permitirá avances y aportes positivos para las profesiones que se desempeñen en 

la educación y otros campos que tengan como fin el bienestar psicoemocional y desempeño 

académico de los alumnos. 

Teniendo en cuenta lo descrito por Barraza (2016) debemos considerar tres 

componentes sistémicos como los estresores (demandas académicas según la percepción 

del propio estudiante, son considerados estresores), indicadores del desequilibrio sistémico 

(presentarse la situación estresante desencadena un desequilibrio sistémico, por 

consiguiente, se manifiestan los indicadores del desequilibrio, es decir, los síntomas) y 
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estrategias de afrontamiento (al presentar un desequilibrio sistémico, el estudiante se ve en 

la posición de tomar acciones que afronten, y de esa manera restaure el equilibrio en el 

sistema). 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

Se realizó mediante un enfoque cuantitativo de tipo básica, porque se orientó al aporte 

teórico con la incrementación científica mediante la recopilación de información tanto textual 

de antecedentes y modelos previos, como datos actuales, por ello utilizaron técnicas e 

instrumentos acorde a la seriedad del estudio, con una validez y confiabilidad que podrá ser 

utilizada en futuras investigaciones (Ñaupas et al., 2018). 

 Con respecto al diseño no fue experimental, dado que la manipulación de las variables 

o alteración del entorno no es una actividad o estrategia útil en este tipo de estudio, pero si 

fue correlacional-descriptiva considerando el fin de los objetivos, los cuales buscaron 

encontrar la conexión entre los fenómenos de estudio y los niveles de cada una de ellas (Arias 

y Covinos, 2021). 

En la poblaación se considera al grupo representativo  de un contexto que se desee 

analizar, los cuales comparten características en común y que las hace interesante para la 

evaluación (Hernández y Mendoza, 2018). En este caso se compuso por 976 estudiantes de 

una universidad privada de Chiclayo de la carrera de psicología. 

Tabla 1 

Distribución de la población de estudio 

Ciclo Cantidad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
N 

111 
120 
100 
110 
103 
100 
89 
88 
80 
75 
976 

Fuente. Secretaria de la facultad de Derecho y Humanidades de la universidad USS. 

 Para la muestra se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión; en el caso de la investigación la muestra se conformó por 

111 alumnos de primer al décimo ciclo, de ambos sexos, excluyendo a estudiantes que no 

son de psicología. 
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Como técnica se consideró la encuesta, porque permitió el reconocimiento de 

información relevante de la muestra evaluada aportando en el logro del análisis estadístico 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

Para la primera variable, estrés académico, se aplicó el Inventario SISCO SV-21, 

creado por Barraza (2007) en México, que fue adaptando en el 2022 por Cabello, conformado 

por tres dimensiones (estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento. Con una escala 

Likert, Nunca (0), casi nunca (1), rara vez (2), algunas veces (3), casi siempre (4) y siempre 

(5). La validez fue mediante el juicio de expertos y una confiabilidad = ,89.  

En cuanto a la resiliencia, se usó la escala ER-14 de Walgnid y Young en el 2009, la 

cual fue validada en el Perú por Sánchez y Robles en el 2914, el cual se conforma por dos 

dimensiones (competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida) en 14 ítems 

mediante una Escala de Likert de puntos, donde 1 es totalmente en desacuerdo, y un máximo 

de acuerdo es 5. Con respecto a las cualidades de validez, se determinó por el juicio de 

expertos, encontrando también una confiabilidad =0,95. 

Para engagement, se empleó el Utrech Work Engagement Scale (WES-9S), que fue 

creado por Schaufeli et al. (2002) en Holanda y la validez se realizó mediante el juicio de 

expertos con una confiabilidad = 0.91 en Lima por Domínguez (2020). La cual cuenta con tres 

dimensiones (vigor, dedicación y absorción) con de 9 ítems, en formato Likert Nunca (0), Casi 

nunca (1), Algunas veces (2), Regularmente (3), Bastantes veces (4), Casi siempre (6). 

Luego de presentar formalmente los permisos para evaluar a la muestra universitaria, 

donde se recopiló todo tipo de información relevante para el estudio, se procesó al análisis de 

los datos, donde se creó una sábana para ordenar cada una de ellas mediante el programa 

software-Excel y luego aquellos datos se analizó estadísticamente con otro programa 

Software-SPSS-25v y aquellos resultados permitieron contrastar las hipótesis de cada objetivo 

general y específico. 

Los aspectos éticos se apegaron a los valores de la línea universitaria, la cual fue 

proporcionada por la USS, donde explica el rigor ético como resguardar la información para 

velar por el bienestar de los sujetos evaluados. Asimismo, para la recopilación de información 

se apegó a las normas American Psychological Association-APA la cual ha brindado criterio 

de rigor científico a texto; por otro lado, para respaldar la participación se utilizó la carta de 

aceptación del permiso por parte de la Institución involucrada. también investigan los 

fenómenos de estudio que fueron evaluados en el presente informe. Mediante la prueba de 

normalidad de Kolmogorov smirnov se identificó la distribución no normal de las variables y 

por ello se usó el Rho para encontrar la correlación.   
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Resultados inferenciales  

Tabla 2 

Análisis de correlación entre las variables de estudio 

 
Estrés 

Académico 
Resiliencia Engagement 

Estrés 
académico 

Rho de Spearman 1,000 -,453** -,177 
Significancia . ,000 ,063 
N 111 111 111 

Resiliencia 
Rho de Spearman -,453** 1,000 ,501** 
Significancia ,000 . ,000 
N 111 111 111 

Engagement 
Rho de Spearman -,177 ,501** 1,000 
Significancia ,063 ,000 . 
N 111 111 111 

En la tabla 2, se observa el análisis de correlación utilizando el coeficiente Rho de 

Spearman, donde se muestra que la variable de estrés académico y resiliencia se relacionan 

de manera muy significativa y de manera negativa puesto que se obtuvo un Rho=-.453** y un 

nivel de significancia menor a de P<0.05. Con respecto a la correlación entre las variables de 

estrés académico y engagement, la relación significativa es nula, puesto que se obtuvo un 

valor rho= -.177 y un nivel de significancia ,063.  

Tabla 3 

Análisis de correlación entre engagement y resiliencia 

 Resiliencia Engagement 

Resiliencia 
Coeficiente de correlación 1,000 ,552 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 111 111 

Engagement 
Coeficiente de correlación ,552 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 111 111 

 

En la tabla 3 se logró identificar la existencia de un coeficiente de correlación al 55.2% 

y una significancia bilateral menor a la esperada p valor<.05 (.000) lo que da a conocer la 

relación entre engagement y la resiliencia mostrada en la muestra de estudio. 
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Tabla 4 

 Análisis de correlación entre engagement y estrés académico 

 
Estrés 

Académico 
Engagement 

Estrés 
Académico 

Coeficiente de correlación 1,000 -,177 
Sig. (bilateral) . ,063 
N 111 111 

Engagement 
Coeficiente de correlación -,177 1,000 
Sig. (bilateral) ,063 . 
N 111 111 

En la tabla N 4 se logra observar los valores obtenidos de la correlación entre el estrés 

académico y el engagement, donde se evidencia que no existe correlación con un Rho= -.177 

y el valor de significancia de p valor =,06. Por ende, se interpreta que no existe relación 

significativa entre estas dos variables.  

3.1. Análisis descriptivo  

Tabla 5  

Nivel de Engagement en los encuestados 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Nivel de Engagement en los encuestados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. elaboración propia 

   

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
Promedio 
Alto 

Total 

14 12.6% 
97 87.4% 
0 

111 
0% 

100.0 

12.6%

87.4%

0.00%

Bajo Promedio Alto

Nivel de engagement
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En la tabla N° 5 se evidencia que el 87,4% de participantes muestran un nivel promedio 

de engagement, el 12,60% nivel bajo y el 0% presento niveles altos engagement. Entonces el 

nivel predominante es el promedio. 

Tabla 6.  

Nivel de resiliencia en los encuestados 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy baja 

Baja 

Normal 

Alta 

Muy alta 

Total 

1 0.9 

10 9.0 

37 33.3 

45 40.5 

18 16.2 

111 100,0 

 

 

Figura 2.  

Nivel de resiliencia en los encuestados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. elaboración propia 

En la tabla 6, según los niveles de resiliencia existentes en los encuestados, sobresale 

un nivel de resiliencia alto del 40.5% de encuestados que equivale a 45 estudiantes del total. 

Así mismo, se evidencia que un nivel bajo de resiliencia está presente con el 0.9% que 

equivale a 1 encuestado. 

 

0.9%
9%

33.3%

40.5%

16.2%

Muy baja Baja Normal Alta Muy alta

Nivel de resiliencia 
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Tabla 7.  

Nivel de estrés académico en los encuestados 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
Promedio bajo 
Promedio alto 
Alto 

Total 

23 20.7 
40 36.0 
37 33.3 
11 9.9 
111 100.0 

 
 

Figura 3.  

Nivel de estrés académico en los encuestados 

 

Según la tabla 7, en cuanto al nivel de estrés académico, se halló que el 36% de 

encuestados presentan un nivel de estrés promedio bajo, por otro lado, el 9.9% equivalente a 

11 encuestados se encuentran estresados. 

3.2. Discusión 

Debido a la aparición de diversos problemas sociales y naturales se han presentado 

distintos cambios en el estilo de vida de las personas, lo que ha provocado un aumento de 

dificultades que repercuten en la salud mental, el estudio tubo por finalidad encontró 

resultados relacionales entre la variable de engagement, resiliencia y estrés académico.  

En cuanto al objetivo general Determinar si existe relación entre engagement, 

resiliencia y Estrés Académico en estudiantes, se evidencio relación inversa entre estrés 

académico y resiliencias, puesto que se obtuvo un Rho=-.453** y un nivel de significancia 

p=0.000; respecto a la correlación entre estrés académico y engagement, la relación 

20.7%

36%
33.3%

9.9%

Bajo Promedio bajo Promedio alto Alto

Nivel de estrès acadèmico 
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significativa es nula, puesto que se obtuvo un valor rho= -,177 y un nivel de significancia ,063; 

para engagement y resiliencia si se evidenció correlación con una significancia =.000  Estos 

resultados se puede contrastar con la investigación de Farfán y Torres (2021) quien obtuvo 

un resultado similar, en un grupo de 150 estudiantes, determino que existe relación altamente 

significativa de tipo negativa o inversa entre las variables de estudio. Así mismo Hussain y 

Thakur (2018) hallaron que existe asociación negativa entre la superación de un evento 

desagradable (Engagement) y estrés académico (r =-.81; p<.001). De la misma forma, 

Berzosa (2020) manifestó una correlación negativa y significativa entre resiliencia y estrés, a 

diferencia entre las variables engagement y resiliencia; las cuales obtuvieron resultados 

opuestos, hallándose una correlación estadísticamente positiva. De acuerdo con la hipótesis 

planteada, se recha la hipótesis ya que entre las tres variables no se logró cumplir con el 

criterio de relación entre las tres variables. 

Para el primer específico, donde se terminó la relación significativa entre las variables 

(Rho=55.2, p<.000), datos que se logran contrastar con Medina et al. (2020) que mediante la 

evaluación a su muestra demostraron una significancia adecuada (p valor<.05); así mismo 

Farfán (2021) con los valores =.000 y un coeficiente de correlación del 58% respaldan los 

hallazgos de la presente investigación. Por lo expuesto se afirma que las variables de estudio 

están conectadas dentro del contexto académico. 

Por otro lado, para el objetivo segundo, donde no se encontró una correlación 

significativamente inversa existen estudios contradictorios realizados por Ponte (2021) quien 

determinó que no existe relación estadísticamente comprobada las variables de estrés 

académico y engagement puesto que se obtuvo un nivel de significancia p>0.05. Sin embargo, 

los estudiantes evidencian un nivel alto de estrés académico y un nivel bajo de engagement 

académico, resultado que concuerda con la presente investigación.   En base a los modelos 

teóricos planteados, se puede indicar que el estrés académico es un campo nuevo por 

investigar ya que a diferencia de otros campos este aún no cuenta con muchas 

investigaciones científicas, es por eso que para poder decir que el estrés académico está 

relaciono o no positiva o negativamente con otras variables como Resiliencia y Engagement 

se necesita de más estudios que puedan corroborar dicha información.   

En lo que respecta al tercer objetivo específico, orientado a identificar el nivel de 

prevalencia de Engagement estudiantes se logró determinar que el 87,4% de los encuestados 

se ubican en un nivel promedio de esta variable, el 12,6% nivel bajo y el 0% en un nivel alto. 

Es decir, según este resultado en la muestra se evidencia cierto nivel de desánimo y 

entusiasmo en sus actividades diarias. Este resultado se puede comparar con el estudio de 

Viveros y Fierro (2020) quien también encontró que existe niveles altos de engagement con 
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un 87,4% de porcentaje, es decir en esta muestra existe un problema más evidente con las 

características en el comportamiento de las personas de dicha variable. Así mismo, Mosquera 

(2021) en su estudio realizado en Lambayeque, logró identificar que el 28% de los estudios, 

evidencia que el engagement está relacionado con el desempeño laboral, el 22% lo relaciona 

con la satisfacción laboral y el 6% con otros factores. Estos resultados respaldan las teorías 

que hablan de un gran nivel de dificultades en cuanto al desempeño laboral.  

En cuanto al cuarto objetivo específico, Identificar el nivel de prevalencia de resiliencia 

estudiantes se logró determinar que el 40.5% presente niveles altos de capacidades para 

enfrentar una dificultad, sin embargo, solo el 0.9% presento nivel bajo de resiliencia. El 

resultado contrasta con el estudio de Alméstar y Oliva (2021) quien evidencio que el 78.1% 

de su muestra total presentó un nivel alto de resiliencia. Zulueta (2020) en su estudio donde 

da importancia a los estados psicológicos emocionales, sobre todo de la residencia determino 

que el 17.1% de su muestra utilizada presenta escaso nivel de resiliencia, el 30.4% nivel 

moderado. Este estudio es un poco contradictorio a los resultados presentados anteriormente, 

puesto que el nivel que prevalece no es el alto, al contrario, los niveles bajo y moderado.  

 Finalmente, en el quinto objetivo específico orientado a Identificar el nivel de 

prevalencia de estrés Académico se logró evidenciar que el 36% de encuestados presentan 

un nivel de estrés promedio bajo, por otro lado, el 9.9% equivalente a 11 encuestados se 

encuentran estresados. Este resultado tiene similitud para comparar con el estudio de 

Alméstar y Oliva (2021) quien encontró que un 84.1% han presentado un nivel medio de estrés 

en su muestra; Berzosa (2020) evidencio con su estudio realizado que el 94% de la muestra 

presentó estrés académico en un rango medio-alto, del mismo modo. Estos resultados 

cuantitativos no son muy Alejos y distintas a lo que se manifiesta en el conociendo empírico 

descrito en la realizada problemática, con ello se exhibe que la población estudiantil a nivel 

nacional e internacional presenta indicadores de estrés académico lo que dificulta el 

aprendizaje y desarrollo personal.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones 

De acuerdo al objetivo general, se evidenció una correlación nula entre Estrés 

Académico y resiliencia con un Rho = .00, estadísticamente significativa (p-valor < .05); por 

otro lado, entre estrés académico y engagement se encontró una correlación alta (Rho = .63), 

estadísticamente no significativa (p-valor > .05). Por ende, los valores obtenidos de resiliencia, 

estrés académico y engagement no mantienen una correlación. 

El primero objetivo específico concluyó en el hecho de una correlación notoriamente 

significativa (.000) entre engagement y resiliencia en los estudiantes de una I. E superior, 

demostrando su gran valor dentro del contexto educativo superior. 

En cuanto al objetivo específico 2 se observó una correlación alta (Rho = .063) entre 

estrés académico y engagement, pero estadísticamente no significativa (p-valor> .05). Lo que 

indica que no existe relación en está dos variables. 

Finalmente, en el objetivo específico 3, se evidenció que nivel de engagement en los 

estudiantes, el 87.4% de los encuestados presentan un nivel de engagement promedio, y el 

12.6% equivalente a 14 encuestados un nivel bajo. 

Por otro lado, en cuanto al objetivo específico 4, el nivel predominante en resiliencia 

es el alto con un 40.5% que equivale a 45 estudiantes del total. Así mismo, se evidencia que 

un nivel bajo de resiliencia está presente con el 0.9% que equivale a 1 encuestado. 

Frente al objetivo específico 5, se determinó que el nivel predominante del estrés 

académico es el promedio bajo con un 36%, por otro lado, el 9.9% equivalente a 11 

encuestados se encuentran estresados. 
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4.2 Recomendaciones 

Se recomienda a la institución cultivar y promover los valores dentro de la plana 

estudiantil, tales como la resiliencia para hacer frente a las problemáticas que atraviesan los 

estudiantes en los cambios como la COVID-19 trajo, afianzando su compromiso con las metas 

que como futuros profesionales se proponen.  

Se recomienda a los docentes acrecentar los conocimientos en cuanto a los métodos 

y estrategias que permitan promover conductas resilientes ante los desafíos propios de la 

formación académica y de la vida misma, los cuales puedan transmitir de forma exitosa a los 

estudiantes. 

Se recomienda la implementación de didácticas innovadoras y actividades dentro del 

aula de clases que motiven a los estudiantes a comprometerse con sus actividades 

académicas, todo ello en beneficio de su vida académica, profesional y personal.  

Se recomienda a la comunidad científica crear programas preventivos promocionales 

en futuras investigaciones que promuevan el cuidado de la salud mental frente a las diferentes 

problemáticas que suelen aparecer dentro de la vida académica, como el estrés académico 

siendo uno de los más frecuentes.  

En el contexto social promover una cultura para el cuidado de la salud mental en la 

población universitaria con el fin de crear personas capaces de tener la responsabilidad de 

conservar y mantener su bienestar a nivel emocional y físico para poder enfrentarse 

favorablemente a situaciones adversas y superarlas con éxito.  
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ANEXOS 

Anexo 01: Acta de Revisión de similitud de investigación  
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Anexo 02: Acta de aprobación del asesor 

 

 

ACTA DE APROBACIÓN DE ASESOR 

 

Yo Rony Edison Prada Chapoñan, quien suscribe como asesor designado mediante 

Resolución de Facultad N° 0766-2022/FADHU-USS, del proyecto de investigación titulado 

Engagement, Resiliencia y Estrés Académico en estudiantes de psicología de una universidad 

privada de Chiclayo- 2022, desarrollado por las estudiantes: Diaz Cachay Ilane Mirella y Rosa 

Patricia Sánchez Tejada, del programa de estudios de psicología, acredito haber revisado, y 

declaro expedido para que continúe con el trámite pertinentes. 

 

En virtud de lo antes mencionado, firman: 

 

 
 

 Prada Chapoñan Rony Edison 

 
 
 
  44363387 

 

 
 

 

Pimentel, 10 setiembre del 2023 
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Anexo 03: Carta de autorización para aplicar cuestionarios. 
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Anexo 04: Aplicación de cuestionarios 
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Anexo 05: Instrumentos de recolección de datos 

 
 

INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
(Inventario SISCO del Estrés Académico) 

 

El cuestionario presente tiene como objetivo definir las características del estrés académico 

que suele acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y de postgrado 

durante sus estudios.  

Responder las preguntas con toda sinceridad, de manera que servirá de gran utilidad para el 

estudio con un fin investigativo, de manera que la información que proporcione será totalmente 

confidencial y solo se manejarán resultados globales. 

 

Edad:……Sexo:……………….…Facultad:…………………………………………Escuela:……

………………………..…………… Año de estudio:………………………  

Recibe usted tratamiento Psiquiátrico: Si  No    tratamiento psicológico: Si  No 

 
 1.- ¿Has tenido momentos de preocupación o nerviosismo durante el transcurso de este 
semestre? 
 
 
 
 
 
 En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido. En caso de 
seleccionar la alternativa “sí”, pasar a la pregunta número dos y continuar con las siguientes 
preguntas. 
 
 

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

de preocupación o nerviosismo. En la escala propuesta (1) es poco y (5) mucho.  

 

 

1 2 3 4 5 

 
 
 
3.- En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) 

es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron las siguientes 

SI NO 
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situaciones. 

 

4.- En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las 

siguientes reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas 

preocupado o nervioso. 

 

 

5.- En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las  

siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el 

nerviosismo. 
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ANEXO 06: 
 

 

La Escala de Resiliencia de 14-Item (ER-14) 

Fecha: _______________ 

 

 Por favor, lea las siguientes afirmaciones. A la derecha de cada una se encuentran 

siete números, que van desde “1” (totalmente en desacuerdo) a la izquierda a “7” 

(totalmente de acuerdo) a la derecha. Haga un círculo en el número que mejor indique 

sus sentimientos acerca de esa afirmación. Por ejemplo, si está muy de acuerdo con 

un enunciado, el círculo de “1”. Si no está muy seguro, haga un círculo en el “4”, y si 

está totalmente de acuerdo, haga un círculo en el “7”, y puede graduar según esta 

escala sus percepciones y sentimientos con el resto de números. 
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ANEXO 07: 
 

ESCALA UWES -9 
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ANEXO 08  

Prueba de hipótesis 

 
Tabla 14 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

 
Estrés 

Académico 
Resiliencia Engagement 

N 111 111 111 

Parámetros normalesa,b 
Media 85,1622 66,9189 35,5766 
Desv. Desviación 17,01900 14,36924 10,43469 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto ,127 ,057 ,070 
Positivo ,053 ,057 ,069 
Negativo -,127 -,043 -,070 

Estadístico de prueba ,127 ,057 ,070 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,200c,d ,200c,d 

a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 

Regla de decisión: 

• Aceptar Ha si el p-valor es menor que el 5% (0,05) 

• Aceptar Ho si el p-valor es mayor que el 5% (0,05) 

 
Nota. En relación a lo expresado en la tabla 14, se evidencia los resultados de la 

prueba de normalidad aplicada a los datos correspondientes a las variables de estudio. 

En este caso, se observa un valor de significancia de .00 para estrés académico, .200 

para resiliencia, y, .200 para engagement. Se concluye que solo el valor .200 de 

resiliencia y engagement supera el margen de error, por ende, los datos expresados 

en la tabla no siguen una distribución normal, y, la técnica estadística a utilizar en el 

análisis de correlación debería pertenecer al enfoque no paramétrico. 

 
 
 
 
 
 
 

 


