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Resumen

En este estudio se investigó la relación entre la personalidad resistente y el estrés académico en 
una muestra de 353 estudiantes universitarios de Humanidades e Ingeniería en Bolivia. Se partió 
del supuesto de que los estudiantes de ingeniería presentaban una mayor personalidad resistente 
que los de humanidades. La investigación fue de naturaleza cuantitativa y transversal, con un 
diseño descriptivo-correlacional. La medición de la personalidad resistente se realizó mediante 
la Escala de Personalidad Resistente, mientras que la evaluación del estrés académico se llevó a 
cabo mediante el cuestionario SISCO de estrés académico. Los resultados revelaron relaciones 
significativas entre la personalidad resistente y el estrés académico en estudiantes de ambas áreas 
de estudio. Específicamente, se encontraron correlaciones entre la personalidad resistente y el 
estrés académico en las dimensiones de control y estrategias de afrontamiento, compromiso y 
estrategias de afrontamiento, así como la frecuencia de estrés con estrategias de afrontamiento y 
reacción a estímulos. En conclusión, este estudio aporta evidencia sobre la conexión entre la per-
sonalidad resistente y el estrés académico en estudiantes de humanidades e ingeniería, resaltando 
la importancia de considerar la capacidad de afrontamiento y control emocional en el contexto 
académico.
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Introducción

La personalidad resistente fue objeto de estudio por primera vez en las décadas de los 70 y 80, 
y se define como una fuente de resistencia positiva frente a los efectos debilitantes de eventos 
estresantes en la salud, lo que no solo permite sobrevivir al estrés, sino también enriquecer la vida 
(Kobasa et al.,1982). Este tipo de personalidad se adquiere durante los primeros años de vida y 
se caracteriza por una perspectiva que abraza la asunción de riesgos, la cual se aprende mediante 
experiencias y no es innata, siendo un atributo dinámico en lugar de estático (Santillán, 2017).

Las características típicas de las personas que exhiben una personalidad resistente, según Sagués 
(2015, como se citó en Santillán Mejía, 2017), incluyen la curiosidad, la capacidad de indagar, la 
habilidad para poner los problemas en perspectiva, la interpretación positiva de las situaciones y 
la búsqueda del cambio. Este rasgo de personalidad también se manifiesta en combinación con 
otros atributos que tienen connotaciones positivas. Se ha demostrado que la personalidad resis-
tente también se asocia con la satisfacción laboral, la ausencia de agotamiento, niveles bajos de 
estrés y una protección sólida para la salud, tanto física como mental (Ferreira et al., 2019).

Es común pensar que la exposición a situaciones estresantes pueda generar más estrés y que este 
se manifieste físicamente; sin embargo, las personas reaccionan de manera diferente. La perso-
nalidad resistente puede ser un rasgo aprendido o influenciado por circunstancias. Un estudio 
de Mallar y García (2004) realizado con profesores de educación especial concluyó que aquellos 
maestros que enfrentaban una sobrecarga laboral, trabajando hasta 20 horas diarias, mostra-
ban niveles más altos de burnout, pero no desarrollaban rasgos de personalidad resistente. En 
contraste, los profesores que dedicaban solo 12 horas semanales a su trabajo mostraban mayor 
capacidad de afrontar el estrés.

Aunque la baja carga horaria puede ser un factor que aumente la personalidad resistente, también 
puede ocurrir lo contrario. Un estudio realizado por Marques da Silva et al. (2014) demuestra que 
la exposición continua a estresores puede forjar la personalidad resistente. De hecho, el 51.35% 
de los residentes de medicina, al enfrentar situaciones estresantes de manera continua, desarro-
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In this study, the relationship between resilient personality and academic stress was investiga-
ted in a sample of 353 university students majoring in Humanities and Engineering in Bolivia. 
The assumption was made that engineering students exhibited a higher resilient personality than 
humanities students. The research was quantitative and cross-sectional, employing a descripti-
ve-correlational design. Resilient personality was measured using the Resilient Personality Scale, 
while academic stress assessment utilized the SISCO Academic Stress Questionnaire. The results 
revealed significant relationships between resilient personality and academic stress in students 
from both areas of study. Specifically, correlations were found between resilient personality and 
academic stress in the dimensions of control and coping strategies, commitment and coping stra-
tegies, as well as the frequency of stress with coping strategies and response to stimuli. In conclu-
sion, this study provides evidence of the connection between resilient personality and academic 
stress in Humanities and Engineering students, emphasizing the importance of considering co-
ping ability and emotional control in the academic context.
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El estrés es uno de los fenómenos más relevantes en la cotidianidad de las personas y ha sido con-
siderado como la "enfermedad del siglo XX" debido a su impacto en los seres humanos (Segura y 
Pérez, 2016).

El objeto de estudio en este trabajo es la edad universitaria, la cual representa una etapa llamada 
"adultez emergente". La adultez emergente es un periodo que se inicia al final de la adolescencia, 

Estrés académico

llan esta capacidad de tolerancia y afrontamiento. En lugar de huir de los estresores, los perciben 
como algo natural en su vida diaria, se sienten dedicados y tienen claras sus prioridades.

En la actualidad, la personalidad resistente se ha relacionado con tres aspectos muy comunes en 
la vida universitaria: la autoeficacia, el involucramiento académico y el perfeccionismo. En lo que 
respecta a la autoeficacia, un estudio demostró que los estudiantes que mostraban altos niveles 
de autoeficacia también exhibían una personalidad resistente, lo que se correlacionaba con nive-
les bajos de ansiedad (Likhacheva et al., 2013). En cuanto al involucramiento académico, en una 
investigación se aplicó una escala de rendimiento académico y una subescala de personalidad re-
sistente a una muestra de 906 estudiantes. Los resultados concluyeron que la personalidad resis-
tente es un excelente predictor del involucramiento académico y del desempeño futuro de los es-
tudiantes (Peña et al., 2017). Otro estudio relacionado con el ámbito académico encontró que las 
fortalezas del carácter influyen en la formación de la personalidad resistente (Arias et al., 2020).

La personalidad resistente también ha demostrado tener un efecto regulador sobre los niveles de 
perfeccionismo, evitando así que este último se convierta en un rasgo desadaptativo de la perso-
nalidad. En una investigación realizada en una universidad de Venezuela con 273 estudiantes, se 
observó una relación positiva entre la personalidad resistente y el perfeccionismo, lo que respalda 
la idea de que el perfeccionismo no solo tiene rasgos con connotación negativa, sino que tam-
bién puede manifestarse en niveles saludables. La mención del perfeccionismo es relevante, ya 
que comúnmente está relacionado con presiones externas que pueden generar estrés académico 
(Aguilar et al., 2020).

Diferentes estudios han utilizado el género como factor para analizar la manifestación de la per-
sonalidad resistente. Por ejemplo, en el estudio de Sheard (2009), se llegó a la conclusión de que 
las mujeres universitarias presentaban mayores niveles de este rasgo. Por otro lado, Hernández 
Zamora y Romero Pedraza (2011) llevaron a cabo una investigación en adultos mayores, en la 
que se encontró que los hombres presentaban mayores niveles de personalidad resistente que las 
mujeres. Sin embargo, el estudio de Rasool (2020) llegó a una conclusión opuesta, indicando que 
eran las mujeres quienes presentaban mayores niveles de personalidad resistente, especialmente 
en la dimensión de control. Dado que se encontraron pocas investigaciones específicas sobre este 
tema en particular, realizadas exclusivamente con mujeres, se optó por tomar como referencia la 
investigación de Rasool (2020), ya que el género es uno de los objetivos de la presente investiga-
ción, y los datos de este estudio pueden servir como referencia para la población femenina.

De esta forma, la personalidad resistente suele manifestarse en individuos que enfrentan múlti-
ples estresores al mismo tiempo, y cuando se presentan niveles altos de personalidad resistente, 
se observa una reducción en los niveles de estrés y ansiedad debido a esta capacidad de resisten-
cia desarrollada. Además, esta cualidad se correlaciona positivamente con rasgos como el involu-
cramiento académico y el perfeccionismo, manteniéndolos en niveles saludables y favoreciendo 
la productividad del estudiante.
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generalmente a los 20 años, y se considera como una nueva fase del desarrollo en sociedades 
industrializadas (Arnett, 2007). Los estudiantes universitarios, al estar inmersos en un ambiente 
académico, enfrentan hitos importantes en sus vidas, como el inicio y la culminación de sus estu-
dios, así como la búsqueda de fuentes de ingresos. Estos momentos cruciales pueden elevar sus 
niveles de estrés, afectando potencialmente su rendimiento académico y salud mental, ya que 
esta etapa de la vida está llena de cambios que la convierten en una población vulnerable (Cuar-
tero, 2017).

El estrés académico está definido como aquello que ocurre cuando las demandas externas exce-
den a los recursos que el estudiante tiene acceso (Wilks, 2008, como se citó en Oluwasuji et al., 
2018). Este genera diversas experiencias, tales como nerviosismo, cansancio, agobio e inquietud 
(Berrío y Mazo, 2011, como se citó en Peña, 2020).

El estrés afecta negativamente la salud de los estudiantes, los estresores afectan la capacidad de 
aprender, el desempeño académico y la salud. Estudios realizados en Estados Unidos han reve-
lado un incremento en todo el país de estrés en estudiantes universitarios en diversos campos 
de estudio (Misra y McKean, 2000, como se citó en Al-Dabal et al., 2010). También, diversas 
investigaciones, han encontrado que algunos de los estresores académicos más frecuentes que 
enfrentan los estudiantes universitarios son: manejo del ambiente psicosocial, problemas finan-
cieros, demandas académicas, calidad del ambiente de estudio (Omigbodun et al., 2006 como se 
citó en Al-Dabal et al., 2010).

El estrés académico se ha vuelto un fenómeno ampliamente común. En el estudio realizado por 
Domínguez et al. (2015), se encontró que el 100% de los estudiantes de la muestra manifestaban 
experimentar estrés debido a causas académicas como la sobrecarga de tareas, la conducta del 
profesor, la escasez de tiempo para realizar tareas y exámenes, lo que también se asociaba con 
malestar físico. Otro estudio llevado a cabo por Spiridon y Karagiannopoulou (2015) identificó los 
estresores más frecuentes entre los estudiantes, que incluían el miedo al fracaso, la presión para 
entregar tareas a tiempo, la abrumadora carga de trabajo, la dificultad para encontrar motivación 
para estudiar, la preocupación por mejorar habilidades académicas y el manejo del tiempo.

Es importante considerar la diversidad de contextos en los cuales puede surgir el estrés acadé-
mico, como ocurre en la sociedad de Asia oriental, que incluye países como China, Corea del Sur, 
Hong Kong, Japón, Singapur y Taiwán. Un estudio llevado a cabo por Tan y Yates (2011) reveló 
que los estudiantes de esta región experimentan estresores destacados, como las altas expectati-
vas familiares, la presión impuesta por los profesores y la autoexigencia para obtener calificacio-
nes sobresalientes. Por otro lado, una investigación realizada en Arabia Saudita concluyó que el 
miedo al fracaso es el estresor más frecuente entre los estudiantes, mientras que las expectativas 
familiares tienen una menor incidencia (Bataineh, 2013).

Otro estudio llevado a cabo en Nigeria identificó que los estresores más recurrentes entre los 
estudiantes son la pobre infraestructura de las instituciones académicas, problemas familiares, 
bajos ingresos y violencia (Oluwasuji et al., 2018). Asimismo, una investigación realizada en India 
por Reddy et al. (2018) evidencia que los factores desencadenantes del estrés académico tienen 
un componente cultural importante. En India, los estresores más comunes incluyen el miedo al 
fracaso, el temor a deshonrar a los padres y las exigencias familiares que rodean a los estudiantes. 
Esto ha generado preocupación entre los investigadores, dado que las universidades se vuelven 
cada vez más exigentes y las demandas sobre los estudiantes aumentan.

Las investigaciones han destacado diferencias significativas relacionadas con el semestre, la fa-
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cultad y el sexo. En cuanto al semestre, se observó que los estudiantes que cursaban los primeros 
semestres de su carrera puntuaron más alto en estrés académico (Khan et al., 2013). Los hallaz-
gos también revelaron que los episodios de estrés ocurren con mayor frecuencia al comienzo del 
semestre universitario, durante exámenes parciales, presentación de proyectos y exámenes fina-
les, momentos predecibles (Spiridon et al., 2015). Con respecto a la facultad, Reddy et al. (2018) 
encontraron que la facultad de comercio presentaba los mayores niveles de estrés académico. 
Otro estudio realizado por Gómez et al. (2016), enfocado en estudiantes de ingeniería mecánica, 
concluyó que los estudiantes de esta facultad reportan niveles más altos de estrés a medida que 
avanzan en su carrera.

En relación a la facultad de humanidades, la investigación realizada por Anaya y Del Pilar (2018) 
mostró que los estudiantes de psicología presentan índices bajos de estrés académico. Además, la 
tesis de Villafuerte (2017) encontró que los estudiantes de la facultad de humanidades y ciencias 
sociales no presentaban niveles altos de estrés académico, posiblemente debido a que se encon-
traban a punto de finalizar el ciclo académico.

Por otra parte, en relación a la diferencia entre sexos, el estudio de Reddy et al. (2018) evidenció 
que las mujeres presentan mayores niveles de estrés académico. Los resultados de la investigación 
de Silva et al. (2019) también mostraron que las mujeres puntúan más alto en estrés académico 
que los hombres. Coincidentemente, una investigación realizada en una universidad de Arabia 
Saudita concluyó que el 48.6% de las mujeres que estudian medicina manifiestan niveles de es-
trés más altos en comparación con las mujeres que estudian otra carrera, siendo el porcentaje de 
38.7% (Al Dabal et al., 2010).

Como se puede observar en las investigaciones anteriores, se evidencia una alta prevalencia de 
estrés académico en los estudiantes universitarios, lo cual coincide con los estudios realizados en 
Latinoamérica, mostrando una elevada incidencia de estrés en estudiantes universitarios, supe-
rando el 67% de la muestra estudiada (Román et al., 2008 como se citó en Berrío et al., 2011). 
Entre las investigaciones llevadas a cabo en Latinoamérica y Bolivia sobre el estrés académico, 
también se puede verificar una alta prevalencia de esta variable, como se muestra en las siguien-
tes investigaciones.

Por ejemplo, en una universidad en Perú, se encontraron mayores niveles de estrés académico en 
alumnos de primeros semestres en comparación con semestres superiores, ya que los primeros 
no estaban familiarizados con la sobrecarga académica y la realización de exámenes (Celis, 2001 
como se citó en Berrío et al., 2011). En otra muestra de 356 alumnos universitarios mexicanos, el 
86% afirmó haber experimentado estrés académico a un nivel bastante alto, debido a causas si-
milares a las del estudio anterior, como la sobrecarga de tareas y exámenes (Barraza, 2005 como 
se citó en Berrío et al., 2011).

Además de considerar de dónde suelen provenir los estresores, cómo se manifiestan y cuáles son 
los más frecuentes, es esencial tener en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentran los 
universitarios que experimentan el estrés académico.

En línea con los hallazgos más frecuentes, tres investigaciones relevantes se llevaron a cabo en 
Bolivia. La primera, realizada por Daza et al. (2005), los cuales compararon los niveles de estrés 
en estudiantes de medicina de dos universidades en la ciudad de La Paz, los resultados mostraron 
que los estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés experimentaban mayores 
niveles de estrés en comparación con aquellos que estudiaban en la Universidad del Valle, obte-
niendo un 4% de estrés significativo en los primeros.
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La segunda investigación se llevó a cabo con estudiantes de la Universidad Mayor Real y Pontificia 
de San Francisco Xavier de Chuquisaca, revelando que la mayoría de los estudiantes presentaban 
un estrés patológico, representando un 92.4% de la muestra, mientras que el porcentaje restante 
experimentaba un estrés fisiológico (Mostajo et al., 2020).

En cuanto a la tercera investigación, realizada por Peña (2020) con estudiantes de la Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), se observó un aumento del estrés académico en rela-
ción con las tareas universitarias, lo que les provocaba trastornos del sueño y reacciones psicoló-
gicas como ansiedad, angustia y desesperación.

En el ámbito universitario, el estrés académico se ha vuelto una constante, pero según las siguien-
tes investigaciones, los estudiantes han encontrado formas de enfrentarlo. Un estudio llevado a 
cabo en India concluyó que el mindfulness o atención plena y la personalidad resistente están es-
trechamente relacionados como estrategias para contrarrestar el estrés (Vinothkumar y Anysha, 
2013). Otro estudio que analiza las diferencias de género en las formas de afrontar el estrés reve-
ló que las mujeres tienden a buscar apoyo social y emocional, mientras que los hombres prefieren 
planificar soluciones para los problemas que les causan estrés (Cabanach et al., 2015).

En respuesta al estrés constante al que se enfrentan, los estudiantes mencionaron estrategias de 
afrontamiento útiles como el ejercicio, la expresión emocional, poner las situaciones en perspec-
tiva, ir de compras y mantener una actitud positiva (Oluwasuji et al., 2018).

De esta manera, se puede concluir que los estresores más comunes identificados en las investi-
gaciones se relacionan con la sobrecarga de tareas, las demandas familiares, la falta de tiempo 
para completar las tareas y el temor al fracaso. Además, es importante notar que los estresores 
pueden variar según la cultura a la que se pertenece, y su manifestación más intensa suele ocurrir 
al comienzo de la vida universitaria, especialmente entre las mujeres.

Basándose en la información previamente expuesta, el objetivo de la presente investigación es 
establecer la relación entre la personalidad resistente y el estrés académico en estudiantes de 
las facultades de humanidades e ingeniería en Bolivia. También se plantea la hipótesis de que los 
estudiantes de ingeniería exhibirán una personalidad resistente más pronunciada que sus pares 
de humanidades, que los estudiantes de humanidades experimentarán niveles más altos de estrés 
académico en comparación con los estudiantes de ingeniería, y que las mujeres mostrarán un 
mayor nivel de estrés académico en comparación con los hombres.

Método

Participantes

Se llevó a cabo un estudio de tipo "ex post facto", también conocido como correlacional, utilizan-
do una encuesta como método de recopilación de datos (Montero y León, 2007).

La muestra se constituyó a través de un muestreo no probabilístico con la participación de 353 
estudiantes voluntarios, cuyas edades oscilaban entre 17 y 34 años, abarcando desde el primer 
hasta el décimo semestre, con una edad promedio de 22.32 años (DT= 2.73). De este grupo, el 
67% (n=236) fueron mujeres, mientras que el 33% (n=117) fueron hombres. En términos de 
afiliación a facultades, el 61% (n=213) de los participantes pertenecían a la facultad de humani-
dades, mientras que el 39% (n=138) correspondía a la facultad de ingeniería. Los detalles sobre 
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Instrumentos

Para recolectar información, se empleó un cuestionario de datos demográficos, la Escala de Per-
sonalidad Resistente validada por Carmona et al. (2017) y el Cuestionario SISCO para evaluar el 
estrés académico desarrollado por Barraza (2007 como se citó en Peña, 2020).

La Escala de Personalidad Resistente mide tres dimensiones de personalidad resistente: Reto, 
Compromiso y Control, evaluando puntuaciones altas o bajas en cada una de ellas. Esta escala 
ha sido previamente probada y no requería modificaciones para la presente investigación, ya que 
mostró una consistencia interna de 0,72 en Reto, 0,77 en Compromiso y 0,71 en Control. Resul-
tados similares fueron encontrados por Carmona et al. (2017) en sus investigaciones, con valores 
de 0,76 para Reto, 0,79 para Compromiso y 0,69 para Control.

El Cuestionario SISCO de Estrés Académico evalúa la presencia alta o baja de estrés académico en 
estudiantes a través de tres dimensiones: frecuencia de estrés, reacción a estímulos y estrategias 
de afrontamiento. En esta escala, se realizó una modificación cambiando la palabra "escolar" por 
"universitario" debido a que la población objetivo de la investigación estaba compuesta por estu-
diantes universitarios.

Posteriormente, se observó que la consistencia interna de las distintas dimensiones en nuestra 
muestra fue alta, con valores de 0,82 para Frecuencia de estrés, 0,93 para reacción a estímulos y 
0,71 para el uso de estrategias de afrontamiento. Estos valores, al ser mayores a 0,70, indican que 
los ítems son aceptables, consistentes y que covarían entre sí.

Es relevante señalar que los valores obtenidos en nuestra escala difieren de la escala original, que 
presenta una fiabilidad por mitades de 0,87 y un alfa de Cronbach de 0,90. La validez de la escala 
original está fundamentada en el análisis factorial y análisis de grupos contrastados (Barraza, 
2007).

En resumen, el Cuestionario SISCO de Estrés Académico adaptado para estudiantes universitarios 
demostró una buena consistencia interna en las dimensiones evaluadas, con valores diferentes a 
los reportados en la escala original. La validez de la escala original se sustenta en análisis factorial 
y grupos contrastados según Barraza (2007).

la distribución de los participantes según los departamentos de residencia pueden consultarse en 
la Tabla 1.

Tabla 1.
Departamento de residencia
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Procedimiento

Presencia de personalidad resistente y estrés académico

Los instrumentos se distribuyeron en formato digital a través de Google Forms utilizando las re-
des sociales, esta elección se debió a la contingencia causada por la situación del COVID-19. Antes 
de responder a los instrumentos, los participantes tuvieron que dar su consentimiento informado.

Resultados

Con el fin de describir la presencia de la personalidad resistente y el estrés académico, se procede 
a presentar la distribución de las respuestas proporcionadas por los estudiantes en ambos instru-
mentos.

Para analizar las diferencias entre la Personalidad Resistente y el Estrés Académico entre estu-
diantes de las facultades de Humanidades e Ingeniería, se realizaron comparaciones utilizando 
la prueba t de Student. No se identificaron diferencias significativas en ninguna de las variables 
investigadas.

Asimismo, para evaluar las diferencias entre la Personalidad Resistente y el Estrés Académico en 
relación al género, se aplicó la prueba t de Student. Se encontraron diferencias únicamente en una 
de las dimensiones. Específicamente, se observó que en la dimensión de "Reacción a Estímulos", 
las mujeres presentaron una mayor reactividad física, psicológica y conductual ante estímulos 
estresantes en comparación con los varones (Media Mujeres = 48.67; Media Hombres = 43.08; 
t(313) = 3.60; p < .001).

Al analizar la conexión entre la Personalidad Resistente y el Estrés Académico, se identificaron 
tres relaciones significativas entre las dimensiones de ambas evaluaciones. La relación más nota-
ble se manifestó entre las dimensiones de Frecuencia de estrés y Reacción a estímulos (r= .63; p< 
.001), lo que implica que a medida que aumenta la frecuencia y la presencia de situaciones estre-
santes, la reactividad al estrés también se intensifica. Las otras dos relaciones observadas fueron 
positivas, aunque de magnitud moderada. Se constató que el Compromiso se correlacionaba con 
las Estrategias de Afrontamiento (r= .30; p<.001), al igual que el Control (r= .33; p< .001). Esto 
significa que a medida que el compromiso y el control por parte de los estudiantes crecen, tam-
bién aumenta la probabilidad de que se presenten estrategias de afrontamiento más efectivas.

Tabla 2.
Comparación de medias Personalidad Resistente y Estrés Académico
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Discusión

El propósito de este estudio fue analizar la relación entre la personalidad resistente y el estrés 
académico en estudiantes de las facultades de Humanidades e Ingeniería a nivel de Bolivia, a con-
tinuación, se procederá a analizar los resultados obtenidos.

Teniendo en cuenta los autores citados en el artículo, se puede discutir que la personalidad resis-
tente puede ser una herramienta importante para manejar el estrés académico en los estudiantes 
universitarios. De acuerdo con Kobasa et al. (1982), la personalidad resistente es una fuente de 
resistencia positiva frente a los efectos debilitantes de eventos estresantes en la salud, lo que per-
mite no solamente sobrevivir al estrés, sino también enriquecer la vida. Santillán (2017) señala 
que este rasgo de personalidad se adquiere durante los primeros años de vida y se caracteriza por 
una perspectiva que permite asumir riesgos, la cual se aprende mediante experiencias y no es 
innata, siendo un atributo dinámico en lugar de estático.

Los hallazgos de Ferreira et al. (2019) sugieren que la personalidad resistente se asocia con la sa-
tisfacción laboral, la ausencia de agotamiento, niveles bajos de estrés y una protección sólida para 
la salud, tanto física como mental. Además, Sagués (2015, como se citó en Santillán, 2017) indica 
que las características típicas de las personas que exhiben una personalidad resistente incluyen la 
curiosidad, la capacidad de indagar, la habilidad para poner los problemas en perspectiva, la inter-
pretación positiva de las situaciones y la búsqueda del cambio.

A partir de lo indicado, se debe recordar que la personalidad resistente, se compone de tres di-
mensiones: reto, compromiso y control. Los resultados del estudio revelaron que los estudiantes 
obtienen puntuaciones superiores al promedio (M=9.22) en la dimensión de reto, lo que indica 
que perciben el estrés como una oportunidad para crecer. Respecto a la dimensión de compro-
miso, la mayoría de los estudiantes también mostraron puntuaciones por encima del promedio 
(M=8.76), lo que sugiere que están comprometidos con la situación que enfrentan y la consideran 
como una responsabilidad. En cuanto a la dimensión de control, la mayoría de las respuestas se 
concentraron por encima del promedio (M=9.46), lo que indica que los estudiantes ven el estrés 
como una oportunidad para desarrollar crecimiento y sabiduría.   

En relación a la personalidad resistente, no se encontraron diferencias significativas entre las fa-
cultades de humanidades e ingeniería. Esto lleva a rechazar la hipótesis de que los estudiantes 
de ingeniería presentan una personalidad resistente mayor que los estudiantes de humanidades. 

En los resultados de la presente investigación, se evidenció también que las mujeres tienen mayor 
personalidad resistente que los hombres, especialmente en la dimensión del control. Estos hallaz-
gos coinciden con los estudios de Sheard (2009) y Rasool (2020). No obstante, estos resultados 
difieren de la investigación realizada por Hernández et al. (2014), quienes observaron que los 
hombres presentaban puntuaciones más altas en personalidad resistente.

Con respecto al estrés académico, esta variable consta de cinco dimensiones: intensidad, frecuen-
cia de estrés, reacción a estímulos (físicos, psicológicos y conductuales) y estrategias de afron-
tamiento. Los resultados del estudio indicaron que la mayoría de los participantes experimen-
ta niveles elevados de estrés con alta frecuencia, concordando con los resultados obtenidos por 
Domínguez et al. (2015). En la dimensión de reacciones físicas, psicológicas y conductuales, se 
observó que la mayoría de los estudiantes muestra reactividad y sensibilidad a estas respuestas, lo 
cual coincide con las investigaciones de Mostajo et al. (2020), quienes reportaron que un 94.2% 
de los estudiantes universitarios presenta estrés fisiológico. Asimismo, el estudio realizado por 
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Peña (2020) con estudiantes de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) reportó 
un aumento del estrés académico en relación con las tareas universitarias, lo que puede ocasionar 
trastornos del sueño y reacciones psicológicas como ansiedad, angustia y desesperación. 

En relación a la dimensión de estrategias de afrontamiento, los resultados de esta investigación 
revelaron que los estudiantes emplean escasamente estas estrategias. Este hallazgo difiere de los 
resultados obtenidos por Vinothkumar et al. (2013), la investigación de Cabanach et al. (2013) 
y el estudio de Oluwasuji et al. (2018), los cuales encontraron que los estudiantes utilizan estas 
estrategias con mayor frecuencia.

En cuanto a la pertenencia a una facultad, las diferencias no presentaron significancia estadística. 
En consecuencia, los estudiantes de humanidades e ingeniería manifiestan niveles de estrés aca-
démico de manera similar. Este hallazgo contrasta con la investigación realizada por Gómez et al. 
(2016), quienes identificaron que los estudiantes de ingeniería mecánica experimentan niveles 
más elevados de estrés académico a medida que avanzan en su carrera. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis que planteaba que los estudiantes de humanidades presentarían niveles más altos de 
estrés académico en comparación con los de ingeniería.

En este estudio, los estudiantes de humanidades exhibieron niveles elevados de estrés académi-
co. Este resultado contrasta con las investigaciones de Villafuerte (2018) y Cerna (2018), cuyos 
hallazgos indicaron que los estudiantes de la muestra presentaban niveles bajos y moderados de 
estrés académico.

En relación al género, los resultados indicaron que las mujeres obtienen puntuaciones más altas en 
estrés académico, especialmente en las dimensiones de reacciones físicas, psicológicas y conduc-
tuales. Estos resultados coinciden con las investigaciones de Reddy et al. (2018) y Silva-Ramos 
et al. (2019), quienes concluyeron que las mujeres experimentan niveles superiores de estrés 
académico. Por lo tanto, se confirma la hipótesis que sugería que las mujeres presentarían niveles 
más elevados de estrés académico.

En el presente estudio, se identificaron algunas limitaciones derivadas de la pandemia del CO-
VID-19. Debido a esta circunstancia, los instrumentos fueron distribuidos únicamente de forma 
virtual, en lugar de llevar a cabo una recopilación presencial. Otra limitación que se evidenció 
en este estudio fue la relativa baja representatividad de la muestra. Dado que la investigación se 
extendió a nivel nacional, no se logró obtener una cantidad sustancial de participantes de los de-
más departamentos (20%), aparte de Santa Cruz. Esto resultó en una distribución desigual de la 
muestra, y no fue posible incluir departamentos como Beni y Oruro.

Tras analizar los resultados obtenidos en este estudio, se llega a la conclusión que efectivamente 
existe una relación entre la personalidad resistente y el estrés académico, específicamente en dos 
dimensiones de la personalidad resistente (compromiso y control) en conjunción con una dimen-
sión del estrés académico (estrategias de afrontamiento), y en dos dimensiones del estrés aca-
démico (frecuencia de estrés y reacción a estímulos). De las hipótesis planteadas, se confirman 
dos: que las mujeres experimentan un nivel de estrés académico superior al de los hombres, y que 
existe una correlación entre la Personalidad Resistente y el Estrés Académico en las dimensiones 
de compromiso y control con estrategias de afrontamiento, así como en la frecuencia de estrés 
con la reacción a estímulos.

Conclusiones
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Por tanto, la personalidad resistente puede ser una herramienta importante para manejar el es-
trés académico en los estudiantes universitarios, ya que es un rasgo importante en la gestión del 
mismo y su relación con la salud mental y física. Finalmente, es necesario considerar los diversos 
estresores académicos más frecuentes que enfrentan los estudiantes universitarios para poder 
desarrollar estrategias efectivas para manejar el estrés académico.

Para futuras investigaciones, se sugiere considerar la distribución de los instrumentos tanto en 
formato virtual como presencial para lograr una mayor participación de la población y los re-
sultados no se ven afectados por esto, tanto como se ve aumentada la representatividad de la 
muestra (Fitzgerald et al., 2019; De Bernardo y Curtis, 2013). Además, sería valioso considerar 
comparaciones basadas en factores como la edad, el género y el semestre en el que se encuentran 
los estudiantes.
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