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El rendimiento académico es un factor crucial en la educación superior y su relación con diversas 
variables ha sido ampliamente estudiada. Sin embargo, en Perú, no existen investigaciones que exploren 
la conexión entre el capital psicológico y el rendimiento académico. Esta investigación examinó 
dicha relación en estudiantes de una universidad privada en Lima. Para ello, se realizó un estudio no 
experimental, de tipo correlacional y transversal, utilizando una muestra no probabilística de 678 
estudiantes, quienes respondieron de manera voluntaria el cuestionario de capital psicológico (PCQ) y 
una encuesta de datos socioeducativos. Los resultados revelaron una correlación positiva significativa 
entre el capital psicológico y el rendimiento académico. En particular, la dimensión de la esperanza, 
seguida por el optimismo, se identificó como los mejores predictores del rendimiento académico. Estos 
hallazgos subrayan la importancia de potenciar el capital psicológico en el entorno universitario, ya que 
su fortalecimiento puede ser beneficioso para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Palabras claves: Esperanza, Optimismo, Resiliencia, Autoeficacia.

Resumen

Abstract

Academic performance is a crucial factor in higher 
education, and its relationship with various 
variables has been widely studied. However, in 
Peru, no research explores the connection between 
psychological capital and academic performance. 
This research examined this relationship among 
students at a private university in Lima. For 
this purpose, a non-experimental, correlational, 
and cross-sectional study was conducted with 
a non-probabilistic sample of 678 students who 
voluntarily answered the psychological capital 
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questionnaire (PCQ) and a socio-educational data 
survey. The results revealed a significant positive 
correlation between psychological capital and 
academic performance. In particular, the hope 
dimension, followed by optimism, were identified 
as the best predictors of academic performance. 
These findings underscore the importance of 
fostering psychological capital in the university 
environment, as its strengthening can be beneficial 
in improving students' academic performance.

Keywords: Hope, Optimism, Resilience, Self-
efficacy. 

Introducción

El rendimiento académico es un factor importante 
para el éxito en la educación superior, especialmente 
durante la pandemia, donde su análisis ha ganado 
relevancia internacional (Regueyra et al., 2021; 
Romero y Matamoros, 2020; Gervacio y Castillo, 
2021; Expósito y Marsollier, 2020). 

En este contexto, múltiples variables pueden 
influir en el rendimiento académico, siendo el 
capital psicológico una de las más relevantes. Este 
constructo describe un estado psicológico positivo 
que incluye confianza en uno mismo (autoeficacia) 
y atribuciones positivas (optimismo). También 
abarca la perseverancia y la capacidad de 
reorientarse hacia metas (esperanza), así como 
mantenerse y recuperarse frente a adversidades 
(resiliencia) (Luthans y Broad, 2022). Aunque 
este enfoque ha sido estudiado extensamente en el 
ámbito ocupacional, su aplicación en la psicología 
educativa sigue siendo limitada (López-Guerra et 
al., 2023; Guerrero et al., 2022; Guerrero, 2023).

El capital psicológico es igualmente aplicable al 
contexto académico y constituye un recurso valioso 
para los estudiantes (Guerrero y Espina, 2024). El 
capital psicológico académico se define como la 
confianza en uno mismo para enfrentar desafíos 
académicos y la atribución positiva hacia eventos 
educativos presentes y futuros. También incluye la 
perseverancia para alcanzar metas académicas y la 

capacidad de adaptarse, superar obstáculos y salir 
fortalecidos (Martínez et al., 2021). Estos recursos 
psicológicos ofrecen una ventaja competitiva, no 
solo en el rendimiento académico, sino también 
en la futura empleabilidad y éxito profesional de 
los estudiantes (Sánchez-Cardona et al., 2021), 
así como para su futura empleabilidad y éxito 
profesional (Baluku et al., 2021).

La transición del colegio a la universidad es 
un momento importante que marca un cambio 
significativo en la experiencia académica y personal 
de los estudiantes. En este contexto, el capital 
psicológico proporciona herramientas valiosas 
para enfrentar los retos de la vida universitaria. 

Los estudiantes con un alto capital psicológico 
demuestran una mayor capacidad para manejar 
el estrés, establecer metas claras y alcanzables, y 
perseverar frente a las dificultades (Ramírez-Pérez, 
2022; Guerrero, 2023). Esto no solo mejora su 
rendimiento académico, sino también su bienestar 
general y su habilidad para desarrollar una carrera 
profesional exitosa (Joseph y Donald, 2022). 

Un estudio en estudiantes de pregrado en 
Noruega no encontró evidencia de una relación 
directa entre un clima de estudio favorable 
y el rendimiento académico. Sin embargo, el 
capital psicológico, las emociones positivas y el 
compromiso con el estudio actuaron como variables 
mediadoras. Estas influyeron positivamente en el 
desempeño académico (Slåtten et al., 2021). En 
Estados Unidos, Chaffin et al. (2023) encontraron 
que el capital psicológico no solo refuerza 
las cualidades internas como la resiliencia, el 
optimismo, la esperanza y la autoeficacia, sino que 
también las orienta hacia acciones concretas que 
mejoran el desempeño académico. 

En otro estudio, Schönfeld y Mesurado (2020) 
identificaron una correlación positiva significativa 
entre las cuatro subescalas del capital psicológico 
(esperanza, resiliencia, optimismo y autoeficacia) 
y el rendimiento académico, subrayando la 
importancia de estos factores psicológicos en el 
éxito académico. De igual manera, la investigación 
de Hazan-Liran y Miller (2019), evidenció 
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correlaciones significativas y positivas entre 
las cuatro subescalas del capital psicológico y 
el ajuste académico. Sin embargo, solo dos de 
estos componentes (esperanza y resiliencia) se 
relacionaron significativamente con el promedio 
académico de los estudiantes. 

Adil et al. (2020) afirman que el capital 
psicológico ocupa una posición única en la 
intersección entre el estudiante y la institución 
académica, desempeñando un papel crucial para 
mejorar los resultados académicos. Asimismo, es 
un predictor significativo del rendimiento de los 
estudiantes y de las organizaciones educativas, 
aunque lamentablemente se ha estudiado poco 
en estos contextos. Esto destaca la necesidad 
de investigaciones adicionales para explorar 
plenamente el potencial del capital psicológico 
en la educación superior y su influencia en el 
rendimiento académico y el éxito profesional.

En el contexto actual de la educación superior, 
el rendimiento académico se ha convertido en 
un tema de gran relevancia (Gutiérrez et al., 
2021; Alnagar et al., 2021; Sepulveda et al., 2021). 
Esto se debe a la rápida evolución del sector 
universitario, impulsada por el avance constante 
del conocimiento, la transmisión instantánea de 
información y mayores exigencias académicas. En 
este contexto, el capital psicológico surge como 
una variable clave con un impacto significativo en 
el rendimiento académico. Aunque ampliamente 
estudiado en el ámbito organizacional, su 
aplicación y potencial impacto en el contexto 
educativo, específicamente en el rendimiento 
académico, sigue siendo poco explorado. Las 
investigaciones actuales sugieren que un mayor 
capital psicológico está vinculado con mejores 
resultados académicos. Sin embargo, existe una 
escasez de estudios que analicen esta relación en 
distintos contextos y poblaciones. 

Este estudio busca llenar el vacío en la literatura 
académica y proporcionar una comprensión más 
holística de la relación entre el capital psicológico 
y el rendimiento académico. Su objetivo es 

identificar estrategias efectivas para fomentar y 
fortalecer estos recursos psicológicos positivos 
en el entorno universitario. Además de mejorar 
el rendimiento académico, estos recursos pueden 
aumentar el bienestar psicológico general de los 
estudiantes, preparándolos para enfrentar desafíos 
futuros tanto en sus carreras profesionales como 
en su vida personal. Por lo tanto, el objetivo general 
de esta investigación es examinar la relación entre 
el capital psicológico y el rendimiento académico 
en estudiantes universitarios de una universidad 
privada ubicada en Lima. 

Materiales y método 

En esta investigación se utilizó el tipo de estudio 
cuantitativo, no experimental y transversal. 

Asimismo, se tuvo la participación de 708 
estudiantes en edades que oscilan entre los 18 y 
61 años de una universidad privada en Lima, de 
los cuales se seleccionaron 678 para realizar este 
trabajo, debido a la falta de datos del promedio 
académico ponderado de algunos participantes, 
siendo estos 522 (77%) mujeres y 156 (23%) 
hombres, los cuales han sido seleccionados 
por muestreo no probabilístico intencional. En 
cuanto al ciclo en curso, los participantes eran 
del ciclo 1(n=3; 0.4%), ciclo 2 (n=22; 3.2%), ciclo 3 
(n=84; 12.4%), ciclo 4 (n=177; 26.1%), ciclo (n=68; 
10%), ciclo 6 (n=89; 13.1%), ciclo 7 (n=59; 8.7%), 
ciclo 8 (n=75; 11.1%), ciclo 9(n=42; 6.2%), ciclo 
10 (n=59; 8.7%) y pertenecientes a las facultades 
de ciencias empresariales (n=75, 11.1%), ciencias 
ambientales (n=78, 11.5%), ciencias de la salud 
(n=333, 49.1%), ciencias humanas (n=69, 10.2%) 
y ciencias veterinarias y biológicas (n=123, 
18.1%), los cuales, participaron de manera libre y 
voluntaria en esta investigación. Como criterio de 
exclusión, se descartaron los datos incompletos 
o no proporcionados por los participantes, por 
lo que no fueron considerados en el análisis de la 
investigación.

Para evaluar el capital psicológico de los 
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estudiantes se hizo uso del Cuestionario de capital 
psicológico para el contexto académico (PCQ). Esta 
escala fue diseñada en el año 2007 por Luthans y 
colaboradores; y adaptada al español por Martínez 
et al. (2021). La finalidad que tiene para esta 
investigación es proporcionar información sobre 
el nivel de fortaleza psicológica asociada al capital 
psicológico de los estudiantes y su capacidad 
para hacer frente a los desafíos académicos. El 
instrumento proviene de EE. UU/España y evalúa las 
4 dimensiones del capital psicológico: autoeficacia 
(1-3), esperanza (4-7), resiliencia (8-10), optimismo 
(11-12). Los estudiantes fueron evaluados en estas 
dimensiones mediante una escala Likert con 
seis (6) categorías de respuestas que va desde un 
completamente en desacuerdo, cuya calificación 
es 1, hasta un completamente de acuerdo, cuyo 
valor es 6. Esta escala ha sido utilizada en Perú y 
ha mostrado indicadores de validez de constructo 
por medio del AFC (X

2
/gl=3,392; CFI=0,984; 

TLI=0,978; RMSEA= 0,062 [0,051 – 0,072]), validez 
relacionada con el contenido de la escala (V de 
Aiken > 0,80), y confiabilidad óptima tanto a nivel 
general (ω=0,971) como en sus dimensiones (entre 
ω= 0, 845 – ω=0,968) (Guerrero, 2023). 

Por otra parte, como indicador del rendimiento 
académico de los participantes, se consideraron 
los promedios ponderados de cada uno de ellos 
presentes en la base de datos. 

Para llevar a cabo esta investigación, se 
solicitaron los permisos correspondientes a las 
autoridades, seguidamente, se aplicó una batería 
de instrumentos de forma individual a través de 
medios virtuales. Antes de su implementación, 
los estudiantes debieron aceptar su participación 
mediante un consentimiento informado, 
asegurando la ética y voluntariedad del proceso. 

La batería de instrumentos en línea se diseñó 
utilizando formularios de Google, facilitando así el 
acceso y la recopilación de datos. 

Una vez recopilados, los datos de los 
instrumentos fueron transferidos al programa 
Excel para su organización y almacenamiento. 

Posteriormente, se procedió a su análisis 

utilizando técnicas estadísticas adecuadas. Los 
resultados fueron presentados mediante tablas y 
figuras, proporcionando una visualización clara 
y detallada de los hallazgos. Cabe destacar que, 
durante la recopilación de información, se respetó 
la autonomía de los estudiantes para ser parte de la 
investigación. 

Se obtuvo el consentimiento informado, donde 
se expuso el objetivo del estudio, la selección y 
protección de los participantes, manteniendo sus 
respuestas de manera anónima y confidencial, la 
minimización del riesgo de daño y la maximización 
de los beneficios que representa la investigación 
para cada uno de los estudiantes. Este estudio, 
así como su consentimiento informado, fueron 
aprobados por el “comité institucional de ética” 
de la Universidad. Asimismo, hace parte de un 
estudio marco financiado por la Universidad 
Científica del Sur bajo resolución Nro. 001-DGIDI-
CIENTIFICA-2022.   

Los datos fueron procesados utilizando el 
software SPSS, versión 28, y Jamovi, versión 
2.3. Se calcularon medidas de tendencia central, 
como la media y la mediana, para describir la 
distribución de los datos. Además, se empleó la 
desviación estándar como medida de dispersión 
de los datos. Para examinar la correlación entre 
el capital psicológico y el rendimiento académico, 
se empleó un análisis de correlación empleando el 
coeficiente de correlación de Pearson. Esta prueba 
fue seleccionada debido a la naturaleza continua de 
las variables y la distribución normal de los datos. 

Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de 
regresión para determinar si el capital psicológico 
era un predictor significativo del rendimiento 
académico.   

Resultados

La tabla 1 presenta los análisis descriptivos de las 
variables que se consideraron en el estudio. En 
cuanto al capital psicológico, los valores mínimos 
y máximos estuvieron comprendidos entre 12 y 
72, con una media general de 48,55 (DE=14,06) 
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lo que evidencia que los participantes presentan 
niveles moderados de esta variable. En cuanto al 
rendimiento académico, los valores estuvieron 
entre 8 y 18,8. 

El valor medio de 15,58 (DE=1,49) sugiere que 
los participantes tienen un nivel promedio bueno 

en sus resultados académicos. 
En cuanto a los valores de la asimetría y 

curtosis de los datos, se observa que se encuentran 
dentro de +/- 1,5; corroborando una distribución 
razonablemente normal en las puntuaciones de las 
variables. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables del estudio

Tabla 2. Coeficientes de correlación entre las variables de estudio

Variables N Media DE Mín. Máx. Asimetría Curtosis

Rendimiento académico 678 12,58 1,49 8 18,8 -0,714 1,279

Capital psicológico 678 48,55 14,06 12 72 -0,462 -0,522

  Autoeficacia 678 12,26 4,05 3 18 -0,462 -0,52

  Esperanza 678 16,62 4,98 4 24 -0,501 -0,522

  Resiliencia 678 11,45 3,69 3 18 -0,259 -0,711

  Optimismo 678 8,21 2,78 2 12 -0,521 -0,588

Nota.- DE=Desviación estándar, Mín.= Valores mínimos, Máx.=Valores máximos

En la tabla 2 se muestra la matriz de correlación 
de las dimensiones del capital psicológico 
(“autoeficacia, esperanza, resiliencia y optimismo”) 
y el promedio académico ponderado como medida 
del rendimiento académico. 

A partir de esta, se puede evidenciar que el 
capital psicológico se correlaciona de manera 

positiva con el rendimiento académico (r = 0,224; 
p <0,001), por tanto, un mayor nivel de recursos 
psicológicos positivos se vincula con un mejor 
rendimiento académico. 

Las correlaciones entre las dimensiones del 
capital psicológico y el rendimiento académico se 
presentan en la tabla 2. 

Variable Variable r p IC 95% 
Inferior

IC 95% 
Superior

Capital psicológico ↔ 0,224 <0,001 0,151 0,294

Autoeficacia ↔ 0,215 <0,001 0,142 0,285

Esperanza ↔ Rendimiento 
académico

0,267 <0,001 0,196 0,336

Resiliencia ↔ 0,153 <0,001 0,079 0,226

Optimismo ↔ 0,136 <0,001 0,862 0,896

Nota.- r = coeficiente de correlación de Pearson, p = Nivel de significancia, IC95% = Intervalos de confianza al 95%. 

En la tabla 3, el coeficiente de correlación 
múltiple (R) es de 0,302. Esto indica una 
correlación lineal moderada entre la combinación 

lineal de las dimensiones del capital psicológico 
y el rendimiento académico. En relación con el 
coeficiente de determinación (R

2
) el 9,13% de la 
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Tabla 3. Medidas de ajuste del modelo y predictores del rendimiento académico

Modelo R R² R² Ajustada D-W p

1 0,302 0,0913 0,0859 1,79 0,004

Predictor B β EE t P VIF Tolerancia

Constante 14,3615 0,1969 72,95 <0,001

Autoeficacia 0,0267 0,072 0,0223 1,20 0,232 2,74 0,365

Esperanza 0,1295 0,434 0,0225 5,75 <0,001** 4,23 0,237

Resiliencia -0,0418 -0,103 0,0264 -1,59 0,113 3,18 0,325

Optimismo -0,0956 -0,178 0,0350 -2,73 0,007** 3,18 0,314

Nota.- **p<0,01. VD: Rendimiento académico, R= Coeficiente de correlación múltiple, R2= Coeficiente de determinación, 
D-W= Coeficiente Durbin-Watson, p= Nivel de significancia, B= Coeficiente no estandarizado, β= Coeficiente estandariza-

dos, EE= error estándar, VIF= Factor de inflación de la varianza.  

Finalmente, se observan los coeficientes 
estandarizados de las dimensiones del capital 
psicológico como “autoeficacia, esperanza, 
resiliencia y optimismo”, mostrando que los 
mejores predictores del rendimiento académico es, 
en primer lugar, la esperanza (β= 0,434; p < 0,001), lo 
que sugiere que los estudiantes con niveles elevados 
de esperanza caracterizados por la capacidad 
de ellos de generar nuevas rutas hacia objetivos 
deseados y mantener la motivación suficiente para 
alcanzarlos e incluso ante los diversos obstáculos, 
se vinculan con un mayor rendimiento académico. 

En segundo lugar, el optimismo (β= -0,178; p= 
0,007) lo que indica que una mayor expectativa 
general de resultados positivos en el futuro 
muestra una asociación negativa pero significativa 
con el rendimiento académico, es decir, un 
optimismo desmedido podría llevar a subestimar 
los desafíos o a una planificación insuficiente en 
los estudiantes, llevándolos a presentar un menor 

rendimiento académico. 

Discusión

El propósito de esta investigación fue determinar 
la influencia de la variable capital psicológico 
sobre el rendimiento académico en universitarios 
pertenecientes a una universidad privada de Lima. 

Los resultados obtenidos respaldan la existencia 
de una correlación positiva baja entre el capital 
psicológico y el rendimiento académico en los 
universitarios.  

De acuerdo con la teoría de Luthans et al. (2007), 
el capital psicológico juega un papel crucial en el 
rendimiento académico de los estudiantes, permite 
a los alumnos alcanzar metas, establecer nuevos 
objetivos desafiantes y persistir en su consecución 
para el logro del éxito académico. Estas cualidades 
fortalecen una actitud positiva hacia el estudio, 
promueven una mayor persistencia, facilitan un 

variabilidad en el rendimiento académico se puede 
explicar por la influencia de las dimensiones del 
capital psicológico. Se aprecia que el coeficiente 
de determinación ajustado (R

2
 ajustada) es 

0,0859, lo cual es ligeramente menor que R
2
 y 

sugiere que algunas dimensiones específicas del 
capital psicológico aportan un porcentaje bajo a 

la explicación de la variabilidad en el rendimiento 
académico. 

El estadístico de Durbin-Watson (1,79) 
se encuentra cercano a 2, indicando una 
autocorrelación positiva dentro de los límites 
aceptables. Finalmente, el valor de p (0,004) indica 
que el modelo de regresión resulta significativo. 
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afrontamiento efectivo de los desafíos y mejoran la 
capacidad para adaptarse a situaciones estresantes, 
todo lo cual contribuye a un rendimiento académico 
más satisfactorio.

Con relación a los predictores del rendimiento 
académico, este estudio identificó que la dimensión 
esperanza es el predictor más significativo del 
rendimiento académico, el cual resulta consistente 
con el estudio de Onivehu (2020) y alineado con 
las teorías de esperanza. Según Vázquez y López 
(2022), la esperanza implica tanto la agencia (la 
capacidad de planificar y llevar a cabo acciones para 
alcanzar metas) como la vía (la percepción de que 
uno tiene la capacidad para encontrar maneras de 
alcanzar esas metas), por lo que esta teoría sugiere 
que las personas con niveles más altos de esperanza 
son más propensas a establecer metas desafiantes y a 
persistir en su consecución, lo que puede traducirse 
en un mejor desempeño académico.

Además, el estudio de Rand et al. (2011) 
proporciona evidencia adicional sobre la relación 
entre la esperanza y el rendimiento académico. 
Para estos autores, la esperanza, en comparación 
con el optimismo, tiene una mayor influencia en 
el rendimiento académico, esto debido a que la 
esperanza está relacionada con la percepción de las 
habilidades personales y la creencia en la capacidad 
de controlar y mejorar el rendimiento académico, 
por lo que las personas con altos niveles de esperanza 
tienden a ser más efectivas en el establecimiento 
de metas y en la planificación de estrategias para 
alcanzar esas metas, lo que se traduce en un mejor 
rendimiento académico.

Otro hallazgo interesante, es el rol predictor 
negativo del optimismo sobre el rendimiento 
académico, el cual puede explicarse desde 
varias perspectivas teóricas. En primer lugar, 
el optimismo, cuando es excesivo, puede llevar 
a una subestimación de las dificultades o una 
sobreestimación de las propias capacidades, lo 
que podría resultar en una menor preparación y un 
enfoque más relajado hacia los estudios. Es decir, 
un optimismo excesivamente positivo podría hacer 

que los estudiantes pospongan tareas, subestimen 
la necesidad de esfuerzo y tiempo para dominar el 
material o incluso ignoren las señales de advertencia 
que indican que necesitan mejorar en ciertas áreas, 
el cual se traduce en un rendimiento académico 
inferior al esperado. En segundo lugar, la teoría 
de la motivación sugiere que un equilibrio entre la 
confianza en uno mismo y el reconocimiento de los 
desafíos es crucial para un rendimiento académico 
óptimo. Por tanto, cuando el estudiante posee un 
optimismo demasiado alto, puede perder el sentido 
de urgencia y la motivación necesaria para esforzarse 
más, ya que cree que el éxito es inevitable, lo que 
impide al estudiante prepararse mejor y trabajar 
con mayor diligencia. 

En cuanto a la autoeficacia, esta se relaciona de 
manera directa con el rendimiento académico, pero 
al incorporarse junto a los demás componentes del 
capital psicológico en el análisis de regresión su 
efecto se atenúa. Yokoyama (2019) en su estudio 
de revisión, no encontró resultados consistentes y 
claros, pues cuatro estudios encontraron relaciones 
significativas, mientras que dos no, por lo que para 
este autor esta diferencia podría atribuirse a las 
características de los estudiantes y a las diferencias 
entre el aprendizaje en el aula y en línea. Por su 
parte, Rossi y Rossi (2022) encontraron resultados 
diferentes al mostrar relación entre la autoeficacia 
y el rendimiento académico, señalando, además, 
que el 80.2% de la muestra de 414 estudiantes 
de administración que perciben un alto nivel de 
autoeficacia, obtuvieron un alto rendimiento 
académico, no obstante, un 1.7% de estudiantes 
que perciben su autoeficacia en un nivel medio 
obtuvieron un rendimiento académico bajo.  

En relación con la resiliencia, el estudio de 
Morgan (2021) muestra similitud con los hallazgos 
de este estudio, puesto que evidenciaron que 
ninguno de los componentes de esta variable 
contribuyó significativamente al rendimiento 
académico en estudiantes de administración de 
empresas. Hallazgo que difiere del estudio de 
Gómez et al. (2020), quienes reportaron que 
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una mayor resiliencia se relaciona con un mejor 
rendimiento académico actual. 

Cabe destacar que, aunque la autoeficacia y la 
resiliencia no resultaron predictores significativos 
del rendimiento académico, en las correlaciones 
simples sí fueron significativas, por lo que es de 
suponer que cuando se incorpora el efecto de la 
esperanza y el optimismo, estas son capaces de 
atenuar el efecto de la autoeficacia y la resiliencia. 

Las implicaciones prácticas de este estudio 
buscan ampliar la comprensión de la influencia del 
capital psicológico en el rendimiento académico de 
estudiantes universitarios peruanos. 

Primeramente, los profesores pueden utilizar 
estos hallazgos para desarrollar estrategias 
pedagógicas que incorporen el fortalecimiento del 
capital psicológico en sus métodos de enseñanza. 
Por ejemplo, pueden diseñar actividades y tareas 
que no solo se centren en el contenido académico, 
sino que también promuevan la autoeficacia, la 
esperanza, el optimismo y la resiliencia. 

Para los profesionales de la psicología educativa, 
los resultados de este estudio subrayan la 
importancia de integrar programas de desarrollo 
personal en el currículo universitario. También 
los directivos de los centros universitarios pueden 
utilizar estos hallazgos para justificar y diseñar 
políticas y programas institucionales que apoyen 
el bienestar psicológico de los estudiantes. Esto 
podría incluir la implementación de servicios 
de apoyo psicológico accesibles, la formación de 
redes de mentoría entre estudiantes y profesores, 
y la creación de un entorno universitario que 
valore y promueva el capital psicológico como un 
componente esencial del éxito académico. Para los 
estudiantes, comprender la influencia del capital 
psicológico en su rendimiento académico puede 
empoderarlos para tomar medidas proactivas en el 
desarrollo de estas cualidades. 

En cuanto a las limitaciones, es importante 
precisar algunas, como la selección de los 
participantes, la cual se realizó a través de un 
muestreo no probabilístico ubicado en un centro 
universitario en Lima Metropolitana, además, del 

diseño transversal. Debido a esto, es necesario tener 
cautela al generalizar los resultados a estudiantes de 
otros centros universitarios o contextos diferentes. 
Sin embargo, este estudio tiene la fortaleza de ser 
pionero en Perú, ya que aborda la influencia del 
capital psicológico sobre el rendimiento académico 
en población universitaria. 

Esta singularidad añade valor al estudio, ya que 
proporciona una base para futuras investigaciones 
en el país y abre la puerta a una mayor comprensión 
de cómo el capital psicológico puede afectar el 
rendimiento académico en diferentes entornos 
educativos.

Para futuras investigaciones, se recomienda 
ampliar la muestra del estudio para lograr una 
mayor precisión estadística y una mejor detección 
de efectos pequeños. Esto podría incluir la 
incorporación de estudiantes de diferentes niveles 
educativos y contextos, así como de universidades 
públicas, privadas y ubicadas en otras localidades 
del país.  Además, sería valioso explorar otras 
variables que puedan influir en la relación entre 
el capital psicológico y el rendimiento académico, 
como las estrategias de enseñanza - aprendizaje 
y características individuales de los estudiantes, 
como la motivación y el estilo de afrontamiento. 
Finalmente, la realización de estudios longitudinales 
podría proporcionar una perspectiva más robusta 
sobre la relación entre el capital psicológico y el 
rendimiento académico a lo largo del tiempo, lo que 
permite observar cómo estos factores evolucionan y 
se influyen mutuamente durante el transcurso de la 
educación universitaria.

En conclusión, los resultados del presente estudio 
indican que los estudiantes presentan un nivel de 
capital psicológico moderado y un rendimiento 
académico considerado bueno. Asimismo, se 
encontró que los resultados obtenidos respaldan 
la existencia de una correlación positiva moderada 
entre el capital psicológico y sus dimensiones con 
el rendimiento académico. Además, se identificó 
que la dimensión de esperanza es el predictor 
más significativo del rendimiento académico, 
seguido por la dimensión de optimismo. Por 
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otro lado, la baja influencia significativa de la 
autoeficacia y la resiliencia en este estudio puede 
requerir una exploración más detallada en futuras 
investigaciones.
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