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Resumen 
El objetivo de esta investigación fue examinar la relación y 

capacidad predictiva de los cinco factores de personalidad o "Big Five" 
sobre fuentes de estrés. La muestra estuvo conformada por 753 alumnos 
españoles (50,1% chicas). El rango de edad era de 8 a 11 años de edad (M 
= 9,60; DE = 1,11). Los instrumentos administrados fueron el 
cuestionario de personalidad Big Five (BFQ-NA) y la Entrevista de 
Situaciones Escolares (SSS). Los resultados confirman la relación y 
capacidad predictiva de los factores de personalidad sobre fuentes de 
estrés de los estudiantes españoles. 

Palabras clave: Personalidad; Estrés; Infancia; Educación 
Primaria. 

Personality in childhood and its relationship with sources 
of stress 

Abstract 
The aim of this research was to examine the relationship and 

predictive capacity of the five factors of personality or Big Five on 
sources of stress. The sample was made up of 753 students from Spain 
(50,1% girls). The age range was 8 to 11 years old (M = 9,60; SD = 1,11). 
The instruments administered were the Big Five Personality 
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Questionnaire (BFQ-NA) and the School Situation Survey (SSS). The 
results confirm the relationship and predictive capacity of the factors of 
personality on sources of stress in Spanish students.  
 

Keywords: Personality; Stress; Childhood; Primary Education. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El estrés constituye una de las variables más estudiadas en 
referencia a las actividades que forman parte de la vida diaria del 
individuo, adquiriendo cada vez una mayor importancia en los procesos 
de aprendizaje y formación desde edades tempranas (GONZÁLEZ, 
DÍAZ-GIRÁLDEZ, MARTIN, DELGADO y TRIANES, 2014; 
SMITH, ESAT y KANOJIA, 2020). Asimismo, se destaca que la 
importancia de la investigación del estrés en la infancia radica en que su 
presencia podría actuar como un elemento predictor del desarrollo de 
psicopatología en la edad adulta (MCLAUGHLIN et al., 2010). Así, el 
estrés en la infancia se relaciona con 20-60% más de riesgo de presentar 
alguna psicopatología en la adultez (GREEN et al., 2010). En esta 
investigación, se analizarán diversas fuentes escolares de estrés en función 
de su relación con determinadas variables de personalidad de los 
escolares, concretamente con los cinco grandes factores de personalidad 
o "Big Five". 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El estrés se entiende como una respuesta no específica del 
organismo frente a cualquier demanda que se le imponga (SELYE, 1956). 
Posteriormente, LAZARUS y FOLKMAN (1986) apuntaron que el 
estrés se produce a partir de la relación que se establece entre el individuo 
con su ambiente, el cual es evaluado por éste como amenazante al 
percibir que las demandas ambientales exceden sus recursos para 
afrontarlas. Según estos autores, cualquier estímulo que sea evaluado de 
este modo, se podría juzgar como estresor.   

En la etiología y el mantenimiento de alteraciones psicopatológicas 
en niños y adolescentes, se señala el destacado papel que desempeñan los 
estresores (HAGGERTY, SHERROD, GARMEZY y RUTTER, 1994; 
SCRIMIN, MOSCARDINO, FINOS y MASON, 2019). En el estrés 
infantil, los ámbitos en los que se ubican los estresores son 
fundamentalmente tres: salud, familiar y escolar (GONZÁLEZ et al., 
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2014; OLIVE et al., 2020), siendo este último el ámbito en el que se 
centra nuestro estudio. En este contexto, se identifican diversos estímulos 
estresantes, tales como: problemas en la relación con los iguales (OROS y 
VOGUEL, 2005) y en la interacción profesor-alumno, dificultades en la 
realización de tareas académicas y obtención de bajas calificaciones 
escolares (KEARNEY, COOK y CHAPMAN, 2007; LEHMAN Y 
REPETTI, 2007). 

Por otra parte, la personalidad ha sido estudiada a lo largo del 
tiempo desde diferentes orientaciones y perspectivas. En el presente 
trabajo, el marco teórico desde el que se contempla la personalidad es 
aquel que concibe este constructo como un conjunto de rasgos que 
presenta el sujeto. Los rasgos son considerados tendencias básicas del 
comportamiento que al interaccionar con las exigencias del entorno dan 
como resultado una determinada forma de reaccionar durante un largo 
periodo de tiempo (MCCRAE y JOHN, 1992). Según BRODY y 
EHRLICHMAN (2000, p.29), los rasgos constituyen: "la tendencia de un 
individuo a comportarse de una forma consistente en muchas situaciones 
distintas". 

Desde este enfoque, han sido numerosas las definiciones ofrecidas 
acerca de la personalidad. Así, CATTELL (1946) afirma que la 
personalidad consiste en un conjunto de rasgos que predisponen al 
individuo a actuar de una determinada forma en la mayoría de las 
situaciones. MCCRAE y JOHN (1992) señalan la personalidad como un 
sistema constituido por rasgos y procesos dinámicos que influyen en el 
comportamiento del sujeto. FEIST, FEIST y MALDONADO (2007) 
consideran la personalidad como un patrón de rasgos relativamente 
estable y con características específicas que aportan consistencia e 
individualidad al comportamiento. CASTEJÓN, GILAR y PÉREZ 
(2010) se han referido a la personalidad como un conjunto de rasgos 
psicológicos (tanto afectivos, como emocionales) que cada individuo 
posee. 

En el estudio de la personalidad a través de los rasgos, uno de los 
modelos más aceptados es el modelo de los Cinco Factores o "Big Five" 
(COSTA y MCCRAE, 1992; GOLDBERG, 1992; JONASON y 
SHERMAN, 2020; MCCRAE y COSTA, 1999, 2008), el cual cuenta con 
una dilatada trayectoria, en la que se han realizado numerosas revisiones 
del mismo (PELECHANO, 1996; SÁNCHEZ-BERNARDOS, 1995; 
WIGGINS y TRAPNELL, 1997). Este modelo sostiene la idea de que 
todos los rasgos de la personalidad podrían ser explicados mediante cinco 
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dimensiones o cinco factores de personalidad: Neuroticismo, 
Extraversión, Apertura a la Experiencia, Cordialidad (también llamada 
Amabilidad) y Conciencia (también denominada Responsabilidad).  

En el campo de la psicología, se han realizado numerosos estudios 
referentes a los cinco grandes factores de personalidad o "Big Five". Sin 
embargo, no se han encontrado investigaciones que analicen la relación 
entre estos factores y el estrés. La literatura científica se ha centrado en 
analizar la asociación entre los "Big Five" y un concepto muy próximo al 
de estrés, como es la ansiedad (e.g., RAHAYUNINGSIH, 
MATULESSY, RINI y GLORINO, 2019). En este sentido, diversos 
autores sostienen que el estrés y la ansiedad pueden considerarse como 
términos intercambiables (ENDLER, 1998) o sinónimos (CASADO, 
1994).  

Diversos autores han encontrado en sus estudios una correlación 
positiva entre el Neuroticismo y altas puntuaciones en ansiedad 
(DOMBLÁS, 2016; KARSTEN et al., 2012; MEESTERS, MURIS y 
VAN ROOIJEN, 2007; MURIS, DE JONG y ENGELEN, 2004; SHI, 
LIU, WANG y WANG, 2015; VREEKE y MURIS, 2012; 
WOODWARD y FERGUSSON, 2001), y entre el Neuroticismo y altos 
niveles de ansiedad escolar (FREUDENTHALER, SPINATH y 
NEUBAUER, 2008). Asimismo, se han hallado correlaciones negativas 
entre ansiedad y los factores Conciencia (SHI et al., 2015), Amabilidad y 
Apertura (SHI et al., 2015), así como entre ansiedad escolar y el factor 
Extraversión (FREUDENTHALER et al., 2008). 

El objetivo general de este estudio consiste en analizar la relación 
y capacidad predictiva de los cinco factores de personalidad o "Big Five" 
sobre fuentes de  estrés en escolares de 8 a 11 años de edad, siendo los 
objetivos específicos los siguientes: (a) analizar las diferencias en las 
puntuaciones de los cinco factores de personalidad entre estudiantes con 
altas y bajas puntuaciones en las fuentes de estrés: Interacciones con el 
Profesor, Interacciones con los Iguales y Autoconcepto Académico; y (b) 
comprobar la capacidad predictiva de los cinco factores de personalidad 
sobre cada una de las fuentes de estrés. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Participantes 

La muestra participante de esta investigación estuvo constituida 
por 753 escolares  españoles que presentaban una edad comprendida 
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entre los 8 y los 11 años de edad (M = 9,60; DE = 1,11), siendo el 50,1% 
chicas. Los estudiantes cursaban de 3º a 6º de Educación Primaria en 
centros públicos, concertados y privados situados en áreas rurales y 
urbanas de las provincias de Sevilla, Murcia, Alicante y Albacete. Se 
realizó la prueba Chi-Cuadrado de homogeneidad de la distribución de 
frecuencias, obteniéndose ausencia de diferencias significativas entre los 
grupos de Sexo x Edad, χ² = 3.18; p = .36. 

 

3.2. Instrumentos  

Cuestionario de personalidad Big Five para Niños y 
Adolescentes (Big Five Questionnaire-Children; BFQ-C; BARBARANELLI, 
CAPRARA y RABASCA, 1998; BARBARANELLI, CAPRARA, 
RABASCA y PASTORELLI, 2003; adaptación al castellano: Big Five 
Questionnaire-Niños y Adolescentes; BFQ-NA; DEL BARRIO, 
CARRASCO y HOLGADO, 2006). El BFQ-C es un instrumento que 
tiene como objetivo evaluar la personalidad infantil y adolescente, en un 
rango de edad de los 8 a los 15 años.  Mide los 5 factores del modelo de 
los Cinco Grandes (COSTA Y MCCRAE, 1992; GOLDBERG, 1992; 
MCCRAE y COSTA, 1999): Extraversión, Cordialidad, Conciencia, 
Neuroticismo y Apertura. Consta de 65 ítems (13 por cada uno de los 5 
factores que lo componen) que se evalúan mediante una escala tipo 
Likert, de cinco alternativas (1 = Casi nunca; 2 = Pocas veces; 3 = 
Algunas veces; 4 = Muchas veces; 5 = Casi siempre). En este estudio se 
ha utilizado la traducción al español del cuestionario, el BFQ-NA. 

En España se ha comprobado en una muestra de 902 estudiantes 
de entre 8 y 15 años que las propiedades psicométricas del BFQ-NA son 
adecuadas (DEL BARRIO et al., 2006), con coeficientes de consistencia 
interna, situados entre .78 (Neuroticismo) y .88 (Conciencia). También 
resultó adecuada la estabilidad temporal (con una semana de intervalo de 
tiempo entre la primera y segunda aplicación del instrumento), con unos 
coeficientes de correlación oscilantes de entre .62 (Amabilidad) y .84 
(Conciencia). En este trabajo, el instrumento ha presentado adecuados 
índices de fiabilidad, situados entre .73 y .86. 

Entrevista de Situaciones Escolares (School Situation Survey, SSS; 
HELMS y GABLE, 1989). El SSS es un instrumento que evalúa dos 
categorías: fuentes de estrés y manifestaciones de estrés. En este estudio 
se examinó la categoría fuentes de estrés. Específicamente, se analizaron 
los factores: Interacciones con el Profesor (6 ítems), Interacciones con 
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los Iguales (6 ítems) y Autoconcepto Académico (4 ítems). Los 
estudiantes respondieron mediante una escala tipo Likert de 5 puntos (1 
= Nunca; 2 = Raras veces; 3 = A veces; 4 = Frecuentemente; 5 = 
Siempre). 

El cuestionario ha demostrado poseer una adecuada fiabilidad 
test-retest durante un intervalo de 3 semanas entre .62 y .71 para las 
fuentes de estrés y entre .61 y .67 para las manifestaciones de estrés 
(HELMS y GABLE, 1989; HELMS y GABLE, 1990). En esta 
investigación, el SSS ha presentado unos adecuados índices de fiabilidad, 
comprendidos entre .71 y .84. 

 

3.3. Procedimiento 

Primeramente, se convocó una reunión con los equipos directivos 
de los centros escolares participantes en la que se informó del propósito 
del estudio y de los instrumentos de medida a utilizar, y se solicitó su 
colaboración. Posteriormente, se pidió a los padres el consentimiento 
informado sobre la participación de sus hijos en el estudio. Por último, se 
administraron colectivamente en el aula los dos cuestionarios, estando un 
investigador presente en el aula, quien explicó las instrucciones de 
cumplimentación, aseguró el anonimato y verificó que los alumnos 
aportaran sus respuestas de manera independiente. 

 

3.4. Análisis de datos 

Se utilizó la prueba t de Student para analizar las diferencias en las 
variables de personalidad entre estudiantes con altas y bajas puntuaciones 
en fuentes de estrés. El presente estudio cuenta con un tamaño muestral 
elevado, por lo que se podían detectar erróneamente diferencias 
estadísticamente significativas por la prueba t. Por esta razón se evaluó la 
magnitud de las diferencias encontradas mediante el índice d de COHEN 
(1988). 

La capacidad predictiva de las variables de personalidad sobre las 
fuentes de estrés se estudió mediante la técnica de regresión logística. En 
concreto, se siguió el procedimiento de pasos hacia adelante basado en el 
estadístico de Wald. El modelo logístico empleado analiza la probabilidad 
de que, en este caso, se produzca un alto o bajo estrés en presencia de las 
variables de personalidad. Esta probabilidad se calcula utilizando el 
estadístico Odd Ratio (OR). El criterio seguido para su interpretación fue 
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el siguiente: OR > 1 indica una predicción en sentido positivo, mientras 
que OR < 1 informa de una predicción en sentido negativo y OR = 1 
indica que no existe predicción (DE MARIS, 2003). Los análisis 
estadísticos se efectuaron con el programa SPSS/PC 24.0. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Diferencias en las variables de personalidad en función 
de las altas y bajas puntuaciones en Interacciones con el profesor 

La Tabla 1 y Figura 1 muestran las medias y diferencias 
estadísticamente significativas obtenidas en las puntuaciones de los 
factores de personalidad en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en 
Interacciones con el profesor. Los estudiantes con bajas puntuaciones en 
la variable Interacciones con el profesor obtuvieron medias 
significativamente más altas que sus compañeros con altas puntuaciones 
en Cordialidad y Apertura con una magnitud de las diferencias pequeña (d 
= .48 para ambos casos) y en Conciencia con una magnitud de las 
diferencias media (d = .51). Por el contrario, los sujetos que tenían altas 
puntuaciones en la variable Interacciones con el profesor puntuaron 
significativamente más alto que sus compañeros con bajas puntuaciones 
en la variable Neuroticismo, siendo el tamaño de las diferencias medio (d 
= .76). Sin embargo, para la variable Extraversión no se encontraron 
diferencias significativas entre los dos grupos. 

 
Tabla 1: Diferencias en las puntuaciones de personalidad en función de 

las altas y bajas puntuaciones en Interacciones con el profesor 
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Figura 1: Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de 
personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Interacciones 

con el profesor 

Nota: *** p <.001 
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4.2. Capacidad predictiva de las variables de personalidad 
sobre la variable Interacciones con el profesor 

La Tabla 2 presenta el modelo de regresión logística resultante tras 
incluir las dimensiones de Personalidad. Los resultados muestran que la 
proporción de casos clasificados correctamente es del 70.6%  (χ² = 44.71; 
p < .001). El establecimiento del modelo permite pronosticar las altas 
puntuaciones en Interacciones con el profesor en función de las variables 
de personalidad. Los valores de las OR fueron .97 para Conciencia y 1.07 
para Neuroticismo. Estos resultados indican que la probabilidad de 
presentar altas puntuaciones en Interacciones con el profesor en función 
de las variables de personalidad es .97 veces menor por cada punto que 
aumentan las puntuaciones en Conciencia. Mientras que, el valor de la 
OR para la variable Neuroticismo revela que la probabilidad de presentar 
altas puntuaciones en Interacciones con el profesor es de 1.07 veces 
mayor por cada punto que aumentan las puntuaciones en Neuroticismo. 

 

Tabla 2: Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar altas 
puntuaciones en Interacciones con el profesor en función de las 

dimensiones de personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Clasificad. Correc. = Clasificados correctamente 
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4.3. Diferencias en las variables de personalidad en función 
de las altas y bajas puntuaciones en Interacciones con los 
iguales 

La Tabla 3 y Figura 2 muestran las medias y diferencias 
estadísticamente significativas obtenidas en las puntuaciones de los 
factores de personalidad en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en 
Interacciones con los iguales. Los estudiantes con bajas puntuaciones en 
la variable Interacciones con los iguales obtuvieron medias 
significativamente más altas que sus compañeros con altas puntuaciones 
en Extraversión, Cordialidad, Conciencia y Apertura con una magnitud 
de las diferencias pequeña (d = .36, .38, .41 y .42, respectivamente). Por el 
contrario, los sujetos que tenían altas puntuaciones en la variable 
Interacciones con los iguales puntuaron significativamente más alto que 
sus compañeros con bajas puntuaciones en la variable Neuroticismo, 
siendo el tamaño de las diferencias pequeño (d = .47). 

 

Tabla 3: Diferencias en las puntuaciones de personalidad en 
función de las altas y bajas puntuaciones en  Interacciones con los iguales. 
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Figura 2: Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones de 
personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en Interacciones 

con los iguales 

Nota: *** p <.001 
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4.4. Capacidad predictiva de las variables de personalidad 
sobre la variable Interacciones con los iguales 

La Tabla 4 presenta el modelo de regresión logística resultante tras 
incluir las dimensiones de Personalidad. Los resultados muestran que la 
proporción de casos clasificados correctamente es del 65.9%  (χ² = 23.11; 
p < .001). El establecimiento del modelo permite pronosticar las altas 
puntuaciones en Interacciones con los iguales en función de las variables 
de personalidad. Los valores de las OR fueron 1.03 para Neuroticismo y 
.97 para Apertura. Estos resultados indican que la probabilidad de 
presentar altas puntuaciones en Interacciones con los iguales en función 
de las variables de personalidad es 1.03 veces mayor por cada punto que 
aumentan las puntuaciones en Neuroticismo. Mientras que, el valor de la 
OR para la variable Apertura revela que la probabilidad de presentar altas 
puntuaciones en Interacciones con los iguales es de .97 veces menor por 
cada punto que aumentan las puntuaciones en Apertura. 

 

 
Tabla 4: Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar altas 

puntuaciones en Interacciones con los iguales en función de las 
dimensiones de personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Clasificad. Correc. = Clasificados correctamente 
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4.5. Diferencias en las variables de personalidad en función 
de las altas y bajas puntuaciones en Autoconcepto 
académico 

La Tabla 5 y Figura 3 muestran las medias y diferencias 
estadísticamente significativas obtenidas en las puntuaciones de los 
factores de personalidad en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en 
Autoconcepto Académico. Los estudiantes con bajas puntuaciones en la 
variable Autoconcepto Académico obtuvieron medias significativamente 
más altas que sus compañeros con altas puntuaciones en Extraversión, 
Cordialidad, Conciencia y Apertura con una magnitud de las diferencias 
media (d = .59, .53, .68 y .72, respectivamente). Por el contrario, los 
sujetos que tenían altas puntuaciones en la variable Autoconcepto 
académico puntuaron significativamente más alto que sus compañeros 
con bajas puntuaciones en la variable Neuroticismo, siendo el tamaño de 
las diferencias pequeño (d = .31). 

 

Tabla 5: Diferencias en las puntuaciones de personalidad en función de 
las altas y bajas puntuaciones en  Autoconcepto académico 
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Figura 3: Diagrama de barras para las diferencias en puntuaciones en 
personalidad en función de las altas y bajas puntuaciones en 

Autoconcepto académico 

Ggyhkdhhnbhm  Nota: ** p <.01, *** p <.001 
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4.6. Capacidad predictiva de las variables de personalidad 
sobre la variable Autoconcepto académico 

La Tabla 6 presenta el modelo de regresión logística resultante tras 
incluir las dimensiones de Personalidad. Los resultados muestran que la 
proporción de casos clasificados correctamente es del 71.8%  (χ² = 45.80; 
p < .001). El establecimiento del modelo permite pronosticar las altas 
puntuaciones en Autoconcepto académico en función de las variables de 
personalidad. Los valores de las OR fueron .92 para Apertura. Estos 
resultados indican que la probabilidad de presentar altas puntuaciones en 
Autoconcepto académico en función de las variables de personalidad es 
.92 veces menor por cada punto que aumentan las puntuaciones en 
Apertura. 

 

Tabla 6: Regresión logística binaria para la probabilidad de presentar altas 
puntuaciones en Autoconcepto académico en función de las dimensiones 

de personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Clasificad. Correc. = Clasificados correctamente 

 

5. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación y 
capacidad predictiva entre fuentes de estrés (i. e. Interacciones con el 
Profesor, Interacciones con los Iguales y Autoconcepto Académico) y los 
cinco factores  de personalidad o "Big Five".  

En cuanto a la relación entre los constructos mencionados, los 
datos obtenidos indican que  existen diferencias estadísticamente 
significativas en los factores de personalidad en función de las altas y 
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bajas puntuaciones en fuentes de estrés. Concretamente, se ha 
encontrado que los alumnos con altas puntuaciones en Interacciones con 
el Profesor, Interacciones con los Iguales y Autoconcepto Académico 
han obtenido un nivel significativamente más alto en el factor de 
personalidad Neuroticismo que sus compañeros con bajas puntuaciones. 
Estos resultados son concordantes con estudios anteriores, que han 
mostrado una correlación positiva entre Neuroticismo y altas 
puntuaciones en ansiedad (DOMBLÁS, 2016; KARSTEN et al., 2012; 
MEESTERS et al., 2007; MURIS et al,, 2004; SHI et al., 2015; VREEKE 
y MURIS, 2012; WOODWARD y FERGUSSON, 2001), y entre 
Neuroticismo y altas puntuaciones en ansiedad escolar 
(FREUDENTHALER et al., 2008).  

Por otro lado, se ha hallado que los alumnos con bajas 
puntuaciones en las fuentes de estrés Interacciones con los Iguales y 
Autoconcepto Académico han obtenido un nivel significativamente más 
alto en el factor de personalidad Extraversión; y los alumnos con bajas 
puntuaciones en Interacciones con el Profesor, Interacciones con los 
Iguales y Autoconcepto Académico han mostrado un nivel 
significativamente más alto en los factores de personalidad Cordialidad, 
Conciencia y Apertura. Estos hallazgos están en consonancia con otras 
investigaciones que han encontrado una correlación negativa entre 
ansiedad y las dimensiones de personalidad Extraversión 
(FREUDENTHALER et al., 2008), Cordialidad, Apertura (SHI et al., 
2015) y Conciencia (SHI et al., 2015). 

Con respecto al análisis de la capacidad predictiva de los factores 
de personalidad sobre las fuentes de estrés, los resultados obtenidos 
muestran que los factores de personalidad Neuroticismo, Conciencia y 
Apertura han resultado predictores significativos de altos niveles de 
estrés. De este modo, el factor Neuroticismo resultó predictor positivo y 
significativo de altos niveles en las fuentes de estrés Interacciones con el 
Profesor e Interacciones con los Iguales. Por tanto, al aumentar la 
puntuación en Neuroticismo aumenta la probabilidad de presentar altos 
niveles en las fuentes de estrés mencionadas. Sin embargo, los factores de 
personalidad Conciencia y Apertura resultaron predictores negativos y 
significativos de altos niveles de estrés, indicando que a medida que 
aumenta la puntuación en Conciencia disminuyen los niveles en la fuente 
de estrés Interacciones con el Profesor, y conforme aumenta la 
puntuación en Apertura disminuye el nivel en las fuentes de estrés 
Interacciones con los Iguales y Autoconcepto Académico. 
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