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Resumen
Tema y alcance. En México, más del 14% de los adolescentes abandonan sus estudios y más del 64% obtienen 

niveles limitados en conocimientos básicos. El estudio de la resiliencia académica surge como una propuesta 

para contrarrestar las problemáticas de deserción escolar, bajos rendimiento académico y violencia escolar. El 

presente trabajo tiene como propósito realizar una revisión sistemática y exhaustiva para conocer los factores 

de socialización y psicoemocionales que se han asociado a la resiliencia académica en contexto adolescente 

y la metodología empleada en dichos estudios. 

Características. Se realizó una búsqueda exhaustiva y sistemática utilizando el método PRISMA en las bases de 

datos Scopus, Science Direct, Redalyc, Eric, Springer, Ebsco, Psycinfo, y Google Scholar; considerando artículos 

publicados de enero de 2010 hasta mayo de 2021, empleando las palabras clave academic resilience, ado-

lescents, teenagers, socioemotional, social factors, psychological factors, resiliencia académica, adolescentes, 

socioemocional, factores sociales y factores psicológicos, ubicados en el título, resumen y palabras clave. 

Hallazgos. Se seleccionaron un total de 30 artículos que cumplieron con los criterios de selección e inclusión. 

Los factores más relevantes que se han asociado con la resiliencia académica son el apoyo parental emocio-

nal, el monitoreo estricto hacia las tareas escolares, la autorregulación, la autoeficacia personal y escolar y la 

buena relación con profesores y compañeros. La metodología cuantitativa que utiliza estadística multivariada 

es la que se identificó con mayor frecuencia y la investigación experimental con menor frecuencia. 

Conclusiones. Los factores de socialización y psicoemocionales se pueden dividir en tres grandes grupos: 

familiares, personales y escolares. Se recomienda desarrollar modelos explicativos que permitan una mejor 

comprensión de la resiliencia académica, que integren los factores mencionados y empleando metodologías 

estadísticamente novedosas. 

Palabras clave: Resiliencia académica, adolescentes, revisión, factores, desarrollo emocional, desarrollo 

psicológico. 

Abstract
Subject and scope. In Mexico, more than 14% of adolescents drop out and more than 64% obtain limited levels 

of basic knowledge. The study of academic resilience arises as a proposal to counteract the problems of school 

dropout, low academic performance and school violence. The purpose of this work is to carry out a systematic 

and exhaustive review to know the socialization and psycho-emotional factors that have been associated with 

academic resilience in an adolescent context and the methodology used in these studies. 

Characteristics. An exhaustive and systematic search was carried out using the PRISMA method in the Scopus, 

Science Direct, Redalyc, Eric, Springer, Ebsco, Psycinfo, and Google Scholar databases; considering articles 

published from January 2010 to May 2021, using the keywords academic resilience, adolescents, teenagers, 

socioemotional, social factors, psychological factors, academic resilience, adolescents, socioemotional, social 

factors and psychological factors, located in the title, abstract and keywords. 

Findings. A total of 30 articles were selected that met the selection and inclusion criteria. The most relevant 

factors that have been associated with academic resilience are emotional parental support, strict monitoring of 

homework, self-regulation, personal and school self-efficacy, and good relationships with teachers and peers. 

The quantitative methodology that uses multivariate statistics is the one that was identified more frequently 

and experimental research less frequently. 

Conclusions. The socialization and psycho-emotional factors can be divided into three large groups: family, 

personal and school. It is recommended to develop explanatory models that allow a better understanding of 

academic resilience, integrating the aforementioned factors and using statistically novel methodologies.

Keywords: Academic resilience, adolescents, review, factors, emotional development, psychological develop-

ment.
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Resumo
Tema e escopo. No México, mais de 14% dos adolescentes abandonam os estudos e mais de 64% obtêm 

níveis limitados de conhecimentos básicos. O estudo da resiliência acadêmica surge como uma proposta 

para combater os problemas de evasão escolar, baixo rendimento acadêmico e violência escolar. O objetivo 

deste artigo é realizar uma revisão sistemática e exaustiva para compreender os fatores de socialização e 

psicoemocionais que têm sido associados à resiliência acadêmica no contexto adolescente e a metodologia 

utilizada nesses estudos. 

Caracteristicas. Foi realizada uma busca exaustiva e sistemática utilizando o método PRISMA nas bases de 

dados Scopus, Science Direct, Redalyc, Eric, Springer, Ebsco, Psycinfo e Google Scholar; considerando artigos 

publicados de janeiro de 2010 a maio de 2021, utilizando as palavras-chave resiliência acadêmica, adolescen-

tes, adolescentes, socioemocional, fatores sociais, fatores psicológicos, resiliência acadêmica, adolescentes, 

socioemocional, fatores sociais e fatores psicológicos, localizadas no título, resumo e palavras-chave. 

Descobertas. Foram selecionados 30 artigos que atenderam aos critérios de seleção e inclusão. Os fatores 

mais relevantes que têm sido associados à resiliência acadêmica são o apoio emocional dos pais, o acompan-

hamento rigoroso dos deveres de casa, a autorregulação, a autoeficácia pessoal e escolar e o bom relaciona-

mento com professores e colegas. A metodologia quantitativa que utiliza estatística multivariada é a que foi 

identificada com maior frequência e a pesquisa experimental com menor frequência. 

Conclusões. A socialização e os fatores psicoemocionais podem ser divididos em três grandes grupos: fami-

liar, pessoal e escolar. Recomenda-se o desenvolvimento de modelos explicativos que permitam uma melhor 

compreensão da resiliência académica, que integrem os fatores supracitados e que utilizem metodologias 

estatisticamente inovadoras.

Palavras chave: Resiliência acadêmica, adolescentes, revisão, fatores, desenvolvimento emocional, desenvol-
vimento psicológico.

Introducción
Existe consenso en que la resiliencia es la capacidad o el resultado de una adapta-
ción exitosa a pesar de circunstancias desafiantes o amenazantes (García, 2011). El 
estudio de la temática comienza con el análisis de personas que, a pesar de haber su-
frido experiencias traumáticas en la infancia, lograban convertirse en personas bien 
adaptadas socialmente (Kotliarenco et al., 1997; Wolin y Wolin, 1993; Werner y Smith, 
1982). Las investigaciones tenían un enfoque predominantemente psicológico social 
(Mateu et al. 2009; Vanistendael, 2005) y/o clínico (Poseck et al. 2006; Wortman y 
Silver, 1989). 

Conforme el concepto iba cobrando relevancia en la comunidad científica, 
se expandió a otras áreas de investigación como el sector laboral u organizacional 
(Medina, 2012), la medicina (Brito, 2008) y la educación (Fores y Grané, 2012; Morales, 
2008). Las investigaciones de resiliencia en el sector educativo comienzan por la ne-
cesidad comprender por qué algunos estudiantes que se encontraban en situaciones 
contextualmente adversas, mantenían motivación, metas y altos rendimientos en la 
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escuela (Alva, 1991; Gómez y Rivas, 2017). Con esto, surge lo que ahora se conoce 
como resiliencia académica o educativa, la cual se define como la capacidad para 
superar la adversidad aguda o crónica que se ve como una gran amenaza para el 
desarrollo educativo del alumno (Martin y Marsh, 2006). 

La resiliencia académica se ha estudiado como una propuesta para contra-
rrestar las problemáticas contextuales del estudiante como pobreza, carente infraes-
tructura, nivel de estudio de los padres (Ellis, 2010; Koball et al. 2011). También como 
una alternativa ante la deserción escolar y bajo rendimiento académico (Gaxiola et 
al., 2012), bajo el supuesto que conforme se avanza en los niveles de educación, las 
probabilidades de deserción aumentan (Garbanzo, 2013). En este sentido, en la edu-
cación mexicana más del 14% de la matrícula total de los adolescentes al llegar a la 
preparatoria, abandonan los estudios y más del 64% de los estudiantes adolescentes 
que fueron evaluados en áreas de comunicación y matemáticas, obtuvieron los nive-
les más deficientes (inee, 2016). 

El abordaje de la resiliencia académica también ha atendido la recomendación 
de organismos internacionales en que la resiliencia es un factor crucial para el desa-
rrollo educativo de un alumno y que debe de ser promovido en las escuelas (ocde, 
2011), esto aunado a que la educación poco a poco desarrolla currículos con modelos 
más integradores en donde los factores intrínsecos o personales son igualmente im-
portantes que los factores externos (UNESCO, 1998). 

En la etapa de la adolescencia, los factores internos como psicoemocionales 
y de socialización cobran aún más relevancia, pues los estudiantes experimentan 
situaciones que exigen autonomía, procesos de autorregulación e interacciones so-
ciales vinculadas a su sentido de identidad y pertenencia (Landstedt y Gillander, 2010), 
las cuales influyen de un modo particular en sus accionar ante la escuela (Barceló 
et al., 2011), por lo que el estudio de los factores mencionados es fundamental para 
comprender la resiliencia académica de los adolescentes. 

Los factores psicoemocionales que se han reconocido como válidos e impor-
tantes en la explicación de la resiliencia académica, se encuentra la percepción de 
una buena autoestima (Jadue et al., 2005), la autorregulación y autoeficacia en el 
ámbito personal y escolar (Martin y Marsh, 2006). En lo que respecta a los factores 
de socialización, se ha encontrado como un factor de riesgo o con una asociación 
negativa el acoso o violencia escolar (Sandoval-Hernández y Piotr-Bialowolski, 2016).

Los estudios que dan cuenta de este tipo de factores en la resiliencia acadé-
mica centran su atención a la población adulta y omiten lo importante que es com-
prender el fenómeno con población adolescente, pues en esta etapa se consolida 
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la personalidad del individuo y se aprenden las estrategias de afrontamiento que se 
emplearán en la adultez (Schoeps et al., 2019; Shaffer, 2009). 

El descuido empírico anterior ha ocasionado confusiones teóricas y metodo-
lógicas en los programas que se implementan en la actualidad encaminados a desa-
rrollar resiliencia en el contexto educativo adolescente. Por lo tanto, con la finalidad de 
aportar al conocimiento de la temática, el propósito del presente estudio fue realizar 
una revisión de frontera exhaustiva y sistemática de los factores psicoemocionales y 
de socialización relacionados con la resiliencia académica en adolescentes.

Características
Para cumplir con el propósito de estudio, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de 
estudios publicados durante el periodo de enero de 2010 a mayo de 2021 en las bases 
de datos Scopus, Science Direct, Redalyc, Eric, Springer, Ebsco, Psycinfo, y Google 
Scholar. 

Los términos de búsqueda se organizaron en los siguientes grupos de palabras 
clave en inglés “academic resilience”, “adolescents or teenager”, “socioemotional”, 
“social factors” y “pshycological factors” y en español los términos “resiliencia acadé-
mica”, “adolescentes” “socioemocional”, “factores sociales”, “factores psicológicos”. 
Todos ellos tomados del tesauro de la UNESCO. 

Se empleó la búsqueda de tales términos en el título, resumen o abstract y en 
las palabras clave de cada base de datos utilizada. En las bases de datos que no exis-
tían dichos términos, se utilizaron sinónimos tanto en inglés como en español como: 
“resiliencia educativa”, “resiliencia escolar”, “resiliencia at school” y “personal factors”. 

Como criterios de inclusión se tomaron los siguientes: a) que los trabajos 
abordaran la resiliencia académica o resiliencia aplicada al sector educativo, por 
lo que se descartaron todos aquellos que solo hablaban del constructo psicológi-
co individual de resiliencia sin emplearlo en el sector educativo; b) que la muestra 
empleada para los estudios fuera con población adolescente, con edades entre 12 
y 18 años; c) que los trabajos aportaran conocimiento sobre factores asociados a 
la resiliencia académica, ya fueran psicológicos, escolares, emocionales o de so-
cialización; d) que estuvieran publicados en las revistas indizadas en las bases de 
datos mencionadas. 

La búsqueda inicial en la base de datos Springer, al emplear las palabras 
clave mencionadas, arrojó un total de 3265 artículos. Se descargaron y analizaron 
36 artículos, después de un análisis a profundidad de dichos artículos, se seleccio-
naron solamente tres. En la base de datos Redalyc en la primera búsqueda arrojó 
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un total de 14 artículos, de los fueron seleccionados tres; en Scopus, la primera 
búsqueda mostró 395 estudios, de los cuales se identificaron 36 artículos para su 
análisis, después de su revisión, 4 artículos fueron seleccionados; en Science Direct 
la búsqueda inicial arrojó 2218 artículos, de los cuales se analizaron 28 y se inclu-
yeron a la revisión tres de ellos; en la búsqueda inicial en la base de datos Ebsco 
arrojó un total de 356 artículos, de los cuales se identificaron 25 para su análisis, 
después de esto, se incluyeron dos de ellos. En Psycinfo, la búsqueda inicial arrojó 
451 artículos, de los cuales se revisaron 45 artículos, después del análisis de los 
criterios, se seleccionaron solamente cinco. En Eric, la primera búsqueda arrojó 21, 
de los cuales se analizaron 8, finalmente se tomaron solamente tres. Por último, en 
Google Scholar, la búsqueda inicial arrojó un total de 15 600, utilizando los términos 
en español y en inglés 28 600, gran parte de ellos hablaban solamente de resiliencia 
psicológica, más no académica. Se identificaron 21 artículos para su revisión de los 
cuales quedaron 7. Mediante la búsqueda manual, no se localizaron artículos que 
cumplieran con los criterios de inclusión y finalmente, se eliminaron los artículos 
duplicados, logrando con esto un total de 45 artículos que se incluyeron en la revi-
sión sistemática. 

La revisión de literatura tomó como base los lineamientos de la metodolo-
gía elementos de informes preferidos para la Revisión Sistemática y el Metanálisis 
(PRISMA) (Urrútia y Bonfill, 2010). Primeramente, las primeras búsquedas realizadas 
en las distintas bases de datos, pasaron por un proceso de identificación y de cribado, 
el cual consistía en seleccionar aquellos artículos que en el título y en las palabras 
clave, mencionaban el concepto de resiliencia académica o resiliencia en el contexto 
escolar. Después de seleccionar estos artículos (N = 226), se eliminaron aquellos que 
se duplicaban o que estaban en revistas indizadas en dos o más bases de datos de 
las que se revisaron para este estudio (N = 21). Posteriormente, los artículos resultan-
tes de esa primera fase (N = 205), analizaron detalladamente aplicando los criterios 
mencionados, lo cual dio pie a la inclusión y exclusión final de la revisión sistemática 
(N = 30). En la figura 1, se observa con mayor especificidad el procedimiento llevado 
a cabo para llegar a la fuente final de artículos seleccionados. 



7Juan Carlos Gutiérrez Cervantes, José Ángel Vera Noriega

Rastros Rostros e-ISSN 2382-4921 / Vol. 25, no. 1 / enero - junio 2023 / Bucaramanga, Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia

205 artículos revisados de
texto completo

30 artículos
incluídos

226 artículos
que pasaron

el primer
filtro

50 694 eliminados por los siguientes
criterios:

• Hablar del constructo de resiliencia
psicológica

• Abordaban otros constructos
• Documentos que no cumplían con

los objetivos del estudio

50 920 artículos arrojados en la
búsqueda inicial de todas las bases

de datos

175 eliminados por los siguientes
criterios:

• No hablaban de factores de
socialización o psicoemocionales

• Diferentes palabras clave
• Diferente tipo de muestra

21 eliminados por duplicación

Figura 1. Diagrama de flujo de proceso de identificación, elegibilidad e inclusión
Fuente: Elaboración propia.

Hallazgos
Se propone una clasificación de los estudios seleccionados por la metodología em-
pleada, conformada por dos grupos generales y sus respectivos subgrupos. En el 
primer grupo general (estudios analíticos), se encuentran aquellos artículos que uti-
lizaron análisis estadísticos cuantitativos para cumplir con sus objetivos de estudio 
y comprobación de hipótesis de investigación. Dentro de este grupo, se identificaron 
tres subgrupos metodológicos. Por otra parte, el segundo grupo general (estudios 
exploratorios) integra los artículos que utilizan metodología cualitativa, revisiones y 
evaluaciones de intervenciones. Dicho grupo se conforma de dos subgrupos meto-
dológicos (figura 2). 
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Descriptivos, comparativos,
correlacionales

N = 4

Multivariados de
dependencia

N = 13

Multivariados de
independencia

N = 4

Revisiones de literatura
o cualitativos

N = 7

Evaluación de intervenciones
o experimentales

N = 2

Total: 30

Estudios exploratorios

Estudios analíticos

Figura 2. Diagrama de clasificación de la revisión sistemática por grupo  
y subgrupo metodológico

Fuente: elaboración propia.

Se observó una mayoría de enfoques cuantitativos que utilizan estadística 
multivariada. En menor medida dentro de este segmento se observaron los descrip-
tivos, comparativos y correlacionales, y mayor medida los que utilizaban regresiones 
lineales, regresiones logísticas, regresiones jerárquicas, ecuaciones estructurales, 
senderos. A su vez, se encontraron una minoría de estudios exploratorios con enfo-
ques cualitativos, de revisión de literatura y estudios experimentales. 

Por otro lado, en cuanto a los factores encontrados, los artículos se pueden 
dividir tres grandes bloques: factores familiares, personales y escolares. Todos ellos 
forman parte de procesos de socialización, emocionales o psicológicos. Dentro de los 
familiares, las altas expectativas académicas y compromiso escolar, caracterizado 
por un componente de afectividad de los padres y madres hacia el colegio, contribu-
yen a promover la resiliencia académica (Anagnostaki et al., 2016). 

Un ejemplo de lo anterior, es el estudio realizado por Jowkar et al. (2011), quienes 
analizaron el impacto de la convivencia familiar en la resiliencia académica, las regre-
siones múltiples simultáneas mostraron que la conversación fue un predictor positivo 
significativo de las dimensiones de resiliencia académica. Los autores concluyen que 
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las relaciones familiares basadas en la comunicación, confianza y apoyo emocional 
parental favorecen la resiliencia académica. 

Por otro lado, dentro de los factores escolares, se encontró que los ambientes 
escolares positivos, la pertenencia a la escuela, la relación con profesores y compa-
ñeros favorecía la resiliencia académica (López y Ubals, 2012; Bykova y Chirkina, 2020; 
Sandoval-Hernández y Piotr-Białowolski, 2016). En el estudio de Yilmaz (2016), se 
ejemplifica tal evidencia, en sus resultados, la regresión múltiple empleada arrojó que 
la participación en actividades académicas, las habilidades sociales en el contexto 
escolar y la percepción de un ambiente escolar positivo fueron variables que caracte-
rizaban a los estudiantes académicamente resilientes. Se demuestra que la escuela 
puede hacer la diferencia en generar estudiantes con tales características. 

Finalmente, dentro de los factores personales, se encontró un consenso entre los 
artículos analizados, que la autoeficacia tanto escolar como personal se asocian con 
características académicamente resilientes, así como estrategias de afrontamiento 
activo, buena autoestima, autorregulación y sentimientos de bienestar (Rachmawati 
et al., 2021; Calhoun et al., 2019; Caleon et al., 2019; Sandín y Sánchez, 2014; Anghel, 
2015). Liu y Platow (2020), analizaron el papel de factores cognitivos como la creencia 
de vivir en un mundo justo y la competencia académica percibida de estudiantes de 
secundaria y preparatoria (45,81% hombres, de 15 a 16 años) de dos regiones de China. 
El modelado de ecuaciones estructurales indicó que la percepción del estudiante de 
que vive en un mundo justo, mostró correlación directa con la resiliencia académica, 
y una asociación indirecta con la resiliencia académica de los estudiantes a través 
de la competencia académica percibida. Esto habla de la importancia del desarrollo 
cognitivo y moral del estudiante adolescente y su incidencia en sus capacidades de 
afrontamiento ante la adversidad académica (tabla 1).
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Tabla 1. Características de los artículos finales seleccionados

Grupo 
metodológico

Subgrupo 
metodológico Base de datos Estudio, país. Objetivo, enfoque, 

variables. Participantes Medidas Resultados y conclusiones

Estudios  
analíticos

Descriptivos, 
comparativos, 
correlacionales.

Google Scholar

Mohan y Verma, 
(2020).

India.

Examinar la relación 
entre las estrategias de 
aprendizaje autorre-
gulado y la resiliencia 
académica de los 
estudiantes.

La muestra estuvo 
compuesta por 162 
adolescentes de diver-
sas escuelas públicas 
de Patiala, Ludhiana 
(Punjab) y Chandigarh.

Para medir la resiliencia 
académica se utilizaron 
cuatro factores (confianza 
en uno mismo, persisten-
cia, ansiedad y control 
incierto) de la Escala de 
secundaria de motivación 
y compromiso (Martin, 
2012).

Los análisis de correlación arrojaron una 
correlación positiva y significativa entre 
las dimensiones de las estrategias de 
aprendizaje autorregulado (pensamiento 
crítico, autorregulación metacognitiva y 
aprendizaje entre pares) y las dimensiones 
de la resiliencia académica (autoconfianza, 
persistencia, ansiedad y control incierto).

Science Direct

Sandín y Sánchez, 
(2014).

España.

Analizar la relación 
entre la resiliencia y la 
finalización escolar de 
los jóvenes inmigrantes 
en España.

94 estudiantes adoles-
centes inmigrantes que 
residen en España. Las 
edades oscilaron entre 
15 y 18 años de edad.

Escala de resiliencia (Saa-
vedra yVillalta, 2008).

Indicar de persistencia 
académica mediante 
el seguimiento de la 
matrícula.

Los análisis de correlación arrojaron que 
los jóvenes estudiantes que continúan sus 
estudios más allá de la educación obliga-
toria tienen mayores niveles de resiliencia 
académica.

La resiliencia académica puede servir 
como una herramienta de diagnóstico para 
estimular trayectorias exitosas. Estudiar 
casos resilientes permitirá evaluar fuentes 
individuales, educativas, familiares y 
comunales que podrían contribuir a un 
desarrollo positivo educativo.

Anghel, (2015).

Rumania.

Investigar el impacto de 
factores de riesgo en la 
resiliencia psicológica y 
educativa de estudian-
tes adolescentes.

251 estudiantes de no-
veno a doceavo grado, 
con una edad media de 
16.1 años.

Escala de resiliencia en 
adolescentes (Oshio et 
al., 2002).

Lo arrojado por la U de Mann-Whitney fue 
que los adolescentes de alto riesgo tenían 
una resiliencia psicológica, resiliencia 
educativa y calificación promedio general 
significativamente más bajas y mayor nú-
mero de ausencias escolares que sus pares 
con factores de bajo riesgo.

Los adolescentes de alto riesgo tienen 
menor resiliencia psicológica, menor 
resiliencia educativa y menor rendimiento 
escolar. Los factores de riesgo inciden en la 
regulación emocional y en su orientación 
positiva hacia el futuro.

(continúa)
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analíticos

Descriptivos, 
comparativos, 
correlacionales.

Google Scholar

Mwangi et al., 
(2018).

Kenia.

Este estudio investigó la 
relación entre el tipo de 
escuela, la resiliencia 
académica y el rendi-
miento académico.

Se contó con una 
muestra seleccionada 
aleatoriamente de 390 
estudiantes de tercer 
año de educación 
secundaria.

La resiliencia académica 
se evaluó mediante la 
escala de resiliencia de 
la Encuesta de Niños 
Saludables de California 
(CHKS) (Constantine, N. y 
Benard, 2001). 

Se encontró en los análisis de correlación 
que la resiliencia académica media y el 
rendimiento para el internado de niños era 
significativamente más bajo que el de las 
escuelas de internado para niñas, las escue-
las secundarias para niños y las escuelas 
secundarias mixtas. Se recomendó que los 
interesados   en la educación deberían dejar 
de considerar el tipo de escuela como algo 
periférico a los resultados académicos y, 
en cambio, considerarlo como un factor 
clave para los resultados educativos de los 
estudiantes de secundaria.

Estudios 
multivariados de 
dependencia

Scopus

Rachmawati, et al., 
(2021).

Indonesia.

Determinar la relación 
entre el apoyo social y 
la autoeficacia con la 
resiliencia académica.

315 estudiantes de 
secundaria, Malang, 
Indonesia.

Escala de resiliencia 
académica, una escala de 
apoyo social y una escala 
de autoeficacia desarro-
lladas por los autores del 
estudio. 

Los análisis de regresión múltiple arrojaron 
una fuerte relación entre la autoeficacia y 
la resiliencia académica en comparación 
con el apoyo social con la resiliencia acadé-
mica. La autoeficacia es el factor principal 
que tiene relación en la formación de la 
resiliencia académica de los jóvenes. 

Eric
Yilmaz, (2016).

Turquía.

Definir cómo los 
estudiantes resilientes 
tienen éxito en la 
escuela a pesar de 
sus antecedentes 
socioeconómicos des-
favorecidos y examinar 
la relación entre el 
rendimiento académico 
y otros factores relacio-
nados con la escuela.

322 estudiantes resi-
lientes de Turquía con 
una edad de 15 años. 
De estos, el 46,9% eran 
mujeres y el 53,1% eran 
hombres.

Se tomaron datos de 
la evaluación PISA en 
matemáticas. Para selec-
cionar a los estudiantes 
resilientes se utilizaron 
dos categorías de clasi-
ficación (desempeño y 
nivel socioeconómico). La 
evaluación clasifica a los 
alumnos en tres grupos 
de desempeño (alumnos 
de rendimiento bajo, 
medio y alto) y tres grupos 
socioeconómicos (nivel 
socioeconómico bajo, 
medio y alto). 

La regresión múltiple arrojó que la confian-
za en sí mismos, estar feliz con los logros, 
participación en actividades académicas, 
las habilidades sociales, el sentimiento de 
pertenencia a la escuela y los sentimientos 
positivos hacia la escuela fueron variables 
que caracterizaban a los estudiantes acadé-
micamente resilientes.

Se demuestra que la escuela puede 
hacer la diferencia en generar estudiantes 
resilientes, generando ambientes escolares 
positivos.

(continúa)
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Los estudiantes se defi-
nieron como resilientes 
si provienen del grupo de 
bajo nivel socioeconómi-
co y se ubican en el grupo 
de alto desempeño en 
matemáticas.

Psycinfo
Li, (2017).

China.

Analizar la relación en-
tre la supervisión de los 
padres, la participación 
y el reconocimiento de 
la escuela y la expecta-
tiva de comportamien-
to de la escuela con la 
resiliencia académica.

693 estudiantes chinos 
de 5 escuelas públicas 
y 1 privada (rango de 
edad = 15-19) que 
realizaron examen de 
admisión a la univer-
sidad.

Para medir la resiliencia 
académica se utilizó la 
puntuación total obtenida 
en sus calificaciones 
escolares.

Se utilizó ecuaciones estructurales. Dicho 
análisis arrojó que la supervisión de los 
padres chinos y la participación y el recono-
cimiento escolar son factores protectores 
importantes para reducir el riesgo de pro-
blemas de conducta de los adolescentes y 
promover la resiliencia académica.
Este estudio destaca la importancia de 
adoptar un enfoque multidimensional para 
desarrollar la resiliencia académica.

Google Scholar

Yavuz, y Kutlu, 
(2016). 

Turquía.

El objetivo del estudio 
fue investigar si el 
apego a la escuela, el 
apoyo social percibido, 
la flexibilidad cognitiva 
y el género, predicen 
la resiliencia de los 
estudiantes de secun-
daria. Otro objetivo 
de la investigación es 
revelar la relación entre 
el nivel de resiliencia 
académica y la variable 
de género. Este estudio 
también busca exami-
nar las diferencias entre 
estudiantes académi-
camente resilientes con 
diferentes niveles de re-
siliencia en términos de 
las variables declaradas.

Los participantes 
fueron 304 estudiantes 
de último año matri-
culados en 18 escuelas 
secundarias. 

Se utilizó la escala de 
resiliencia para adultos de 
Friborg et al., (2003). 

Los resultados del análisis de regresión 
múltiple revelaron que la flexibilidad cogni-
tiva y el apoyo social percibido predijeron 
significativamente el nivel de resiliencia 
académica de los estudiantes de secun-
daria. Sin embargo, el apego a la escuela 
no resultó ser un predictor significativo. 
Las tres variables dadas anteriormente 
explicaron aproximadamente el 41% de la 
varianza en las puntuaciones de resiliencia 
de los participantes. Además, los resultados 
obtenidos de MANOVA no mostraron 
diferencias entre estudiantes con alta y 
baja resiliencia académica en términos 
de flexibilidad cognitiva, apego escolar y 
apoyo social percibido. 

(continúa)
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Google Scholar

Mwangi et al., 
(2017).

Kenia.

Exploró cómo los 
factores de protección 
externos e internos 
se combinaron para 
predecir la resiliencia 
académica.

La muestra estuvo 
compuesta por 390 
estudiantes de secun-
daria (198 niños; 192 
niñas) con una edad 
media de 17 años.

La resiliencia académica 
se evaluó mediante la 
escala de resiliencia de 
la Encuesta de Niños 
Saludables de California 
(Constantine, y Benard, 
2001). 

La regresión lineal múltiple arrojó una 
fuerte correlación positiva y significativa 
entre los factores de protección externos e 
internos (r (388 = .55, p <.05). Además, los 
factores de protección internos tuvieron 
un mayor valor predictivo positivo y signi-
ficativo sobre la resiliencia académica (b = 
0.42, p <.05) que los factores de protección 
externos (b = 0.29, p <.05). Los resultados 
indicaron que los factores de protección in-
ternos y externos explicaron conjuntamente 
una cantidad significativa de variación en 
la resiliencia académica de los estudiantes. 
Una implicación clave de los hallazgos es 
que las intervenciones que se centran en 
mejorar los factores de protección internos 
mientras se fortalecen los factores externos 
tienen más probabilidades de tener un 
mejor impacto en la promoción de la resi-
liencia académica de los estudiantes.

Psycinfo

Anagnostaki et al., 
(2016).

Grecia

Albania

Este estudio transversal 
examinó, en primer lu-
gar, si los recursos per-
sonales y familiares de 
los jóvenes inmigrantes 
explican las diferencias 
individuales en su 
resiliencia académica 
y, en segundo lugar, si 
los riesgos sociales y 
la condición de inmi-
grante contribuyen aún 
más al éxito académico 
después de controlar 
estos recursos.

Participaron 300 estu-
diantes de secundaria, 
73 de Albania y 227 
griegos (edad media 
13.9 años).

Para medir la resiliencia 
académica se utilizó 
el promedio de cinco 
calificaciones.

Para clasificar a estu-
diantes en adversidad se 
utilizaron tres indicadores: 
estar en situación de 
inmigrante, acontecimien-
tos vitales negativos (Fthe-
nakis y Minsel, 2002) y 
una escala de adversidad 
social

Los análisis de regresión jerárquica arroja-
ron que la adversidad social familiar, pero 
no los sucesos negativos de la vida, predi-
jeron la resiliencia académica, más allá de 
los recursos personales y familiares. Los 
resultados destacan el vínculo importante 
entre el contexto familiar y la resiliencia 
académica. Sin embargo, también se des-
taca que el estatus social y de inmigrante, 
son factores externos al estudiante y la 
familia que pueden presentar riesgo para la 
educación de los jóvenes.

(continúa)
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Psycinfo
Chen et al., (2012).

China

Analizar si la inteligen-
cia emocional, media 
la relación entre la 
resiliencia académica y 
el rendimiento acadé-
mico. Así como conocer 
la relación entre dichas 
variables y los estilos de 
afrontamiento.

1902 estudiantes de 
secundaria.

La escala de inteligen-
cia emocional EIS, el 
cuestionario de estilo de 
afrontamiento de rasgos, 
la escala de resiliencia 
académica y el cuestio-
nario de desempeño 
académico.

El análisis de ecuaciones estructurales arro-
jó que la inteligencia emocional y los estilos 
de afrontamiento positivos tienen un efecto 
predictivo positivo sobre el rendimiento 
académico y la resiliencia académica, 
mientras que los estilos de afrontamiento 
negativos tienen un efecto predictivo 
negativo sobre el rendimiento académico y 
la resiliencia académica.

La escala de inteligencia emocional EIS, el 
cuestionario de estilo de afrontamiento de 
rasgos, la escala de resiliencia académica y 
el cuestionario de desempeño académico.

Ebsco
Olanesi, 2020.

Nigeria.

Este estudio investigó 
hasta qué punto la par-
ticipación de los padres 
y el género predicen la 
resiliencia académica.

Los participantes fue-
ron 347 adolescentes 
(178 hombres; 169 
mujeres). Sus edades 
oscilaron entre los 12 
y los 19 años (M=2,20; 
SD=0,83).

Escala de resiliencia aca-
démica (ARS-30) (Cassidy, 
2016).

Los resultados de la regresión múltiple 
mostraron que la participación de los pa-
dres predijo significativamente la resiliencia 
académica. Además, el género predijo sig-
nificativamente la resiliencia académica, las 
mujeres mostraron mejores puntuaciones 
de resiliencia académica en comparación 
con sus contrapartes masculinas.

Se recomienda la activa participación de 
los padres dentro de casa y en la escuela y 
el desarrollo de programas de intervención 
sobre resiliencia académica.

Google Scholar

Jowkar et al., 
(2014). 

Irán

Examinó la relación 
entre las orientaciones 
hacia las metas de ren-
dimiento y la resiliencia 
académica.

Cuantitativo.

Los participantes 
fueron 606 estudiantes 
(307 mujeres y 297 
hombres) selecciona-
dos de las escuelas 
secundarias de Shiraz.

Se utilizó el Módulo de 
resiliencia y desarrollo 
de la juventud (RYDM) 
(Jowkar et al., 2014).

La regresión múltiple simultánea de las 
orientaciones de las metas de logro en la 
resiliencia académica mostró que el “enfo-
que de dominio” fue un predictor positivo 
significativo de las subescalas “cuidado en 
el hogar / alto” y “cuidado de pares”. 
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Además, el “enfoque de desempeño” fue un 
predictor positivo y significativo de “cuida-
do en el hogar / alto”, y “significativo para la 
escuela / comunidad” fue predicho positi-
vamente por la “evitación del desempeño”. 
La orientación a la meta de rendimiento tie-
ne un papel fundamental en el rendimiento 
académico de los estudiantes.

Ebsco

Hemmati y Ghaffa-
ri (2016). 

Irán.

Determinar los factores 
que influyen en la 
resiliencia a nivel indivi-
dual, familiar y escolar.

Se encuestó a 250 estu-
diantes de bachillerato, 
(192 mujeres y hombres 
58) de las regiones 
menos desarrolladas 
del Mobarekeh

Escala de resiliencia 
académica (Khalaf et al., 
2014).

La regresión jerárquica múltiple lineal 
(HLM) mostró que las variables a nivel 
individual (autoestima y motivación 
académica) y a nivel familiar (capital social 
familiar) tienen relación significativa con la 
resiliencia académica.

Springer

Caleon et al., 
(2019).

Singapur.

En este estudio, 
examinamos la relación 
de la gratitud con la 
resiliencia escolar y el 
bienestar escolar, y el 
posible papel mediador 
de la relación con los 
interlocutores sociales 
clave dentro de un con-
texto cultural asiático.

Los participantes en 
el estudio fueron 190 
estudiantes de secun-
daria que asistían a una 
escuela en Singapur.

La Escala de Resiliencia 
Escolar de 16 ítems (SRS, 
Caleon et al., 2019).

Los resultados del análisis de senderos 
revelaron que la gratitud se asoció positiva-
mente con la resiliencia escolar; la relación 
con otras personas significativas medió 
parcialmente esta asociación. El modelo 
final también mostró un camino secuencial 
significativo desde la gratitud a la relación 
(con otras personas significativas), luego 
a la resiliencia escolar y luego al bienestar 
escolar.

El presente proporciona evidencia de 
que la resiliencia escolar es un mediador 
potencial de la relación entre la afinidad 
y el bienestar escolar, lo que sugiere el 
proceso complejo que vincula la gratitud y 
el bienestar.

Scopus

Liu y Platow, 
(2020). 

China.

Analizar la relación 
entre la creencia en 
un mundo justo y la 
resiliencia académica, y 
la competencia acadé-
mica como mediadora.

751 estudiantes de se-
cundaria y preparatoria 
con edades entre 15 y 
16 años de edad.

Academic Resilience Scale 
(Ricketts et al., 2015). 

Las ecuaciones estructurales indicaron 
que la creencia general en un mundo justo 
se asoció directamente con la resiliencia 
académica e indirectamente con la resilien-
cia académica a través de la competencia 
académica percibida.

(continúa)
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Se evidencia como una comprensión 
social-ideológica más amplia del mundo 
puede guiar las autoconstrucciones 
individuales para desarrollar resiliencia 
académica.

Science Direct
Jowkar et al., 2011.

Irán.

Analizar la relación 
entre los patrones de 
comunicación familiar y 
la resiliencia académica

606 estudiantes de 
preparatoria.

Para medir la resiliencia 
académica se utilizó 
La escala del Módulo 
de Desarrollo Juvenil 
(RYDM) desarrollada y 
validada por los autores 
del estudio. 

Las regresiones múltiples simultáneas arro-
jaron que la conversación fue un predictor 
positivo significativo de las dimensiones de 
resiliencia académica. El estudio soporta 
la relación empírica ya encontrada entre 
los patrones de comunicación familiar y la 
resiliencia académica.

Estudios 
multivariados de 
independencia

Scopus

Bykova y Chirkina, 
(2020).

Rusia.

Analizar factores escola-
res del profesor y la 
escuela con probabili-
dades de crear alumnos 
resilientes.

4399 estudiantes que 
participaron en prueba 
PISA, con edades de 13 
a 15 años. Rusia.

Se consideran logros edu-
cativos en matemáticas 
en PISA. Se consideró a 
un estudiante con RA si 
recibió una puntuación 
en matemáticas igual o 
superior a 538 y pertenece 
al grupo con bajo nivel 
socioeconómico.

La regresión logística empleada arrojó que 
la relación alumno-profesor se asociaba 
con éxito académico en estudiantes resi-
lientes.

Las probabilidades de mostrar resiliencia 
académica son más altas cuando el profe-
sor escucha al estudiante, siempre trata de 
apoyarlo y cuando pertenece a una escuela 
vocacional.

Springer

Sandoval-Her-
nández y 
Piotr-Białowolski, 
(2016). 

Estudio de Alema-
nia con datos de 
Singapur, Corea 
del Sur, Hong 
Kong, China Taipei 
y Japón.

Identificar factores y 
condiciones asociados 
con el éxito académico 
y la resiliencia acadé-
mica.

La muestra del 
estudio abarcó 23,354 
estudiantes de octavo 
grado en 720 escuelas 
de Singapur, Corea del 
Sur, Hong Kong, Taipei 
China y Japón

La resiliencia académica 
se evaluó con el éxito 
académico y el estatus 
socioeconómico. Un 
estudiante se consideraba 
resiliente académicamen-
te si pertenecía simultá-
neamente a las categorías 
de desfavorecido y exitoso 
académico. Los datos 
se tomaron del Estudio 
Internacional de Tenden-
cias en Matemáticas y 
Ciencias.

Se empleó regresión logística. Dicho aná-
lisis arrojó que, en Corea, ser hombre (géne-
ro) y en Taipei, los bajos niveles de bullying 
en la escuela aumentaron la probabilidad 
de resiliencia académica.

Los resultados sugirieron que las interven-
ciones que impactan el comportamiento 
reflejado en variables asociadas diferen-
cialmente podrían ayudar a los estudiantes 
desfavorecidos a volverse académicamente 
resilientes.
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Redalyc

Dueñas, et al 
(2019).

Colombia.

Identificar las variables 
que caracterizan a estu-
diantes no destacados 
y resilientes.

547133 estudiantes 
de preparatoria de 
Colombia.

En este artículo, la 
resiliencia se define con 
base en el puntaje general 
obtenido en el examen 
saber 11 (examen de 
admisión a la universidad) 
y en el índice de nivel 
Socioeconómico (icfes, 
2016).

Se empleó regresión logística. Se encontró 
que contar con una madre ama de casa 
aumenta la probabilidad de ser resiliente, 
pero disminuye la probabilidad de ser un 
estudiante de alto desempeño. Un padre 
independiente no se relaciona con la 
probabilidad de ser resiliente, pero sí con 
la probabilidad de ser un estudiante de 
alto desempeño. Hay más resiliencia en 
el sector público que en el privado. Si no 
se tienen en cuenta las características so-
cioeconómicas de los estudiantes a la hora 
de analizar sus resultados académicos, 
algunos estudiantes destacados dentro 
de su nivel socioeconómico pueden pasar 
desapercibidos.

Eric
Lee et al., (2015). 

Estados Unidos.

Examinar la influencia 
de factores seleccio-
nados de resiliencia al 
riesgo en la persistencia 
(resiliencia académica) 
en la universidad para 
adolescentes con (o 
sin) discapacidades de 
aprendizaje específicas 
o trastornos emociona-
les / conductuales.

15,362 estudiantes 
de secundaria con 
discapacidad.

Se utilizó el Individual and 
family risk-resilience fac-
tors (Bozick et al., 2006).

La persistencia académica 
se evaluó dando segui-
miento a la matrícula 
de los estudiantes post 
finalización de estudios 
de secundaria.

El modelo de regresión logística arrojó que 
el promedio de calificaciones, nivel socioe-
conómico y número de amigos que tienen 
planes de asistir a una universidad de 4 
años fueron predictores significativos de la 
resiliencia académica de los adolescentes 
con discapacidades.

Estudios  
exploratorios.

Revisiones de 
literatura, explora-
torios, cualitativos.

Eric

Beri y Kumar, 
(2018). 

India.

El objetivo de este 
metaanálisis es 
comprender las teorías 
de los investigadores y 
conocer sus metodo-
logías para establecer 
un vínculo entre la 
resiliencia académica y 
el éxito.

No aplica. No aplica. La familia, los grupos de pares, la comu-
nidad y el apoyo escolar se consideraron 
las variables más relevantes, entre otras, 
para influir en la resiliencia académica en el 
logro de la adolescencia.
Los investigadores pueden considerar la 
resiliencia académica como una de las 
variables para la investigación y pueden 
trabajar para encontrar su impacto y sus 
predictores, de modo que pueda haber 
más orientación en este constructo.

(continúa)
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Grupo 
metodológico

Subgrupo 
metodológico Base de datos Estudio, país. Objetivo, enfoque, 

variables. Participantes Medidas Resultados y conclusiones

Estudios  
exploratorios.

Revisiones de 
literatura, explora-
torios, cualitativos.

Springer

Calhoun et al., 
(2018).

Estados Unidos.

Analizar la influencia 
del entorno escolar 
en la promoción de la 
resiliencia académica.

24 estudiantes de 
secundaria. 

Grupos focales utilizando 
entrevistas semiestruc-
turadas dirigidos al 
constructo de resiliencia 
educativa.

Los resultados muestran que los apoyos 
externos, adultos solidarios, compañeros 
con ideas afines y desafíos externos son 
factores escolares que pueden ayudar a 
desarrollar la resiliencia educativa.

Psycinfo

Seffetullah, Sha-
habuddin y Hairul, 
(2015).

Malasya

Analizar los factores de 
riesgo que dificultan el 
desarrollo de resiliencia 
académica.

La revisión se focaliza 
en estudiantes adoles-
centes. 

No aplica. La literatura revisada ha confirmado que los 
factores de riesgo que están asociados con 
el propio individuo (por ejemplo, abuso de 
drogas, abuso sexual y conducta sexual ina-
propiada), sus antecedentes familiares (por 
ejemplo, negligencia y bajo nivel socioeco-
nómico), su exposición en la escuela (por 
ejemplo, un sentido de desapego, fracaso 
académico y comprensión insuficiente de 
los profesores) y el entorno en su comuni-
dad (por ejemplo, la falta de apoyo social y 
la discriminación) por lo general dificultan 
el desarrollo de resiliencia académica.

Scopus

Ye et al., (2021).

China, Noruega, 
Perú.

Analizar la validez de la 
caracterización de los 
estudiantes académi-
camente resilientes en 
estudios realizados a 
gran escala.

Estudios ubicados en 
China, Noruega y Perú 
sobre resiliencia aca-
démica que utilizaban 
evaluaciones a gran 
escala. 

Revisión sistemática Se identificaron 20 estudios que aplicaban 
diferentes criterios para caracterizar a alum-
nos resilientes y diferentes enfoques para 
establecer umbrales (los mismos fijos en 
todos los países o los relativos específicos 
de cada país) y diferentes niveles de um-
bral. El estudio reveló que la clasificación 
dependía en gran medida del umbral 
aplicado y de la aplicación de un capital 
social o económico. Esto podría resultar en 
una sobreestimación de las proporciones 
de estudiantes académicamente resilientes 
en algunos países, mientras que en otros 
se podría subestimar. La composición de 
estudiantes con resiliencia académica varió 
significativamente por género e idioma 
dependiendo de qué indicador de capital 
humano o qué umbrales se aplicaron 
reflejando las características sociales 
subyacentes.

(continúa)
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Grupo 
metodológico

Subgrupo 
metodológico Base de datos Estudio, país. Objetivo, enfoque, 

variables. Participantes Medidas Resultados y conclusiones

Estudios  
exploratorios.

Revisiones de 
literatura, explora-
torios, cualitativos.

Google Scholar
Rojas, (2015).

Colombia.

Identificar cómo y qué 
factores de riesgo y 
protección afectan los 
resultados académicos. 
El estudio exploró 
cómo diferentes 
factores ambientales 
familiares e individuales 
fomentan la resiliencia 
académica.

6 estudiantes entre 12 y 
15 años de edad. 

Entrevistas a padres cons-
truida por los autores.

Análisis de documentos.

Se encontró como factores protectores la 
orientación familiar, el apoyo familiar y las 
oportunidades de participación familiar 
fomentan explícitamente la resiliencia 
académica en estudiantes en riesgo.

Redalyc
López, (2010).

Colombia.

Analizar teóricamente 
estudios que han 
abordado resiliencia 
académica.

No aplica. Revisión. El reconocimiento del estudiante como un 
agente responsable y activo en el proceso 
de aprendizaje, favorecen actitudes de 
compromiso en la promoción de la trans-
formación social positiva. Reforzar los lazos 
entre la familia y la escuela, comprome-
ter esfuerzos políticos, involucrar otras 
instituciones educativas y crear espacios de 
acogimiento extracurriculares son estrate-
gias útiles para promover la resiliencia en 
los contextos escolares.

Redalyc

López y Ubals, 
(2012).

Cuba.

Se trabajan las episte-
mes que permiten un 
nexo entre la resiliencia 
y la práctica educativa 
y se ofrecen factores 
que pueden incidir de 
manera favorable en los 
educandos.

No aplica. Revisión. Vínculos positivos entre estudiantes, 
cooperación, resolución de conflictos, 
estrategias de resistencia y asertividad fa-
vorecen la resiliencia en el contexto escolar. 
Es necesario que de manera sistemática se 
entrene al personal docente en los factores 
de riesgo, factores protectores, factores 
protectores externos, factores protectores 
internos, para potenciar la capacidad de 
resiliencia en los educandos

(continúa)
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Grupo 
metodológico

Subgrupo 
metodológico Base de datos Estudio, país. Objetivo, enfoque, 

variables. Participantes Medidas Resultados y conclusiones

Estudios  
exploratorios.

Estudios sobre 
evaluación de 
intervenciones o 
experimentales.

Psycinfo
Mirza y Arif, (2018).

Pakistan.

Fomentar la resiliencia 
académica de estu-
diantes no resilientes 
en riesgo a través 
de un programa de 
intervención utilizando 
un módulo basado en 
actividades de variables 
psicológicas.

64 estudiantes de 
secundaria pública en 
riesgo de reprobar. Las 
edades oscilaron entre 
14 y 16 años. 

Resilience Assessment 
Scale (RAS) desarrolla-
da por los autores del 
estudio. 

Creatividad, locus de control interno, 
autoconcepto, autoestima, autoeficacia, 
autonomía, sentido de propósito en la 
vida, optimismo, buen sentido del humor y 
relación maestro-alumno contribuyeron a 
mejorar la resiliencia académica.

Las actividades de fomento de la resiliencia 
juegan un papel vital en el desarrollo de la 
resiliencia de los estudiantes.

Google Scholar

Hendar et al., 
(2019).

Indonesia

El propósito de este 
estudio fue examinar y 
analizar la efectivi-
dad de la consejería 
grupal de Terapia Breve 
Centrada en Soluciones 
para aumentar la 
resiliencia académica y 
la autoeficacia.

La muestra se confor-
mó por 14 estudiantes 
de secundaria. Los 
cuales se colocaron 
aleatoriamente en 
dos grupos (control y 
experimental). 

Se utilizó una escala de 
resiliencia (Hendar et 
al., 2019) construida a 
partir la sub-escala Design 
My Future (DMF) que 
desarrolló Di Maggio et 
al., (2016). 

La prueba MANOVA mostraron que el grupo 
de consejería de Terapia Breve Centrada 
en Soluciones fue eficaz para aumentar la 
resiliencia académica (F (3.10) = 36.40; ηp2 
= 0.91; p <0.01) y la autoeficacia (F (3.10) = 
40.62; ηp2 = 0.92; p <0,01). La prueba Wil-
coxon arrojó que en el grupo experimental 
hubo una mejora en la resiliencia académi-
ca (Z = -2,38; p <0,05) y la autoeficacia (Z = 
-2,41; p <0,05). El grupo de control mostró 
una mejora en la resiliencia académica (Z = 
-2,53; p <0,05) pero la autoeficacia mostró 
que no hubo mejora (Z = -1,85; p> 0,05). Se 
comprueba que la Terapia Breve Centrada 
en Soluciones fue eficaz para aumentar la 
resiliencia académica y la autoeficacia.

Conclusiones
La resiliencia académica ha cobrado importancia en los últimos tiempos por su nivel de impacto en los resultados académicos 
y por su positivo afrontamiento a las adversidades contextuales, económicas o culturales (Koball et al., 2011). El presente estu-
dio buscó brindar claridad acerca de los factores que se han asociado a la resiliencia académica en estudiantes adolescentes. 
Con anterioridad, la investigación sobre resiliencia en el contexto educativo, se había asociado solamente a factores sociales o 

(viene)
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contextuales, como el nivel socioeconómico, los índices de violencia o los índices 
de rendimiento académico en estudios internacionales (ocde, 2011), sin embargo, el 
presente estudio brinda evidencia factores internos al estudiante, es decir psicoemo-
cionales y de socialización que se han asociado a la resiliencia académica. Además, 
observar a detalle la metodología utilizada en dichos estudios. 

Se concluye que los factores de socialización, psicológicos y emocionales, se 
pueden dividir en tres grandes grupos: familiares, personales y escolares. El primer 
bloque que corresponde a factores familiares, se encontró con importante relevancia 
la comunicación o apoyo parental emocional (Anagnostaki et al., 2016), el apoyo fa-
miliar escolar y la participación de la familia en la escuela de sus hijos (Rojas, 2015). 
Los resultados ponen en evidencia la pertinencia de fomentar el apoyo de los padres 
en aspectos escolares y personales, pues contribuye en el afrontamiento positivo a 
las adversidades académicas. 

Dentro de los personales, se encontró con mayor frecuencia y relevancia varia-
bles que hacen referencia a procesos psicológicos como autorregulación en el ámbito 
personal y focalizada en el aprendizaje (Mohan y Verma, 2020; Seffetullah, 2015) y la 
confianza en sí mismo (Mirza y Arif, 2018; Yilmaz, (2016). Los autores reportaron en 
sus respectivos estudios que dichos factores brindan al adolescente mayores proba-
bilidades de mostrar resiliencia en la escuela. Estos resultados hacen reflexionar que 
al ser la resiliencia académica un constructo que surge del constructo psicológico de 
la resiliencia, es importante fomentarla mediante el desarrollo de variables internas al 
estudiante (Mirza y Arif, 2018). 

Mientras que, en los factores escolares, el que el alumno se sienta parte de la 
escuela y perciba una buena relación con los profesores y compañeros, fortalecerá 
su actitud resiliente en el entorno académico (Yilmaz, 2016; Ye et al., 2021). Estos 
hallazgos concuerdan con las recomendaciones de organismos internacionales que 
incitan la promoción de ambientes escolares positivos y seguros para disminuir la vio-
lencia en las escuelas (ocde, 2011; UNESCO, 1998) y con el estudio con adolescentes 
de Sandoval-Hernández y Piotr-Białowolski, (2016), quienes reportan que los bajos 
niveles de bullying en la escuela aumentaron la probabilidad de resiliencia académica.

Por otro lado, en relación a la población en la que se han centrado los estudios 
revisados, se mostró una constante de participantes que pertenecen a grupos des-
favorecidos o que cuentan con características externas adversas como bajo nivel 
socioeconómico, situación de inmigrantes, presentar alguna discapacidad, pertene-
cer a internados gubernamentales o alumnos en riesgo de reprobación (Hemmati 
y Ghaffari, 2016; Jowkar et al., 2011; Sandín y Sánchez, 2014). Autores que usaron 
tal caracterización mencionan que es recomendable tomar en cuenta los contextos 
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desfavorecidos en estudios sobre resiliencia académica (Sandoval-Hernández y 
Piotr-Białowolski, 2016).

Sin embargo, en relación a las medidas a utilizar para evaluar la resiliencia 
académica, en algunos casos se tomaba como referencia el promedio escolar o ren-
dimiento académico (Anagnostaki et al., 2016), y en otras se evaluaba el constructo de 
resiliencia psicológica individual dentro del contexto escolar (Anghel, 2015; Lee et al., 
2015; Sandín y Sánchez, 2014), cuando en el título y objetivos afirman que el estudio 
es sobre resiliencia académica, siendo éste un constructo que tiene su propio marco 
teórico y medidas a emplear para su válida y confiable medición. Se recomienda rea-
lizar investigación bajo el propio marco teórico de la resiliencia académica.

Con los hallazgos encontrados, las conclusiones se pueden dividirse en dos 
líneas, una en cuestiones de investigación y otra en las aplicaciones sociales que 
puede tener los hallazgos del presente estudio. Por un lado, se recomienda realizar 
investigación con alcances explicativos de la resiliencia académica en la infancia y 
adolescencia, proponiendo modelos integradores predictivos que aborden los tres 
grandes bloques encontrados en el presente estudio (familiar, personal y escolar).

Por otro lado, en aras de las problemáticas educativas actuales y las conse-
cuencias económicas de la pandemia por covid-19, se recomienda fortalecer la base 
teórica de las intervenciones en materia de factores de socialización y psicoemocio-
nales de la educación mexicana en edad adolescente, ya que algunos de los progra-
mas que se aplican carecen de modelos teóricos sólidos que sustenten su accionar 
y de mecanismos de evaluación válidos y confiables que aseguren la adquisición de 
dichas competencias y habilidades psicológicas y socioemocionales. 

En esta misma línea, es importante que las autoridades educativas promuevan 
la participación de la familia en la vida académica del estudiante, para lo cual sería 
pertinente el desarrollo de programas sobre comunicación parental, interacción posi-
tiva en la familia, acompañamiento emocional, orientación en actividades escolares, 
entre otros. También, se recomienda favorecer los ambientes de sana convivencia 
dentro de la escuela y la evaluación constante de la percepción del estudiante sobre 
el clima escolar, pues el sentido de pertenencia, la percepción de violencia y qué tan 
seguro se sienta el alumno en la escuela, impactará en el desarrollo educativo en 
general. 

Asimismo, la enseñanza de factores psicológicos como la autoeficacia, la 
autorregulación en la escuela y en la vida personal y la autonomía emocional, son 
variables cruciales en la vida personal y académica del adolescente, ya que, al ser la 
resiliencia un proceso psicológico, son los factores personales o internos al estudiante 
los que impactan en mayor medida en su desarrollo, pues se consideran recursos 
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psicológicos de fácil acceso que el estudiante lleva dentro de sí. Lo anterior pone al 
adolescente en una posición más sólida, firme y segura ante las dificultades acadé-
micas a las que pueda enfrentarse. 
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