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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la importancia y asociación de la 
resiliencia sobre las estrategias de afrontamiento del estrés en estudiantes preuniversitarios 
durante la pandemia por COVID-19. Es por ello que se realizó un estudio cuantitativo de diseño 
predictivo y corte transversal a una muestra de 400 estudiantes de una institución 
preuniversitaria que poseía un promedio de 19.5 años de edad (DT = 3.4); de lo cual, 295 
(73,8%) eran varones y 105 (26.2%) eran mujeres. Para la recolección de datos se utilizó la 
técnica de la encuesta; en donde se aplicó como instrumento la escala de resiliencia (RE) y el 
cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés (COPE), ambos adaptadas al contexto 
peruano; dando como resultado la existencia de una relación significativa y positiva de la 
resiliencia sobre las estrategias de afrontamiento (r=0.701). Así mismo se obtuvo que el 50.7 
% de los estudiantes preuniversitarios de lima metropolitana tienen un nivel medio de 
resiliencia, así mismo el 26.8 % tienen un nivel alto y un 22.5 % tienen un nivel bajo. Llegando 
así a la conclusión de la importancia de la resiliencia pues este se correlaciona de manera 
positiva con las estrategias de afrontamiento de estrés, demostrando así la asociación de 
ambas variables con la educación preuniversitaria. 
 
Palabras clave: afrontamiento; estudiantes preuniversitarios; pandemia; resiliencia; estrés 
académico 
 
ABSTRACT 
 
The present research aimed to determine the importance and association of resilience on stress 
coping strategies in pre-university students during the COVID-19 pandemic. That is why a 
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quantitative predictive design and cross-sectional study was carried out on a sample of 400 
students from a pre-university institution who had an average of 19.5 years of age (SD = 3.4); 
of which, 295 (73.8%) were males and 105 (26.2%) were females. The survey technique was 
used for data collection; where the resilience scale (RE) and the stress coping style 
questionnaire (COPE) were applied as an instrument, both adapted to the Peruvian context; 
resulting in the existence of a significant and positive relationship of resilience to coping 
strategies (r=0.701). It was also obtained that 50.7% of pre-university students in metropolitan 
Lima have an average level of resilience, as well as 26.8% have a high level and 22.5% have 
a low level. Thus, reaching the conclusion of the importance of resilience because it is positively 
correlated with stress coping strategies, thus demonstrating the association of both variables 
with pre-university education. 
 
Keywords: coping; pre-university students; pandemic; resilience; academic stress 
 
RESUMO 
 
A presente pesquisa teve como objetivo determinar a importância e Associação da resiliência 
sobre as estratégias de enfrentamento ao estresse em estudantes pré-universitários durante 
a pandemia COVID-19. É por isso que foi realizado um estudo quantitativo de desenho 
preditivo e corte transversal a uma amostra de 400 estudantes de uma instituição pré-
universitária que possuía uma média de 19,5 anos de idade (DT = 3,4); dos quais, 295 (73,8%) 
eram do sexo masculino e 105 (26,2%) eram do sexo feminino. Para a coleta de dados foi 
utilizada a técnica da pesquisa; onde se aplicou como instrumento a escala de resiliência (RE) 
e o questionário de estilos de enfrentamento ao estresse (COPE), ambos adaptados ao 
contexto peruano; resultando na existência de uma relação significativa e positiva da resiliência 
sobre as estratégias de enfrentamento (r=0.701). Da mesma forma, foi obtido que 50,7% dos 
estudantes pré-universitários de lima metropolitana têm um nível médio de resiliência, assim 
como 26,8% têm um nível alto e 22,5% têm um nível baixo. Chegando assim à conclusão da 
importância da resiliência pois está se correlaciona de maneira positiva com as estratégias de 
enfrentamento de estresse, demonstrando assim a associação de ambas variáveis com a 
educação pré-universitária. 
 
Palavras-chave: enfrentamento; estudantes pré-universitários; pandemia; resiliência; 
estresse Acadêmico 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La llegada de la COVID-19 originó que una gran cantidad de países tomaran la decisión 

de realizar cuarentenas con el objetivo de mitigar la propagación del virus; ante esto, el 

contexto educativo en correspondencia con las disposiciones de emergencia, tuvo que detener 

las actividades educativas presenciales de las instituciones en más de 190 países, afectando 

de esta manera al 94% de los estudiantes a nivel mundial (Shah et al., 2021). Esta situación 
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llevo a que la educación se adapte a nuevas medidas, en donde estaban involucrados el 

aislamiento social, el distanciamiento físico y la detención de actividades cotidianas (Iglesias 

et al., 2021), de lo cual, a partir de estas diversas condiciones, la salud mental de los 

estudiantes comenzó a acondicionarse a un nuevo estilo de vida, en donde la adaptación se 

ha asociado en muchas situaciones a un malestar psicológico (Lira et al., 2021).  

 

Por ello, diversos autores coinciden en que la salud mental es una de las áreas más 

afectadas a consecuencia de la COVID-19 (Huarcaya Victoria, 2020), un claro ejemplo en el 

ámbito académico fue el estudio que realizó, Simegn et al. (2021), en donde refieren que los 

estudiantes de etiopia presentaron reacciones de preocupación, tristeza, irritación, insomnio, 

abandono, incremento de consumo de alcohol o cigarrillo como reacción al estrés, todo esto 

ocasionado por las demandas derivadas del COVID-19. Es por ello que, el acondicionamiento 

de los estudiantes preuniversitarios a una modalidad de estudio remoto, comenzó a ser un 

generador de estrés (Pizarro, 2018).  

 

Es así que, el  fenómeno denominado estrés académico, surge a partir de un conjunto de 

demandas o estímulos estresores como la sobrecarga de actividades académicas, tiempo 

limitado para entrega de tareas, dificultades en el acceso tecnológico y regularidad de 

exámenes que recibe el estudiante (Barraza y Barraza, 2019; Berrío y Mazo, 2011) y que 

sumados a dificultades personales como los económicos y familiares incrementan las 

posibilidades de una prevalencia de estrés en los estudiantes con repercusiones a nivel 

individual y grupal (Du et al., 2021).  

 

Es por ello que se vuelve necesario enfrentar esas situaciones de estrés, debido a que 

puede resultar perjudicial cuando se vuelve frecuente y no se tiene la capacidad ni estrategias 

para combatirlo (Al Shagawi et al., 2018). En este sentido, el afrontamiento implica un conjunto 

de actividades que se realiza a nivel cognitivo y afectivo, de lo cual estas se manifiestan como 

respuesta a los factores estresantes, con el objetivo de devolver el equilibrio, suprimir las 

reacciones desencadenantes, regular y moldear las emociones, así como resolver los 

problemas que las han provocado (Narváez et al., 2021).  
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Es por ello que, el afrontamiento y las estrategias empleadas para combatir las situaciones 

de estrés, representan un factor importante a considerar en los estudiantes, pues 

corresponden a actividades cognitivas complejas, a través de las cuales podrían  manejar 

situaciones estresantes y adaptar sus conductas (Piergiovanni y Depaula, 2018), así mismo 

también podrán afrontar sus carencias vitales y forjar la resiliencia (Chávez, 2020; Hu et al., 

2015), ya que esta es un constructo psicológico que se posiciona como facilitador de 

afrontamiento adaptativo al estrés y sus efectos (García et al., 2021). 

 

La resiliencia hace referencia a la capacidad que favorece la superación de los eventos 

adversos, que involucra la combinación e interacción de factores de protección y riesgo, entre 

los factores internos y externos de la propia persona que lo posibilitan a superar el riesgo y la 

adversidad de forma constructiva, pero puede variar con el transcurso del tiempo y con los 

cambios de contexto (Hernández et al., 2020). Dentro del contexto de las ciencias sociales, el 

término fue adaptado para caracterizar aquellas personas que a pesar de vivir en situaciones 

de riesgo, se desarrollan psicológicamente saludables; en origen Rutter (1993) explica que la 

resiliencia es un término que proviene principalmente de la física y se refiere a la capacidad 

que tienen los objetos de volver a su forma original después de haber sido sometidos a alta 

presión o deformación por fuerza; por su parte, Wagnild y Young (1993) indican que el 

constructo en los factores de ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo, sentirse bien 

solo y satisfacción personal; jerarquizan un conjunto de cualidades personales positivas que 

facilitan la adaptación individual, donde la combinación de experiencias en diferentes etapas 

del desarrollo ha contribuido a la obtención de un afrontamiento exitoso ante eventos críticos 

que se presenten en la vida (Mansilla, 2000).  

 

Es así que, el contexto educativo implica una serie de retos, demandas académicas y 

psicosociales que favorecen o repercuten negativamente en el desempeño del estudiante, ante 

ello el contexto de pandemia por COVID-19 ha desencadenado un incremento en estas 

demandas por la nueva modalidad educativa, y ha representado una mayor presencia de 

factores estresores en los estudiantes (Betancourt et al., 2021), es de suponer que las 

capacidades de resiliencia que estos puedan tener, ejercen un papel importante en las 
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estrategias de afrontamiento al estrés que pondrán en práctica, con el objetivo de superar las 

dificultades y lograr un éxito académico. Sin embargo, el estudio de la resiliencia como valor 

predictivo de las estrategias de afrontamiento de los estudiantes ha sido poco abordado, más 

aún en el actual contexto de COVID-19.  

 

Por eso, en atención a lo expuesto anteriormente, esta investigación pretende identificar la 

asociación de la resiliencia sobre las estrategias de afrontamiento del estrés en los estudiantes 

preuniversitarios de la ciudad de lima metropolitana que actualmente reciben clases en 

modalidad remota, considerando la clasificación realizada por Carver et al. (1989), de las 

estrategias de afrontamiento en las escalas de: estrategias centradas en el problema, que 

hacen referencia a dirigir las acciones a resolver la problemática, en la emoción dirigida a la 

regulación de las respuestas emocionales y la evitación orientada a la adopción de conductas 

evasivas ante los agentes estresores.  Por lo que se parte de la hipótesis de que la resiliencia 

se asocia de manera significativa y positiva en las estrategias de afrontamiento del estrés. 

 

MÉTODO 

 

Estudio empírico y cuantitativo con estrategia asociativa, debido a que se efectuó la 

recolección de datos en una población con la finalidad de poder analizar una muestra 

determinada, teniendo como base la inferencia estadística de la variable independiente, ante 

lo cual se pretende identificar su asociación con la variable dependiente (Montero y León, 

2007). Se considera un estudio de diseño predictivo de corte transversal debido a que busca 

establecer la asociación de la resiliencia sobre las estrategias de afrontamiento al estrés 

académico en estudiantes preuniversitarios en el contexto del COVID-19 (Ato et al., 2013). 

 

Participantes  

 

La selección de los participantes fue a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, puesto que la elección de la muestra no es al azar, sino fue elegida según las 

características del estudio (Hernández et al., 2014). La muestra contó con criterios de inclusión 

que comprendieron: a) ser estudiantes preuniversitarios en la ciudad de Lima Metropolitana, 
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que estén matriculados en el ciclo 2020-II; b) tener asistencia regular a las clases impartidas 

de manera remota; c) aceptar su participación en el estudio a través del consentimiento 

informado, y como criterio de exclusión a estudiantes matriculados en el ciclo 2020-II con 

inasistencia superior al 25%, límite superior establecido por la academia preuniversitaria.  

 

Es así que este estudio contó con la participación de 400 estudiantes de una institución 

académica preuniversitaria ubicada en Lima Metropolitana, Perú; conformada por varones (n 

= 295, 73,8%) y mujeres (n = 105, 26.2%) con edades comprendidas entre 17 y 25 años (M = 

19.5, DT = 3.4).  

 

Instrumentos 

 

Como recolección de datos para la variable de resiliencia se utilizó la Escala de Resiliencia 

(ER) creada originalmente por Wagnild y Young (1993), de lo cual fue adaptada al contexto 

peruano por Novella (2002); el instrumento está conformada por 25 ítems con una medida de 

puntuaciones a través de escala Likert con 7 puntos, en donde 1 es la puntuación mínimo 

significando “totalmente en desacuerdo” y donde 7 es el máximo representando  “total mente 

de acuerdo”, en donde sus dimensiones son ecuanimidad (ítems n° 7, 8, 11y 12); confianza en 

sí mismo ( ítems n° 6, 9, 13, 17, 18, 19, 24); perseverancia ( ítems n° 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23), 

satisfacción personal ( ítems n° 16, 21, 22, 25) y sentirse bien (ítems n° 5,3, 19). 

 

La escala presentada fue validada por juicio de expertos. Así mismo se determinó su 

confiabilidad a través del coeficiente de alfa de Cronbach, obteniendo como resultado (α = 

0.88), de igual forma se probó las correlaciones ítem-test, dando puntajes que fluctúan entre 

(0.18 a 0.63), hallándose coeficientes estadísticamente significativos para cada dimensión de 

la escala, por lo cual se determinó que el instrumento mide apropiadamente el constructo 

resiliencia como valor absoluto. 

 

Con respecto a la variable de estrategias de afrontamiento del estrés, se aplicó el 

Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al Estrés (COPE), creada originalmente por Carver 

et al. (1989), y adaptada al contexto de estudiantes peruanos por Cassaretto y Chau (2016), 
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el instrumento está conformado por 52 ítems con una escala de valoración de tipo Likert de 4 

opciones de respuesta, de las cuales exploran 13 estrategias de afrontamiento clasificadas en: 

afrontamiento enfocado en el problema, afrontamiento enfocado en la emoción y afrontamiento 

evitativo.  

 

El cuestionario fue validado por juicio de expertos. En la cual se obtuvo una evidencia 

adecuada de [KMO= 0.798, p=0.01; x2=8529.48; gl=1770, p< 0.01] y su confiabilidad se 

determinó a través del coeficiente de alfa de Cronbach de las dimensiones (α = 0.53 a 0.91).  

 

Procedimiento  

 

El estudio de campo comprendió de manera inicial el contacto con el centro preuniversitario 

para el desarrollo del estudio, la aprobación directiva, la selección de los participantes, quienes 

a través de una modalidad remota pudieron recibir información sobre el estudio, los objetivos 

y su respectiva participación. La recopilación de información se realizó mediante un formulario 

creado en Google Forms (R) que fue compartido con los estudiantes identificados previamente 

de acuerdo con el registro de matriculados en el ciclo 2020-II pertenecientes a la institución en 

la que se realizó el estudio; esta recopilación se dio entre el periodo de agosto a octubre del 

2020. El acceso al formulario fue cerrado una vez que se obtuvieron las respuestas esperadas, 

la información obtenida fue exportada a un archivo de Microsoft Excel y se realizó la calificación 

correspondiente de acuerdo con la valoración de las escalas.  

 

La evaluación se ejecutó según las pautas de The Standars for Educational and 

Psychological Testing (American Educational Research Association, American Psychological 

Association, and National Council on Measurement in Education, 2014) por lo cual tiempo 

previo a la administración del instrumento de evaluación se contó con la autorización a través 

de la firma de un consentimiento informado que garantiza la confiabilidad de los datos 

suministrados; es ante ello que los estudiantes participaron de forma voluntaria y anónima.  
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Análisis de datos  

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Jamovi (versión 1.2). De manera inicial 

se obtuvieron los estadísticos correlacionales. A continuación, se estudió la fiabilidad de cada 

instrumento a partir del cálculo del alfa de Cronbach. 

 

RESULTADOS 

 

De los 400 participantes, un 73.5 % son varones y el 26.5% son mujeres, con edades que 

oscilaban entre 17 y 25 años con una media de 19.5 (DE = 3.4). En el cuadro 1 se detallan los 

niveles de resiliencia en estudiantes de un centro preuniversitario ubicado en la ciudad de lima 

metropolitana.  

 

Cuadro 2. Niveles de resiliencia en los estudiantes preuniversitarios participantes en la 
investigación 

 

Nivel Bajo Medio Alto 

Frecuencia 90 203 107 

Porcentaje total 22.5 % 50.7 % 26.8 % 

 

Así mismo, se puede visualizar en el cuadro 2, el nivel de resiliencia medio que predomina 

en ambos sexos; no obstante, en las mujeres el porcentaje de resiliencia se muestra 

ligeramente superior en comparación con los varones (52,8% y 50% respectivamente); ante lo 

cual, se puede observar que el porcentaje más elevado que tuvieron las mujeres fue en el 

indicador de “confianza en sí mismo” con (58 %) y en cuanto a los varones, obtuvieron mayor 

porcentaje en “sentirse bien” con (61 %). En cuanto a los niveles menos elevado las mujeres 

tuvieron un (10 %) en “satisfacción personal” y en el caso de los varones tuvieron un (17 %) 

en satisfacción personal. 
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Cuadro 2. Niveles de resiliencia según sexo de los estudiantes preuniversitarios 

 
Indicadores de la Escala 

de resiliencia 
Mujeres Varones 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Confianza en sí mismo 07% 58% 35% 20% 51% 29% 

Afrontamiento Ecuanimidad 12% 56% 32% 34% 45% 21% 

Perseverancia 34% 45% 21% 28% 47% 25% 

Satisfacción personal 38% 52 % 10 % 17 % 45 % 38 % 

Sentirse bien 13% 53% 34% 14% 61% 25% 

Frecuencia 23 56 27 67 147 80 

Porcentaje de la 
frecuencia 

21.7 % 52.8 % 25.5 % 22.8 % 50% 27.2 % 

 

Según Hernández (2011), los valores de confiabilidad por encima de 0.70 son aceptables 

y que por arriba de 0.80 son buenas. Ante ello, en el cuadro 3 se puede observar los índices 

de consistencia interna (alfa de Cronbach), así como los estadísticos descriptivos. En relación 

con el análisis de consistencia interna la variable resiliencia obtuvo un porcentaje de 

confiabilidad muy alto en el grupo de estudio, con un alfa de Cronbach de 0.880; asimismo, los 

valores de sus dimensiones se encuentran por encima de los valores aceptables (α>0.70).  

 

Respecto a la asociación de las variables resiliencia y estrategias de afrontamiento al 

estrés, se puede apreciar que los indicadores de resiliencia se relacionaron de manera 

significativa y positiva con las estrategias de afrontamiento; Confianza en sí mimo (r = 0.760), 

ecuanimidad (r = 0.710); perseverancia (r=0.670); Satisfacción personal (0.734), Sentirse bien 

(0.632). 

 

Discusión 

 

Los estudiantes preuniversitarios experimentan diversos factores de estrés a causa de las 

actividades académicas y la presión que ejercen en ellos las demandas personales o familiares 

de ingresar a la universidad; aunado a esto, el contexto de la pandemia ha afectado a la 

población estudiantil, puesto que han tenido que adaptarse a una nueva modalidad de 

estudios, lidiar con las emociones generadas por el propio virus y con la incertidumbre por su 

futuro académico.  
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Cuadro 3. Estadísticos descriptivos confiabilidad y análisis de correlación de la Escala 
de Resiliencia (ER) y El Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al Estrés COPE.  
 

 M DE α r 

Confianza en sí mismo 36.20 3.54 0.908 0.760 

Ecuanimidad 32.80 3.04 0.864 0.710 

Perseverancia 
 

20.83 2.51 0.808 0.670 

Satisfacción personal 34.9 3.42 0.878 0.734 

Sentirse Bien 29.14 2.85 0.731 0.632 

Escala de Resiliencia (ER) 78.7 5.44 0.880 - 

Estrategias de afrontamiento al estrés     
(EAE) 

83.98 5.80 0.875 - 

correlación de (ER) Y (COPE) - - - 0.701 

   Nota. M: media; DE: desviación estándar; α: alfa de Cronbach; r: correlación.  

 

En esta situación, es importante que cuenten con estrategias adecuadas de afrontamiento 

y con una capacidad de resiliencia que les permitan sobrellevar la realidad actual sin que su 

salud mental se vea afectada, para que así puedan encaminarse al éxito académico. Por lo 

ante mencionado, la finalidad de este estudio fue identificar si existe una asociación 

significativa de la resiliencia en las estrategias de afrontamiento, así como precisar los niveles 

de estos en los estudiantes preuniversitarios de lima metropolitana en el contexto de clases 

virtuales por la COVID-19.  

 

De esta manera, los resultados reflejan que los estudiantes preuniversitarios de Lima 

Metropolitana, presentan niveles medios de resiliencia, existiendo una mínima diferencia en el 

nivel medio entre los sexos que ubica a las mujeres con puntuaciones superiores a los varones; 

esto concuerda con investigaciones como las de Pizarro (2018) en la que se identificaron 

niveles de resiliencia en categoría positiva (medio – alto) con una ligera diferencia favorable a 

favor de las mujeres en las dimensiones de satisfacción personal, confianza en sí mismo y 

perseverancia; no obstante, estudios desarrollados en estudiantes de los mismos rangos de 

edad han reflejado niveles de resiliencia altos (Alonso et al., 2016; Caldera et al., 2016); lo cual 

podría asociarse a factores determinantes como la diferencia entre ingresantes universitarios 
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y próximos a ingresar, así como la influencia del contexto actual de COVID-19 que, como lo 

reporta Betancourt et al. (2021), resulta ser un factor que ha incrementado los niveles de 

ansiedad, preocupación y desestabilidad emocional que podrían directamente relacionarse a 

niveles de resiliencia más bajos.  

 

Asimismo, los resultados señalan que las estrategias que buscan evitar la situación de 

estrés son las menos empleadas por los estudiantes preuniversitarios, por lo que es posible 

inferir que las reacciones de negación, consumo de sustancias, o desentendimiento mental y 

conductual son las alternativas que utilizan con menos frecuencia; lo cual contribuye a los 

resultados en los niveles de resiliencia, y coincide con las investigaciones previas 

desarrolladas por Cassaretto y Chau (2016) y Flórez et al. (2020), que refieren esta baja 

prevalencia como positiva, ya que el uso alto de estas estrategias de evitación generan niveles 

más altos de malestares a nivel físico, así mismo Fernández y Bretones (2021) mencionan que 

esto contribuyen a un mayor riesgo de formación de psicopatologías.  

 

De esta manera, se puede reflejar que los estudiantes universitarios hacen un mayor uso 

de estrategias saludables ante las situaciones percibidas como estresantes lo cual se relaciona 

con los puntajes de resiliencia obtenidos, esto contrasta con lo mencionado por Castagnola et 

al. (2021), quienes refieren que la resiliencia permite neutralizar el impacto psicosocial del 

estresor lo cual disminuye la percepción de efectos adversos; no obstante, es necesario 

precisar que los niveles tanto de las estrategias como de la variable resiliencia no difieren de 

una manera significativa, teniendo una tendencia media-alta y en el nivel de resiliencia bajo 

porcentajes no significativos; por lo que se hace necesario seguir profundizando en el estudio 

de estas variables en este contexto en particular, considerando la situación actual de pandemia 

que en este estudio puede representar un factor influyente de los resultados.  

 

Aunado a lo anterior, los resultados del presente estudio también evidenciaron que las 

dimensiones de resiliencia se asocian de manera significativa y positiva con las estrategias de 

afrontamiento, es decir que, cuando los estudiantes preuniversitarios de lima metropolitana, 

tienen confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia, sensación de sentirse bien y 

satisfacción personal, tendrán la capacidad de elaborar planes de acción en búsqueda de 
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afrontar el evento estresor, reconociendo sus recursos y capacidades para lograr sus objetivos, 

lo cual les permite realizar acciones dirigidas a suprimir el malestar emocional y superar con 

mayor facilidad los problemas. Esto coincide con investigaciones como las desarrolladas por 

Espada et al. (2020) y Reyes et al. (2020), quienes proyectan una mayor eficacia de las 

estrategias que permiten expresar y comunicar, así como afrontar las situaciones estresantes 

de manera individual o buscando apoyo social dado que esto favorecerá la generación de 

soluciones más efectivas, siendo como lo refieren Morán et al. (2019). 

 

Por consiguiente, a un nivel práctico se hace necesario que las instituciones 

preuniversitarias incentiven el desarrollo de programas de intervención enfocados en la 

resiliencia, así como las instituciones de educación secundaria con una principal incidencia en 

los estudiantes de los últimos años de estudios que pasarán a un contexto educativo distinto y 

por ende afrontarán situaciones nuevas que en muchas ocasiones generarán en su vida una 

demanda de estrés, asimismo es importante considerar que el actual contexto de pandemia 

ha incrementado los niveles de estrés y ha desencadenado en diversas situaciones no 

favorables para la salud mental de los estudiantes (García y Cols, 2021) por lo que se hace 

aún más necesario la atención de estos constructos.  

 

El presente estudio ha evidenciado que si bien existen investigaciones que enfocan su 

atención en una población con características similares al considerado en esta ocasión, no se 

evidencia una cantidad relevante de estudios con estudiantes preuniversitarios, siendo el 

desarrollo de investigaciones en el contexto de pandemia aún más reducido; por lo que, este 

estudio puede dirigirse a incentivar a otros autores a poder estudiar esta población en sus 

investigaciones. No obstante, es preciso considerar que esta cantidad reducida de evidencia 

previa representó una de las principales limitaciones por lo que no contribuyó a un contraste 

más detallado.   

 

CONCLUSIONES 

 

Con los resultados alcanzados se ha logrado demostrar que la resiliencia se asocia de 

manera positiva con las estrategias de afrontamiento al estrés, así mismo sus indicadores 
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tienen un nivel de asociación alta, ante ello se puede concluir que la resiliencia es un proceso 

importante en la educación de los estudiantes preuniversitarios, pues puede llegar a determinar 

su salud mental y su futuro académico. 

 

Es así que, estos resultados se direccionan con investigaciones previas en las cuales se 

apoya que la resiliencia influye en las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

estudiantes y concuerda con diversos estudios que relacionan mayores niveles de optimismo, 

bienestar y compromiso en los estudiantes con estrategias de afrontamiento saludables. 

 

Finalmente, para futuras investigaciones se recomienda replicar el estudio con una muestra 

mayor de estudiantes y considerar diversas instituciones preuniversitarias que permitan 

contrastar y obtener un mayor panorama de la temática en la situación actual por la COVID-

19, así como estudios que enfoquen un contexto postpandemia que permita establecer si 

existen diferencias considerables con los hallazgos actuales.  
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