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Resumen:
El estudio de las consecuencias sanitarias en el sector educación es significativo. En ese sentido, el propó-
sito del trabajo de investigación es determinar la correlación de la confianza en sí mismo y el sentirse bien 
solo, como resiliencia y el estrés académico en alumnos de quinto grado de educación secundaria en aulas 
piloto de un colegio público en el contexto del COVID-19. Este trabajo se realizó con un enfoque cuanti-
tativo, de tipo básico y metodología descriptiva, correlacional, donde se encuestaron virtualmente a 52 
estudiantes escogidos por “criterio-juicio” (Tamayo, 2001), usando el Rango de resiliencia (Wagnild y Youbg, 
1993) y la adecuación del cuestionario de estrés académico SISCO SV al entorno del COVID-19 (Alania et al., 
2020). Existe relación significativa negativa media para la confianza en sí mismo y en forma considerable 
para sentirse bien solo, con el estrés (r=-.656 y r=-.717) respectivamente (p<0.01), concordante con otros 
estudios. Sosteniendo que estudiantes de aulas piloto que cuentan con apoyo material y familiar tienen 
mayores capacidades de resiliencia desde su “confianza en sí mismo” y el “sentirse bien solo”. Por lo tanto, 
sufren menor estrés académico en el contexto de la educación virtual por el COVID-19, por lo cual el trabajo 
debe estar dirigido a empoderar las capacidades de resiliencia desde la familia y el colegio.

Abstract:
It is important to study the consequences of the current crisis in education, the purpose is to determine the 
correlation of self-confidence and feeling good alone, such as resilience and academic stress in fifth graders 
of secondary education in pilot classrooms of a public school in the context of COVID-19. This work was ca-
rried out with a quantitative approach, basic type and descriptive, correlational methodology, where virtua-
lly 52 students chosen by “criterion-judgment” were surveyed (Tamayo, 2001), using the Resilience Range 
(Wagnild & Young, 1993) and the adaptation of the SISCO SV academic stress questionnaire to the COVID-19 
environment, by Alania et al. (2020). There is a mean negative significant relationship for self-confidence 
and in a considerable way to feel good alone, with stress (r = -. 656 and r = -. 717) respectively (p <0.01), 
consistent with other studies. Holding that students from pilot classrooms that have material and family 
support have greater resilience capacities from their “self-confidence” and “feeling good alone”; therefore, 
they suffer less academic stress in the context of virtual education due to COVID-19, so the work must be 
aimed at empowering resilience capacities from the family and school.
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I. Introducción
La crisis por el COVID-19 está generando problemas de estrés y de salud mental en todos los sectores de la 
población, afectando a los sectores productivo, económico, laboral, social, deportivo y cultural (Pérez et al., 
2020), siendo más notorio en el sector educación. Dicha situación afecta a los maestros y estudiantes (Gonzáles, 
2020; Raymundo, 2021), el cierre de los colegios, el aislamiento y la educación virtual, han provocado en los 
estudiantes estrés (Vivanco et al., 2021). Por lo que se hace urgente atender esta problemática con estrategias de 
afrontamiento, de lo contrario estos pueden agravarse al no ser atendidos a nivel mundial (Kang et al., 2020).

En el Perú y en el mundo el problema del estrés traerá mayores consecuencias en un futuro próximo 
(Palomino y Huarcaya, 2020; Rodriguez, 2021), por lo que, resulta crucial tener que afrontarla desde factores 
externos y mucho más desde las propias capacidades humanas de resiliencia como (Serrano y Sanz, 2019) no 
solo por los profesionales de primera línea (Solano, 2020), en especial por los docentes y estudiantes debido a 
la educación virtual (Roman et al., 2020), para sobreponerse a la crisis del contexto.

La plataforma Aprendo en casa del Gobierno del Perú, como soporte para la educación virtual tiene, a pesar 
de sus oportunidades, dificultades que han generado un estrés en los estudiantes especialmente adolescentes 
(Jacobo, 2020; Linares, 2021; Mamani, 2020;), por lo que, es importante que la familia, la escuela y el 
sistema puedan proporcionar un soporte que empodere las capacidades de resiliencia, debido a que son muy 
necesarias para confrontar la situación estresante (León, 2020).

El fenómeno del estrés aparece de manera gradual, la persona lo asume progresivamente (Melgosa,1995; 
Naranjo, 2009); entonces, las sesiones virtuales en el contexto del COVID-19, pueden generar estrés como 
respuesta a la demanda del medio exterior tanto de manera física o emocional (Díaz, 2011), en particular 
el estrés académico. Caldera et al. (2007) asumen que todo un conjunto de factores internos y externos, los 
cuales afectan a profesores y estudiantes, conllevan a generar cuadros de estrés en el contexto educativo.

El estrés al interior de las instituciones educativas, puede expresarse como un rasgo perceptivo y subjetivo 
de las distintas situaciones, acciones, condiciones que experimenta en el aula y fuera de ella y que puede llegar 
a perjudicar el normal desarrollo estudiantil, reduciendo la concentración y calidad del aprendizaje (Asenjo et 
al., 2021; Barraza, 2008; Caqueo et al., 2020).

La resiliencia lo que conlleva a saltar o evitar (Kotliarenco et al., 1997), es una capacidad humana de 
afrontar y sobrellevar situaciones dificultosas (Uriarte, 2005; Velezmoro, 2018), como respuestas y acciones 
asertivas e inteligentes en situaciones riesgosas, siendo en un inicio reacciones innatas y luego asimiladas y 
elaboradas con la propia experiencia (Wagnild y Young, 1993). Además, Novella (2002), menciona que la 
resiliencia es posibilidad que se tiene de adecuar nuestro organismo a los cuadros de estrés que podríamos 
enfrentar.

Para Luthar et al. (2000), la resiliencia es una adaptación frente a experiencias negativas. Esta cualidad es 
primordial en estos tiempos críticos, según Imbert (2020) y Lozano (2020), se está poniendo de manifiesto 
en el contexto de pandemia actual (Castagnola et al., 2021).
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La resiliencia posee muchas dimensiones (Novella, 2002; Wagnild y Young, 1993), para el presente 
estudio se tendrán en cuenta: “confianza en sí mismo”, como las habilidades, capacidades y cualidades 
internas con fuerza. Para M. Pérez et al. (2020), la persona que presenta signos de autoconfianza, actúa con 
capacidad y autonomía frente a las adversidades de la vida. Según Wagnild y Young (1993) y Novella (2002) 
consideran a la actuación individual del sujeto como el inicio de la posibilidad que se tiene para superar 
las dificultades. Dentro de todo un conjunto de características que se relacionan podríamos mencionar al 
optimismo frente a la vida, el establecer metas personales, la persistencia, entre otros (López y Calvetel, 
2016; Reyes, et al., 2017).

El estrés y resiliencia con sus distintas dimensiones tienen una complementariedad de acción y es común 
el estudio de ambas variables para ver su relación que no siempre es la misma y que también tiene influencia 
del grupo humano en el estudio, el contexto y otros factores (Caldera et al., 2007; Kim, 2019; Salvatierra, 
2019), y muy en especial interés tiene en la situación de pandemia y aislamiento (Correa y Mendoza, 2020; 
Gonzáles, 2020; Verastegui, 2020). 

El contexto del COVID-19 está delimitado por lo sanitario, económico, político por mencionar algunos 
contextos macros y que tuvieron su epicentro en la región de Wuhan (China), a finales del año 2019 
(Huarcaya, 2020; Velaban y Meyer, 2020), además de generar ansiedad e incertidumbre (Oltra y Boso, 2020), 
especialmente, en los estudiantes de todos los niveles (Caqueo et al., 2020).

El estudio pretende indagar sobre las relaciones que pudieran existir entre las dimensiones de la 
resiliencia, como capacidades de los estudiantes frente al estrés académico por la educación virtual en el 
contexto del COVID-19. Por lo que, resulta necesario e importante conocer estas relaciones porque servirían 
de información a los docentes, padres de familia y administradores educativos, para planificar políticas y 
estrategias de intervención que ayuden a los estudiantes y así puedan lograr las competencias que contempla 
el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB, 2017). Asimismo, el propósito de la investigación fue 
hallar la correlación entre las dimensiones: “confianza en sí mismo” y “sentirse bien solo”, de la resiliencia y 
el estrés académico, en alumnos del quinto grado de educación secundaria, de las aulas piloto, en el entorno 
del COVID-19.

El trabajo se enmarca en los aspectos teóricos del estrés tipo académico, así como la resiliencia, y en como 
ambos conceptos pueden tener relaciones. Román y Hernández (2011) refieren que el estrés académico se 
manifiesta como sensaciones de inconformidad a la demanda educativa que generan problemas de aprendizaje 
y la resiliencia (Novella, 2002), como actitudes y aptitudes para enfrentar y resolver esas inconformidades, 
hasta sobreponerse positivamente (Barraza y Silerio, 2007; Barraza y Oscar, 2010; Becoña, 2006; Canazas y 
Diaz, 2019).

El estudio de Verastegui (2020) en el contexto educativo superior investigar acerca del estrés y la resiliencia. 
Para ello empleo el enfoque cuantitativo y con diseño correlacional bivariado. Se empleó el instrumento 
SISCO para analizar la primera variable; en el caso la resiliencia, esta fue medida a través de la propuesta de 
Wagnild y Young. Se encontró evidencia de correlación negativa moderada (r= -.616 y p=.000), del estrés y 
la resiliencia genérica y estrés con la dimensión “confianza en sí mismo”, correlación inversa débil (r= -.260 y 
p=.000). Concluyendo que, la reducción del estrés académico presente se debe al incremento de la resiliencia 
que se ofrece, por lo cual deben impulsarse competencias blandas y aptitudes resilientes.

Para Salvatierra (2019), en su investigación sobre resiliencia y estrés académico, el propósito fue determinar 
la relación de la resiliencia, en el estrés académico para alumnos de un conservatorio de música. Dicho trabajo 
fue planteado con diseño correlacional y los instrumentos de rango de resiliencia de Wagnild y Young (1993), 
adecuado por Nunja (2016) y el inventario SISCO del estrés tipo académico (Barraza, 2008) adecuado por 
Anjicama (2017). Encontrando una correlación inversa negativa (r=-.22 y p=.004) en lo general. Concluyendo 
que a menor estrés académico mayor resiliencia, con respecto a la dimensión “sentirse bien solo” (r=-.27 y 
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p<0.05), a “confianza” (r=-.39 y p<0.05), sobre el estrés, evidenciando que a mejor actitud a sentirse bien solo 
y con autoconfianza, menor es la carga del estrés académico. 

Leon et al. (2019), al relacionar el estrés, autoeficacia y rendimiento académico, con la resiliencia reporta 
una investigación en adultos emergentes de 18 a 25 años. Esta fue un estudio correlacional y empleo 
instrumentos como la escala de autoeficacia en conductas académicas y la encuesta de resiliencia. La 
correlación de Pearson para el índice global de estrés y resiliencia fue r=-.193 y p<0.01. El estudio concluye 
que, al aumentar el rango del estrés académico, la resiliencia se reduce, donde el conjunto calificado como 
de baja resiliencia posee un rendimiento académico con ligera desventaja con respecto al conjunto de 
calificación con mayor resiliencia.

Mientras que el estudio de Maldonado y Paucar (2021), sobre estrés y resiliencia en universitarios cuyo 
propósito fue determinar la relación entre ambas variables; empleado una metodología cuantitativa y relacional 
de tipo básico, aplicándose el cuestionario SISCO. El estadístico estableció que no existe relación para las 
variables (p=0.915>0.05), refiriendo que se debe reducir el estrés académico de manera grupal e individual 
con talleres de habilidades sociales y relajación.

El hallazgo de García et al. (2021), en su estudio de la resiliencia y estrés percibidos por los estudiantes 
de obstetricia tuvo como meta fue establecer la relación de la resiliencia con el estrés, de una universidad 
pública de Lima. Se empleo un estudio analítico y transversal, además de una escala de resiliencia y el rango 
de percepción global del estrés, estableciendo una correlación inversa moderada para las variables (rho=-0,496 
y p=<0.001), el estrés con la dimensión “competencia personal” (rho=-0,53 y p=<0.001), y con “aceptación de 
sí mismo” (rho=-0,387 y p=<0.001). Se refirió que la resiliencia se comporta conforme a una relación inversa 
considerable frente al estrés siendo preciso reducir esta ocurrencia en la etapa universitaria.

La investigación de Rojas (2016) tuvo como propósito determinar investigar la resiliencia y afrontamiento 
al estrés en estudiantes de educación básica. El trabajo tuvo un diseño descriptivo-correlacional, se empleó 
en el cuestionario de estrés (CAE) y el rango de resiliencia (ERA), encontrándose que no existe correlación 
estadística entre resiliencia y afrontamiento de estrés (r=0.08 y p<0.005). Adicionalmente, también es nula 
entre la dimensión de independencia, iniciativa de la resiliencia y el afrontamiento de estrés (r=0.07 y r=0.06) 
respectivamente. Refiriendo de esta manera la relación positiva entre la dimensión creatividad de la resiliencia 
y del afrontamiento del estrés (r=0.12 y p<0.005), y que los factores de situaciones adversas cotidianas pueden 
servir como estímulos para sobresalir y superar las circunstancias.

II. Método
La investigación fue de tipo básico, porque se originó en un marco teórico y con el fin de incrementar un 
conocimiento teórico sobre la intersección entre resiliencia y estrés académico, sin contrastación práctica 
(Muntane, 2010). Tuvo un carácter descriptivo correlacional, porque se describió la correlación de la 
resiliencia y estrés académico en el contexto del COVID-19 (Hernández et al., 2014). El diseño fue no 
experimental, transversal, porque no se manipularon variables y los instrumentos se aplicaron en un solo 
corte (Hernández y Velazco, 2000). La técnica utilizada fue la encuesta virtual, por el aislamiento social 
con la herramienta Google Forms, como en los estudios en el contexto de aislamiento por la crisis sanitaria 
Cañete et al. (2021). Por la naturaleza de la encuesta se tomaron las nociones de Hernandez et al. (2014). 
Además, la encuesta usó enunciados en forma de preguntas estructuradas, y que reunieron información 
para el tratamiento estadístico.

Se utilizaron dos instrumentos, para la variable del estrés académico en el entorno del COVID-19, el 
“Inventario de estrés académico SISCO SV, adaptado al entorno de la crisis por la COVID-19” de Alania 
et al. (2020) con 45 ítems y tres dimensiones, estresores, síntomas, afrontamiento; mientras que para la 
variable de resiliencia se empleó el instrumento cuestionario: “Escala de Resiliencia” (Wagnild y Young, 1993) 
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adecuado por (Novella, 2002) con 25 ítems y con los aspectos de ecuanimidad, perseverancia, confianza en 
sí mismo, satisfacción personal y sentirse bien solo.

La muestra de estudio fue de 52 estudiantes matriculados en el quinto año de secundaria, en las secciones 
piloto, del 5° grado “D” y 5° grado “E” de una institución educativa pública. El muestreo fue del tipo no 
probabilístico, por el interés de la investigación, ya que, fue por conveniencia según “criterio-juicio”, porque se 
tomaron los elementos de acuerdo con el criterio y juicio del investigador, como sugiere Tamayo (2001). Los 
criterios de selección fueron, estudiantes de aulas “piloto”, estudiantes con desempeño académico favorable, 
apoyo familiar, y condiciones medias favorables en rendimiento académico (Treviño et al., 2016).

Los datos fueron procesados con el software SPSS-24, para el análisis inferencial se utilizó el estadístico 
rho de Spearman, con pruebas a un nivel de confianza del 95% (p<0.05). Los instrumentos se aplicaron con 
el conocimiento y autorización de los estudiantes, así como de la dirección del colegio, además en el trabajo 
se expone pleno respeto al aporte de producción intelectual de los autores citados.

III. Resultados
Los resultados del nivel de estrés académico y de la resiliencia en el entorno del COVID-19, se aprecian en 
la tabla 1 y las frecuencias de las dimensiones de: confianza sí mismo y sentirse bien solo de la resiliencia, en 
la tabla 2.

Tabla 1
Frecuencias: Estrés Académico y Resiliencia

Estrés académico en el contexto: COVID-19 Resiliencia en el contexto: COVID-19

Nivel Frecuencia Porcentaje Nivel Frecuencia Porcentaje

Leve 32 61.50% Bajo 00 00.00%

Moderado 14 26.90% Medio 07 17.30%

Grave 06 11.60% Alto 45 82.70%

Total 52 Total 52

Nota. Elaborado con datos obtenidos.

La encuesta reporta que la mayoría de los alumnos tuvieron un rango de estrés leve y un bajo porcentaje 
en el nivel grave; así como un nivel alto de resiliencia y ningún estudiante reporta un nivel bajo de resiliencia.

Tabla 2
Frecuencias de “Confianza en sí Mismo” y “Sentirse Bien Solo”

Confianza en sí mismo Sentirse bien solo

Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Bajo 00 00.0% 01 01.9%

Medio 07 13.5% 09 17.3%

Alto 45 86.5% 42 80.8%

Total 52 52

Nota. Elaborada en base a los resultados obtenidos.

Los estudiantes mostraron resiliencia para ambas dimensiones con niveles altos, siendo casi nulo un nivel 
bajo. El comportamiento de la correlación cruzada de estrés académico con la resiliencia se observa en la 
figura 1, mientras que la relación cruzada entre el estrés y las dimensiones: confianza en sí mismo y sentirse 
bien solo, de la resiliencia, se muestran en las figuras 2 y 3 respectivamente.
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Figura 1
Relación Cruzada: Estrés Académico con Resiliencia en el Entorno del COVID-19

Es notoria la correlación entre el nivel leve de estrés académico y la percepción de una resiliencia alta.

Figura 2
Relación Cruzada: Estrés Académico y la Confianza en sí Mismo de la Resiliencia

En el nivel leve de estrés académico, la percepción de un rango de confianza en sí mismo fue alto.
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Figura 3
Relación Cruzada del Estrés Académico y El Sentirse Bien Solo, de la Resiliencia

En el nivel leve de estrés, se percibió un nivel alto de resiliencia, con la dimensión de sentirse bien solo. 
Por el número de estudiantes en la muestra, se utilizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov con (p<0.01). La 
muestra no proviene de una distribución normal, por lo cual se usó técnicas no paramétricas para la prueba 
de hipótesis y el estadístico (ρ=rho, Spearman), como refiere Tamayo (2001), la que se observa en la tabla 3.

Tabla 3
Coeficiente: Correlación Bilateral 

Estrés académico en el contexto: COVID-19 Coeficiente de correlación rho de Spearman

Resiliencia -.656**

Confianza en sí mismo -.656**

Sentirse bien solo -.717**

Nota: Elaborada en base a resultados (** corresponde p<0.01).

Por observación de la tabla 3, se evidenció un grado de correlación entre el “Estrés en el contexto del 
COVID-19”, con la “resiliencia”, “confianza en sí mismo” y “sentirse bien solo”, como relaciones negativas 
próximas a ser considerados, significando que, por ejemplo, a menor estrés académico mayor resiliencia. 

IV. Discusión
La investigación tuvo como meta, determinar la relación de la resiliencia con el estrés académico en el 
contexto del COVID-19, resultando una relación negativa próxima a la considerable (r= -,656 y p<0.01) como 
refiere Martinez et al. (2009). Se puede apreciar en la figura 1, como en el nivel leve y moderado de estrés se percibe un 
nivel alto de resiliencia de (61.54% y 25.0%) respectivamente, afirmando con evidencia estadística que los estudiantes 
de las aulas piloto del quinto grado de secundaria, presentan menor estrés académico porque mayor es su nivel 
de resiliencia. Este resultado es análogo al reporte de Berzosa (2016), que indica una correlación negativa 
de estresores y resiliencia (r=-.206 y p<0.05) en estudiantes universitarios, también con Salvatierra (2019) 
en estudiantes jóvenes (r=-.22 y p=0.004), con el estudio de Leon et al. (2019), con una relación inversa 
débil (r=-.193 y p<0.01), en una época distinta a la crisis por la pandemia, discordante con el estudio de 
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Morales (2017) reportando (r=.182 y p<0.05) que concluye en una correlación positiva débil de la resiliencia y 
afrontamiento del estrés académico en alumnos universitarios, discordante también con los trabajos de Rojas 
(2016), Maldonado y Paucar (2021), que informa de no haber ninguna relación entre ambas variables. 

Para estudios enmarcados en la crisis por la pandemia, se tiene concordancia con Verastegui (2020), 
con una correlación negativa moderada (r=-.616 y p=.000), al igual que García et al. (2021) (rho=-0,496 
y p=<0.001); es decir, cuánto más estrés académico hay, menor es el nivel de resiliencia. En el estudio, el 
resultado de la relación puede ser sustentada por la naturaleza de la muestra, ya que, son adolescentes entre 
15 y 16 años que muestran una fuerza ante la adversidad según Cahuana y Carazas (2018), una actitud de 
sobreponerse y ver el día a día, como una nueva historia como indica Moran (2018) y Gonzáles (2019). Pero, 
la cualidad más importante para esta relación, se atribuye a su condición escolar en un aula piloto, donde 
los alumnos tienen la ayuda y monitoreo de sus padres y familias, un rendimiento académico favorable a 
muy favorable, predisposición al trabajo colaborativo y con autonomía (CNEB, 2017), estas características 
son paralelas a las aptitudes resilientes que señala Becoña (2006), como lo refieren también los estudios de 
Mendez (2020) y Cabrera et al. (2019). 

Para la meta en determinar la correlación entre el “estrés académico en el contexto del COVID-19” y 
la “Confianza en sí mismo” en los estudiantes, esta fue superior a una correlación negativa media (r=-.656 
y p<0.01), con percepción alta de resiliencia de (65.6% y 25.0%) para el nivel de estrés leve y moderado 
respectivamente, como muestra la figura 2. Concluyéndose con evidencia estadística que, a mayor nivel de 
resiliencia con su dimensión “confianza en sí mismo”, se tiene un menor rango de estrés académico en el entorno del 
COVID-19, lo cual, es concordante con Verastegui (2020) y su relación (r= -.260 y p=.000), con Salvatierra 
(2019), que reporta una correlación superior a una negativa débil (r=-.27 y p<0.05), haciendo el paralelo entre 
las dimensiones: confianza en sí mismo y competencia, se coincide con García et al. (2021) para estudiantes 
universitarios en el contexto del COVID-19; pero, es contrario al estudio de Rojas (2016) que, en estudiantes 
de secundaria no encontró relación significativa (r=0.07). 

La “confianza en sí mismo” como una capacidad presente en los estudiantes resulta muy beneficiosa para 
afrontar el estrés, porque con ello, se asume una posición positiva para enfrentar la adversidad como indica 
Navarro (2009), los estudiantes con una autoconfianza tienen enorme potencial en todo sentido Ralph (2014) 
y con su claridad emocional asumen las condiciones adversas como problemas directos a afrontar y resolver 
como refiere Puigbo et al. (2019) y Acevedo (2015). Los estudiantes presentaron la relación inversa en analogía 
a la confianza en sí mismos, con la cualidad de ser conscientes del momento presente, en el estudio de Baena 
et al. (2021), esta cualidad evidencia una reducción del estrés en estudiantes de primaria y secundaria. El 
grupo piloto, en el cual se encuentran estos estudiantes, es un factor importante, ya que tienen el apoyo 
familiar, las condiciones materiales y afectivas favorables del hogar y sobre todo la disposición personal de 
concretar metas académicas de excelencia, como característica de un grupo escolar selecto, así referido por 
Murillo y Martines-Garrido (2018). Estas condiciones, hacen posible una autoconfianza consciente que les 
permite afrontar con éxito el estrés académico, como menciona Villarejo et al. (2020), con algunas similitudes 
al grupo de estudiantes de los colegios de alto rendimiento COAR, como expone Alcazar y Balarin (2021).

Con el objetivo de relacionar la dimensión de la resiliencia: “sentirse bien solo” y el “estrés en el contexto 
del COVID-19”, se reporta que fue una correlación cercana a una correlaciona negativa considerable (r=-.717 
y p<0.01), en la percepción de un nivel alto de resiliencia en la dimensión “sentirse bien solo”, sobre el estrés académico 
en su nivel leve y moderado con (61.54% y 19.23%) concordantemente, como se observa en la figura 3. Se concluye 
que existe evidencia estadística, que los estudiantes encuestados tiene un menor rango de estrés académico, por tener un 
alto rango de resiliencia en su dimensión sentirse bien solo; este resultado es análogo al reportado Salvatierra (2019), 
quien reportó una correlación superior a una negativa débil (r=-.27 y p<0.05) para el aspecto: sentirse bien 
solo de la resiliencia y el estrés académico, con el estudio de García et al. (2021), en su estudio con estudiantes 
jóvenes indica que, la dimensión “aceptación de sí mismo” que sería paralela a “sentirse bien solo” (rho=-0,387 
y p=<0.001), significando que, cuanto mayor es la satisfacción de sentirse bien solo se tiene menor nivel de 
estrés académico. 
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La relación reportada en el estudio, puede tener fundamento en la naturaleza de los estudiantes que 
pertenecen a un grupo de alto rendimiento académico, que institucionalmente la denominan “aula piloto” 
Treviño et al. (2016), aunque esta segregación no debería existir, ya que el sistema educativo peruano no lo 
considera, es una práctica común ejecutarla para poder tener cuadros representativos institucionales; así como 
satisfacer necesidades de aprendizaje y atención, lo cual si prevé el (CNEB, 2017). La relación considerable de 
menor estrés a favor de mayor sensación de sentirse bien solo, puede ser explicado desde la propia competencia: 
gestiona su aprendizaje de manera autónoma, transversal del CNEB (2017), con sus capacidades de definir 
metas, organizar estrategias para lograrla, y ajustar su desempeño para su logro, son definitivamente actitudes 
y aptitudes muy favorables para enfrentar el estrés académico y que se ven en el grupo estudiado, al pertenecer 
a aulas piloto que se diferencian de las demás, porque en ellas se tiene mejores condiciones materiales y no 
materiales para un trabajo, como refiere Murillo y Martinez-Garrido (2018); otro argumento explicativo es el 
apoyo de la familia a los estudiantes en su aislamiento, que sin poder estar con sus compañeros enfrentaron 
positivamente el estrés académico de las clases virtuales y su nueva exigencia (Caldera et al., 2017; Duque y 
Arias, 2021).

Por la naturaleza del estudio, no se exponen las correlaciones con otras dimensiones de la resiliencia, el 
estudio quedo ajustado a la aplicación de los instrumentos y la revisión de literatura específica, además, no 
fue posible aplicar otros instrumentos como la entrevista presencial por las condiciones de aislamiento a causa 
de la crisis sanitaria. Se podría considerar para posteriores estudios, la correlación con aulas no piloto y la 
comparación entre estas; así como: la diferencia de género, la dirección estratégica institucional, la mediación 
y acompañamiento de los docentes. Los hallazgos realizados son significativos por la utilidad que pueden 
darle a la organización al interior del colegio, como el departamento de tutoría, el concejo de docentes, la 
dirección de formación general y en el exterior, la organización de padres de familia y la comunidad.

V. Conclusión
A partir del trabajo realizado, se concluye que existe evidencia estadística que relaciona de modo inverso la 
resiliencia con sus dimensiones: “confianza en sí mismo” y “sentirse bien solo” con el estrés académico en el 
contexto COVID-19. Ello significa que a mayor nivel de resiliencia se tendrá un menor nivel de estrés; por 
eso, se debe involucrar, desde la familia y el colegio cualidades resilientes a los estudiantes, como la fuerza 
interior “confianza en sí mismo” y la independencia y autonomía como el “sentirse bien solo”.
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