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Resumen

Objetivo. La presente investigación metodológica tuvo como objetivo validar la Escala de Re-
siliencia Académica (ARS-30) en una muestra de adolescentes mexicanos a través del análisis de 
sus propiedades psicométricas. Metodología. La validación se realizó con una muestra no aleatoria 
de 365 estudiantes de Instituciones de Educación Media Superior del norte y sur del Estado de So-
nora, México; los porcentajes de participación fueron de 37 % hombres (n = 135) y 63 % mujeres  
(n = 230), con un rango de edad entre 14 y 18 años (M = 15.88; DT = 0.796). Resultados. El aná-
lisis factorial exploratorio arrojó dos modelos, un modelo bifactorial de resiliencia académica positiva 
(catorce ítems) y uno unidimensional de resiliencia académica negativa (seis ítems). Los índices de 
bondad de ajuste mostraron puntuaciones adecuadas en el análisis Rasch, factorial confirmatorio y de 
invarianza. Conclusiones. Se determina que la solución de dos modelos de la ARS-30 es válida y 
confiable para la medición de la resiliencia académica en estudiantes adolescentes mexicanos.
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Abstract

Objective. The present methodological research aimed to validate the Academic Resilience Scale 
(ARS-30) in a sample of Mexican adolescents through the analysis of its psychometric properties. 
Methodology. The validation was carried out with a non-random sample of 365 students from Higher 
Secondary Education Institutions in the north and south of the State of Sonora, Mexico; the participation 
percentages were 37 % males (n = 135) and 63 % females (n = 230), with an age range between 14 
and 18 years (M = 15.88; SD = 0.796). Results. Exploratory factor analysis yielded two models, a 
bifactor model of positive academic resilience (fourteen items) and a unidimensional model of negative 
academic resilience (six items). Goodness-of-fit indices showed adequate Rasch, confirmatory factor 
analysis and invariance scores. Conclusions. The two-model solution of the ARS-30 is found to be 
valid and reliable for the measurement of academic resilience in Mexican adolescent students. 
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Introducción
La resiliencia en el contexto educativo se ha posicionado en los últimos años como un 

factor esencial en el desarrollo educativo de los estudiantes (OCDE, 2017), y forma parte 
de uno de los pilares para alcanzar la calidad educativa y reducir las inequidades que se 
presentan a nivel mundial (UNESCO, 2015). En este sentido, la resiliencia académica es una 
variable que ha sido utilizada para estudiar el fenómeno de la resiliencia en el contexto esco-
lar, y ha cobrado relevancia en los últimos años. Martin y Marsh (2006) definen la resiliencia 
académica como la capacidad del estudiante para superar la adversidad aguda o crónica y 
que se ve como una amenaza para su desarrollo.

La resiliencia académica se ha estudiado como un factor protector de las problemáticas 
de deserción y violencia escolar, bajo rendimiento académico, entre otras (Gómez & Rivas, 
2017; Sandoval-Hernández & Piotr-Bialowolski, 2016; Seffetullah, 2015). Sin embargo, en el 
contexto mexicano se ha descuidado el estudio de la temática, pues la investigación psicoe-
ducativa ha puesto su atención en variables externas a los estudiantes (Mwangi et al, 2018).

Particularmente, en el contexto mexicano de Educación Media Superior, se habla de fac-
tores socioemocionales relacionados con la resiliencia académica como la perseverancia, 
el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la conciencia social y la toma de 
decisiones (SEMS, 2018). Sin embargo, no se cuenta con instrumentación válida y confiable 
que pueda ser utilizada para medir la efectividad de estos programas.

Existe consenso de que la intervención de calidad en cualquier área de la educación 
debe ir acompañada de procesos de evaluación rigurosos que aseguren la efectividad de 
los programas (Burgo et al, 2019). Debido a tal razón, algunos estudios que mencionan ha-
blar de resiliencia académica han optado por instrumentos que miden constructos distintos 
como la motivación, el compromiso, o el constructo de resiliencia psicológica de manera 
general (Anghel, 2015; Sandín & Sánchez, 2014). Lo cual pone en duda la confiabilidad de 
los resultados obtenidos en dichos estudios, ya que la resiliencia académica es un construc-
to independiente, con su propio marco teórico, el cual se expondrá más adelante (Martin & 
Marsh, 2006).

Un ejemplo de ello es la Escala de Motivación y Compromiso en secundaria (MES-HS) 
(Martin, 2012), la cual evalúa el nivel de motivación que percibe el adolescente en relación a 
las actividades escolares y a la frecuencia de conductas que representan su nivel de com-
promiso. Tal escala se ha utilizado para medir la resiliencia académica (Mohan & Verma, 
2020) porque sus dimensiones son similares, pero no evalúan con precisión el constructo 
independiente, pues no toman en cuenta tales reactivos ante una situación de vulnerabilidad 
en la escuela.
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Por otro lado, en numerosos estudios se han utilizado indicadores sociodemográficos, 
económicos y escolares para clasificar a los estudiantes académicamente resilientes y no 
resilientes (Bykova & Chirkina, 2020; Li, 2017; Yilmaz, 2016). Índices como el promedio, el 
nivel de marginación, la discapacidad, la situación de inmigrantes, los eventos negativos vi-
tales, entre otros (Anagnostaki et al, 2016; Gutiérrez-Cervantes & Vera-Noriega, 2023). Tales 
indicadores, aunque funcionan como variables atributivas que permiten formar grupos, no 
permiten observar los niveles de resiliencia académica del estudiante.

El modelo de 5-C de resiliencia académica de Martin y Marsh (2006) es un modelo es-
pecífico de la resiliencia académica, que se compone de confianza, coordinación, control, 
compostura y compromiso. Los mismos autores mencionan que un estudiante académica-
mente resiliente es aquel que mantiene altos niveles de motivación y rendimiento a pesar 
de la presencia de eventos y condiciones estresantes que lo ponen en riesgo de tener un 
desempeño deficiente en la escuela y, en última instancia, producir un abandono escolar.

Por otro lado, la resiliencia académica negativa puede entenderse como las reacciones 
cognitivas, emocionales y conductuales desadaptativas que tiene el estudiante cuando se le 
presenta una situación difícil dentro del salón de clases, produciendo catastrofismo, senti-
mientos de inseguridad, ansiedad o estrés académico (Martin & Marsh, 2006; Cassidy, 2016).

Siguiendo esta línea teórica, un instrumento que mide la resiliencia académica apegado 
a un marco teórico específico es la Escala de Resiliencia Académica (ARS-30) (Cassidy, 
2016), que se conforma de treinta ítems, basado en el modelo 5-C de resiliencia académica 
de Martin y Marsh (2006), constituido de tres dimensiones: perseverancia, reflexión y bús-
queda de ayuda adaptativa y respuesta emocional negativa. Los primeros dos factores eva-
lúan respuestas cognitivas, emocionales y conductuales positivas, mientras que el último 
factor, que hace referencia a una resiliencia académica negativa, incluye reacciones desa-
daptativas y pensamientos catastróficas ante una situación difícil. La escala fue validada en 
una población inglesa universitaria, en donde se planteaba una situación hipotética adversa 
para el estudiante; en ella, los reactivos estaban redactados de manera que imaginaran 
estar en tal situación, para que respondieran cuál sería su reacción cognitiva, emocional y 
conductual. A diferencia de otros instrumentos sobre resiliencia general o resiliencia acadé-
mica, se considera pertinente la ARS-30, ya que la resiliencia es un constructo que funciona 
mejor cuando hay una situación adversa, y dicha escala la incluye en su composición.

Por las razones de escasez metodológica y pertinencia de la temática en la educación 
latinoamericana, esta investigación tiene el objetivo de presentar evidencia de validez y con-
fiabilidad de la ARS-30 a través de una muestra de estudiantes inscritos en instituciones de 
Educación Media Superior del norte y sur del estado de Sonora, México. Lo anterior provee-
rá a los diferentes actores educativos, de una medida válida y confiable que acompañe los 
programas de intervención sobre resiliencia académica.
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Metodología

Diseño y participantes

Se realizó un estudio cuantitativo de tipo instrumental, con un diseño no experimental 
transversal. La muestra se seleccionó de manera no aleatoria intencional y se conformó por 
365 estudiantes pertenecientes a instituciones públicas de Educación Media Superior del 
norte y sur del Estado de Sonora, México, así: 37 % hombres (n = 135) y 63 % mujeres (n 
= 230), con un rango de edad entre 14 y 18 años (M = 15.88; DT = 0.796). Como criterios 
de inclusión, se seleccionaron solamente estudiantes inscritos y dispuestos a participar de 
forma voluntaria; y como criterios de exclusión, no se evaluaron sujetos mayores de 18 años 
de edad. 

Instrumento

La Escala de Resiliencia Académica (ARS-30) (Cassidy, 2016) consta de treinta ítems 
en una escala Likert del 1 al 4, con opciones de respuesta que van de completamente des-
acuerdo (5) a completamente de acuerdo (1), misma escala para todas las dimensiones; 
evalúa la resiliencia académica mediante las respuestas cognitivas, afectivas y conductua-
les de los estudiantes ante una situación adversa dentro del aula.

Cuenta con tres dimensiones: Perseverancia, que incluye catorce ítems que evalúan la 
capacidad del estudiante para no rendirse, empleando diferentes estrategias cognitivas y 
conductuales como, planificar metas y ver la adversidad como una oportunidad de desa-
rrollo. Las respuestas se encuentran en función de una situación hipotética adversa que se 
les presenta a los estudiantes antes de comenzar a responder, la cual se relaciona con una 
situación de reprobación y realimentación. La segunda es Reflexión y Búsqueda de Ayuda 
Adaptativa, que mide con nueve ítems las capacidades metacognitivas para resolver un pro-
blema académico y sus conductas de búsqueda de ayuda con sus pares o autoridades. La 
tercera y última dimensión es Efecto negativo y Respuesta emocional, que consta de siete 
ítems y que abarca aspectos de ansiedad, catastrofismo, desesperanza.

El autor presenta una validación con Análisis Factorial Exploratorio (AFE), validez con-
vergente y el alfa de Cronbach reportada es de .90 para la escala global, .83 para el primer 
factor, .78 para el segundo y .80 para el tercero. La escala se sustenta en el modelo de resi-
liencia académica 5-C de Martin y Marsh (2006).
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Procedimiento

Para realizar las acciones que conciernen a los objetivos del estudio, en primera instancia 
se llevó a cabo un proceso de vinculación con las autoridades de EMS en el estado de So-
nora y se firmó un oficio donde se mostraba su aprobación respecto de la participación del 
estudio. El oficio se presentó con cada director de las preparatorias participantes, mismos 
que dieron el acceso a las aulas para la aplicación.

Previo a que los estudiantes respondieran, se les presentó un documento donde venían 
especificados los objetivos del estudio y el consentimiento informado, donde se les explica-
ba detalladamente las implicaciones de su participación en el estudio. Todo el proceso de 
recolección de datos y la información almacenada se apegó de manera rigurosa a los linea-
mientos que propone la Sociedad Mexicana de Psicología (2007) para cuidar la integridad y 
el bienestar de los participantes.

La aplicación se llevó a cabo de manera grupal, el profesor de grupo estuvo presente y 
el aplicador cuidó que los estudiantes comprendieran bien cada uno de los reactivos, res-
pondiendo dudas realizando aclaraciones y percatándose de que todos los reactivos fueran 
respondidos. Con los datos obtenidos, se diseñó la base de datos con la muestra total (N = 
365) y se emplearon los análisis estadísticos pertinentes para cumplir con los objetivos del 
estudio. Finalmente, se procedió a desarrollar las conclusiones y discusiones.

Análisis de datos

Para llevar a cabo los análisis, se dividió la muestra total de manera aleatoria en dos sub-
muestras del 50 %, esto para llevar a cabo el AFE con la primera submuestra (N = 182) y el 
Análisis Factorial Confirmatorio (N = AFC) con la segunda submuestra (N = 183). Esto se 
realiza en los procesos de validación de constructo para reforzar la certeza de los índices de 
bondad de ajuste con muestras paralelas (Lloret-Segura et al, 2014).

Los datos fueron procesados en SPSS, versión 23, donde se empleó el AFE y los análisis 
de confiabilidad por alfa de Cronbach; AMOS, versión 23, para llevar a cabo el AFC, el cual 
arroja estimaciones de ecuaciones simultáneas que permiten conocer la contribución de 
cada ítem de la escala y confirmar el modelo arrojado por el AFE (Hair et al., 1999); el mismo 
software se utilizó para obtener el análisis de invarianza por sexo, análisis que permite iden-
tificar si la validez encontrada, de manera general, prevalece en diferentes grupos (Ochoa 
et al., 2015).

Finalmente, se utilizó el programa WINSTEPS para el análisis Rasch, el cual se llevó a 
cabo mediante el modelo Rating Scale Model (RSM). Tal modelo se emplea para ítems po-
litómicos con escalas tipo Likert. Los índices de bondad de ajuste permiten identificar los 
ítems que conforman una dimensión en particular y observar con precisión el nivel de difi-
cultad de cada ítem para captar el rasgo latente que busca medirse (Kim & Kyllonen, 2006).
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Resultados
La obtención de las propiedades psicométricas pasó por las siguientes fases: el empleo 

del AFE con el método de máxima verosimilitud con rotación Oblimin, el análisis Rasch para 
ítems politómicos y finalmente el AFC con máxima verosimilitud. Para efectos de los análisis 
relacionados a la validez de constructo, se crearon submuestras al azar independientes 
del 50 %, con la finalidad de hacer un análisis más confiable en la confirmación del modelo 
arrojado por el AFE (Lloret-Segura, 2014). A partir de dicha segmentación, se realizaron los 
análisis estadísticos pertinentes y se obtuvieron los siguientes resultados.

Análisis factorial exploratorio

Al inicio se introdujeron los treinta ítems que contiene la escala. El análisis arrojó cinco 
factores que explicaron el 40 % de la varianza, sin embargo, tres de estos factores explica-
ban un porcentaje bajo de la varianza y había uno de ellos que tenía ítems solamente con 
redacción negativa o con estrategias resilientes desadaptativas. Por lo tanto, se decidió 
realizar dos AFE independientes, uno para los ítems positivos y otro para los negativos.

En el primer AFE (resiliencia académica positiva) se incluyeron diecinueve ítems con re-
dacción positiva y el análisis arrojó tres factores: uno de ellos explicó un porcentaje bajo de 
la varianza total y se procedió a forzar el análisis a dos factores; la varianza explicada mejo-
ró, pero al haber ítems que no cumplían con el mínimo esperado (.30) y con bajos niveles de 
comunalidad, se eliminaron cinco reactivos; quedando, finalmente, un modelo bifactorial de 
catorce ítems, conformado por la dimensión de perseverancia (ocho ítems) y de adaptación 
(seis ítems).

Los ítems que fueron eliminados en esta sección fueron los siguientes: ARS2, ARS8, 
ARS10, ARS17, ARS26 (numeración de la escala original); los cuales miden si el estudiante 
percibe la situación adversa como un desafío o algo temporal (ARS8 y ARS10), sus metas 
(ARS17), el buscar ayuda con familia y amigos (ARS26) y si aceptarían la realimentación del 
maestro (ARS2). El desajuste de estos reactivos puede deberse a que son actitudes gene-
rales o más personales y que el estudiante puede no asociar con su accionar en la escuela.

De igual manera, se presentan los análisis de confiabilidad por alfa de Cronbach general 
y por factor. Los coeficientes alfas de Cronbach mayores a .70 son considerados adecua-
dos, según Valentini y Damásio (2016) (ver tabla 1).

En el segundo AFE (resiliencia académica negativa) se incluyeron once ítems con re-
dacción negativa, el cual arrojó tres factores, en los cuales, uno de estos contenía un solo 
reactivo, mientras que un segundo factor dos de los ítems, por lo que la mayoría de reacti-
vos se ubicaba en el factor restante, siendo este el que tenía mayor porcentaje de varianza 
explicada. Por esto, se realizó un análisis unidimensional y se procedió a eliminar reactivos 
cinco reactivos que mostraban valores bajos de comunalidad y que no cumplieron con el 
mínimo de carga factorial (.30).
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Tabla 1. 
Resultados del AFE, alfa de Cronbach y varianza explicada de la resiliencia académica positiva

Dimensión N.º de 
reactivos KMO α 

general
α 

por factor

Varianza 
total 

explicada

Cargas 
factoriales

Min. Máx.

Perseverancia 8
.88 .88

.81
40,86 %

0.46 0.69

Adaptación 6 .78 -.90 -.31

* RBA: Reflexión y búsqueda de ayuda adaptativa.

Fuente: Elaboración propia.

Los ítems eliminados fueron los siguientes: ARS1, ARS5, ARS6, ARS15, ARS29 (numera-
ción de la escala original), que medían si el alumno utiliza recompensas y castigos ante una 
baja calificación (ARS29), su actitud hacia el maestro (ARS15, ARS1), metas en la escuela 
(ARS5) y si se molestaría (ARS6). El desajuste puede deberse a que la resiliencia académica 
es una variable psicoafectiva, y tales reactivos evaluaban cuestiones externas y conductua-
les. Finalmente, el análisis de resiliencia académica negativa se conformó con un factor de 
seis reactivos que explicaron el 38 % de la varianza (ver tabla 2).

Tabla 2. 
Resultados del AFE, alfa de Cronbach y varianza explicada de resiliencia académica negativa

Escala N.º de reactivos KMO α general Varianza total 
explicada

Cargas factoriales

Min. Máx.

RAN 6 0.73 .76 38,06 % 0.47 0.74

* RAN: Resiliencia Académica Negativa.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis Rasch para ítems politómicos

El análisis Rasch, bajo el modelo RSM, se realizó después de la depuración factorial, y 
tenía como propósito observar las puntuaciones ítem por ítem y así ver si los estudiantes 
estaban comprendiendo adecuadamente el reactivo y detectar aquellos que se ajustaran a 
los índices del modelado Rasch, los cuales van de .50 a 1.50 para ciencias sociales o reac-
tivos de cualidades psicológicas, según lo planteado por especialistas en la temática (Bond 
& Fox, 2007). El análisis arrojó que todos los ítems obtuvieron puntajes dentro del margen 
permitido (ver tabla 3). Por otro lado, según Kline (2005), los reactivos con índices de discri-
minación de .30 en adelante discriminan adecuadamente.
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Tabla 3. 
Índices de bondad de ajuste del análisis Rasch para ítems politómicos

Infit Outfit Correlación 
biserial

Nivel de 
dificultad

Índice de 
discriminación

Ítems Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.

RAP 14 0.68 1.22 0.65 1.40 .47 .66 -.49 .44 .87 1.22

RAN 6 0.81 1.06 0.78 1.09 .37 .60 -.52 .44 .61 1.32

* RAP: Resiliencia Académica Positiva. * RAN: Resiliencia Académica Negativa.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis factorial confirmatorio

El AFC se empleó con máxima verosimilitud con la segunda submuestra (N = 183) y 
tuvo como objetivo complementar y confirmar los modelos resultantes del AFE y tomando 
en cuenta el análisis Rasch. Se procedió a correr el análisis para culminar con la validez del 
constructo y cumplir con los objetivos del estudio. A continuación, se presentan los modelos 
arrojados por el programa AMOS con sus coeficientes estandarizados (ver figuras 1 y 2).

Figura 1. 
Coeficientes estandarizados de los modelos de resiliencia académica positiva

Nota: PER = Perseverancia; AD = Adaptación.

Fuente: Elaboración propia.



Informes Psicológicos
224 Vol. 24 / No. 1 • Enero-Junio • 2024

ISSN-e: 2422-3271

Juan Carlos Gutiérrez-Cervantes y José Ángel Vera Noriegapp • 215-231

Figura 2. 
Coeficientes estandarizados del modelo de resiliencia académica negativa

Fuente: Elaboración propia.

Según lo sugerido por Batista y Germa (2004), los indicadores de bondad de ajuste del 
AFC son válidos cuando el valor de CMIN/DF se aproxima a 0; el CFI y GFI se acercan a 1 
y no son menores de .90, y el valor de RMSEA y de SRMR son iguales o menores a .05. Los 
resultados del AFC se muestran en la siguiente tabla (ver tabla 4).

Tabla 4.
Indicadores de ajuste del AFC de resiliencia académica positiva y negativa

Escala χ² GL CMIN/DF CFI GFI RMSEA SRMR AIC PCFI

RAP 113.11 76 1.488 0.97 .96 0.03 0.01 171.19 .81

RAN 11.85 8 1.482 0.98 .97 0.05 0.03 37.85 .52

* RAP: Resiliencia 
Académica Positiva. 
* Resiliencia 
Académica Negativa. 
Nota: el p valor 
para χ² resultó 
significativo .000.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos permiten dar por válidas las escalas sometidas a análisis, ya 
que ambos modelos muestran indicadores aceptables según los márgenes mencionados. 
Posteriormente, debido a las diferencias de género que se han encontrado en la literatu-
ra sobre las maneras de reaccionar ante situaciones académicamente adversas (Gutié-
rrez-Cervantes y Vera-Noriega, 2023), es importante analizar si el instrumento evalúa de 
forma válida y confiable la resiliencia académica en hombres y mujeres. Por tal razón, se 
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llevó a cabo una prueba de invarianza con la variable de sexo (Hombre; Mujer) mediante la 
medida de residuales (ver tabla 5).

Tabla 5. 
Índices de ajuste para invarianza configural, métrica y fuerte para las escalas de resiliencia acadé-
mica positiva y negativa con la variable de sexo

Escala Medida CMIN/DF CFI RMSEA (90 % CI) ∆CFI ∆RMSEA

Resiliencia 
académica positiva

Configural 1.496 .956 .037 (.027 - .047) .

Métrica 1.502 .952 .037 (.024 - .046) .004 .000

Fuerte 1.529 .949 .046 (.038 - .054) .003 -.009

Resiliencia 
académica negativa

Configural 1.870 .975 .049 (.020 - .076)

Métrica 1.583 .978 .040 (.007 - .065) -.003 .009

Fuerte 1.287 .985 .028 (.000 - .052) -.007 .012

Fuente: Elaboración propia.

Se observaron puntuaciones adecuadas, siguiendo los resultados planteados por distin-
tos autores (Ochoa et al., 2015), ya que las diferencias no fueron mayores o menores que 1 
en comparación con el AFC sin la conformación de grupos. Asimismo, los mismos autores 
mencionan que el CFI es el índice con mayor importancia por su capacidad de análisis com-
parativo, el cual debe acercarse a 1; en este caso se observaron puntuaciones óptimas para 
confirmar la invarianza por sexo.

Discusión

La situación actual de la educación mexicana adolescente ha dejado ver una serie de 
problemáticas relacionadas con la inequidad (Gómez & Rivas, 2017), la falta de oportunida-
des (Sandín & Sánchez, 2014), las carencias en materia de calidad educativa, la deserción 
escolar (INEE, 2017) y los conflictos socioemocionales ante la pandemia por el COVID-19 
(Medina-Gual et al., 2021). Por esto, se refuerza la importancia de indagar en aspectos per-
sonales que puedan contrarrestar dichas dificultades y promover una adaptación positiva 
por parte de los estudiantes (Anagnostaki et al, 2016).

De igual forma, atendiendo a las recomendaciones de la UNESCO (2015) de posicionar 
la resiliencia en el centro de las escuelas y siguiendo la línea del aumento del financiamien-
to gubernamental para programas de fomento de la resiliencia en este contexto, se hace 
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evidente la necesidad de una medida válida y confiable que logre evaluar la eficacia de las 
intervenciones que se realizan. Debido a esta necesidad, se adaptó la ARS-30 desarrollada 
por Cassidy (2016) para estudiantes mexicanos.

La validación de la escala original realizada por Cassidy (2016), con sus tres dimensiones 
y treinta reactivos, se llevó a cabo solamente con el AFE y la validez concurrente; dicho autor 
no realizó el AFC para probar si dichos modelos se ajustan en una validación de constructo 
con mayor rigurosidad, lo cual sí se llevó a cabo en la presente validación (Batista & Germa, 
2004). Otra de las diferencias principales con la escala original es que validación de este 
estudio arrojó dos escalas distintas (escala de resiliencia positiva y escala de resiliencia aca-
démica negativa), lo cual permite evaluar los aspectos positivos y negativos de la resiliencia 
académica por separado. Esto permitirá detectar factores conductuales de riesgo que el 
estudiante emplea para hacerle frente a una situación relacionada con la reprobación y mala 
realimentación.

En el presente estudio, los índices de bondad de ajuste del AFC y del análisis Rasch 
RSM mostraron aceptables puntuaciones y fueron mejores que las obtenidas por Zumárra-
ga-Espinosa y Cevallos-Pozo (2021) en población universitaria de Quito, Ecuador (GFI = 
.884; CFI = .903; RMSEA = .060), esto basándonos en estándares definidos por la literatura 
psicométrica (Batista & Germa, 2004).

Asimismo, existen otras escalas para medir la resiliencia académica y las validaciones de 
la ARS-30; sin embargo, ese tipo de escalas o estudios, para obtener propiedades psicomé-
tricas, se llevaron a cabo en contextos culturalmente diferentes a Latinoamérica. Ejemplos 
de ello es la escala de resiliencia académica de Khalaf (2014), que fue validada en pobla-
ción egipcia, y la adaptación de la ARS-30 de Ramezanpour et al. (2019), que fue validada 
en Irán.

Por otro lado, revisiones sistemáticas realizadas con anterioridad sobre la forma en que 
se ha evaluado la resiliencia académica (Tudor & Spray, 2017; Rudd et al, 2021) mencionan 
que no existe consenso ni una rigurosidad metodológica para evaluar esta variable, en don-
de algunos utilizan indicadores del riesgo en el que está el estudiante, la adaptación positiva 
y un uso inconsistente de las escalas de medición. Debido a tal razón, los diferentes enfo-
ques para medir la resiliencia académica han generado confusiones en el concepto y, con 
ello, la calidad en las intervenciones basadas en la resiliencia académica se ve severamente 
afectada.

Otro aspecto a discutir es que diversos estudios, al analizar la resiliencia en un contexto 
educativo, utilizan escalas que miden la resiliencia psicológica de los estudiantes, lo cual 
puede ser una limitación para focalizar las características resilientes particularmente de di-
cho entorno (Morgan, 2021; Pérez et al., 2014; Santiago et al., 2020). En este sentido, la 
resiliencia académica permite indagar en las capacidades y habilidades que tiene el alumno 
para adaptarse positivamente a una situación de reprobación, de mala reoalimentación y de 
dificultades en las tareas (Rudd et al., 2021). Por ello, contar con instrumentos de medida 
válidos y confiables que evalúen tal cuestión, en estudiantes mexicanos, resulta primordial.
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Finalmente, una de las limitaciones del presente estudio fue la pérdida de diez reactivos 
de la escala original, que puede deberse a las diferencias culturales y a la etapa del desa-
rrollo en que los participantes se encontraban. Tales cuestiones tienen efectos en la manera 
en que se comportan los datos en la investigación educativa (Valenzuela, 2007). Ante dicha 
situación, quedaron vacías las variables de índole externa al estudiante, como la relación 
con profesores y las estrategias conductuales para reforzar o castigar sus resultados aca-
démicos. Se requiere incluir algunos reactivos que tomen en cuenta las diferencias cultura-
les, por nivel educativo y por edad. Asimismo, se recomienda a las autoridades educativas 
acompañar los programas de intervención con procesos evaluativos sobre resiliencia aca-
démica a través de las medidas validadas eficazmente en el presente estudio. 
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ANEXO. Escala de Resiliencia Académica 
Positiva y Escala de Resiliencia 
Académica Negativa

Instrucciones. Lee el párrafo en el cuadro de abajo y haz todo lo posible para imaginar 
que te encuentras esa situación:

Recibiste una calificación para un examen reciente y el profesor te puso “re-
probado”. Las calificaciones de otros profesores también estuvieron muy por 
debajo de lo que tenías pensado, ya que quieres salir con buen promedio para 
estudiar en la universidad y poder contar con una beca. La realimentación de los 
maestros para la tarea es bastante fuerte y dura, incluidos comentarios como: 
“No se entiende nada” y “No sabe escribir ni expresarse”; pero, también, incluye 
formas en que podrías mejorar el trabajo.

Si estuvieras en esa situación, ¿qué crees que harías, pensarías y sentirías? Marca la 
opción con la que más te identifiques:

Ⓐ Totalmente en desacuerdo Ⓑ En desacuerdo Ⓒ De acuerdo Ⓓ Totalmente de acuerdo

ESCALA DE RESILIENCIA ACADÉMICA POSITIVA

1. Usaría la situación para motivarme a mí mismo Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

2. Haría todo lo posible para dejar de tener pensamientos negativos Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

3. Trabajaría más fuerte Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

4. Trataría de pensar en nuevas soluciones Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

5. Continuaría intentando Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

6. Esperaría mostrar que puedo mejorar mis calificaciones Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

7. Usaría mi éxito en actividades pasadas para motivarme Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

8. Me animaría a mí mismo Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

9. Comenzaría a evaluar mis logros y mi esfuerzo Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

10. Buscaría la ayuda de mis maestros Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

11. No entraría en pánico Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

12. Probaría diferentes maneras de estudiar Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

13. Establecería mis propias metas para elevar mi desempeño Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

14. Trataría de pensar más en mis fortalezas y debilidades que me ayuden a 
mejorar mi trabajo

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
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ESCALA DE RESILIENCIA ACADÉMICA NEGATIVA

1. Pensaría que mis posibilidades en la universidad son pobres Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

2. Probablemente me sentiría deprimido Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

3. Estaría muy decepcionado Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

4. Comenzaría a pensar que mis oportunidades para obtener el trabajo que 
quiero son pobres

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

5. Sentiría que todo está arruinado y que todo va mal Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

6. Pensaría que mis posibilidades en la universidad son pobres Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Codificación de la escala

Totalmente 
en desacuerdo

Ⓐ

En desacuerdo
Ⓑ

De acuerdo
Ⓒ

Totalmente 
de acuerdo

Ⓓ

1 2 3 4


