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RESUMEN  

Este estudio cuantitativo no experimental con diseño transversal,  investigó los 

constructos de Resiliencia y Afrontamiento del estrés de 27 asesores CAPED, en el 

Semestre 2023-2. 

Para la recolección de datos se utilizó: un cuestionario de elaboración propia para 

los datos sociodemográficos, se aplicó la Escala de Resiliencia de 14-Item (ER-14) 

de Wagnild, (2009) basada en la Resilience Scale (RS-25)-Escala de Resiliencia 

(ER) de 25 ítem (Wagnild y Young, 1993).  que cuenta con una constancia interna 

a (α= 0,79) y validez (r=0,87; p<0,01) y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

(CAE) versión española de Sandín y Chorot (2002) Los coeficientes de fiabilidad de 

Cronbach para las 7 subescalas variaron entre 0,64 y 0,92 (media = 0,79). Dando 

como resultado que el 70% de la población se encuentra en un nivel de Resiliencia 

muy alto y el 69% se encuentra en un nivel alto de Afrontamiento del Estrés. 

Se aplicó la prueba T-Student y ANOVA para comparación de medias entre datos 

sociodemográficos y nivel de Resiliencia. Encontrando los siguientes valores en el 

Factor de competencia personal y Factor de aceptación de una mismo; 

respectivamente; por sexo p=.266 y p=.431, ocupación p=.426, p=.240, estado civil 

p=.606, p=.240, semestre en que fue asesor p=.259, p=.527. Siendo P>=.05, se 

descarta la Hi. Igualmente se aplicó para las 7 dimensiones del Cuestionario de 

Afrontamiento del Estrés descartando la Hi, a excepción de BAS en contraste con 

la variable sexo p=.016 y RLG en semestre en que fue asesor p=.004; siendo 

P<=.05 se aprueba la Hi. 

Se aplicó la prueba de Pearson donde se encuentra que las estrategias de 

afrontamiento como afrontamiento activo, reevaluación positiva, aceptación del 

problema, religión, etc. se asocian a mayor resiliencia r=.487 p=0.01, siendo 

P>=0.05. 
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ABSTRACT 
 

This non-experimental quantitative study with a cross-sectional design investigated 

the constructs of Resilience and Coping of stress of 27 CAPED advisors, in the 2023-

2 Semester. 

For data collection, the following was used: a self-made questionnaire for 

sociodemographic data, the Wagnild (2009) 14-Item Resilience Scale (ER-14) was 

applied, based on the Resilience Scale (RS-25)- Resilience Scale (ER) of 25 items 

(Wagnild and Young, 1993). which has an internal constancy of (α= 0.79) and validity 

(r=0.87; p<0.01) and the Spanish version of the Stress Coping Questionnaire (CAE) 

by Sandín and Chorot (2002). The coefficients Cronbach's reliability scores for the 7 

subscales ranged from 0.64 to 0.92 (mean = 0.79). Giving as a result that 70% of 

the population is at a very high level of Resilience and 69% is at a high level of Stress 

Coping. 

The T-Student test and ANOVA were applied to compare means between 

sociodemographic data and level of Resilience. Finding the following values in the 

Personal Competence Factor and Self-Acceptance Factor; respectively; by sex 

p=.266 and p=.431, occupation p=.426, p=.240, marital status p=.606, p=.240, 

semester in which he was an advisor p=.259, p=.527. Being P>=.05, Hi is discarded. 

It was also applied to the 7 dimensions of the Stress Coping Questionnaire, 

discarding Hi, with the exception of BAS in contrast to the variable sex p=.016 and 

RLG in the semester in which he was an advisor p=.004; being P<=.05 the Hi is 

approved. 

Pearson's test was applied where it is found that coping strategies such as active 

coping, positive reappraisal, acceptance of the problem, religion, etc. are associated 

with greater resilience r=.487 p=0.01, being P>=0.05. 

 

 

KEY WORDS: Resilience, Coping, Stress, Advisors, CAPED 

 

  



INTRODUCCIÓN  

 

Derivado del interés y admiración por las actividades desempeñadas en el 

Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia (CAPED), se decidió conocer 

más acerca de las características de los alumnos que se perfilan para fungir como 

Asesores Psicológicos en CAPED, por lo que, se buscó analizar los niveles de 

Resiliencia y las Estrategias de Afrontamiento ante el estrés en dichos asesores en 

el Semestre 2023-2. 

Se considera que la formación profesional comienza a definirse cuando se 

elige una carrera a Nivel Superior. Existen ciertas habilidades y actitudes que son 

requeridas para el estudio de diferentes carreras; los estudiantes que tienen el 

gusto, pasión y dedicación por la carrera de su elección, van desarrollando a lo largo 

del estudio las habilidades y conocimientos solicitadas para ejercer en el ámbito 

laboral. 

Es por ello que para colocar en contexto los objetivos del estudio se 

desarrolló de la siguiente manera el contenido de la presente investigación: 

En el Capítulo 1 se presenta el Perfil del Profesional en Psicología Clínica, 

donde se abordan las definiciones, conceptos, modelos de competencia 

profesionales y las características solicitadas por las Universidades para el ingreso 

a la Licenciatura de Psicología, de igual forma y perfilándose hacia el estudio de las 

actividades de CAPED; se menciona una remembranza de la creación del Centro, 

así como sus características y el perfil de ingreso para Asesores.  

En el Capítulo 2 se compilan diferentes definiciones del constructo de 

Afrontamiento Psicológico, así como los tipos, estilos y modelos del mismo. 

En el Capítulo 3 al igual que en el anterior se desarrollan las definiciones del 

constructo de Resiliencia en Psicología, además de modelos y características. 

En el Capítulo 4 se desarrolló el método, donde se explica la población, el 

tipo de estudio, los instrumentos elegidos y sus características, además de los 

escenarios en los que se realizó esta investigación. 



En el Capítulo 5 se presentan los resultados del análisis de los instrumentos 

aplicados, los resultados de las pruebas aplicadas a dichos resultados, por medio 

de tablas. 

Finalmente, en el Capítulo 6 se explican las conclusiones del análisis de los 

resultados, además de revisar los resultados de pruebas aplicadas, se 

discute acerca de los hallazgos y se aprueban o descartan las hipótesis 

planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. PERFIL DEL PROFESIONAL EN 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

 

El trabajo del psicólogo consiste en estudiar los procesos psicológicos de los 

pacientes, identificando si hay necesidad de promover cambios en ellos o en las 

condiciones que le rodean. Las actividades profesionales del psicólogo consisten 

en aplicar herramientas de evaluación psicológica para identificar la situación de 

salud de las personas, mentalmente hablando. Con los resultados se diagnosticará 

el estado de salud en que se encuentra el paciente. El siguiente paso será planear 

las terapias que le serán más útiles en el proceso. De esta manera, se podrá aplicar 

técnicas y se diseñarán sesiones terapéuticas que permitan que se restablezca la 

salud mental del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 Definición del perfil profesional  

Según Gómez y Leyva (2018), el perfil profesional es un “conjunto de rasgos 

y capacidades que, certificadas apropiadamente por quien tiene la competencia 

jurídica para ello, permiten que alguien sea reconocido por la sociedad como tal 

profesional, pudiéndole encomendar tareas para las que debe estar capacitado y 

ser competente” (p. 26).  

Se considera que la formación profesional comienza a definirse cuando se 

elige una carrera a nivel superior, ya que, aunque existen ciertas habilidades y 

actitudes que son requeridas para el estudio de diferentes carreras, lo que se llama 

perfil de ingreso; el gusto, pasión y dedicación por la misma van desarrollando a lo 

largo de su estudio las habilidades, conocimientos y actitudes demandados para 

lograr ejercer en el ámbito laboral, es lo que consideramos como perfil del 

egresado.  

En los diferentes sitios oficiales de ofertas académicas de la Licenciatura en 

Psicología ofrecidas por la UNAM, se da una breve descripción de lo que es la 

carrera, descripción de habilidades, conocimientos y actitudes requeridos por el 

estudiante, dentro de los cuales destacan:  

 Bases sólidas sobre historia y lógica que le permitirán construir un 

pensamiento crítico, racional y lógico.  

 Conocimientos de los procesos biológicos y sociales que le permitirán 

observar, describir, interpretar y explicar el comportamiento de las 

personas.  

 Poseer un repertorio básico de álgebra, teoría de conjuntos y 

funciones para una adecuada comprensión de la estadística descriptiva e 

inferencial, así como de los modelos cuantitativos generalmente 

empleados en Psicología.  

 Comprensión de lectura en inglés para tener acceso y poder 

aprovechar la literatura científica actual.  

 Capacidad de observación, análisis y síntesis.  

 Aprendizaje continuo y auto dirigido.  



 Es importante, poseer o desarrollar habilidades sociales, asertividad, 

fluidez verbal, habilidad para hablar y discutir; pensamiento crítico y 

razonamiento lógico matemático.  

 Dominio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) (FES Iztacala, 2016) 

Las habilidades y conocimientos específicos necesarios pueden variar entre 

las modalidades, escolarizado, abierta o a distancia las cuales oferta la UNAM.  

En cuanto al perfil del egresado se puede observar que este será capaz de 

identificar, valorar y proponer alternativas de prevención, intervención y solución a 

las diversas situaciones de interacción social entre individuos, grupos, instituciones 

y comunidades para el desarrollo integral del ser humano y la sociedad.  

El sitio oficial de Psicología Iztacala, menciona puntualmente las destrezas y 

técnicas que el graduado va adquiriendo semestre a semestre y las desglosa en 

competencia por áreas, como son: a) Teórico metodológico, b) Intervención e 

inserción laboral, c) Colaborativas d) Pedagógicas, e) Actitudinales y f) 

Comunicativas, por lo que el psicólogo estará facultado, capacitado, formado e 

interesado por lograr desarrollarse en todas aquellas áreas donde se manifieste el 

comportamiento humano.  

Existe un catálogo amplio de Universidades públicas y privadas que ofertan 

la Licenciatura en Psicología, así como en distintas modalidades, por lo que los 

perfiles de ingreso y del egresado pueden variar, pero básicamente los 

conocimientos y destrezas para ejercer al concluir satisfactoriamente la educación, 

no cambiaran.  

En algunas universidades de México también existe la oferta de estudiar la 

licenciatura en distintas ramas de la Psicología como la Educativa, Clínica, 

Organizacional, etc., las cuales ya cuentan con perfiles más específicos.    

 

 

 



1.2 Modelos de competencias profesionales en psicología  

En México, desde hace ya un par de décadas el sistema de Educación 

Superior ha mostrado mayor interés en mejorar los procesos de desarrollo y 

crecimiento de la educación, como con el incremento en la matrícula estudiantil, el 

fortalecimiento de la oferta educativa, la variedad de los programas de formación y 

la ampliación de posgrados (Moreno, 2017). Se han ofertado más opciones 

educativas de especialidad, maestría y doctorado en las Instituciones de Educación 

de Nivel Superior (IES), con el fin de favorecer la continuación de su formación y así 

disminuir la hostil situación laboral de los jóvenes, el incremento en la tasa de 

desempleo y el aumento de la competencia laboral (Becerra, 2017). 

Derivado de las demandas sociales por mejora el proceso de formación y así 

lograr incorporar a los estudiantes en un ambiente laboral (Galdeano y Valiente, 

2010), así como Hernández et. al (2015) mencionan que la percepción del concepto 

de las competencias ha conducido a una idea de producción y transmisión del 

conocimiento, así como de la relación que existe entre el sistema educativo y el 

contextual. 

El concepto de competencias hace énfasis a una formación holística del 

profesional en donde el aprendizaje significativo del saber, saber hacer y el saber 

ser, son un mismo contexto que demanda conocimientos teóricos para después 

convertirse en un compromiso practico (Beltrán et al., 2011). 

Bajo el mismo tenor, Tirado et al. (2007) sustentan que el concepto de 

competencias declara la relación entre el saber, saber ser y saber hacer. Sin 

embargo, Tejada (2012) menciona que las competencias no se limitan a lo antes 

mencionado, ya que se estaría reduciendo sólo a lo adquirido en la formación 

educativa.  

Por lo que Tejada (2012) expresa: “la competencia no reside en los recursos 

(capacidades) sino en la movilización misma de los recursos. Para ser competente 

es necesario poner en juego el repertorio de recursos. Saber, además, no es poseer, 

es utilizar” (p. 20).   

Bunk, Kaizer y Zedler (citados por Jiménez et al., 2013, p. 49) muestran la 

siguiente clasificación de competencias instruidas en el Sistema Educativo.  



1.Técnicas: saber relacionar el procedimiento adecuado a las tareas 

encomendadas (saber conocer).  

2. Metodológicas: saber reaccionar ante las irregularidades que se presentan 

y encontrar, de manera independiente, vías de solución; abarcan, también, transferir 

adecuadamente las experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo (saber 

hacer).  

3. Sociales: cuando se sabe trabajar con otras personas, colaborativa y 

constructivamente; cuando se muestra un comportamiento orientado al grupo y al 

entendimiento interpersonal (saber ser).  

4. Participativas: el individuo sabe participar en la organización de su puesto 

y en su entorno de trabajo; es capaz de organizar, decidir, y muestra disposición a 

aceptar responsabilidades (saber estar). 

Según Clemente-Ricolfe y Escribá-Pérez (2013) la educación justificada en 

competencias determina un perfil profesional optimo, es por ello que la educación 

debería estar más interesada en desarrollar habilidades y actitudes que ayuden a 

llevar de mejor manera las situaciones y así lograr obtener éxito. 

Es por ello que las competencias dentro del Sistema Educativo se han 

desarrollado en específicas y genéricas, para coadyuvar a las exigencias de las 

condiciones actuales de manera autónoma, ética y responsable (Ruiz-Morales et 

al., 2017).        

Las competencias especificas son los saberes dentro de uno mismo 

determinado por el ámbito laboral, las competencias genéricas son comunes a 

diferentes profesiones y se sitúan en el saber estar y saber ser, estas se mantienen 

más ajustadas en el saber de una profesión (Beltrán et al., 2011). 

También llamadas transversales, las competencias genéricas son comunes 

en distintas profesiones o ámbitos laborales, ya integran aspectos cognitivos y 

motivaciones que están constituidas a su vez por tres tipos los cuales son 

instrumentales, personales y sistémicas (Ruíz-Morales et al., 2017). 

Por ello, Tirado et. al. (2007) hacen hincapié en que estas competencias se 

deben desarrollar por todos los profesionales antes de incorporarse al ámbito 

laboral, ya que son la base común para dar respuesta a situaciones complejas, por 



el hecho de no contar solo con el componente técnico, si no también, el 

sustancialmente factor humano. 

Clemente-Ricolfe y Escribá-Pérez (2013) aluden a las competencias 

genéricas como; competencias especializadas: habilidades de comunicación, 

informática, idiomas; competencias sociales: trabajar en equipo, iniciativa; 

competencias metodológicas: habilidad para el aprendizaje, creatividad, trabajo 

independiente; competencias participativas: capacidad de liderazgo o negociación, 

perseverancia.  

Ortunio, MS y Guevara, H. (como se citó en Beltrán, 2006) mencionan que 

las competencias específicas, son competencias relacionadas de manera directa 

con la profesión. Correspondientemente, Tirado et al. (2007) expresa que las 

competencias específicas están determinadas bajo estándares profesionales, y 

aluden a ramas específicas, por lo tanto, se enfocan a un desempeño calificado. 

Según Castro (2004), la formación del sistema educativo de la disciplina de 

Psicología está definida por el desarrollo de competencias clínicas con contenidos 

modernos.        

Hoy en día, se ha generado una preocupación importante debido al aumento 

de desempleo de los profesionales en las diversas áreas de la psicología, es por 

ello que es preciso determinar las necesidades de las comunidades laborales 

(Krzemien y Lombardo, 2006).  

En contraste con lo anterior, Ramírez et al. (2013) mencionan que la 

enseñanza basada en competencias permite establecer los aprendizajes en 

unidades de significado, es por ello, que la Educación Superior, desarrolló 

programas para la implementación de competencias, entre ellos el Proyecto Tuning 

realizado en Europa y América Latina. Dicho proyecto Tuning en América Latina fijó 

como objetivo principal mejorar la educación a través de cuatro líneas de trabajo: 

(Salazar y Prado-Calderón, 2012).  

a) competencias genéricas y específicas en diferentes áreas,  

b) enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de competencias;  

c) créditos académicos:  

d) analizar la calidad de los programas educativos  



Las competencias específicas del área de Psicología que expone el Proyecto 

Tuning, son con las que debe contar el profesional para que le permitan ejercer sus 

funciones profesionales en el mundo laboral actual. 

Por lo que a continuación se mencionan las competencias específicas de que 

debe tener el Licenciado en Psicología al finalizar su formación.  

1. Capacidad para entender la vinculación entre saber científico y saber cotidiano.   

2. Capacidad para conocer y entender los fundamentos epistemológicos de la 

ciencia.   

3. Capacidad para realizar investigación científica en el área de la Psicología. 

4. Capacidad para reflexionar de manera crítica sobre los problemas de la disciplina 

psicológica.  

5. Capacidad para integrar y utilizar los conocimientos de otras disciplinas.  

6. Capacidad para comprender los fundamentos epistemológicos de las teorías 

psicológicas.  

7. Capacidad para comprender y explicar procesos psicológicos desde una 

perspectiva biopsico-social.  

8. Capacidad de comprender las transiciones del ser humano a través del ciclo vital.  

9. Capacidad para Identificar y comprender las teorías explicativas de los procesos 

psicológicos humanos.  

10. Capacidad para comprender el sustrato biológico de los procesos psicológicos 

humanos.  

11. Capacidad para establecer relaciones entre la teoría y la práctica psicológica.   

12. Capacidad para realizar diagnósticos y evaluaciones a través de métodos y 

técnicas de la Psicología.   

13. Capacidad para comprender e intervenir ante los problemas psicológicos de los 

seres humanos de acuerdo a su contexto histórico, social, cultural y económico.  

14. Capacidad para mediar y/o negociar en distintos ámbitos de la práctica 

psicológica.  

15. Capacidad para realizar asesoría y orientación psicológica.  

16. Capacidad para diseñar y desarrollar programas que promuevan el bienestar 

psicológico en personas, grupos y comunidades.  



17. Capacidad para trabajar en equipos multi e interdisciplinarios, para la producción 

de conocimiento y en contextos de práctica profesional.   

18. Capacidad para proporcionar información resultado de las acciones 

profesionales de evaluación, diagnóstico, intervención e investigación a diferentes 

públicos.  

19. Capacidad para integrar herramientas tecnológicas a la práctica profesional. 

20. Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar técnicas y estrategias de 

intervención en diferentes campos de acción de la Psicología  

21. Capacidad para diseñar de manera válida y confiable herramientas 

psicométricas.   

22. Capacidad para respetar la diversidad individual y sociocultural.   

23. Capacidad para comprender los fundamentos y principios éticos que atañen al 

quehacer profesional   

24. Capacidad para asumir el compromiso ético de la práctica psicológica. 

Fuente: Tuning América Latina. 2011-2013 Innovación Educativa y Social. 

1.3 Características del sistema CAPED  

En la Universidad Nacional de México, en particular la Facultad de Estudios 

Superiores (FES) Iztacala, para afrontar el reto de la cobertura nacional de la 

Licenciatura en Psicología, se aprobó en 2005 el primer programa de la modalidad 

en línea. De esta manera, la educación en línea, además del reto de la formación 

de profesionales competentes en la disciplina, impone otro desafío, al exigir una 

transformación continua, tendencias actuales del conocimiento disciplinar y los 

procesos sociales del país, así como una respuesta a la innovación tecnológica y 

psicopedagógica en esta modalidad (Quiroga-Garza, 2012; Silvio, 2007).   

El programa de estudio de Psicología en línea de la FESI incorpora en su 

estructura curricular módulos aplicados cuya finalidad es la formación integral del 

alumnado al permitir el despliegue de conocimientos, habilidades y actitudes en 

escenarios reales de acción. No obstante, las actividades de aprendizaje 

contemplan que el alumno se inserte en una estancia de práctica y desarrolle: a. 

Participación en la discusión del material mediante sesiones de chat o foros de 

discusión, b. Entrega al profesor de un resumen con comentarios personales acerca 



del tema seleccionado por correo electrónico y c. El profesor proporciona un caso 

mensual sobre un problema clínico infantil vía correo electrónico con la finalidad que 

el alumno proponga un programa de intervención para cada caso que le sea 

asignado.   

A través de la planeación de sesiones en línea, vía chat, el asesor supervisa 

y orienta al alumno. Si bien, tanto la estrategia de enseñanza mediante estancias 

de práctica como las actividades de aprendizaje son adecuadas, no son pertinentes 

en su implementación práctica, ya que la práctica de la estancia no ha sido viable 

por varios factores, entre los que destacan:  

1) imposibilidad de contar con convenios institucionales con centros de salud, 

comunitarios, entre otros, con cobertura federal e internacional, los cuales permitan 

a los alumnos en formación tener acceso a las instalaciones e insertarse en 

programas vigentes;  

2) espacios reducidos destinados para el ejercicio práctico de los psicólogos 

clínicos, así como la incompatibilidad de horarios de práctica de los alumnos debido 

a sus compromisos laborales.  

Con la finalidad de solventar las necesidades detectadas y valiéndose de la 

infraestructura y acceso a los medios tecnológicos, la Coordinación de Educación a 

Distancia (COED) de la FES Iztacala, con apoyo del financiamiento del Programa 

de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la enseñanza (PAPIME; 

PE300916, PE303817, PE304218), creo en el 2015 el Centro de Apoyo Psicológico 

y Educativo a Distancia (CAPED), permitiendo:  

1. Un escenario de práctica para el desarrollo de competencias clínicas y 

psico-educativas en estudiantes de psicología SUAyED en las áreas de 

profundización de clínica y educativa.  

2. Brindar apoyo psicológico y orientación educativa a estudiantes en 

modalidad a distancia.   

3. Vincular líneas de investigación emergentes en las áreas de Psicología 

Clínica y Educativa.  



Asimismo, permite dar respuesta al Plan de Estudios de la carrera de 

Psicología a distancia, donde se plantea como imperativo el desarrollo de estancias 

de práctica en escenarios reales como eje sustantivo de la formación profesional.   

El Centro de Apoyo Psicológico y Educación a Distancia (CAPED) tiene como 

objetivo brindar asesoría psicológica y educativa en línea a la comunidad estudiantil 

de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.  

La estrategia de atención en línea se dio con el fin de atravesar las barreras 

físicas, relativas a la distancia para lograr el acceso a los servicios de salud mental 

y asesoría educativa a los estudiantes que no pudiesen asistir a servicios de 

atención presencia o que encontraban practica esta modalidad, derivado de sus 

actividades.  

Las actividades que se llevan a cabo son: Apoyo Psicológico, Asesoría 

Educativa y Practica Supervisada.   

El apoyo psicológico se basa en un modelo de terapia breve cognitivo 

conductual para los alumnos que presenten malestar emocional que afecte en 

algunos ámbitos de su vida, dicha terapia es a corto plazo la cual va de dos a ocho 

sesiones, dependiendo del caso y acorde al tipo de intervención que se requiera. 

Cabe mencionar que de requerir mayor seguimiento se realiza la canalización a 

instituciones especializadas.  

La asesoría educativa se basa en atender las necesidades educativas de los 

alumnos en cuanto a las habilidades de aprendizaje, hábitos y estrategias de 

estudio, planeación y organización del trabajo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Perfiles de asesores CAPED   

El CAPED emite una convocatoria cada semestre, a través de la página 

oficial de la licenciatura en Psicología SUAyED, dirigida a la comunidad estudiantil 

que cumpla con los requisitos para realizar sus prácticas supervisadas clínicas y 

psicoeducativas.  

En la convocatoria se puede observar que se solicita considerar carga 

escolar, laboral, personal, además del compromiso ante el CAPED y los usuarios 

que se atenderán. De igual forma se hace hincapié en contar con un dominio de 

herramientas tecnológicas como Drive, Google Forms, Meet, Skype, entre otros. 

Además de cumplir con los objetivos específicos y requisitos del proyecto.  

Dicha convocatoria se publica cada semestre en el sitio de la página oficial 

Licenciatura en Psicología del SUAyED (https://suayed.iztacala.unam.mx), en 

donde se invita a los alumnos de séptimo a noveno semestre o bien con un año 

máximo de egreso de la carrera  en las áreas de profundización clínica y educativa 

a unirse al equipo de asesores para lograr cumplir el objetivo de CAPED, así como 

permitir ser dotados con bases teóricas y metodológicas, que el SUAyED pretende 

fomentar en ellos, para que incidan en la calidad de los servicios que se ofrecen a 

la comunidad, así como vincular las líneas de investigación emergentes en las áreas 

de psicología clínica y educativa, además de lo antes mencionado, se encuentra 

publicada una ficha técnica con los requisitos para el Programa Practica 

Supervisada, donde se indica lo siguiente:  

Duración: Semestre en curso  

Días y horarios: El número mínimo de horas prácticas a cubrir es de 3 horas 

por semana en un día, durante 21 semanas, tiempo aproximado de duración del 

semestre. En horarios elegibles de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. Es 

importante considerar que los horarios serán asignados tomando en cuenta las 

preferencias de los practicantes y la disponibilidad de espacios.  

 

 

 

 

https://suayed.iztacala.unam.mx/


Admisión  

Para completar la solicitud de práctica supervisada es necesario contestar y 

enviar la solicitud de ingreso que se publica mediante un formulario, la cual tiene 

fecha de activación y cierre.  

Requisitos de ingreso  

Alumnos de 7º, 8 º y 9º semestre del área de profundización de Psicología 

Clínica (Flexible y/o fija), pasantes y/o egresados con un máximo de un año de 

egreso.  

Promedio mínimo de 8 y ser alumno(a) regular.  

Tomar la capacitación intensiva completa vía Moodle.  

Disponibilidad de 3 a 4 horas semanales para llevar a cabo las prácticas 

supervisadas.  

Disponibilidad de 4 horas semanales para sesiones de seminario de 

supervisión y orientación plenaria de casos del área educativa y clínica.  

Deberán comprometerse con los requisitos de permanencia y egreso del 

programa.  

Compromisos de los estudiantes durante su formación y al concluir:   

Asistencia y participación a las sesiones sincrónicas de trabajo teóricas y 

prácticas.  

Revisión de los materiales acordados para su estudio.  

Puntualidad y responsabilidad para con las actividades del programa y en la 

atención de usuarios.  

Atención profesional y ética de los casos a su cargo.  

Elaborar expedientes, formularios de seguimiento (expediente) e informes 

derivados de la práctica.  

Participación activa y propositiva.  

Capacidad y disposición en el trabajo en equipo.  

Participación en supervisión de casos, ya sea individual o plenaria.  

Habilidades y competencias deseables   

Tener conocimientos teóricos-prácticos y metodológicos en el área de 

psicología clínica y/o educativa.  



Capacidad de análisis y reflexión.  

Empatía y sensibilidad frente a los problemas que enfrentan los estudiantes 

del SUAyED (usuarios).  

Participación, apoyo y adaptación a nivel grupal.  

Tolerancia a la frustración y disposición al aprendizaje.  

Requisitos de aprobación y Constancia:  

Cumplir con el 80% de las asistencias durante el programa.  

Entregar el/los) expediente/s y/o informe/s completo/s con el visto bueno del 

supervisor directo.  

Entrega del producto académico final.  

El equipo de asesores del CAPED se encuentra en constante capacitación y 

supervisión por parte de los profesores del SUAyED Psicología, siempre apegados 

a lineamientos del código del ejercicio profesional del psicólogo, así como cuidado 

con la confidencialidad y protección de datos.  

Esta información se encuentra de manera específica en los comunicados de 

la página oficial de la Licenciatura en Psicología del SUAyED, los cuales son 

publicados antes de iniciar el semestre. 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. AFRONTAMIENTO PSICOLÓGICO 

   

 

 

 

Las estrategias de afrontamiento conceptualizadas desde Richard S. Lazarus 

y Susan Folkman (1986), han permitido conocer los modos en que los individuos 

actúan ante diversas situaciones y, dependiendo de las características de éstas, se 

desarrolla una serie de procesos psicológicos mediadores para su abordaje. Ambos 

autores plantean que del año 1940 a 1950, el concepto de afrontamiento fue 

utilizado para la descripción y evaluación clínica, el cual experimentó un desarrollo 

que se evidencia en la actualidad, donde se utiliza desde ámbitos psicoterapéuticos 

hasta en la ejecución de programas educativos que tienen el propósito de 

desarrollar recursos adaptativos. 

 

 

 



 

 

2.1 Definiciones sobre el afrontamiento psicológico  

El modelo de Lazarus y Folkman (1984) define el afrontamiento como un 

esfuerzo cognitivo y conductual en constante cambio para manejar situaciones 

externas y/o internas específicas que se considera que exceden o abruman los 

recursos del individuo.   

El concepto de afrontamiento hace referencia específicamente al tipo de 

estrategias que el individuo elige a la hora de tomar decisiones o acciones ante una 

situación estresante, derivado de una previa evaluación de sí mismo, la cual podría 

dar como resultado: modificar dicha situación, aceptarla, buscar información, 

mantenerla para demorar la respuesta, etc. Estas acciones se encuentran sujetas a 

la medida de la exposición a estos eventos, así como la influencia de los individuos 

en su entorno y recursos de los cuales pueda hacer uso.  

El término afrontamiento se basa en el modelo animal que agrupa todos los 

actos que intentan controlar las condiciones adversas del entorno, y que disminuyen 

el grado de perturbación psicofisiológica producida por estas condiciones (Lazarus 

y Folkman 1984).   

La creciente inserción de variables en los procesos de manejo del estrés y la 

atención prestada a las variables cognoscitivas han sido elementos claves en el 

desarrollo conceptual del afrontamiento. De hecho, uno de los mayores desarrollos 

teóricos del afrontamiento surge del modelo cognoscitivo del estrés desarrollado por 

Lazarus y Folkman (1986), a partir de las investigaciones desarrolladas en el 

Berkeley Stress and Coping Project en los años setenta.   

Durante años Lazarus desarrolló a través del Proyecto “Estrés y 

afrontamiento” en la Universidad de California-Berkeley y con el apoyo de diversos 

colaboradores entre ellos Folkman y Launier, una teoría comprensiva sobre el 

estrés, las emociones y el papel en estos fenómenos de aspectos conceptualmente 

centrales como la valoración cognitiva y el afrontamiento, información que recopila 

en su libro Emotion and Adaptation (1991).  

Desde este modelo, el afrontamiento se define como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 



manejar las demandas específicas externas o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus & Folkman, 

1986).   

Los recursos mencionados del individuo hacen alusión a la salud, la energía 

física, las creencias existenciales, como la fe y creencias generales como lo que 

pueden o no pensar de sí mismo o incluso del problema. (Lazarus y Folkman, 

1986).  De igual forma los suceso y compromisos también son una variable que 

influye, ya que estos pueden ser considerados para ayudar a manejar el 

afrontamiento, así como las habilidades sociales y el apoyo social de los recursos 

materiales.   

Montalvo-Prieto y Simancas-Pallares (2019) precisa el afrontamiento como 

un proceso que se dirige a lo que la persona realmente piensa y hace en situaciones 

estresantes, quien estará influido por las valoraciones de otros individuos que se 

encuentran en su entorno, así como, de las demandas a las que se enfrenta y los 

recursos disponibles para manejarlas.  

En contraste, Fernández (1997) considera el afrontamiento un conjunto   de   

procesos específicos utilizados en distintas situaciones, los cuales pueden ser 

modificados derivado de los eventos. 

Además, Jiménez et al. (2012) mencionan que las estrategias de 

afrontamiento son cada una de las ideas y formas en las que un individuo puede 

comportarse o poner en práctica, con el fin de obtener la mejor versión de alguna 

situación no tan favorable o propiamente conflictos que fungen como un evento 

estresor. 

Mas recientemente, Bedoya, et al. (2014) mencionan que las estrategias de 

afrontamiento son “la percepción general asociada a cada una de las situaciones 

planteadas y que deriva en el afrontamiento del estrés” (p. 264). 

En la revisión de las diferentes investigaciones y recopilación de los 

conceptos que se ha realizado, se puede notar que a lo largo de los años se ha 

desencadenado una búsqueda de información minuciosa acerca del afrontamiento 

en distintas situaciones y con diversas variables que afectan las estrategias y su 

manera de aplicarlas.  



Es de suma importancia el estudio del concepto afrontamiento con todo y 

estrategias, ya que a diario se toman decisiones acerca de diversas situaciones, 

algunas que genera más conflicto que otras, por lo que es necesario estar dotados 

de habilidades positivas, así como, conocimiento de las herramientas que se 

encuentran en el entorno, para con ello lograr el beneficio propio, aumentando la 

calidad de vida y favoreciendo la convivencia con nuestro entorno.  

2.2 Tipos de afrontamiento  

Lazarus y Folkman (1984), dividen las estrategias de afrontamiento en dos 

grandes grupos, el primero centrado en el problema y el segundo centrado en las 

emociones.   

Centrado en problemas 

Su función principal es la resolución de problemas, esta implica el manejo de 

las demandas tanto internas como ambientales, las cuales se observan como 

amenaza por desequilibrar la relación que tiene el individuo con su entorno. La 

resolución de problemas va puede darse con la modificación de situaciones 

problemáticas o la suma de recursos que neutralicen los efectos negativos de las 

situaciones. 

El afrontamiento dirigido al problema tiene como objetivo un proceso analítico 

basado inicialmente en el entorno, mientras que en el afrontamiento dirigido a la 

resolución del problema se basa en las estrategias que han de surgir del interior del 

individuo.  

Las estrategias centradas en el problema se dividen en Afrontamiento Activo 

y Afrontamiento Demorado. El primero se alude a cada uno de los pasos activos 

para intentar modificar las situaciones o disminuir sus efectos, adicionalmente se 

incrementa una reacción en los esfuerzos personales. El segundo es percibido 

como respuesta funcional y necesaria que busca el momento adecuado de actuar, 

es decir, no de forma prematura (Lazarus y Folkman, 1986).  

El afrontamiento centrado en el problema según Carver y Connor-Smith, 

(2010) consiste en enfrentar la situación estresante con esfuerzos que modifiquen 

la situación, lo que incluye elementos como la implementación de opciones de 

resolución, evaluar los pros y contras de las opciones, o la aplicación de medidas. 



Centrado en emociones 

Su función principal es la regulación de las emociones que puedan influir en 

el impulso por transformar el malestar y controlar los estados de ánimo del individuo, 

derivados de la situación estresante. 

 Lazarus y Folkman (1986) afirman que de manera general los objetivos 

planteados en esta división se pueden lograr evitando la situación estresante, 

revaluando cognitivamente el suceso o enfocándose de manera cuidadosa a los 

aspectos positivos de sí mismo o del ambiente en el que se encuentra el individuo. 

Por ello es que las estrategias de afrontamiento que son dirigidas a las 

emociones son consideradas con mayor probabilidad de surgir cuando ya existió 

una evaluación de la situación y se deduce que no se puede llevar a cabo 

modificaciones en las condiciones que son amenazantes para ambiente.  

Por el contrario, las estrategias de afrontamiento dirigidas al problema surgen 

de manera frecuente cuando las condiciones evaluadas resultaron como 

susceptibles de cambio.  

Según, Lazarus y Folkman (1986) las estrategias centradas en las 

emociones incluyen varias categorías:  

1. El apoyo social emocional.  

2. El apoyo en la religión.   

3. La reinterpretación positiva y crecimiento. 

4. La concentración y desahogo de las emociones.   

5. La liberación cognitiva.   

6. La negación.   

7. La liberación hacia las drogas. 

El afrontamiento centrado en las emociones tiene como objetivo gestionar las 

emociones inadecuadas que se vinculan con la situación estresante, donde se 

desarrolla un conjunto de respuestas como la negación, la evitación, la 

autofocalización negativa o el pensamiento rumiante. (Lazarus y DeLongis, 1983; 

Meléndez, et al, 2012).  



La eficacia de las estrategias de afrontamiento descansa en su habilidad para 

manejar y reducir el malestar inmediato, así como en sus efectos a largo plazo, en 

términos de bienestar psicológico y en el estado de salud (Snyder, 1999). 

En comparación, las estrategias de afrontamiento donde se requiere mayor 

esfuerzo para manejar la situación estresante son exitosas, porque tienen efectos 

positivos en la adaptación, la salud mental o el bienestar, en cambio las formas 

pasivas que no requieren mayores esfuerzos y se basan en la ausencia de 

enfrentamiento o conductas de evasión y negación son menos exitosas (Lazarus y 

Folkman, 1984). 

Actualmente las investigaciones sobre estrategias de afrontamiento tienen 

dos objetivos principales; uno de ellos es desarrollar clasificaciones que ayuden a 

identificarlas, otro objetivo es analizar la relación que existe entre las diferentes 

emociones y sus conductas. 

Bajo el tenor de las clasificaciones, existen debates referentes a la definición 

y medición del afrontamiento, sin llegar a un conceso final. 

Es habitual clasificar las distintas estrategias en base a su capacidad de 

restar desasosiego y/o aumentar el bienestar.   

Según Frydenberg y Lewis (1996) podemos distinguir tres estilos de 

afrontamiento: productivo (que incluye acciones dirigidas a resolver el problema), 

no productivo o de no afrontamiento (incluye aspectos como el sentimiento de culpa, 

el aislamiento social o acciones que no están focalizadas en la resolución de 

problema) y orientado a otros (incluye aquellas estrategias que van dirigidas a otras 

personas como buscar apoyo social, profesional o espiritual) 

Existen diversos tipos de propuestas de otros autores, se dará prioridad a los 

principios que menciona Sandin y Chorot (2002), ya que será el instrumento de su 

autoría el que sea aplicado, claro está que los postulados con los que se alinean 

dichos autores para la definición de las dimensiones del Afrontamiento son a los de 

Lazarus y Folkman. Se especifica que existe una correlación de forma positiva entre 

el estrés y los síntomas somáticos, como lo es, la evitación, descarga emocional y 

aceptación resignada y en contraste, una correlación negativa como la solución de 



problemas y análisis lógicos. Posteriormente de investigar en una población 

universitaria, los autores acuñan los siguientes tipos de afrontamiento: 

Búsqueda de apoyo social, donde el busca apoyo de otras personas, ya sea 

familiares o amigos para lograr modificar la situación atenuante por la que el 

individuo está atravesando, este tipo de afrontamiento tiende a disminuir el factor 

cognitivo, ya que regula las emociones y por consecuencia controla es capaz de 

tener control en las conductas negativas, dicho afrontamiento se refuerza con 

distracciones y gratificaciones 

Expresión emocional abierta, estas son estrategias donde se expresan las 

emociones y existe un desahogo de sentimientos, estas pueden en contra de una 

persona o solo observarse en el comportamiento. 

Religión, esta estrategia es diferente para cada individuo ya que se rige por 

las practicas a las que se encuentra más afianzado, suele ser, el asistir a una iglesia 

o templo, orar, etc. 

 Focalización en la solución del problema, son las estrategias conductuales 

y cognitivas que tienen como finalidad restar el malestar y aumentar el bienestar, se 

busca analizar cuál es la causa del problema para dar frente. 

Evitación, esta estrategia no es otra cosa, más que la huida, la negación y 

evasión de las situaciones problemáticas.  

Autofocalización negativa, se caracteriza por los pensamientos y conductas 

negativas, de sí mismo, el auto inculparse y adjudicarse indefenso ante las 

situaciones atenuantes. 

Reevaluación positiva, son estrategias donde el individuo concede 

características positivas al estresor y podría contar con una oportunidad para 

convertirse en algo mejor. 

Cabe mencionar que ninguna estrategia es buena o mala, si no todo depende 

del individuo, quien valora que tipo de estrategia le va mejor en función a las 

situaciones que le sucedan en el momento. 

 

 

 



 

2.3 Modelos de afrontamiento  

El afrontamiento como tema de investigación es clásico, como objeto de 

estudio se produjo con la revolución cognitiva, específicamente con el trabajo de 

Lazarus. Después de varias décadas de investigación, el modelo ha demostrado su 

factibilidad para comprender como los individuos manejan los estresores que 

encuentran en su vida. Actualmente se mantienen los aspectos esenciales de la 

teoría, aunque por otra parte la han convertido en teoría de las emociones, que 

incluye variables no estresantes, dando un giro epistemológico y metodológico 

hacia posiciones constructivistas y cualitativas. (Cano, et al., 2007) 

 Izquierdo (2020) en su investigación “Estrategias de afrontamiento: una 

revisión teórica” presentan los distintos modelos del afrontamiento de algunos 

autores que se describen a continuación: 

Byrne en 1964, propone el modelo denominado Represor-Sensibilizador, en 

el cual se presentan dos estilos de afrontamiento, represor (afrontamiento que 

implica evitar o negar el problema) y sensibilizador (estar alerta y externalizar el 

conflicto). 

Miller en 1988 propone el modelo denominado Incrementador-Atenuador. 

Este modelo se basa en el modelo en que los individuos procesan cognitivamente 

la información de amenaza. 

Lazarus y Folkman en 1984, propone el Modelo teórico de Lazarus y 

Folkman. Para afrontar situaciones estresantes contamos con diversos 

planteamientos. Uno de ellos señala que existen dos grupos de estrategias: las de 

afrontamiento orientado a la emoción y las de afrontamiento orientado al problema, 

considerados como aspectos disfuncionales y funcionales. cita 

Lazarus y Folkman en 1984 Modelo transaccional de estrés y afrontamiento. 

Se refiere que el afrontamiento consiste en la evaluación y reevaluación de las 

estrategias con las que cuentan las personas para enfrentar una situación de 

conflicto y su finalidad es disminuir o aplacar el estrés. cita 



Roth y Cohen (1986) propuso el modelo llamado Aproximación-Evitación que 

se encuentra dirigido a los rasgos relevantes del evento (aproximación) o 

separación   de   lo   que propicia el estrés (evitación). 

Kohlmann (1993) propuso un modelo que clasifica el afrontamiento en cuatro 

modos: el modo vigilante-rígido, el modo evitador-rígido, el modo flexible y el modo 

inconsistente. El modo vigilante rígido se podría asimilar al modelo sensibilizador de 

Byrne; el modo evitador rígido al represor de este mismo autor; el modo flexible se 

refiere a individuos no defensivos que hacen un uso flexible de estrategias 

relacionadas con la situación y el modo inconsistente se refiere al que presentan las 

personas ansiosas, es un afrontamiento ineficaz.  

Moss y Schaefer (1993) presenta el Modelo Transaccional donde se 

encuentran cuatro maneras de afrontamiento: aproximación conductual al estresor, 

aproximación cognitiva evitación conductual y evitación cognitiva. 

Dunahoo, Hobfoll, Monnier, Hulsizer y Johnson (1998) Modelo Multiaxial 

Postula tres dimensiones: afrontamiento activo vs pasivo, prosocial vs antisocial, 

directo vs indirecto. 

 

 

 

  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. RESILIENCIA EN PSICOLOGÍA 
 

 

 

La Real Academia Española en su página web oficial presenta la resiliencia 

con dos significados: uno relacionado con a la psicología, donde se define como "la 

capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado 

o situación “adversa"; y otro que hace referencia a la mecánica definiéndola como 

"la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial” 

cuando ha finalizado la perturbación a la que había estado sometido. 

 



 

 

3.1 Definición de la resiliencia en psicología  

Etimológicamente la palabra resiliencia deriva del latín "resilio" que 

combinada con el significado de "cia" y de "salire" significa "saltar o brincar". 

La Real Academia Española (RAE)en su página web oficial presenta la 

resiliencia con dos significados: uno relacionado con a la psicología, donde se define 

como "la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o 

un estado o situación “adversa"; y otro que hace referencia a la mecánica 

definiéndola como "la capacidad de un material, mecanismo o sistema para 

recuperar su estado inicial” cuando ha finalizado la perturbación a la que había 

estado sometido. 

La definición psicológica a la que hace referencia la RAE, es de vital 

importancia, y no solo por el hecho de que ya se encuentre incluida en el léxico 

español, sino porque dicho significado se desvincula de las primeras 

conceptualizaciones, donde se identificaba con situaciones traumáticas, 

redefiniendo esta versión como un rasgo, o sea una característica de la 

personalidad más estable y no solo como un estado o proceso. Ortunio C.et al. 

(2016). 

Diferentes autores han tratado de definir, el significado psicológico entre 

ellos: Becoña quien analizó en profundidad dicho constructo y aunque es un 

concepto ampliamente utilizado por los psicólogos, aún no hay un completo acuerdo 

sobre su definición. No obstante, señala que la definición más aceptada es la llevada 

a cabo por Garmezy (1991) quien la definió como "la capacidad para recuperarse y 

mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al 

comenzar un evento estresante". 

De tal modo, que la resiliencia es considerada como aquella adaptación positiva 

ante la adversidad, lo que significa tener la capacidad para tolerar el estrés 

utilizando estrategias para poder superar esta situación traumática. Este término fue 

introducido por primera vez en la década de los 80 a partir de los estudios de E.E. 

Werner y R.S. Smith Uriarte donde se dio una explicación sobre casos donde se 

había encontrado que algunos seres humanos lograban superar condiciones 



severamente adversas y que, inclusive, lograban transformarlas en una ventaja o 

un estímulo para su desarrollo biopsicosocial. Esto hace referencia que la resiliencia 

no es algo con lo que uno nace sino, más bien algo que puede ser adquirido 

proactivamente.  

3.2 Modelos de resiliencia  

 

3.2.1 Modelo de Resiliencia de Richardson 

Este modelo fue creado por Glenn Richardson, junto a sus colaboradores 

Neiger y Jensen. Este modelo se publicó en el año 1990. Según Richardson (1990) 

la resiliencia es el vehículo por el que las personas en situaciones de crisis logran 

reaccionar de manera positiva a los diferentes sucesos de la vida, de esta manera 

tienen la oportunidad de elegir de manera consciente o inconscientemente los 

resultados de este tipo de crisis. 

Richardson (2002) define la resiliencia como “la fuerza de motivación dentro 

de todos que los impulsa a buscar la sabiduría, la autorrealización y el altruismo y a 

esta en armonía con la fuente espiritual de fuerza.” (p. 309) 

De acuerdo con este autor existen 3 etapas: 

 

Primera etapa 

Esta etapa se centró en las capacidades y fortalezas con las que cuentan los 

individuos para vencer las adversidades. Por lo que se cuestiona ¿Qué tipo de 

características deben tener los individuos que resultan triunfadores, en contraste 

con los que perecen ante los factores de riesgo? 

El carácter, rasgo de resiliencia es que las personas poseen fortalezas y 

valores que les ayudan a sobrevivir a situaciones adversas.  

En esta etapa se realizaron estudios y análisis de distintos autores; uno de 

ellos es Wolin (1999) quien encontró cualidades resilientes como la introspección, 

independencia, iniciativa, humor, creatividad y moralidad. 

 

 

 



 

 

 

Segunda etapa 

Derivado de los análisis de la primera etapa, en esta se buscará ¿Cómo es 

que se adoptan las cualidades resilientes? ¿Cuál es el método a seguir para 

individuos que se encuentran en situaciones de adversidad? 

Es por ello que se da pie a distintas propuestas teóricas con interés en el 

proceso y características siendo estas variables importantes. Algunos de los autores 

que caracterizan esta etapa son Grotberg (1995), Bernanrd (1999), Kaplan (1999), 

Luthar y Cushing (1999), Masten (1999) y Rutter (1999), dichos autores coinciden 

en que la resiliencia es un proceso dinámico donde interactúan cuestiones del 

entorno y cuestiones propias del individuo que le dan oportunidad de adaptarse, sin 

importar las situaciones adversas. 

Desde las teorías de estrés y perspectivas teóricas, se define a la resiliencia 

como un modelo en el cual se divide en etapas 1) homeostasis biopsicoespiritual; 

2) interacciones con movimientos en la vida; 3) crisis; 4) preparación para la 

reintegración y 5) la elección para reintegrar a) de forma resiliente, b) volver a la 

homeostasis, c) reintegrar con pérdida o d) reintegración disfuncional. 

El modelo de Richardson et al (1990) es un conducto lleno de oportunidades, 

donde los individuos tienen un abanico de opciones a elegir, durante una situación 

de crisis, de manera consciente o inconsciente, y se categorizan en distintos tipos 

de reintegración, los cuales los describen a continuación: 

La Reintegración Resiliente  

Consiste en la comprensión y crecimiento de quien se encuentra en crisis, 

dicho resultado se da a través del fortalecimiento de las cualidades resilientes. 

Posterior a la crisis, es cuando el individuo se fortalece y genera un cambio 

el cual le impide regresar a la situación de crisis, es por ello que se dice que tiene 

un avance significativamente postraumático. 

 

 



 

 

La Reintegración que Vuelve a la Homeostasis  

Esta se da cuando el individuo permite pasar la crisis, se podría deducir, 

viviéndola, sin aprender de ella, ya que, a diferencia de la reintegración resiliente, 

es posible que el individuo vuelva a la situación de crisis por que los factores 

protectores evitan un quiebre significante en dicha situación. 

Recuperarse con Perdida 

Se da cuando el individuo tiene las ganas, energías y motivación de salir 

triunfante ante una situación de crisis o solamente a las situaciones que su entorno 

le demande, a pesar de este entusiasmo es natural que deba enfrentar en lo 

adelante dificultades o desajustes emocionales. 

Reintegración Disfuncional 

Los individuos que generalmente se encuentran dentro de este tipo de 

reintegración tienden a consumir sustancias dañinas o desarrollar conductas 

destructivas para sí mismos y su entorno, por lo que requieren de ayuda profesional 

para superarla. 

3.2.2. Modelo de Resiliencia de Grotberg 

Uno de los modelos más influyentes es el propuesto por Edith Grotberg en 

1995, este se derivó de los resultados obtenidos en un estudio transcultural que fue 

llevado a cabo en veintisiete lugares distribuidos en veintidós países, dichos 

resultados tuvieron una influencia importante en cuanto a competencias resilientes, 

siendo parte del desarrollo humano, haciendo el proceso dinámico. 

En consecuencia, se logró identificar los factores relevantes y su clasificación 

en cuatro categorías de fortalezas:  

• Internas desarrolladas (I am/yo soy, yo estoy)  

• De apoyo externo recibido (I have/yo tengo)  

• Habilidades adquiridas, sociales y de resolución de conflictos (I can/yo 

puedo)  

En correspondencia Grotberg planteo tener dichos factores de fortaleza en el 

contexto del ciclo vital, es decir, dentro de las etapas de la teoría psicosocial de Erik 



Erikson (1982): iniciativa (de 4 a 6 años); sentido del logro y productividad (de 7 a 

12 años); desarrollo de la identidad (de 13 a 19 años). 

Posteriormente, Edith Grotberg (1995) diseñó una propuesta y estrategia de 

promoción para la educación de la resiliencia de manera fundamentada para son 

niños y niñas, titulada “Fortaleciendo el espíritu humano”. 

 

3.2.3. Modelo de Resiliencia de Conner 

Este modelo creado por Conner (1995), que se caracteriza por ser un modelo 

de cambio general, cuyo objetivo principal es que el individuo adquiera habilidades 

de resiliencia; procedente de sus experiencias personales en las que debió 

ajustarse a las diversas situaciones que le acontecían a lo largo de su vida.  

La orientación principal de este modelo se enfoca en el control de la 

naturaleza. A menudo el individuo desea controlar cada una de las situaciones de 

la vida y cuando se logra es que tenemos un estado de equilibrio, pero en caso 

contrario cuando se enfrentan situaciones inesperadas que despojan el equilibrio se 

presentan a manera de estrés, agresividad, enfermedades, etc.  

A continuación, se explican los 7 elementos que Conner describe en este 

modelo: 

Naturaleza del cambio 

A su vez estos se dividen en tres: microcambios que se refiere a nivel 

individual, familiar, amistad; cambio organizacional, que se lleva a cabo en una 

empresa, asociación, institución, etc., y por último macrocambio que implica 

situaciones globales, devaluaciones, etc. 

Proceso de cambio 

Se da cuando existe una transición del individuo de un estado estable a un 

estado deseado, el cual puede ser doloroso y recuperarse cuando regresa al estado 

estable. 

Roles de cambio 

Definir los roles es básico para identificar a los individuos que están 

involucrados, y se dividen en: patrocinadores de cambio, agentes de cambio, 

abogados del cambio. 



Resistencia al cambio 

Sin importar que tipo de cambio sea, negativo o positivo, se da cuando el 

individuo no cumple con las expectativas forjadas. En este modelo, las respuestas 

ante un cambio negativo se dan de manera activa o pasiva dentro de ellas en 

términos emocionales se puede mencionar la inmovilización, negación, enojo, 

negociación, depresión, prueba y aceptación; las cuales podrán presentarse en un 

corto tiempo o perdurar por años. Por el contrario, la respuesta positiva al cambio 

se da con optimismo por falta de información, pesimismo con información, realismo 

con esperanza, optimismo informado o terminación. 

Compromiso 

La base del éxito es el compromiso. Mientras el individuo se encuentre 

comprometido y sea capaz de superar la transición, el plan del cambio no fallará. 

Este elemento tiene tres fases: fase de preparación, aceptación y compromiso. 

Cultura 

Este contiene tres elementos: las creencias, comportamiento y suposiciones 

que sirven de guía para el actuar de los individuos. 

Sinergia 

Este elemento combina los seis elementos antes mencionados y se da con 

la relación integral al alcanzar los resultados positivos. 

Este modelo pretende lograr altos niveles de cambio y se encuentra basado 

en individuo, aunque sea muy útil a nivel organización.  

 

3.3 Características cognitivo - conductuales de la resiliencia   

En la actualidad, la resiliencia cobra sentido e importancia, porque gracias a 

ellas las personas se reincorporan a sus vidas, recuperan sus objetivos y logran sus 

sueños. En este apartado, expondremos algunas características del cognitivo-

conductuales de la resiliencia. Según López (2005) este enfoque ayuda a los 

cuidadores a desarrollar habilidades de solución de problemas, además de ayudar 

a organizar el tiempo y a realizar actividades gratificantes en la medida de lo posible. 

Las pruebas que se realizaron con este enfoque indican que las personas 

cuidadoras, tienen un cambio significativo en su desempeño. (Losada, et al, 2005). 



Otras investigaciones que se han enfocado en este campo dan la evidencia 

de que la resiliencia es un recurso vital para afrontar las situaciones estresantes en 

la vida, según distintos autores como Bartholomew, et. al. (2018), existe una relación 

negativa entre la inquietud psicológica y la resiliencia; ya que esta última parece 

subir de nivel durante el proceso de intervención psicoterapéutica. 

El proceso de reconstrucción, se logra con el aumento de la conciencia y el 

alivio emocional; parte de lo que se aborda en la psicoterapia es de manera 

cognitiva y emocional, haciendo hincapié en la forma en la que los pacientes 

retoman el significado de sus vidas, por lo que tienden a obtener un mayor grado de 

autoestima y empoderamiento al tiempo que van modificando su perspectiva de uno 

mismo y por lo subsecuente de las relaciones interpersonales. En este sentido, se 

puede decir que con psicoterapia puede existir un progreso significativo en distintos 

factores como: autoestima y autoeficacia, la regulación de las emociones, la 

creación de significado, las relaciones interpersonales, factores que se han 

demostrado ser de suma importancia y se encuentran asociados a la resiliencia. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4. MÉTODO 
 

4.1 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los niveles de resiliencia y las estrategias de afrontamiento ante el 

estrés de los asesores del CAPED en el Semestre 2023-2. 

Objetivos específicos: 

 Establecer los niveles de resiliencia y afrontamiento ante el estrés de los 

asesores CAPED. 

 Comparar las diferentes estrategias de afrontamiento al estrés que los 

asesores de apoyo usan para enfrentar los desafíos.  

 Comparar los datos sociodemograficos entre los niveles de resiliencia y 

afrontamiento ante el estrés de los asesores CAPED. 

 Conocer si existe correlación positiva entre los niveles de resiliencia y 

afrontamiento ante el estrés de los asesores CAPED. 

 

4.1 Población 

La población universo está conformada por 56 estudiantes o egresados 

máximo con un año, de la Licenciatura en Psicología del SUAyED, que llevan el 

Campo de Profundización Clínica y Educativa que fungen como asesores del Centro 

de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia (CAPED), en el semestre 2023-2, de 

los cuales 47 son mujeres y 9 hombres. 

 

4.2 Muestra 

La selección de la muestra fue por muestreo probabilístico, ya que, para la 

elección de participantes, se difundió el cuestionario entre la población universo y 

todos tuvieron la misma oportunidad de participar de manera voluntaria. Por lo que 

la muestra quedo conformada por 27 asesores, de los cuales 18 son mujeres y 9 

son hombres con un rango de edad 21 a 68 años. 

 



4.3 Tipo de Estudio 

Para esta investigación se llevó a cabo un estudio cuantitativo no 

experimental. 

4.4 Diseño de investigación 

El diseño de investigación utilizado fue de tipo transversal; ya que los datos 

se recolectaron en un solo momento 

4.5 Instrumentos 

Datos Sociodemográficos. Que consta de 5 preguntas de autoría propia, 

como edad, último semestre cursado, semestre en que fue asesor, estado civil, 

ocupación.  

Escala de Resiliencia de 14-Item (ER-14) de Wagnild, (2009) basada en la 

Resilience Scale (RS-25)-Escala de Resiliencia (ER) de 25 ítem (Wagnild y Young, 

1993).  que cuenta con una constancia interna a (α= 0,79) y validez (r=0,87; p<0,01) 

Ver Anexo 1 

El instrumento consta de 14 ítems divididos factores, con opción de respuesta 

que se clasifica en un rango del número 1 al número 7; donde 1 corresponde a 

totalmente en desacuerdo y 7 corresponde a totalmente de acuerdo. 

Factor I: Competencia Personal de 11 ítems: (1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

14) auto-confianza, independencia, decisión, ingenio y perseverancia 

Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida de 3 ítems: (3, 4, 8) 

Adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable. 

Wagnild (2009) plantea los siguientes niveles de resiliencia, entre 98-82=Muy 

alta resiliencia; 81-64=Alta resiliencia; 63-49=Normal; 48-31=Baja; y 30-14=Muy 

baja. 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) versión española de Sandín 

y Chorot (2002) Los coeficientes de fiabilidad de Cronbach para las 7 subescalas 

variaron entre 0,64 y 0,92 (media = 0,79). Ver Anexo 2 

El instrumento consta de 42 ítems divididos en 7 dimensiones, abajo 

enlistadas, con opción de respuesta nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente 

y casi siempre. 

Focalizado en la solución de problemas (FSP) ítems 1, 8, 15, 22, 29, 36 



Autofocalización negativa (AFN) ítems 2, 9, 16, 23, 30, 37  

Reevaluación positiva (REP) ítems: 3, 10, 17, 24, 31, 38  

Expresión emocional abierta (EEA) ítems: 4, 11, 18, 25, 32, 39  

Evitación (EVT) ítems: 5, 12, 19, 26, 33, 40  

Búsqueda de apoyo social (BAS) ítems: 6, 13, 20, 27, 34, 41  

Religión (RLG) ítems: 7, 14, 21, 28, 35, 42 

4.6 Escenario 

El estudio se llevó a cabo en línea para los estudiantes y egresados máximo 

con un año, de la Licenciatura en Psicología del SUAyED, que fungen como 

Asesores del Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia (CAPED) en el 

Semestre 2023-2. 

4.7 Procedimiento 

El proceso de este estudio se dio en línea a través de correos electrónicos. 

Se realizó la elaboración en Google Forms con el consentimiento informado 

y los instrumentos a aplicar, como fueron Perfil sociodemográfico, réplica exacta de 

los instrumentos Resiliencia ER-14 y Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

(CAE),  

Revisión de los instrumentos por parte del Doctor Omar Moreno Almazán. 

Contacto con la Supervisión de CAPED y la Doctora Anabel de la Rosa 

Gómez, por parte de mi Director el Doctor Omar Moreno Almazán. 

Envió de solicitud y link para la aplicación de protocolo de investigación. 

Se dieron tentativamente tres semanas para que el mayor número de 

asesores pudieran contestar el formulario. 

Se solicitó por medio de correo electrónico a la Supervisión de CAPED y la 

Doctora Anabel de la Rosa Gómez, el total de la matrícula de los asesores activos 

en el semestre en curso. 

Se procedió a reunir la información y calificar los instrumentos, así como 

analizar los constructos de la información sociodemográfica. 

Se realizo la presentación de resultados, así como la conclusión y discusión 

al respecto del presente trabajo.    



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 

 

 

Para el análisis de los resultados se descargaron las respuestas del 

formulario elaborado anteriormente mencionado que se clasificó en secciones de 

acuerdo al tipo de información solicitada como fue: información sociodemográfica y 

dos secciones más que contenían los instrumentos Escala de Resiliencia de 14-

Item (ER-14) y Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE), cada una de ellas; 

dichos resultados se manejaron en una hoja de cálculo del programa Microsoft 

Excel. Por lo que se procedió a separar las respuestas por instrumento y 

posteriormente por factores o dimensiones según fuera el caso, en hojas diferentes 

de Excel, para lograr calificar la información, realizar filtros y tablas, de igual forma 

se transcribió la información de acuerdo a los parámetros establecidos en el 

programa IBM SPSS Statistics para Windows versión 29, con el fin de obtener las 

tablas necesarias.  

En el presente trabajo, los resultados se comenzaron a mostrar mediante un 

análisis descriptivo. Dicho análisis se puede apreciar en las diferentes secciones; 

como se muestra en el caso de los datos sociodemográficos, donde se da un 

escenario de los datos más relevantes como moda, media, mediana, rango, etc., 

así sucesivamente con la sección de cada instrumento. 

Derivado del interés y en busca de oportunidades de poder analizar de 

manera más completa los niveles de resiliencia y las estrategias de afrontamiento 

ante el estrés de los asesores CAPED, se realiza una prueba comparativa entre 

algunas variables. 

Es por ello que se aplica la prueba t-Student y ANNOVA para analizar las 

comparaciones entre el resultado de los niveles de ambos instrumentos y el género 

de la muestra, esto con el fin de aceptar o rechazar las hipótesis. 

 



 

 

5.1 Datos Sociodemograficos 

La muestra quedo integrada por 27 asesores (N=27), 18 mujeres que 

corresponde al 67% de la muestra y 9 hombres al 33%, todos ellos con distintas 

edades en un rango de 21 a 68 años de edad, presentando una Media de 44, una 

Mediana de 47 y una Moda de 48 que equivale al 15% del total de la muestra, es 

decir el 15% de la población tiene 48 años, seguido de 37 años con un 11%. Así 

mismo se puede apreciar un rango de 47 años entre el mínimo que fue de 21 y el 

máximo de 68. Ver Tabla 1 

Tabla 1 
 Datos descriptivos de edad del asesor 

Edad f % 

21 1 4% 

23 1 4% 

28 1 4% 

33 1 4% 

35 1 4% 

36 1 4% 

37 3 11% 

38 1 4% 

39 1 4% 

44 1 4% 

46 1 4% 

47 1 4% 

48 4 15% 

49 2 7% 

52 1 4% 

53 2 7% 

55 2 7% 

62 1 4% 

68 1 4% 

 N=     27  

Media= 
Mediana= 

Moda= 
Rango= 
Mínimo= 
Máximo= 

44.04 
47 
48 
47 
21 
68 

 



   

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los datos descriptivos de la formación académica de los 

asesores, se puede notar que la mayoría de ellos, es decir el 49% de la población 

que equivale a 13 asesores, 8 hombres y 5 mujeres son egresados de la 

Licenciatura en Psicología del SUAyED, de igual forma el 33% que equivale a 9 

asesores, mencionan que el semestre en que se participa como asesor fue cuando 

ya eran egresados. Ver Tabla 2 

 

Tabla 2 
 Datos descriptivos de formación académica de asesores 

 
Último semestre 

cursado 
Semestre en que fue 

asesor CAPED 

Semestre f % f % 

Séptimo 3 11% 5 19% 

Octavo 6 22% 7 26% 

Noveno 5 19% 6 22% 

Egresado 13 49% 9 33% 

     

Fuente: Elaboración propia 
 

Es importante mencionar que 12 asesores se encuentran casados, al igual 

que 3 en unión libre, es decir el 56% se encuentra con pareja sentimental. Solo 10 

individuos, es decir el 37% es soltero y tan solo el 7% se encuentra divorciado.  

Con respecto a la ocupación del asesor el 78% se encuentra estudiando y 

trabajando, mientras que el 22% solo se dedica a estudiar. Ver Tabla 3 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 
 Datos Descriptivos de estado Civil y Ocupación del asesor 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.2 Datos Resiliencia (ER-14) 

En la Tabla 4 se muestran los niveles de resiliencia que obtuvieron los 

asesores. El menor puntaje obtenido fue de 41 puntos obtenido por 1 asesor, 

representando el 4% de la muestra, derivado de su puntaje se encuentra en el nivel 

de Resiliencia Baja, en contraste con los puntajes más altos que fueron de 98 

obtenidos por 2 asesores, lo que representa el 7% de la muestra, derivado de su 

puntaje se encuentra en el nivel de Resiliencia Muy Alta. 

El 70% de los asesores, es decir 19 de ellos se encuentran en el nivel Muy 

alta, ya que obtuvieron puntajes que van desde los 98 hasta los 82, seguido de este 

el 26% es decir 7 asesores, obtuvieron el nivel de Resiliencia Alta que va de los 81 

a los 64. Posteriormente sigue el nivel de Resiliencia Normal que va de los 63 a los 

49 puntos, en el cual no se ubica nadie, por último, el ya mencionado nivel de 

Resiliencia Baja que va de los 48 al 31 con 1 asesor, representando el 4%. 

 

 

 

 

Estado Civil 

  f % 

Casado 12 44% 

Divorciado 2 7% 

Soltero 10 37% 

Unión libre 3 11% 

   

Ocupación 

  f % 

Estudiante 6 22% 

Estudia y trabaja 21 78% 

   



Tabla 4  
Niveles de Resiliencia 

Puntaje f % Nivel de Resiliencia 

41 1 4% Baja 

69 1 4% Alta 

74 1 4% Alta 

78 1 4% Alta 

80 3 11% Alta 

81 1 4% Alta 

84 3 11% Muy Alta 

86 2 7% Muy Alta 

88 1 4% Muy Alta 

89 4 15% Muy Alta 

90 1 4% Muy Alta 

92 1 4% Muy Alta 

94 2 7% Muy Alta 

96 2 7% Muy Alta 

97 1 4% Muy Alta 

98 2 7% Muy Alta 

Muy alta 98-82 19 70%  

Alta 81-64 7 26%  

Normal 63-49 0 0  

Baja 48-31 1 4%  

    

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 5 se puede apreciar los Datos descriptivos de la Resiliencia como 

es la media con un valor de 85, Mediana = 88, Moda 89, así como el puntaje mínimo 

y máximo que es 41 y 89 respectivamente, de igual forma el rango que existe entre 

estos que corresponde a 57 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5  
Datos descriptivos de Resiliencia 

Media 85 

Mediana 88 

Moda 89 

Rango 57 

Mínimo 41 

Máximo 98 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se menciona en el contenido los autores de este instrumento Wagnild 

y Young (1993), dividieron los 14 ítems en dos factores.   

Factor I titulado Competencia Personal que a su vez contiene 11 ítems con 

las preguntas número 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 las cuales terminan la 

autoconfianza, independencia, decisión, ingenio y perseverancia. Derivado de su 

aplicación se puede notar que el puntaje más bajo fue 32 el cual se ubica en la 

escala de competencia personal baja; solo un asesor se encuentra en esta escala 

representando el 4% de la muestra. 

El puntaje que va de los 38 a 56 representa la escala de competencia 

personal media, en donde no se identificó asesores, posteriormente en la escala de 

competencia personal alta que va de los 57 a los 77 puntos se ubicó a 26 asesores 

lo cual corresponde al 96% de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6 
 Nivel de Factor Competencia Personal 

Puntaje f % 

32 1 4% 

57 1 4% 

58 1 4% 

62 1 4% 

63 1 4% 

65 1 4% 

66 2 7% 

67 2 7% 

70 4 15% 

71 4 15% 

72 1 4% 

73 1 4% 

75 1 4% 

76 3 11% 

77 3 11% 

Alta 57-77 26 96% 

Media 38-56 0 0% 

Baja 19-37 1 4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Factor II, titulado Aceptación de uno mismo y de la vida contiene 3 ítems 

que corresponden a las preguntas número 3, 4 y 8, que denotan la adaptabilidad, el 

balance, la flexibilidad y una perspectiva de vida estable. En estos resultados se 

puede observar que 1 asesor el cual representa el 4% de la población se encuentra 

en una escala baja, 7 asesores que corresponden al 26% de la muestra se 

encuentran en la escala media y 19 asesores que corresponden al 70% de la 

muestra están ubicados en la escala alta. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7   
Nivel de Factor Aceptación de uno mismo 

Puntaje f % 

9 1 4% 

11 1 4% 

13 1 4% 

14 2 7% 

15 3 11% 

16 1 4% 

17 4 15% 

18 6 22% 

19 2 7% 

20 2 7% 

21 4 15% 

Alta 16-21 19 70% 

Media 10-15 7 26% 

Baja 6-9 1 4% 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Datos Cuestionario de Afrontamiento ante el Estrés (CAE) 

En la Tabla 8 se puede apreciar los datos descriptivos del cuestionario de 

afrontamiento ante el estrés; como es la media con un valor de 71, Mediana = 72, 

Moda 72, así como el puntaje mínimo y máximo que es 22 y 103 respectivamente, 

de igual forma el rango que existe entre estos que corresponde a 81 puntos. 

 

Tabla 8  
Datos descriptivos de cuestionario de afrontamiento ante el estrés 

Medidas Puntajes 

Media 71 

Mediana 72 

Moda 72 

Rango 81 

Mínimo 22 

Máximo 103 

Fuente: Elaboración propia  
 



En la Tabla 9 se visualizan los datos de frecuencia por puntaje, el 4% de la 

población se encuentra en un rango de 20 a 40, el 7% en el siguiente rango que va 

de 41 al 60, posteriormente el 69% en el rango del 61 al 80 y por último el 20% de 

se ubica en el puntaje máximo de esta muestra que va del 81 al 103. 

 

Tabla 9 
Frecuencias de puntajes 

Puntaje    f 

20-40 1 4% 
41-60 2 7% 
61-80 18 69% 

81-103 6 20% 

 27 100% 

Fuente: Elaboración propia  

5.4 Comparación de medias y correlaciones 

De acuerdo con el análisis estadístico se establecieron hipótesis nula (Ho) 

p>0.05 e hipótesis alterna (Hi) p<0.05. 

Ho = No existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

características sociodemográficas de los asesores CAPED y los niveles que arrojan 

los dos factores de resiliencia.  

Ho = No existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

características sociodemográficas de los asesores CAPED y los niveles que arrojan 

las siete dimensiones del afrontamiento ante el estrés. 

Ho = No existe una relación significativa entre los niveles de resiliencia y 

afrontamiento ante el estrés. 

Hi = Existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

características sociodemográficas de los asesores CAPED y los niveles que arrojan 

los dos factores de resiliencia.  

Hi = Existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

características sociodemográficas de los asesores CAPED y los niveles que arrojan 

las siete dimensiones del afrontamiento ante el estrés. 

Hi = Existe una relación significativa entre los niveles de resiliencia y 

afrontamiento ante el estrés. 



Se aplico una prueba T de Student y ANOVA de un factor para contrastar 

diferencias de medias de muestras independientes y mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson se exploró la asociación entre variables. 

Tabla 10 
 Prueba T de Student para factores de Resiliencia por sexo 

 Mujeres Hombres t p 

Competencia Personal 1245 601  .633 .266 

Aceptación de uno mismo 308 152 .175 .431 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que para el caso de Resiliencia en competencia personal 

por sexo t (25) = .633, p= .266 y en el caso de aceptación de uno mismo t (25) = 

.175, p= .431.  Siendo P>=.05, se descarta la Hi. 

 

Tabla 11 

Prueba T de Student para factores de Resiliencia por ocupación 

 
Estudia y 
trabaja 

Estudia t p 

Competencia Personal 1432 414 .782 .426 

Aceptación de uno mismo 253 107 .115 .240 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que para el caso de Resiliencia en competencia personal 

por ocupación t (25) = .782, p= .426 y en el caso de aceptación de uno mismo t (25) 

= .115, p= .240. F = 2.072, p = .132. Siendo P>=.05, se descarta la Hi. 

 

Tabla 12  

Prueba ANOVA para factores de Resiliencia por estado civil 

 Soltero Casado Otro F p 

Competencia Personal 688 800 358 .512 .606 

Aceptación de uno mismo 171 207 82 .130 .878 

Fuente: Elaboración propia 



Se puede apreciar que para el caso de Resiliencia en competencia personal 

por estado civil F = .512, p= .606, y para el caso del factor aceptación de uno mismo 

F = .130, p = .878. Siendo P>=.05, se descarta la Hi. 

 

Tabla 13 

Prueba ANOVA para factores de Resiliencia por semestre en que fue asesor 

 Séptimo Octavo Noveno Egresado F p 

Competencia 
Personal 

361 438 416 631 1.432 .259 

Aceptación de uno 
mismo 

81 112 104 163 .761 .527 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que para el caso de Resiliencia en competencia personal 

por estado civil F = .1.432, p= .259, y para el caso del factor aceptación de uno 

mismo F = .761, p = .527. Siendo P>=.05, se descarta la Hi. 

 

Tabla 14 

Prueba T de Student para dimensiones de Afrontamiento ante el estrés por sexo 

 Mujeres Hombre t p 

BAS 252 80 2.269 .016** 

EEA 121 42 1.382 .090 

EVT 158 77 .119 .453 

RLG 76 35 .137 .446 

FSP 352 163 .740 .233 

AFN 114 33 2.448 .011** 

REP 301 133 1.305 .102 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar los niveles de afrontamiento se tomaron en cuenta sus 

dimensiones; por lo que, para el caso de BAS, t (25) = 2.269, p= .016**, EEA, t (25) 

= 1.382, p=.090, EVT, t (25) = .119, p= .453, RLG, t (25) = .137, p= .446, FSP, t (25) 

= .740, p= .233, AFN, t (25) = 2.448, p= .011**, REP t (25) = 1.305, p= .102. Siendo 

P>=.05, se descarta la Hi. ** Siendo P<=.05 se aprueba la Hi. 

 

 



Tabla 15 

Prueba T de Student para dimensiones de Afrontamiento ante el estrés por 

ocupación 

 Estudia y Trabaja Estudia t p 

BAS 278 54 -1.585 .063 

EEA 131 32 -.520 .304 

EVT 186 49 -.325 .374 

RLG 100 11 -1.087 .144 

FSP 404 111 -.331 .372 

AFN 115 32 -.104 .459 

REP 334 100 .438 .333 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar los niveles de afrontamiento se tomaron en cuenta sus 

dimensiones; por lo que, para el caso de BAS, t (25) = -1.585, p= .063, EEA, t (25) 

= -.520, p=.304, EVT, t (25) = -.325, p= .374, RLG, t (25) = -1.087, p= .144, FSP, t 

(25) = .331, p= .372, AFN, t (25) = -.104, p= .459, REP t (25) = .438, p= .333. Siendo 

P>=.05, se descarta la Hi. 

Tabla 16 

Prueba ANOVA para dimensiones de Afrontamiento ante el estrés por estado civil 

 Soltero Casado Otro F p 

BAS 118 153 61 .065 .937 

EEA 59 68 36 .296 .746 

EVT 88 105 42 .013 .987 

RLG 29 57 25 .327 .724 

FSP 185 236 94 .164 .849 

AFN 64 60 23 .879 .428 

REP 166 185 83 .323 .727 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar los niveles de afrontamiento se tomaron en cuenta sus 

dimensiones; por lo que, para el caso de BAS, F = .065, p= .937, EEA, F = .296, 

p=.746, EVT, F = .013, p= .987, RLG, F = .327, p= .724, FSP, F = .164, p= .849, 

AFN, F = .879, p= .428, REP, F = .323, p= .727. Siendo P>=.05, se descarta la Hi. 

 



Tabla 17 

Prueba ANOVA para dimensiones de Afrontamiento ante el estrés por semestre 

en que fue asesor 

 Séptimo Octavo Noveno Egresado F p 

BAS 75 55 80 122 2.072 .132 

EEA 28 31 31 73 1.622 .212 

EVT 48 41 59 87 1.305 .297 

RLG 59 8 13 31 5.856 .004** 

FSP 99 129 113 174 .086 .967 

AFN 22 34 38 53 .535 .663 

REP 89 107 99 139 .552 .652 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para analizar los niveles de afrontamiento se tomaron en cuenta sus 

dimensiones; por lo que, para el caso de BAS, F = 2.072, p= .132, EEA, F = 1.622, 

p=.212, EVT, F = 1.305, p= .297, RLG, F = 5.856, p= .004**, FSP, F = .086, p= .967, 

AFN, F = .535, p= .663, REP, F = .552, p= .652. Siendo P>=.05, se descarta la Hi. 

** Siendo P<=.05 se aprueba la Hi. 

Tabla 18 

Correlaciones 

 Resiliencia Afrontamiento 

Resiliencia 

Correlación de 
Pearson 

1 .487** 

Sig. (bilateral)  .010 
N 27 27 

Afrontamiento 

Correlación de 
Pearson 

.487** 1 

Sig. (bilateral) .010  

N 27 27 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Se aplica la prueba de Pearson donde se encuentra que las estrategias de 

afrontamiento como, reevaluación positiva, aceptación del problema, religión, etc. 

se asocian a mayor resiliencia r=.487 p=0.01, siendo P<=0.05, se aprueba la Hi. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 

 

El objetivo del presente estudio fue analizar los niveles de resiliencia y las 

estrategias de afrontamiento ante el estrés de los asesores del CAPED en el 

Semestre 2023-2. Por lo que los asesores fueron evaluados por los factores del 

instrumento de Resiliencia y las 7 dimensiones del Cuestionario de Afrontamiento 

ante el estrés, además de recolectar información sociodemográfica de la muestra. 

Se puede observar que la muestra que fue evaluada corresponde al 48% de 

la población del universo elegido, es decir los estudiantes y egresados de máximo 

un año, que fungen como asesores del Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a 

Distancia, ya que la muestra fue no probabilística, por el hecho de otorgar a cada 

uno de los asesores la oportunidad de participar en la investigación, difundiendo el 

formulario con su comunidad. 

 

  

 

 

 

   

 



 

 

En el presente trabajo se consiguió observar que en el semestre 2023-2, 

alumnos y egresados, tanto hombres y mujeres de diferentes edades lograron fungir 

como Asesores CAPED, recordemos que en capítulos pasados se habló de los 

requisitos que estipula la Convocatoria para fungir como asesores, la cual es 

publicada en el sitio oficial de la Licenciatura en Psicología SUAyED.  

La muestra se conformó por un total de 27 asesores de los cuales el 67% 

son mujeres y 9 asesores son hombres que corresponden al 33%, la edad va desde 

los 21 hasta los 68 años, el promedio de los asesores es de 44 años, mientras que 

la mayoría de ellos tiene 48 años, representando un 15% de la muestra, la mediana 

de edad es de 47 años. Para este punto no existe una tendencia fuertemente 

marcada hacia hombres o mujeres más jóvenes. 

Consecutivamente, se analizó el estado civil de los asesores, encontrando 

que el 44% de la población es casada y el 11% vive en unión libre, es así, como se 

puede confirmar que la mayoría de nuestra población cuenta con pareja sentimental 

y/o posiblemente con familia, se debe mencionar que aproximadamente de la 

mediana de edad de la muestra hacia arriba, la mayoría de hombres y mujeres se 

encuentran en esta situación, es decir, que los asesores que van de los 44 años a 

los 68 están casados, mientras que el 37% del total de los asesores se encuentra 

solteros o divorciados; su rango de edad va de los 46 a los 21 años, así mismo se 

puede apreciar que la mayoría de este porcentaje son mujeres. 

Con respecto a la ocupación del asesor el 78% de la muestra se encuentra 

estudiando y trabajando; más de la mitad de este porcentaje es casado o en unión 

libre, mientras que el 22% solo se dedica a estudiar y todos son soltero, así mismo 

se puede notar que la mayoría del 22% son mujeres, para este punto la edad no es 

una tendencia fuertemente marcada, ya que existen hombres y mujeres de distintas 

edades en ambos constructos.   

En cuanto a los datos descriptivos de la formación académica de los 

asesores, específicamente en la opción de señalar el último semestre cursado; se 

puede notar que la mayoría de ellos, es decir el 48% de la población, son egresados 

de la Licenciatura en Psicología del SUAyED, seguidos del 22% que son de octavo 



semestre y el 14% son de noveno semestre, y tan solo el 11% es de séptimo 

semestre, en cuanto al semestre en que se participaron como asesor la respuesta 

debería estar funcionalmente relacionada con la respuesta de la pregunta anterior, 

situación que no se ajusta a los totales, ya que si el asesor hubiera cursado como 

último semestre el séptimo en este momento estaría en octavo fungiendo como 

asesor, o si coloco el noveno semestre, la opción que elegiría para esta pregunta 

seria egresado, por lo que solo se analizaron los datos de la primer pregunta y los 

de la segunda pregunta solo quedaran estadísticamente comentados, para esta 

apartado. 

Consecutivamente se calificó el instrumento de Resiliencia (ER-14) de 

manera general y divido en factores; el 4% de la población presentó un nivel bajo 

con 41 puntos y el 70% de la población se encuentra en un nivel muy alto ya que 

obtuvieron puntajes de 98 a 82, seguido del 26% que se encuentra en nivel alto con 

puntaje del 81 al 64.  La calificación por factores arrojo que el 96% de la muestra 

cuenta con un nivel alto de competencia personal, mientras que el 4% se reportó 

con un puntaje bajo. En el factor de Aceptación de uno mismo se puede notar que 

el 70% de la muestra cuenta con un nivel alto, el 26% con un puntaje medio y el 4% 

con un puntaje bajo. Se logro encontrar que no existe regla de igualdad entre los 

dos factores, ya que se observó que los asesores que cuentan con un nivel alto de 

competencia personal no cuentan con un nivel alto de aceptación de uno mismo, en 

cambio todos los niveles más altos del factor dos, es decir aceptación de uno mismo, 

si coinciden con los niveles altos del factor uno; competencia personal.  

Por lo que se considera que el 96% de asesores CAPED cuentan con un 

nivel alto de resiliencia, lo que es de vital importancia en el papel que se encuentran 

desarrollando porque al lograr tener un buen nivel de esta, se dice que se cuenta 

con un conjunto de competencias genéricas, que son las que permiten alcanzar un 

avance significativo en el aprendizaje, así como una base firme para la construcción 

de nuevas relaciones interpersonales que se consideren estables y una búsqueda 

cuantiosa de respuestas positivas (Gómez y Rivas, 2017), (Huaire, 2014). 

Posteriormente se calificó el instrumento Cuestionario de Afrontamiento ante 

el Estrés (CAE), donde se encontró que el 20% de la muestra se ubicó en una escala 



del 81 al 103 la cual es el nivel muy alto, el 69% se encuentra entre el nivel alto que 

va de los 61 a los 80 puntos, el 7% se encuentra en el nivel medio, que va de los 41 

a los 60 puntos, y el 4% se encuentra en el nivel bajo, que va de los 20 a los 40 

puntos. Por lo que se puede notar que la mayoría de la muestra tiene un nivel alto 

de afrontamiento ante el estrés.  

Según Gloria y Steinhardt (2014) la destreza para tratar emociones en 

situaciones estresantes es una competencia relacionada con niveles bajos de 

ansiedad. Lo anterior se complementa a la correlación que se obtiene de la 

regulación emocional, así como de la implementación de diferentes estrategias de 

afrontamiento que resultan ser más eficientes. (Cabanach et. al, 2018) 

El presente trabajo resulta interesante ya que se logró cumplir los objetivos 

tanto generales como específicos; que fueron analizar niveles de resiliencia y las 

estrategias de afrontamiento ante el estrés, de los asesores del CAPED en el 

Semestre 2023-2, derivado del análisis se logró conocer el nivel de resiliencia en 

ambos factores en los que se divide esta prueba, así como las diferentes estrategias 

de afrontamiento que utilizan los asesores; además de comparar dichos niveles de 

ambas pruebas entre los variables sociodemográficas y por ultimo encontrar la 

correlación positiva entre los resultados de ambas pruebas. 

Es de suma importancia mencionar que, por el tipo de estudio, no se logra 

observar si la tendencia de los asesores suele ser la misma, en cuanto a niveles; es 

decir que dicho nivel de resiliencia, nivel de afrontamiento y estrategias utilizadas 

ante el estrés, sean una característica en común de los estudiantes de la 

Licenciatura de Psicología del SUAyED que llevan el campo de Profundización 

Clínico y deciden tomar actividades como asesores. Al solo describir los niveles de 

resiliencia y afrontamiento ante el estrés, no se evaluaron factores de estrés, de 

igual forma al ser un estudio transversal, se desconoce si el asesor aumento o 

disminuyo sus niveles de resiliencia y afrontamiento al poner en prácticas las 

actividades propias de CAPED. 

Esta investigación se alinea con diversos trabajos que buscan conocer la 

correlación de variables en distintos ambientes, la influencia de una variable en otra, 

el cómo se comportan otras variables con respecto a la manipulación de estrategias 



de afrontamiento o niveles de resiliencia, tanto en alumnos, psicoterapeutas, 

personas con enfermedades terminales, cuidadores, etc. Como es el caso del 

estudio de Finez y García (2012) titulado “Relación entre la resiliencia personal y las 

estrategias de afrontamiento en estudiantes”, que indica que los alumnos que 

cuentan con la capacidad de afrontar de manera positiva las situaciones adversar y 

continuar fuertes a pesar del estrés utilizan estrategias de afrontamiento activo; de 

igual forma concluyen que los alumnos más resilientes utilizan este tipo de 

afrontamiento. 

Existen diversos artículos publicados en torno a las actividades 

desempeñadas por los estudiantes en el CAPED, así como de estudios llevados a 

cabo para la implementación de mejoras en las estrategias de capacitación y 

atención, recordemos el objetivo del Centro de Apoyo, que es el de graduar a 

compañeros profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes para que se 

logren desempeñar de una manera exitosa, así como contar con la formación que 

garantice la mayor eficiencia y competencia para la solución de problemas de la 

salud emocional. En dicho entorno se puede ensayar y aplicar la evaluación e 

intervención, que a su vez genera apoyo en el proceso de formación de los 

estudiantes considerando su carga de trabajo, demandas académicas, estresores 

sociales, familiares, etc. De la Rosa (2018). 
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