
 
 

 
Contacto:  

Angélica Lourdes Niño Tezén, aninot1@upao.edu.pe , Programa de estudios de Psicología. Facultad 
de Medicina Humana. Universidad Privada Antenor Orrego. Tallanes Zona Los Ejidos S/N Piura, Piura 
(Perú). 
 
 

http://revistas.um.es/reifop  

  

Niño-Tezén, A.L., Ramírez-Alva, J.M., Chávez-Lozana, J.A. & Santos-Vera, P.Y. (2024). 
Resiliencia y rendimiento académico en estudiantes universitarios de psicología de Perú. 
Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 27(2), 173-183. 
 

DOI: https://doi.org/10.6018/reifop.583691 

 

 

Resiliencia y rendimiento académico en estudiantes 
universitarios de psicología de Perú 
 

Angélica Lourdes Niño Tezén (1), José Melanio Ramírez Alva (1), July Antonieta Chavéz 
Lozada (1), Patricia Yolanda Santos Vera (2) 
1 Universidad Privada Antenor Orrego, Piura-Perú, 2 Universidad César Vallejo, Piura-Perú 

 

Resumen 
Dada la diversidad de factores que inciden en el rendimiento académico y que amenazan con 
el logro de resultados positivos ante situaciones desafiantes, especialmente la resiliencia, y 
las limitaciones para acceder a estudios que asocien el rendimiento académico con resiliencia 
en estudiantes de psicología, en este sentido, la investigación tuvo como objetivo determinar 
la relación entre resiliencia y rendimiento académico en estudiantes universitarios de 
psicología. Posteriormente se discuten los resultados considerando los antecedentes y las 
implicancias prácticas de la resiliencia y rendimiento académico y la necesidad que 
investigaciones ulteriores analicen el rendimiento académico asociado con variables 
relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Abstract 
Due to multiple factors that affect academic performance and threaten the achievement of 
positive results in challenging situations, especially resilience, and the limitations in finding 
studies that associate academic performance with resilience in psychology students, in this 
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context, the research aimed to determine the relationship between resilience and academic 
performance in university psychology students. Subsequently, the results are discussed by 
considering the backgrounds and practical implications of resilience and academic 
performance and the need for further research to analyze academic performance associated 
with variables related to the teaching and learning process. 
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Introducción 

El inicio de la vida universitaria es un cambio cada vez más difícil para los estudiantes, quienes 
pueden llegar a sentirse excedidos y abrumados frente a la nueva carga académica (Bravo et 
al., 2021). Dado que, deben poner en juego un conjunto de recursos psicológicos para 
desarrollar las competencias que exige cada curso y evitar el bajo rendimiento (Duche et al., 
2020). En este sentido, la constante amenaza percibida por los estudiantes universitarios por 
mantener un buen rendimiento y “aprobar” los cursos podría generar problemas al 
momento de utilizar recursos internos como la resiliencia (González & Chiyong, 2021; 
Oducado et al., 2021).  

En educación superior existen factores asociados al rendimiento académico, por lo que es 
necesario realizar seguimiento de los resultados de aprendizaje (Gutiérrez et al., 2023). 
Estudiar los eventos que pueden incidir en el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios puede ser oportuno para comprender las dificultades para mantenerse dentro 
de los programas académicos (Cayón et al., 2021). Factores internos como la motivación, 
resiliencia, hábitos de estudio, etc., y factores externos como la metodología del docente, la 
familia, etc., ambas constituyen un problema del cual converge numerosos elementos que 
deben ser estudiados Los estudios sobre resiliencia demuestran el efecto positivo en los 
jóvenes, puesto que es un componente esencial frente a la actitud emprendedora y 
capacidad resolutiva especialmente en la etapa universitaria (Díaz et al., 2022; Gonzáles et al., 
2021). 

La resiliencia se define como un factor crucial para el rendimiento académico en jóvenes 
universitarios, determinando una mayor satisfacción con la vida (Villalba et al., 2019). La 
carencia educativa reduce la brecha entre educación de calidad y buen desempeño 
académico, algunos estudios reportan que los jóvenes académicamente resilientes son 
aquellos que obtienen un alto rendimiento partiendo de una situación socioeconómica 
desaventajada y está asociada con las relaciones familiares, el esfuerzo académico en las 
asignaturas y un mejor manejo de las competencias socioemocionales (García et al., 2022; 
Cretton et al., 2022; Salvo et al., 2021). Los estudios sobre resiliencia son convenientes porque 
permiten comprender los motivos del porque esta variable podría ser inherente al esfuerzo, 
las expectativas y el autoconcepto académico entre otros aspectos relacionados con los 
estudiantes universitarios (Menéndez et al., 2021).  

En la literatura consultada, se verifica los siguientes estudios. Al respecto Gómez et al. (2021) 
que presentan un artículo sobre, Resiliencia, género y rendimiento académico en jóvenes 
universitarios del Estado de Morelos, hallaron correlaciones significativas según género, 
además, los varones son los que tienen una tendencia alta en resiliencia frente a las mujeres. 
Por su parte, Tello et al. (2021) desarrollaron un estudio orientado a establecer la relación 
entre resiliencia y autorregulación del aprendizaje en 177 estudiantes del primer ciclo de 
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psicología, se reportó una correlación alta y significativa entre los fenómenos estudiados, 
corroborando que el nivel resiliencia está asociado de forma alta con la autorregulación 
frente a los nuevos aprendizajes, mejorando notablemente su rendimiento académico.  En el 
contexto peruano se han hecho investigaciones que confirman que la resiliencia y el 
afrontamiento son predictores para poseer un buen rendimiento académico de los 
estudiantes en universidades privadas, en ese sentido se corrobora la importancia de los 
procesos psicológicos como mediadores para lograr un buen desempeño frente a las tareas 
o las actividades académicas, por lo que se hace necesario la aplicación de programas de 
aprendizaje y estrategias que mejoren la calidad de los aprendizajes (Tipisman, 2019; Supervia 
et al., 2022).  

La situación de los universitarios peruanos se ha visto afectada no solo por la educación que 
reciben, también influyen aspectos personales y socioculturales a los que están expuestos a 
diario, así lo señala García et al. (2021) que la poca resiliencia puede provocar un nivel elevado 
de estrés percibido en estudiantes universitarios (Romero et al. 2012; De la Cruz & Muñoz, 
2023). Esta variable es una capacidad estable para enfrentar las adversidades, que se ha 
forjado o adquirido durante la etapa de la niñez o adolescencia períodos que coincide con la 
primaria o secundaria y que de no desarrollarse podría incidir a mediano y largo plazo (Pérez, 
2023; Frías et al., 2020). Por otro lado, el rendimiento académico se entiende como un 
proceso complejo dado a la intervención de variables diversas pedagógicas, académicas, 
estrategias docentes aspectos intrínsecos (León et al., 2021; Gozalo et al., 2022; Se evidencia 
por el nivel de logro ante un contexto académico o en un curso particularmente, se mide a 
través de las evaluaciones que realiza el docente periódicamente. El rendimiento académico 
se evidencia después de la aplicación de un conjunto de procedimientos, previamente 
planificados y ejecutados durante la enseñanza y abarca los objetivos institucionales (Rosas 
et al., 2019; Arhuis & Ipanaqué, 2023; Valenzuela y Portillo, 2018). Por lo tanto, se necesita 
llevar a cabo más estudios que asocian estadísticamente las variables rendimiento académico 
y resiliencia en estudiantes universitarios, investigaciones que son relevantes para la 
realización de intervenciones que resulten provechosas para mejorar el rendimiento 
académico (Magaña et al., 2023; Carmona et al., 2023).    

Dada la base teórica, así como los limitados estudios sobre el tema, la resiliencia de los 
estudiantes universitarios es un recurso interno facilitador para el afrontamiento ante las 
situaciones desafiantes que conlleva esta etapa, lo puede determinar su nivel de compromiso 
y rendimiento académico, llevándolo a desembocar en el fracaso y abandono de los estudios 
(Taveras, 2022; Zubizarreta et al., 2023). La vida universitaria puede ser una fuente de estrés 
que atenta contra la salud mental. Por tanto, este estudio consideró como objetivo 
determinar la relación entre resiliencia y rendimiento académico en estudiantes de 
psicología.  

 

Metodología  

Este estudio tiene una metodología cuantitativa cuyo fin fue estudiar la resiliencia y 
rendimiento académico mediante la aplicación de técnicas objetivas y sistemáticas, 
apoyándose en la estadística descriptiva e inferencial para el análisis y procesamiento de 
datos obtenidos. Con diseño no experimental porque se propuso estudiar y describir al 
objeto de estudio sin necesidad de intervenir para cambiar o modificar el estado natural de 
las variables. De tipo descriptivo- correlacional, cuyo fin fue identificar los niveles de 
resiliencia y rendimiento académico para luego determinar la correlación estadística entre 
resiliencia y rendimiento académico.  
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La población de estudio estuvo constituida por 600 estudiantes de la carrera de Psicología 
de una Universidad Privada en Piura, institución de educación superior ubicada en la ciudad 
Piura, Perú. Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó una fórmula para muestras finitas, 
aplicando el muestreo aleatorio simple, obteniendo como resultado 240 estudiantes. Las 
edades de la muestra oscilan entre los 17 y 30 años.  

Se aplicó la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) con 25 ítems y cinco opciones de 
respuesta 1 =Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Más o menos de acuerdo, 4 
= De acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo. Es necesario aclarar que, en el presente trabajo, 
se consultó la validez del instrumento mediante la validez de contenido por juicio de experto, 
en este caso fueron cinco especialistas, (2) psicólogos educativos, (2) docentes 
universitarios, (1) especialista en metodología de investigación, que después de analizar el 
contenido de la escala, sus dimensiones, sus indicadores e ítem por ítem, llegaron a la 
conclusión que, el instrumento en mención es válido, ya que según su criterio, el contenido 
de la escala, mide con efectividad la variable resiliencia, por tanto, podía ser aplicado a la 
muestra de estudio. De la misma manera, se calculó la confiabilidad de esta escala, para lo 
cual fue necesario la aplicación de una prueba piloto a veinte estudiantes con características 
similares a la muestra de estudio, se verificó mediante el estadístico de consistencia interna 
Alfa de Cronbach y se obtuvo un valor de α=,898 que es interpretado como un nivel 
confiabilidad buena.  

Para medir el rendimiento académico se recurrió al registro académico y promedio de las tres 
unidades académicas por cada curso, para después obtener el promedio ponderado al final 
del ciclo. Esta información fue entregada por la secretaría académica, previamente se solicitó 
el permiso correspondiente a la coordinación académica de la escuela de psicología.  

Sobre los procedimientos, se solicitó permiso a las autoridades educativas de una universidad 
privada de Piura. Se informó el objetivo del estudio y los días de aplicación del cuestionario. 
Previo a la aplicación de la escala, se entregó el consentimiento informado a la muestra de 
estudio. También se consideró mantener el anonimato los datos personales de los 
estudiantes encuestados. La recolección de datos se llevó a cabo en dos momentos, primero 
se realizó el recojo de los datos socio demográficos mediante una ficha de identificación, 
respecto a la edad y ciclo académico de la muestra, resumiendo en tablas de frecuencia y 
porcentual. Después de la aplicación de la escala de resiliencia, los datos se trasladaron a una 
hoja de Microsoft Excel, ítem por ítem, sumando los totales por dimensiones y la escala 
global. Para los datos de rendimiento académico también se trasladaron en otra hoja de 
Excel, colocando los datos según promedio ponderado al final de cada semestre.   

 

Resultados 
En la tabla 1, se detallan los datos socio demográficos de la muestra de estudio, al detallar la 
carrera profesional, se observa que el 100% (240) de los estudiantes respecto al género, del 
100% de la muestra, el 55% (132) corresponde al género femenino y el 45% (108) está 
constituido por estudiantes del género masculino. Con relación a la edad, el 38,3% (92) de los 
estudiantes tiene entre 22 y 25 años, el 32,1% (77) se encuentra entre los 22 y 25 años y el 29,6% 
(71) de los estudiantes se ubica entre 17 y 21 años. Por último, según el ciclo académico se 
evidencia que, el 35,4% (85) cursa el V ciclo, el 25% (60) se encuentra en el I ciclo académico, 
el 17,5% (42) pertenece al III ciclo, el 13,3% (32) cursa el VIII ciclo y el 8,8% (21) se encuentra en 
el IX, que es el penúltimo ciclo de carrera.   
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Tabla 1. 
Datos socio demográficos de la muestra  

Frecuencia 
 (f) 

Porcentaje  
(%) 

Género Femenino 132 55% 

Masculino 108 45% 

Total 240 100% 

Edad 17 - 21 años 71 29,6% 

22 – 25 años 92 38,3% 

26 – 30 años 77 32,1% 

Total 240 100% 

Ciclo 
académico 

I ciclo 60 25% 

III ciclo 42 17,5% 

V ciclo 85 35,41% 

VIII ciclo 32 13,3% 

IX ciclo 21 8,8% 

Total 240 100% 

 

Se observa que en la tabla 2 que, el nivel adecuado de resiliencia aproximadamente en 68% 
(163) está presente en estudiantes que poseen un nivel regular de rendimiento académico. 
También se observa que el nivel adecuado de resiliencia en 15.4% (37) está presente en un 
nivel alto de rendimiento académico. El nivel excelente de resiliencia está presente en 6,7% 
(16) en un nivel regular de rendimiento académico. Seguidamente el nivel promedio está 
presente en 5,4% (13) en un nivel regular de rendimiento académico. 

 
Tabla 2. 
Niveles de resiliencia y rendimiento académico 
Resiliencia Rendimiento Académico Total 

 Bajo   Regular  Alto  

N % N % N % N % 

Baja 1 0.41% 2 0.83% 1 0.41% 4 1.66% 

Promedio 1 0.41% 13 5.41% 2 0.82% 16 6.66% 

Adecuado   1 0.41% 163 67.91% 37 15.41% 201 83.75% 

Excelente 1 0.41% 16 6.66% 2 0.82% 19 7.92% 

Total  4 1.66% 194 80.83% 42 17.5% 240 100% 
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Se visualiza que la resiliencia se obtuvo un Sig. ,021 < 0,05 mientras y rendimiento académico 
Sig. ,200 > 0,05, por lo que, al contrastar ambos resultados, se interpreta que, los datos 
provienen de una distribución no normal. Bajo estos hallazgos se decide aplicar la prueba no 
paramétrica rho de Spearman para determinar las correlaciones. 

 

Tabla 3. 

Prueba de Normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Resiliencia ,210 240 ,021 

Rendimiento académico ,106 240 ,200* 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Según el análisis correlacional en la tabla 4, no existe relación estadísticamente significativa 
entre resiliencia y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Psicología, porque 
se obtuvo un valor Rho de Spearman de 0,133 que es interpretado como correlación nula, 
además el Sig. bilateral es 0,525 > p_valor (0,05). Por lo que se demuestra que la resiliencia y 
rendimiento académico en jóvenes universitarios de la ciudad de Piura, no tienen relación. 

 

Tabla 4. 

Relación estadística entre resiliencia y rendimiento académico  

Rho de Spearman Coeficiente de correlación ,133 

 Sig. (bilateral) ,525 

N 240 

 

Los valores que se observan en la tabla 5, detalla la correlación del primer factor confianza 
en sí mismo con el rendimiento académico obteniendo una rho de Spearman =,180 que es 
valorado como una correlación positiva muy baja, también se verifica que el Sig. es ,266 > 
0,05, por tanto, la confianza en sí mismo y rendimiento académico no tienen relación 
significativa. En el factor satisfacción personal tampoco tiene relación estadística significativa 
con el rendimiento académico porque se obtuvo una rho de Spearman de =,132 que significa 
relación positiva muy baja y un Sig. ,254 > 0,05. Con relación al factor ecuanimidad y 
rendimiento académico se obtuvo una rho de Spearman de =,059 que es interpretado como 
relación nula, asimismo el Sig. es ,696 que es superior a 0,05. En el factor perseverancia se 
obtuvo una rho de Spearman de =,154 que es según los valores de este estadístico se trata de 
una relación positiva muy baja y un Sig. ,389 que está por encima de 0,05. En el último factor, 
sentirse bien solo se obtuvo un valor de correlación de ,069 que se interpreta como 
correlación nula, también se verifica que el Sig. es ,462 > 0,05. En resumen, se demostró con 
apoyo de la estadística inferencial que, ninguno de los cinco factores de resiliencia tiene 
relación con el rendimiento académico en estudiantes de psicología, debido a que el nivel de 
significancia está por encima del 0,05.   
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Tabla 5. 

Relación estadística entre los factores de resiliencia y rendimiento académico   

Factores de resiliencia Rendimiento académico 

Rho de Spearman Sig. (bilateral) N 

Confianza en sí mismo ,180 ,266 240 

Satisfacción personal ,132 ,254 240 

Ecuanimidad ,059 ,696 240 

Perseverancia ,154 ,389 240 

Sentirse bien solo ,069 ,462 240 

 

 

Discusión 
Como primer objetivo, se buscó realizar un análisis inferencial de las variables. Se observó 
que no existe asociación entre resiliencia y rendimiento académico (0,525), por lo tanto, la 
capacidad de ser resiliente no es determinante para lograr un mejor desempeño frente a la 
carga académica; datos que difieren del estudio de Gómez et al. (2021) que sí encontró 
relación entre resiliencia y rendimiento académico en jóvenes universitarios mexicanos, 
hallando diferencias significativas según el género. Lo mismo se evidencia en el estudio de 
Tello et al. (2021) donde se ha encontrado que la resiliencia tiene una relación alta con la 
autorregulación de los aprendizajes en estudiantes. Para dar mayor sustento a los resultados, 
se cita lo mencionado por Oducado et al. (2018) que fundamentan que la resiliencia no es un 
fenómeno que depende de aspectos sociales y académicos, es netamente una destreza del 
ser humano para aprender afrontar con éxito las adversidades y vivir productivamente. 

El no haber encontrado relación, demuestra que las variables son independientes, no 
confluyen entre sí, demostrando que la resiliencia es ajena al desenvolvimiento y buen 
resultado académico de los estudiantes universitarios, sin embargo, esta variable sí depende 
de otros factores, así lo defiende Wagnild & Young que manifiestan que la resiliencia es una 
capacidad o destreza propia del sujeto que lo impulsa a realizar las cosas bien, a pesar de las 
diversas situaciones traumáticas o adversas que pudo vivir, está asociada con el buen ajuste 
frente a las situaciones negativas o adversas, que no solo se limita al área académica, sino a 
otros aspectos de la vida, personal, social, laboral, sentimental. Esto es respaldado por 
investigaciones que han demostrado que la resiliencia es un proceso esencialmente 
psicológico que aparece después de vivir acontecimientos estresantes, desgarradores o 
desafiantes, que incitan al sujeto a hacer frente y sobresalir buscando la adaptación positiva 
(Romero et al., 2012; Pérez, 2023; Frías et al., 2020).  

Los hallazgos encontrados,  se deduce que la resiliencia en un recurso puramente intrínseco 
que surge después de la adversidad para convertir la tragedia o las experiencias negativas en 
un impulso para salir al frente, lo que no tiene relación con el rendimiento académico, el cual 
Magaña et al. (2023), refieren que es un nivel de logro que llegan alcanzar los sujetos en 
ambientes académicos, esto incluye el desempeño frente a las evaluaciones pedagógicas, se 
trata de un proceso netamente académico y cuantitativo en el que se evidencia en las notas 
que se obtienen en los cursos y al finalizar el periodo. De la misma manera, Valenzuela y 
Portillo (2018) basado en los hallazgos de su estudio opinan que, el rendimiento académico 
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depende de factores condicionantes propios del estudiante como su nivel de motivación y 
sus estados emocionales, así como factores contextuales como la didáctica de los 
profesores, prácticas institucionales que finalmente derivan en un resultado académico. 
Según los resultados, la capacidad para ser resiliente no tiene relación con su rendimiento 
académico, porque la variable resiliencia, es una habilidad que los jóvenes han desarrollado 
después de enfrentar fenómenos adversos a lo largo de su vida (Pérez, V. 2023). En otras 
palabras, es una capacidad que no se improvisa, sino que se ha mantenido estable con el 
tiempo, por otro lado, su nivel rendimiento académico es muy susceptible a los fenómenos 
temporales que pueden experimentar durante sus actividades académicas dentro de su 
universidad, que se ve afectada por condiciones de índole externas. 

Como segundo objetivo se buscó caracterizar la resiliencia y rendimiento académico, 
evidenciándose que, el nivel adecuado de resiliencia en 68% (163) está presente en 
estudiantes que poseen un nivel regular de rendimiento académico. Lo que significa que los 
estudiantes de psicología son resilientes, son capaces de sobreponerse frente a la 
adversidad, no se colocan en una situación de vulnerabilidad, al contrario, han desarrollado 
esta habilidad que les permite mostrarse funcionales frente a las experiencias negativas 
(Oducado et al., 2021; Romero et al., 2012). Por lo que se interpreta que los estudiantes, a 
pesar de tener un rendimiento académico regular, siguen siendo resilientes, ya que 
probablemente les ha tocado superar situaciones difíciles en su vida, pero no es 
determinante para que alcancen un buen rendimiento académico.   

Para complementar, se analizó la relación entre los factores: confianza en sí mismo, 
ecuanimidad, perseverancia, sentirse bien solo de resiliencia con la variable rendimiento 
académico que poseen los estudiantes de psicología, se encontró una relación muy débil (Sig. 
> 0,05). En consecuencia, su  ecuanimidad, que es el asumir con tranquilidad las adversidades, 
la perseverancia, así como la confianza en sí mismo y la satisfacción personal que son los 
sentimientos positivos sobre lo que se efectúa y la capacidad para sentirse bien solo, son 
dimensiones que no tienen relación con el rendimiento académico, por su parte, Gozalo et al. 
(2022) refiere que este último depende de las prácticas docentes, de los logros alcanzados 
durante las evaluaciones, puede incluir aspectos personales, académicos e incluso sociales, 
pero no está exclusivamente asociado con la parte psicológica e interna del sujeto. Según 
Taveras et al. (2019) el rendimiento incluso depende de los criterios evaluativos de cada 
universidad, donde se toma en cuenta las materias, el número de créditos y la nota de 
aprovechamiento, que obtienen los estudiantes universitarios, que son puramente 
cuantitativos, mientras que la resiliencia tal como lo refieren Wagnild y Young que es una 
variable cualitativa donde se evidencia la habilidad de sobreponerse a las experiencias 
adversas (García et al. 2022). De acuerdo a lo expuesto, la resiliencia como sus dimensiones 
son aspectos que van a estar presentes en la vida de los estudiantes, que les permite 
adaptarse psicológicamente frente a las adversidades o contextos de riesgo, sin embargo, 
esta variable no está relacionado con el rendimiento académico. Como se ha descrito, la 
resiliencia es una habilidad que se ha forjado después de las situaciones estresantes o 
adversas, pero no tiene que incidir en el desempeño académico, el cual únicamente depende 
de la valoración cuantitativa del ciclo o año que cursan los estudiantes de psicología. 

Los resultados se deben entender como características que presentan los estudiantes de la 
facultad de psicología, pero se desconoce cómo se comportan estas variables considerando 
estudiantes de otras facultades, así como los de otras universidades. Por otro lado, dada la 
formación psicológica de los estudiantes mantienen una resiliencia adecuada y que no 
necesariamente se asocia con el rendimiento académico, esto debido al nivel educacional 
que poseen, pero se desconoce si esto se desarrolla de igual forma en adolescentes del nivel 
secundario. Por lo tanto, sería interesante que futuras investigaciones deben atender estos 
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aspectos. Sin embargo, a pesar de las limitaciones y con los hallazgos descritos, se ha 
generado un antecedente a nivel nacional y regional que permite a otros estudios poder 
estudiar la relación del rendimiento académico con otras variables ya sea en la misma 
población o en otros programas de estudio.  

 

Conclusiones 
El desempeño académico que han alcanzado los estudiantes no tiene relación con su 
resiliencia, ni con los factores de esta, ya que ser resiliente es habilidad que se desarrolla 
después de enfrentar fenómenos adversos y se mantiene estable con el tiempo. Por lo tanto, 
el rendimiento académico, puede estar asociado a fenómenos temporales y externos que 
puede experimentar los jóvenes universitarios en esta etapa. 

Dentro de las implicancias practicas se subraya su utilidad para verificar que las 
intervenciones educativas para mejorar el rendimiento académico no necesariamente deben 
estar ligada a procesos relacionados sólo con resiliencia, se requiere de un análisis más 
profundo de otros factores que pueden estar relacionados con el compromiso, desempeño 
y desenvolvimiento académico frente a sus actividades universitarias.  

A pesar de no haber demostrado relación entre las variables, es necesario incentivar a los 
trabajos futuros a seguir investigando para cubrir vacíos del conocimiento identificados en 
cuanto a la correlación del rendimiento académico con resiliencia en otros programas de 
estudio. Finalmente, se considera necesario la implementación de estrategias o actividades 
psicopedagógicas, como la práctica de hábitos de estudio, técnicas y mejorar metodologías 
de enseñanza que mejoren el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 
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