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compromiso académico y resiliencia en adolescentes 
 

Begoña María Tortosa Martínez, Maria Sisto, Pablo Molina Moreno, y  

María del Carmen Pérez-Fuentes 

Universidad de Almería 

 

 

Introducción 

La adolescencia se caracteriza por ser un período de vulnerabilidad que puede afectar al bienestar 

psicosocial y a la salud del adolescente (Jaimes et al., 2019). Esta vulnerabilidad se debe al inicio de 

conductas de riesgo y de protección y a los cambios físicos y socioemocionales que pueden conllevar a un 

desajuste psicosocial y niveles elevados de estrés y ansiedad, repercutiendo de manera negativa en su 

propio bienestar (De la Garza y Vásquez, 2015; Fernández y Marín, 2018).  

En este sentido y debido a la importancia de reducir dicha vulnerabilidad, el estudio de las cualidades 

positivas de los adolescentes ha proliferado dentro de la psicología de la educación (Kristjánsson, 2012). 

Entre las cualidades mencionadas cabe señalar el compromiso académico como una variable crucial para 

el desarrollo del bienestar psicosocial y el éxito escolar (Motti-Stefadini y Masten, 2013; Ramos-Díaz, 

Rodríguez-Fernández, Fernández-Zabala, Revuelta, y Zuazagoitia, 2016). Concretamente, entre los 

factores psicológicos que influyen en el compromiso académico se encuentra la resiliencia, el cual es un 

concepto que ha ido ganando importancia en el ámbito de la psicología de la educación debido al 

importante papel de los centros educativos como promotores del bienestar de los adolescentes (Toland y 

Carrigan, 2011). Por tanto, la resiliencia se entiende como el afrontamiento favorable que realiza un 

individuo frente a la presencia de dificultades que podrían producir un desajuste psicosocial en el mismo 

(Luthar, Cicchetti, y Becker, 2000; Masten, 2014; Rutter, 2007; Ungar, 2011). 

En este sentido, la evidencia empírica afirma una correlación positiva entre ambas variables, de manera 

que los adolescentes resilientes frente los estresores del ámbito escolar, presentan reacciones adaptativas 

hacia lo académico que aquellos no resilientes (Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz, Ros, Fernández-

Zabala, y Revuelta, 2015; Ungar y Liebenberg, 2013). Sin embargo, no hay muchos estudios que abarquen 

el tema de las diferencias de género existentes en ambos constructos. Los escasas estudios sobre las 

diferencias de género en relación al compromiso académico en la etapa adolescente indican que son la 

mujeres adolecentes las que presentan puntuaciones más altas de compromiso en relación con los hombres 

adolescentes (Cadime et al., 2016; Lam et al., 2012; Lietaert, Roorda, Laevers, Verschueren, y De Fraine, 

2015; Van Ryzin, 2011; Wang, Willett, y Eccles, 2011). Pues, las mujeres presentan niveles de implicación 

mayores y están más motivadas que los hombres (Martínez-Vicente, Suarez-Riveiro, y Valiente-Barroso, 

2020).   

Por otro lado, atendiendo a las diferencias de género en relación con la resiliencia, Cunningham y 

Swanson (2010) y Emery y Forehand (1996) señalan que son los hombres adolescentes los que presentan 

niveles mayores. Al igual que afirman Dantas, Cruz, da Silva, Araújo, y Chaves (2020) y Ramírez-Granizo 

y Castro-Sánchez (2018) en sus investigaciones. Sin embargo, otras investigaciones como las de 

Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz, Ros, Fernández-Zabala, y Revuelta (2016) y Sahin y Karatas (2015) 

corroboran que no existen diferencias significativas en relación con las capacidades resilientes, pues los 

resultados indican que los niveles de resiliencia son igual de altos en mujeres que en hombres. Pero, existen 
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otras variables que sí que influyen en las puntuaciones de resiliencia de los adolescentes como pueden ser 

el apoyo parental y la satisfacción con la vida.  

 

Objetivo 

La presente revisión sistemática tiene como objetivo identificar las diferencias existentes en relación 

con el género en cuanto al compromiso académico y a la resiliencia en población adolescente.  

 

Metodología 

Procedimiento 

Para lograr el objetivo planteado, se siguió la metodología de revisión sistemática basada en la 

búsqueda de publicaciones recientes sobre las diferencias de género en relación al compromiso académico 

y la resiliencia de los adolescentes. Para ello, se siguieron las recomendaciones de la Declaración PRISMA 

2020 (Page et al., 2021; Yepes-Nuñez, Urrútia, Romero-García, y Alonso-Fernández, 2021). De este modo, 

se aplicaron las cinco fases que plantea: (1) presentar el tema principal de estudio, (2) establecer el objetivo 

a lograr, (3) asentar las bases de datos y las fórmulas de búsqueda que se van a utilizar, (4) exhibir el 

diagrama de flujo, y (5) exponer los hallazgos (Alexander, 2020; de la Serna-Tuya, González-Calleros y 

Navarro, 2018; Ramírez, Collazos, Moreira y Fardoun, 2018).  

 

Estrategia de búsqueda  

En la presente revisión sistemática se han utilizado las siguientes bases de datos internacionales más 

relevantes en el ámbito interdisciplinar: Web of Science, Scopus y PsycINFO y el buscador Google 

Académico para ampliar información sobre el tema a estudiar.  

Con el fin de responder al objetivo del estudio, en primer lugar, se ha indagado sobre los términos 

utilizados en las publicaciones orientadas al compromiso académico y a la resiliencia durante la 

adolescencia y, posteriormente, se han realizado las dos búsquedas: la primera, enfocada al compromiso 

académico y, la segunda, a la resiliencia (Tabla 1):  

 

• Búsqueda 1. La primera búsqueda tiene como objetivo conocer las diferencias de género en 

relación con el compromiso académico en los adolescentes. Los descriptores empleados han sido 

“compromiso académico”, “género” y “adolescentes”, puesto que la mayor parte de las 

publicaciones sobre esta temática prestan atención a las diferencias de sexo empleando el término 

género. Para la fórmula de búsqueda se ha empleado el operador booleano AND, dando lugar a la 

siguiente fórmula: compromiso académico AND género AND adolescentes. Sin embargo, cabe 

destacar que la búsqueda se ha realizado tanto en español como en inglés, con el fin de atender a 

la internacionalización de las bases de datos, dando como fórmula de búsqueda en inglés: academic 

engagement AND gender AND adolescents.  

• Búsqueda 2. La segunda búsqueda focalizada en las diferencias de género en relación con la 

resiliencia en adolescentes ha tenido como descriptores “resiliencia”, “género” y “adolescentes”. 

Al igual que en la búsqueda 1, para hacer referencia a las diferencias de sexo se emplea el término 

de género. Para la fórmula de búsqueda se ha empleado el operador booleano AND, dando lugar a 

la siguiente fórmula en español: resiliencia AND género AND adolescentes; y en inglés: resilience 

AND gender AND adolescents. 

Con el objetivo de depurar los resultados obtenidos en la búsqueda inicial, las dos búsquedas fueron 

sometidas a filtros de refinamiento. Así, se prestó atención exclusivamente a las publicaciones más 

relevantes en este tema. Los filtros que se tuvieron en cuenta fueron: el tipo de documento, la fecha de 

publicación, el idioma y el acceso al texto completo.  
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Tabla 1. Resultados obtenidos en cada base de datos según la fórmula de búsqueda 

Búsqueda Base de datos Idioma Fórmulas de búsqueda 

Nº de resultados tras 

la aplicación de los 

filtros 

Búsqueda 1 

Web of Science 

Español 
compromiso académico AND género AND 

adolescentes 
0 

Inglés 
academic engagement AND gender AND 

adolescents 
144 

Scopus 

Español 
compromiso académico AND género AND 

adolescentes 
0 

Inglés 
academic engagement AND gender AND 

adolescents 
93 

PsycINFO 

Español 
compromiso académico AND género AND 

adolescentes 
0 

Inglés 
academic engagement AND gender AND 

adolescents 
155 

Búsqueda 2 

Web of Science 
Español resiliencia AND género AND adolescentes 7 

Inglés resilience AND gender AND adolescents 626 

Scopus 
Español resiliencia AND género AND adolescentes 0 

Inglés resilience AND gender AND adolescents 399 

PsycINFO 
Español resiliencia AND género AND adolescentes 2 

Inglés resilience AND gender AND adolescents 533 

 

Criterios de elegibilidad 

Para establecer los criterios de inclusión y exclusión se ha utilizado la estrategia PICoS (Landa-

Ramírez y Arredondo-Pantaleón, 2014; Richardson et al., 1995), la cual establece los criterios de 

elegibilidad a través de las siguientes cuatro variables:  

 

• Participantes. Se han seleccionado los estudios que analizan la población adolescente 

neurotípica, es decir, con edades entre los 12 y los 18 años y que no presentasen ninguna 

diversidad funcional. Por tanto, se han descartado aquellas investigaciones cuya muestra 

pertenecía a otras edades o presentaba algún tipo de necesidad educativa.  

• Temática. Se han contemplado las investigaciones que proporcionaban datos sobre las 

disimilitudes de género entre los niños y las niñas en relación al compromiso académico y la 

resiliencia. Por ello, se han eliminado aquellas investigaciones que no incluían información 

destacada sobre las diferencias de género entre adolescentes en ambos constructos.  

• Contexto. Las publicaciones seleccionadas se caracterizan por desarrollarse en el contexto 

educativo. Por lo que se han desestimado aquellas que hacen referencia a otros contextos.  

• Diseño de estudio. La presente revisión ha tenido en cuenta los estudios indexados en revistas 

científicas y de carácter cuantitativo publicados entre 2022 y 2011, en español e inglés y con 

acceso al texto completo. Por tanto, se han descartado los estudios procedentes de capítulos de 

libros, libros, trabajos fin de estudios o tesis doctorales. Al igual que aquellos escritos en idiomas 

diferentes al español y al inglés que fueron publicados previos al 2011, que correspondían a 

trabajos de revisión o de carácter cualitativo y que no tuvieran acceso al texto completo.  

 

Selección de documentos  

Una vez se establecieron los criterios de elegibilidad, se realizó una revisión manual del título, resumen 

y desarrollo de los trabajos restantes, con el objetivo de incluir exclusivamente los artículos que 

respondieran al objetivo planteado.  

En la figura 1 se presenta el proceso de selección de estudios seguido en ambas búsquedas (diagrama 

de flujo). Por un lado, la búsqueda 1, centrada en identificar las diferencias de género en relación con el 

compromiso  académico de los adolescentes, obtuvo un total de 918 resultados iniciales que, tras la 

aplicación de los criterios de inclusión y exclusión y su posterior revisión manual, quedaron 11 artículos. 
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Por otro lado, en la búsqueda 2, focalizada en identificar las diferencias de género en relación con la 

resiliencia de los adolescentes, se hallaron inicialmente 3608 estudios, los cuales se redujeron a 9 tras la 

inclusión de los criterios de elegibilidad y la revisión manual.  

 

Figura 1. Diagrama de flujo 
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Resultados  

Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, se ha llevado a cabo una revisión manual 

en las dos búsquedas en cuanto al título y resumen, con el objetivo de incluir los estudios más adecuados 

en la presente revisión. La búsqueda 1 ha obtenido un total de 11 publicaciones y la búsqueda 2, un total 

de 9 publicaciones, concluyendo con un total de 20 estudios entre ambas búsquedas.  

En primer lugar, se exponen los aspectos más significativos obtenidos en la búsqueda 1, atendiendo al 

autor y año de publicación, la muestra de la investigación, el país de procedencia y las diferencias de 

género. Es decir, se indica qué sexo presenta una mayor puntuación en el compromiso académico o, en 

cambio, no existen diferencias significativas entre ambos sexos (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Características de los estudios seleccionadas en relación al compromiso académico 

Autor/es y año 
Muestra 

(años) 
País 

Diferencias de género en relación al 

compromiso académico 

♂ ♀ 

Cadime et al. (2016) 
N= 489 

(13 a 20 años) 
Portugal ▼ ▲ 

Wang y Eccles (2013) 
N= 1157 

(12 a 14 años) 
EE.UU. = = 

Amir, Saleha, Mohd, Razaq, y 

Hutkemri (2014) 

N= 836 

(12 a 16 años) 
Malasia = = 

Lam et al. (2012) 
N= 3420 

(12 a 18 años) 

Austria, Canadá, China, Estonia, 

Grecia, Malta, Portugal, Rumanía, 

Corea del Sur. Reino Unido, EE.UU. 

y Grecia 

▼ ▲ 

Martínez-Vicente, Suarez-

Riveiro, y Valiente-Barroso 

(2020) 

N= 443 

(12 a 17 años) 
España ▼ ▲ 

McFadden, Puzio, Way, y 

Hughes (2021) 

N= 158 

(13 a 15 años) 
EE.UU. ▼ ▲ 

Karababa (2021) 
N= 402 

(12 a 14 años) 
Turquía ▼ ▲ 

Yu,  McLellan, y Winter (2021) 
N= 597 

(14 a 16 años) 
Reino Unido = = 

Lietaert, Roorda, Laevers, 

Verschueren, y De Fraine (2015) 

N= 385 

(12 años) 
Bélgica ▼ ▲ 

Heyder y Kessels (2015) N= 104 Alemania ▼ ▲ 

Kessels y Van Houtte (2022) 
N= 3452 

(13 a 14 años) 
Bélgica ▼ ▲ 

Nota: ♂ significa sexo masculino; ♀ significa sexo femenino; = indica similitud en niveles de compromiso académico; ▲ significa 

un nivel mayor de compromiso académico; ▼ significa un nivel menor de compromiso académico. 

 

Los resultados muestran una posición unánime en relación al género, el cual presenta una puntuación 

más elevada en compromiso académico. Pues, 8 de las 11 publicaciones seleccionadas afirman que son las 

mujeres adolescentes quienes presentan niveles de compromiso académico más elevados en comparación 

con los hombres adolescentes. Siguiendo esta línea, Cadime et al. (2016), Karababa (2021), Lam et al. 

(2012), Lietaert, Roorda, Laevers, Verschueren, y De Fraine (2015) y Martínez-Vicente, Suarez-Riveiro, 

y Valiente-Barroso (2020) corroboran que la mayor parte de las mujeres adolescentes están más 

comprometidas con las tareas escolares que los hombres adolescentes, ya que dedican más tiempo a la 

realización de tareas y a estudiar para los exámenes. Así como, McFadden, Puzio, Way, y Hughes (2021) 

afirman que son las chicas las que presentan un mayor compromiso emocional hacia las tareas académicas 

que los chicos. Según Martínez-Vicente et al. (2020), esto puede deberse a que las chicas son más 

trabajadoras, constantes, se esfuerzan más, dedican más tiempo a los deberes y presentan puntuaciones de 

motivación intrínseca e implicación mayores. Mientras que los chicos presentan mayores problemas a la 

hora de organizar el trabajo, planificarse, tener actitudes positivas hacia las tareas académicas y aprovechar 

el tiempo.  
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Sin embargo, aunque el número de estudios sea menor, también hay estudios como los de Wang y 

Eccles (2013), Amir, Saleha, Mohd, Razaq, y Hutkemri (2014) y Yu, McLellan, y Winter (2021) que 

muestran que no se han encontrado diferencias significativas en el género en relación al compromiso 

académico en los adolescentes. Pues, los chicos y las chicas adolescentes presentan porcentajes de 

compromiso hacia las tareas académicas similares. Sin embargo, sí hacen referencia a que la edad es un 

factor que influye en los niveles de compromiso.  

Por otro lado, en la tabla 3, se reportan los resultados más relevantes de la búsqueda 2, la cual está 

enfocada a conocer las diferencias de género en relación a la resiliencia en los adolescentes. Esta tabla 

recoge la información de cada investigación acerca del autor y año de publicación, la muestra de la 

investigación, el país de procedencia y las diferencias de género que, del mismo modo que en la tabla 

anterior, se muestra cuál es el sexo que presenta mayores niveles de resiliencia o, por el contrario, si no 

existen diferencias entre ambos sexos.  

 

Tabla 3. Características de los estudios seleccionadas en relación a la resiliencia 

Autor/es y año 
Muestra 

(años) 
País  

Diferencias de género en relación a 

la resiliencia 

♂ ♀ 

Rodríguez-Fernández, Ramos-

Díaz, Ros, Fernández-Zabala, y 

Revuelta (2016) 

N= 1250  

(12 a 14 años) 
España   = = 

Dantas, Cruz, da Silva, Araújo, y 

Chaves (2020) 

N= 134  

(12 a 17 años) 
Brasil ▲ ▼ 

Sahin y Karatas (2015) 
N= 386  

(12 a 14 años) 
Turquía = = 

Ramírez-Granizo y Castro-

Sánchez (2018) 

N= 234  

(12 a 13 años) 
España ▲ ▼ 

Gartner et al. (2020)  
N= 9546  

(16 a 18 años) 
Noruega  ▲ ▼ 

Singh, Mahato, Singh, Thapa, y 

Gartland (2019) 

N= 416  

(13 a 18 años) 
Nepal ▲ ▼ 

Pinel-Martínez, Pérez-Fuentes, y 

Carrión-Martínez (2019) 

N= 60  

(12 a 14 años) 
España  = = 

Beames et al. (2021) 
N= 760  

(12 a 18 años) 
Australia ▲ ▼ 

Sakka, Aliki, Bonti, y 

Tatsiopoulou (2020) 

N= 67  

(12-18 años) 
Grecia = = 

Nota: ♂ significa sexo masculino; ♀ significa sexo femenino; = indica similitud en niveles de resiliencia; ▲ significa un nivel mayor 

de resiliencia; ▼ significa un nivel menor de resiliencia. 

 

Los resultados hallados son dispares en cuanto si hay diferencias de género o si, por el contrario, no 

existen diferencias en cuanto a la resiliencia en población adolescente, ya que la mitad de las publicaciones 

seleccionadas afirman la existencia de diferencias entre ambos géneros. Aquellos estudios que corroboran 

que existen diferencias de género muestran que son los hombres adolescentes los que presentan porcentajes 

de resiliencia mayores que las mujeres (Dantas et al., 2020; Ramírez-Granizo y Castro-Sánchez, 2018; 

Singh et al., 2019). Esto puede deberse a que son las mujeres las que sufren en mayor medida problemas 

de depresión y ansiedad (Beames et al., 2021), ya que presentan menos factores de protección relacionados 

con la resiliencia (Gartner et al., 2020).  

Por otro lado, otros estudios indican que no existen diferencias entre los hombres y las mujeres 

adolescentes en relación a la resiliencia (Rodríguez-Fernández et al., 2016; Sahin y Karatas, 2015; Sakka 

et al., 2020). El estudio de Pinel-Martínez et al. (2019) afirma que este hallazgo puede deberse a la zona 

geográfica en la que se encuentra la muestra, pues puede vivir en una sociedad basada en la igualdad entre 

hombres y mujeres y en la búsqueda de bienestar de los individuos.  
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Discusión/ Conclusiones 

En esta revisión se ha pretendido identificar las diferencias existentes en relación con el género en 

cuanto al compromiso académico y a la resiliencia en población adolescente, pues es un tema de escasa 

investigación.  

Tras el análisis de los 20 estudios se ha corroborado que, en cuanto al compromiso académico y la 

resiliencia, sí existen diferencias en el género, siendo las mujeres las que presentan niveles de compromiso 

académico más elevados en comparación con los hombres adolescentes (Van Ryzin, 2011; Wang, Willett, 

y Eccles, 2011). Estos hallazgos están en consonancia con las investigaciones posteriores de Cadime et al. 

(2016), Lam et al. (2012) y Martínez-Vicente, Suarez-Riveiro, y Valiente-Barroso (2020) quienes 

justifican estos resultados aportando que las mujeres presentan niveles de implicación mayores y están 

más motivadas que los hombres y, consecuentemente, su compromiso académico es más elevado. La idea 

de que los hombres tengan niveles más bajos en compromiso académico se relaciona con que los 

adolescentes varones presentan mayores problemas a la hora de organizar el trabajo, planificarse, tener 

actitudes positivas hacia las tareas académicas y aprovechar el tiempo Martínez-Vicente et al., 2020).  

Por otro lado, prestando atención a la resiliencia, cabe destacar la disparidad de los resultados, ya que 

algunos estudios corroboran que son los hombres adolescentes los que presentan niveles mayores de 

resiliencia en comparación con las mujeres (Cunningham y Swanson, 2010; Emery y Forehand, 1996). 

Estos hallazgos están con consonancia con las ideas de Dantas et al. (2020) y Ramírez-Granizo y Castro-

Sánchez (2018) quienes afirman que los niveles de resiliencia son igual de altos en mujeres que en 

hombres. La idea de que las mujeres presenten niveles de resiliencia menores se relaciona con que las 

adolescentes sufren en mayor medida problemas de depresión y ansiedad (Beames et al., 2021), ya que 

presentan menos factores de protección relacionados con la resiliencia (Gartner et al., 2020). Sin embargo, 

otros estudios indican que no existen diferencias de género en relación con este constructo debido a 

variables influyentes como puede ser el entorno geográfico en el que se encuentre la muestra (Rodríguez-

Fernández et al., 2016; Sahin y Karatas, 2015; Sakka et al., 2020).  

Entre las limitaciones de este trabajo se encuentra la posible omisión de trabajos publicados en otras 

bases de datos científicas, de manera involuntaria, ya que las bases de datos seleccionadas fueron: Web of 

Science, Scopus y PsycINFO. Para futuras líneas de investigación sería aconsejable realizar nuevos 

estudios en otras bases de datos para ampliar los conocimientos sobre el tema. De igual manera, se sugiere 

analizar en profundidad la variable de edad, con el objetivo de conocer en más profundidad cuáles son las 

variables que afectan al compromiso académico y a la resiliencia de los adolescentes para, así, mejorar sus 

niveles de bienestar psicosocial.  
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