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RESUMEN 

Introducción: La adaptación psicológica y el afrontamiento de la adversidad en contextos de crisis 

sociopolítica representan un desafío crítico para las comunidades vulnerables, como las 

universitarias. Comprender los factores que contribuyen al bienestar mental en estas circunstancias 

es esencial para la salud pública. 

Objetivo: Examinar la relación entre resiliencia, flexibilidad cognitiva; su impacto académico y 

psicológico en una comunidad universitaria ecuatoriana afectada por un conflicto armado interno. 

Métodos: Participaron 260 estudiantes, docentes y administrativos (58 % mujeres, edades entre 18 

y 55 años) de la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Se utilizó un diseño cuantitativo, 
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transversal y descriptivo. Las variables estudiadas fueron, resiliencia, flexibilidad cognitiva e 

impacto académico y psicológico. Se aplicaron, de manera remota, la prueba Cambios para medir 

flexibilidad cognitiva y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, mediante correos 

electrónicos institucionales. El análisis incluyó ANOVA, regresión lineal y análisis de 

componentes principales. 

Resultados: La resiliencia se asoció significativamente con menor percepción de impacto negativo 

(B= -0,316; p= 0,004), mientras que la flexibilidad cognitiva no mostró una relación significativa 

(p> 0,05). Además, se encontraron asociaciones entre resiliencia y variables sociodemográficas, 

como nivel educativo y estado civil. 

Conclusión: La resiliencia se asocia con menor percepción de impacto negativo en la comunidad 

universitaria afectada. Esto subraya su importancia para enfrentar adversidades en contextos de 

crisis sociopolítica y resalta la necesidad de intervenciones que promuevan el bienestar.  

Palabras clave: adaptación psicológica; bienestar psicológico; flexibilidad cognitiva; resiliencia 

psicológica. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Psychological adaptation and coping with adversity in sociopolitical crisis contexts 

represent a critical challenge for vulnerable communities, such as university populations. 

Understanding the factors that contribute to mental well-being in these circumstances is essential 

for public health. 

Objective: To examine the relationship between resilience, cognitive flexibility, and their 

academic and psychological impact within an Ecuadorian university community affected by an 

internal armed conflict. 

Methods: Participants included 260 students, faculty, and administrative staff (58% women, ages 

18 to 55) from the State University of Milagro, Ecuador. A quantitative, cross-sectional, and 

descriptive design was used. The variables studied were resilience, cognitive flexibility, and their 

academic and psychological impact. The Cambios test was applied remotely to measure cognitive 
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flexibility, and the Wagnild and Young Resilience Scale was administered via institutional emails. 

Analysis included ANOVA, linear regression, and principal component analysis. 

Results: Resilience was significantly associated with a lower perception of negative impact 

(B = -0.316; p = 0.004), while cognitive flexibility did not show a significant relationship 

(p > 0.05). Additionally, associations were found between resilience and sociodemographic 

variables, such as educational level and marital status. 

Conclusion: Resilience is associated with a lower perception of negative impact in the affected 

university community. This underscores its importance in facing adversity within sociopolitical 

crisis contexts and highlights the need for interventions that promote well-being. 

Keywords: academic impact; cognitive flexibility; psychological adaptation; psychological well-

being; resilience, psychological. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de numerosos conflictos armados que han afectado 

a millones de personas, no solo en términos de seguridad física, sino también en su bienestar 

emocional y cognitivo.(1,2) En el año 2023, Ecuador se caracterizó por una crisis política que estalló 

en medio de una escalada de violencia criminal.(3) Este contexto subraya la urgente necesidad de 

comprender los mecanismos psicológicos que permiten a las comunidades adaptarse y preservar 

su salud mental en escenarios de alta adversidad. 

En este escenario, la resiliencia, entendida como la capacidad de una persona para adaptarse y 

recuperarse frente a la adversidad, ha surgido como un factor clave en la promoción de la salud 

mental.(4) Considerada un constructo central en la psicología positiva, la resiliencia se define como 

la capacidad de los individuos para afrontar y superar adversidades.(5) Este concepto ha 
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evolucionado desde perspectivas que destacan factores intrapersonales, como la autoeficacia y el 

sentido de propósito,(6) hasta enfoques ecológicos que enfatizan la interacción entre el individuo y 

su entorno.(7) Diversos estudios han demostrado su papel protector en poblaciones expuestas a 

traumas, desastres naturales o conflictos sociales, facilitando el mantenimiento del bienestar 

psicológico y la capacidad de continuar con las actividades diarias. Si bien se reconoce su papel 

protector, persisten vacíos sobre cómo se manifiesta en contextos de conflicto armado y su 

interacción con otras capacidades cognitivas, lo cual requiere mayor atención.(8,9) 

Complementando a la resiliencia, la flexibilidad cognitiva emerge como otra capacidad adaptativa 

crucial. Se define como la habilidad de adaptar estrategias de pensamiento frente a demandas 

cambiantes, constituye un componente crítico de las funciones ejecutivas(10) y es crucial para 

enfrentar situaciones de estrés y crisis.(11) Estudios recientes han demostrado que una mayor 

flexibilidad cognitiva está asociada con mejores resultados de salud mental y una mayor capacidad 

para resolver problemas de manera creativa y efectiva.(12) Además, investigaciones recientes 

resaltan su relación con el rendimiento en el ámbito académico y la regulación emocional.(13) Sin 

embargo, la literatura presenta discrepancias respecto a su impacto en poblaciones expuestas a 

estrés crónico. Los modelos de afrontamiento de Lazarus(14) proporcionan un marco integrador para 

comprender la interacción entre factores psicológicos y las demandas contextuales. En particular, 

en poblaciones universitarias y escenarios de conflicto, donde las circunstancias pueden cambiar 

de manera drástica en cortos períodos,(15,16) la flexibilidad cognitiva podría desempeñar un papel 

clave en la capacidad de los individuos para adaptarse y preservar su bienestar psicológico.(17) El 

control cognitivo y la flexibilidad son esenciales para enfrentar entornos en constante cambio.(18,19) 

Además, las alteraciones en estas capacidades suelen estar presentes en trastornos del estado de 

ánimo y de ansiedad,(20) condiciones frecuentes en contextos de conflicto armado. 

Aunque la resiliencia y la flexibilidad cognitiva son cruciales para la adaptación, la literatura revela 

una clara brecha sobre su interacción e impacto específico en el bienestar psicológico y académico 

de comunidades universitarias ecuatorianas afectadas por conflictos armados internos. Abordar 

este vacío es vital para el diseño de estrategias de apoyo efectivas.(21,22)  
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El presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre la resiliencia, la flexibilidad 

cognitiva, y su influencia en el impacto psicológico y académico en la comunidad universitaria. 

 

 

MÉTODOS 

Diseño 

Este estudio se enmarca en un diseño de investigación cuantitativa, transversal y descriptiva.(23) 

Participantes 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 260 individuos de la comunidad universitaria de la 

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Los participantes incluyeron docentes, personal 

administrativo y estudiantes, activamente involucrados en proyectos de vinculación con la 

comunidad en contextos de alta vulnerabilidad y estrés.  

La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo intencional, basado en su participación 

activa en los mencionados proyectos. Para identificar y reclutar a los participantes se estableció 

contacto con la vicerrectora de vinculación de la universidad, a quien se le comunicó formalmente 

la intención del estudio, sus objetivos y los instrumentos a aplicar. Tras obtener su aprobación, la 

vicerrectora designó a un analista encargado de contactar a los individuos involucrados en los 

proyectos de vinculación, utilizando las bases de datos institucionales.  

La invitación para participar se realizó vía correo electrónico. Se solicitó completar los 

instrumentos y explicitar la necesidad de aceptar previamente el consentimiento informado para 

proceder. 

Variables 

Características sociodemográficas: edad (años cumplidos en el momento del estudio, categorizada 

en rangos: menor de 21 años; 21-30 años; 31-40 años; 41-50 años; 51-60 años; y 61 años o más); 

sexo (hombre, mujer); zona de residencia (urbano, rural); nivel de estudio (tercer nivel cursando, 

tercer nivel finalizado y cuarto nivel cursado o finalizado); y estado civil (casado, soltero, unión de 

hecho y divorciado). 
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Flexibilidad cognitiva: evaluada a través de una puntuación obtenida del Test de Flexibilidad 

Cognitiva Cambios.(24) 

Resiliencia: clasificada en niveles (bajo, medio y alto) según la puntuación total obtenida de la 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young.(10) 

Impacto percibido psicológico y académico: evaluado mediante dos ítems adaptados con respuestas 

en una escala tipo Likert de cuatro puntos (1: nada, 2: casi nada, 3: algo y 4: mucho). Se obtuvo 

una puntuación total que representa el nivel de afectación percibida en los ámbitos psicológico y 

académico.(25) 

Procedimientos 

Se contactó a los participantes a través de la plataforma institucional y se les invitó a formar parte 

del estudio. Después del consentimiento informado, completaron los instrumentos de evaluación a 

través de formularios de Google. Se aseguró la confidencialidad y anonimato de las respuestas. 

El Test de Flexibilidad Cognitiva Cambios, desarrollado por Cubero,(24) es un instrumento 

neuropsicológico estandarizado, que mide la capacidad de los individuos para adaptarse a 

situaciones nuevas y cambiantes, así como para alternar entre diferentes tareas y perspectivas. Es 

una prueba de tipo gráfica, compuesta por 27 elementos formados por figuras geométricas simples; 

el participante debe ajustar su respuesta a la modificación de diversos parámetros (número de lados 

del polígono, tamaño de la figura e intensidad de la trama). Su validez en el contexto 

latinoamericano y su fiabilidad (alfa de Cronbach = 0,87), se han establecido por Albanesi de 

Nasetta y otros.(26) 

La Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) mide la capacidad de recuperación y adaptación 

frente a la adversidad; proporciona una puntuación cuantitativa del nivel de resiliencia. Para esta 

investigación se utilizó la adaptación realizada por Del Aguila M.(27) Aunque no se ha validado en 

Ecuador, demostró validez en contextos latinoamericanos similares, como Perú(28) y Costa Rica,(29) 

lo que sugiere su relevancia y aplicabilidad en la población ecuatoriana. 

Para el impacto percibido psicológico y académico se utilizó una medida de dos ítems, adaptados 

de una escala diseñada para evaluar el impacto de la guerra en entornos universitarios. Estas 

preguntas, que exploraron la afectación percibida en los ámbitos académico y psicológico debido 
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al conflicto armado interno. Se responden mediante una escala tipo Likert de cuatro puntos: 1 

(nada), 2 (casi nada), 3 (algo) y 4 (mucho). La adaptación lingüística y contextual de los ítems se 

basó en la formulación original de Luszczynska,(25) que se adecuó a las particularidades del 

conflicto en Ecuador y la población estudiada. Su pertinencia y claridad se validaron por un panel 

de tres expertos en psicología, educación y estudios sobre conflicto. La consistencia interna según 

alfa de Cronbach = 0,691) y la correlación de Pearson entre los ítems (r= 0,529, p< 0,001) indicaron 

una asociación positiva moderada y estadísticamente significativa entre las percepciones de 

impacto.  

Aplicación de los instrumentos 

Los instrumentos, incluyendo la prueba Cambios y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, 

se administraron de manera remota mediante enlaces seguros enviados por correo el electrónico 

institucional. Se proporcionaron instrucciones detalladas y claras en el formulario; se incluyó una 

sección de preguntas frecuentes para resolver posibles dudas de los participantes. Además, se 

ofreció asistencia técnica y apoyo a los participantes a través de un canal de comunicación directo 

(correo electrónico o línea telefónica), en caso de necesitar ayuda adicional durante el proceso de 

llenado. 

Análisis de los datos 

El procesamiento estadístico se realizó con IBM SPSS Statistics v. 25, con un nivel de significación 

de p< 0,05. 

Se realizaron análisis descriptivos (frecuencias y porcentajes) para variables sociodemográficas. 

Para evaluar la asociación entre las variables sociodemográficas categóricas y las puntuaciones 

continuas (o los scores totales) de resiliencia y flexibilidad cognitiva, se aplicó la prueba de análisis 

de varianza (ANOVA), cuando la variable sociodemográfica presentaba tres o más categorías, y la 

prueba t de Student para variables dicotómicas. 

Se empleó el ANOVA para identificar diferencias en el impacto psicológico y académico según 

los niveles categorizados (bajo, medio, alto), de resiliencia y flexibilidad cognitiva. Antes de 

aplicar el ANOVA, se verificaron los supuestos paramétricos; el de homocedasticidad se evaluó 
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mediante la prueba de Levene, y se observó su cumplimiento, tanto para los niveles de resiliencia 

(p= 0,185), como para los de flexibilidad cognitiva (p= 0,664).  

El supuesto de normalidad de los residuos se evaluó mediante la prueba de Shapiro-Wilk y no se 

cumplió en todos los grupos. Específicamente, para los niveles de resiliencia, la normalidad no se 

cumplió en los grupos bajo (p= 0,002) y medio (p= 0,006). En el grupo alto sí (p= 0,084). Para los 

niveles de flexibilidad cognitiva, la normalidad no se cumplió en los grupos medio (p= 0,002) y 

alto (p= 0,000), pero sí en el grupo bajo (p= 0,150). A pesar de estas desviaciones de la normalidad, 

se decidió mantener el ANOVA, debido a su robustez ante violaciones moderadas de este supuesto 

con tamaños de muestra grandes, como el presente (n= 260). Las diferencias significativas 

identificadas mediante el ANOVA se exploraron después, con la prueba post-hoc HSD de Tukey. 

Se calcularon las correlaciones de Pearson (r) entre resiliencia, flexibilidad cognitiva e impacto 

psicológico y académico. 

Para evaluar la capacidad predictiva, se construyó un modelo de regresión lineal multivariante. Los 

supuestos de independencia de errores, linealidad, homocedasticidad, normalidad de residuos y 

ausencia de multicolinealidad se verificaron y cumplieron. El modelo general fue estadísticamente 

significativo. 

Finalmente, se realizó un análisis de componentes principales (PCA), sobre las puntuaciones totales 

de flexibilidad cognitiva y resiliencia. Se identificó un componente con autovalor > 1, que explicó 

la varianza observada. 

Consideraciones éticas 

El estudio se llevó a cabo según los principios éticos de la investigación con seres humanos. Se 

obtuvo el consentimiento informado de los participantes; se aseguró la voluntariedad de su 

participación y la confidencialidad de sus datos. El estudio se aprobó y contó con el respaldo del 

vicerrectorado de vinculación de la Universidad Estatal de Milagro. 
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RESULTADOS 

La tabla 1 detalla la distribución de los participantes. La mayoría se ubicó entre 21-30 años 

(57,7 %), del sexo femenino (68,5 %), residía en zona urbana (69,6 %), cursaba el tercer nivel 

educativo (83,8 %) y era soltera (72,3 %). 

 

Tabla 1 - Características sociodemográficas de la muestra 

Variables Categorías n % 

Edad 

Menor de 21 años 29 11,2 

21-30 150 57,7 

31-40 47 18,1 

41-50 27 10,4 

51-60 6 2,3 

61 años o más 1 0,4 

Sexo 
Hombre 82 31,5 

Mujer 178 68,5 

Zona de residencia 
Urbano 181 69,6 

Rural 79 30,4 

Nivel de estudio 

Tercer nivel cursando 218 83,8 

Tercer nivel finalizado 7 2,7 

Cuarto nivel cursando o finalizado 35 13,5 

Estado Civil 

Casado 47 18,1 

Soltero 188 72,3 

Unión de hecho 17 6,5 

Divorciado 8 3,1 

 

La tabla 2 presenta las comparaciones del impacto académico y psicológico. Para la flexibilidad 

cognitiva no hubo diferencias significativas en el impacto académico ni psicológico entre los 

niveles (bajo vs. medio, bajo vs. alto, medio vs. alto; p= 0,789).  

http://scielo.sld.cu/
https://revmedmilitar.sld.cu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


2025;54(3):e025076463  

 

 
http://scielo.sld.cu 

https://revmedmilitar.sld.cu   

Bajo licencia Creative Commons  

Para resiliencia, solo se encontró diferencia significativa en el impacto académico (p= 0,010) y 

psicológico (p= 0,012) entre los niveles bajo y alto. Las comparaciones entre bajo y medio 

(p= 0,883) y medio y alto (p= 0,223) no fueron significativas. 

 

Tabla 2 - Diferencias en el impacto psicológico y académico según los niveles de resiliencia y flexibilidad 

cognitiva (ANOVA y Tukey HSD) 

Escala Comparaciones 
Impacto 

académico (p) 

Impacto 

psicológico (p) 
Resultado 

Flexibilidad 

cognitiva 

Bajo vs. Medio 0,789 0,789 No significativa 

Bajo vs. Alto 0,789 0,789 No significativa 

Medio vs. Alto 0,789 0,789 No significativa 

Resiliencia 

Bajo vs. Alto 0,010 0,012 Significativa (solo bajo vs. alto) 

Bajo vs. Medio 0,883 0,883 No significativa 

Medio vs. Alto 0,223 0,223 No significativa 

 

La tabla 3 muestra las correlaciones de Pearson. Se observó una correlación negativa significativa 

entre el impacto psicológico y académico y la resiliencia (r= −0,177; p= 0,004). No hubo 

correlación significativa entre el impacto psicológico y académico y la flexibilidad cognitiva 

(r= 0,009; p= 0,882), ni entre la flexibilidad cognitiva y la resiliencia (r= −0,020; p= 0,746). 

 

Tabla 3 - Correlaciones de Pearson entre las escalas de resiliencia, flexibilidad cognitiva e impacto 

psicológico y académico 

Variables Correlacionadas 
Coeficiente de 

Correlación (r) 
Valor (p) Significado 

Impacto psicológico y académico vs. resiliencia -177 4 Significativa 

Impacto psicológico y académico vs. flexibilidad cognitiva 9 882 No significativa 

Flexibilidad cognitiva vs. resiliencia -20 746 No significativa 

 

La tabla 4 presenta el modelo de regresión. Resultó significativo F (2; 257) = 4,156; p=0.017; 

explicó el 3,1 % de la varianza del impacto (R2= 0,031; R2 ajustado = 0,024). La resiliencia fue un 

predictor significativo (B= −0,316; β= −0,177; t= −2,879; p= 0,004); lo cual sugirió menor impacto 
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a mayor resiliencia. La flexibilidad cognitiva no fue un predictor significativo (B= 0,010; β= 0,006; 

t= 0,093; p= 0,926). 

 

Tabla 4 - Resultados del modelo de regresión lineal multivariante para la predicción del impacto 

psicológico y académico 

Variable predictora B Error Típ. β (Beta) t p 

Modelo resumen 

R 0,177 - - - - 

R cuadrado 0,031 - - - - 

R cuadrado ajustado 0,024 - - - - 

Error estándar de la estimación 1,37 - - - - 

ANOVA del modelo 

gl. para F (2; 257) 4,156 - - - 0,017 

Coeficientes 

Constante 6,785 0,316 - 21,497 0 

Escala total de flexibilidad cognitiva 0,01 0,107 0,006 0,093 0,926 

Escala total de resiliencia -0,316 0,11 -0,177 -2,879 0,004 

B = coeficiente no estandarizado; error típ. = error estándar; β = coeficiente estandarizado; gl para F. 

 

La tabla 5 resume el PCA. Se identificó un componente con autovalor = 1,020, que explica el 

51,01 % de la varianza total. La flexibilidad cognitiva y la resiliencia mostraron cargas 

significativas en este componente (0,714 y −0,714 respectivamente). 

 

Tabla 5 - Análisis de componentes principales: varianza total explicada y cargas factoriales 

Componente 
Autovalor 

inicial 

% de varianza 

explicada 

% 

acumulado 

Carga factorial 

(Componente 1) 

1 1,020 51,010 51,010 - 

Escala total flexibilidad cognitiva - - - 714 

Escala total de resiliencia - - - -714 
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DISCUSIÓN 

Los resultados muestran un perfil sociodemográfico de jóvenes (mayoritariamente urbanos y 

solteros), cuya resiliencia y flexibilidad cognitiva ante el conflicto armado, podrían estar 

influenciadas. El predominio femenino sugiere diferencias de género en las respuestas adaptativas 

y estrategias de afrontamiento, según estudios previos.(30,31) 

La resiliencia, predictor clave del impacto psicológico y académico, es crucial en conflictos 

armados. Altos niveles de resiliencia se asocian con menor impacto negativo, lo cual sugiere su rol 

amortiguador contra el estrés y la inseguridad.(32) Esto resalta la importancia de programas de 

fomento de la resiliencia en poblaciones vulnerables expuestas a violencia, como lo documentan 

investigaciones previas.(33) 

La flexibilidad cognitiva no se asoció significativamente con el impacto psicológico/académico ni 

con la resiliencia, lo que cuestiona su rol en crisis prolongadas.(34) Su valor podría requerir 

estabilidad mínima, limitada, en conflictos. La falta de correlación entre resiliencia y flexibilidad 

sugiere su operación independiente en este contexto y coincide con una investigación preliminar.(5) 

El modelo de regresión y las correlaciones refuerzan la resiliencia como recurso psicológico 

esencial para mitigar el impacto adverso. Esto se alinea con la literatura, que la posiciona como 

factor crítico en contextos de violencia estructural, al promover control y adaptación positiva frente 

a la incertidumbre.(35) 

Finalmente, las asociaciones de la resiliencia con el nivel educativo y el estado civil subrayan la 

importancia de recursos sociales e individuales ante crisis.(36,37) Mayor educación podría ofrecer 

herramientas cognitivas/sociales para adaptación; y el estado civil, redes de apoyo emocional 

esenciales.(38) 

Alcance y limitaciones de los resultados: el diseño transversal impide establecer causalidad; la 

muestra específica (comunidad universitaria de Milagro) restringe la generalización; y la 

recolección por autorreporte puede introducir sesgos. El modelo de regresión explicó una varianza 

limitada (R2= 0,031), que sugiere otros factores influyentes. En definitiva, la no medición de la 
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exposición individual directa al conflicto armado limita una comprensión más profunda de su 

impacto. 

Futuras investigaciones deberían considerar estudios longitudinales para explorar la evolución y 

causalidad de las variables; ampliar a otras poblaciones y contextos en Ecuador; así como 

incorporar métodos cualitativos para una comprensión profunda y diseñar/evaluar intervenciones 

psicosociales que fortalezcan la resiliencia en contextos de crisis. 

Los hallazgos de esta investigación permiten resumir que el perfil sociodemográfico de la muestra 

se caracteriza por una mayoría de individuos jóvenes, de sexo femenino, residentes en zonas 

urbanas y que cursan estudios de tercer nivel. En relación con el impacto psicológico y académico, 

se identificaron diferencias significativas únicamente entre los niveles bajo y alto de resiliencia, lo 

que sugiere que tanto una resiliencia muy limitada como una muy elevada podrían influir en la 

percepción de dicho impacto. Por el contrario, los niveles de flexibilidad cognitiva no mostraron 

diferencias significativas en la percepción del impacto psicológico y académico. 

Además, se encontró una correlación negativa y significativa entre la resiliencia y el impacto 

psicológico y académico; lo cual indica claramente que mayor resiliencia se asocia con menor 

percepción de impacto negativo. No obstante, no se observaron correlaciones significativas entre 

la flexibilidad cognitiva y el impacto, ni entre la flexibilidad cognitiva y la resiliencia. 

Complementariamente, en el modelo de regresión lineal, la resiliencia emergió como un predictor 

significativo y negativo del impacto psicológico y académico, mientras que la flexibilidad 

cognitiva no demostró capacidad predictiva significativa sobre dicho impacto. Finalmente, el 

análisis de componentes principales reveló la existencia de un único componente subyacente que 

explica la varianza compartida entre las puntuaciones de resiliencia y flexibilidad cognitiva, 

sugiriendo una dimensión latente común que vincula ambas construcciones. 

La resiliencia se asocia con menor percepción de impacto negativo en la comunidad universitaria 

afectada. Esto subraya su importancia para enfrentar adversidades en contextos de crisis 

sociopolítica y resalta la necesidad de intervenciones que promuevan el bienestar. 
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