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ESTRÉS PERCIBIDO, AUTOEFICACIA Y RESILIENCIA EN DOCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

Norma Ivonne González Arratia López Fuentes13, Martha Adelina Torres Muñoz, Ana Olivia Ruíz Martínez, 
Sergio González Escobar

A partir de que la Organización Mundial de la salud (OMS, 2020) declaró al Covid-19 como pandemia, ha tenido 
importante impacto tanto social, económico y laboral. Esta emergencia sanitaria ha tenido su mayor afectación 
en la educación, debido al cierre de instalaciones de las instituciones educativas. Por lo que las escuelas se 
vieron obligadas a hacer cambios para continuar con la educación con modalidad a distancia. La adaptación 
a esta situación ha llevado tiempo, preparación y el contar con una serie de recursos tanto tecnológicos como 
económicos (Lacarte, 2020). 

Al respecto, según la UNESCO (2020) aproximadamente 1600 millones de niños, adolescentes y jóvenes se 
han visto afectados a nivel mundial por esta circunstancia, al igual que más de 60 millones de docentes abocados 
a un cambio radical y abrupto (IESALC-UNESCO, 2020).

Las condiciones actuales constituyen un factor desencadenante de estrés y en el entorno laboral educativo 
en el que ha habido constante incertidumbre y con escenarios confusos, el estrés en el docente puede ocasionar 
efectos negativos en la salud tanto física como mental. El confinamiento obligado implicó un cambio abrupto 
tanto para los estudiantes como para los docentes, como lo ha sido el pasar de clases presenciales a hacerlo en 
línea (García, 2020). Los docentes se enfrentaron a un cambio en su estructura de trabajo, algunos otros, fue en el 
uso de la tecnología que les ha representado un desafío, el realizar sus actividades desde casa, el ampliar sus horas 
de trabajo, el tener que continuar con el aprendizaje de sus alumnos, entre mucho otros, lo cual, ha derivado en 
un aumento de estrés, con afectaciones físicas y mentales afectando la calidad de vida los docentes (Cortés, 2021). 

Las exigencias laborales pueden tener un importante efecto tanto físico como psicológico que se traducen 
en estrés, de acuerdo con Selye (1974), el estrés es un conjunto de respuestas fisiológicas, fundamentalmente 
hormonales, como reacción a estímulos inespecíficos (estresores). En el estrés intervienen factores fisiológicos 
y bioquímicos que se centran en las respuestas orgánicas que se generan en la persona cuando se enfrenta a una 
situación percibida como amenazante (Oblitas, 2004). El estrés percibido se puede entender como el grado en 
que las personas perciben las situaciones de su vida como impredecibles e incontrolables, por lo cual se valoran 
como estresantes (Moscoso, 2009).

Respecto al estrés laboral, se lo define como “las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando 
las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador” (Rodríguez 
& de Rivas, 2011, p.74).  Por lo que las condiciones laborales adversas pueden desencadenar en sintomatología 
subclínica ansiosa y depresiva (Andrea, Bültmann, van Amelsvoort & Kant 2009). Entre las consecuencias 
negativas también se encuentran: problemas de salud, consumo de sustancias, disminución del desempeño y 
en general, mayor insatisfacción laboral (Spontón, Medrano, Moretti, Muñoz-Navarro, Cano-Vindel, García-
Batista, Guerra-Peña & Salanova, 2020). Los trabajadores suelen enfermar con mayor frecuencia, presentan bajo 
rendimiento en sus actividades e incluso pueden llegar a abandonar el empleo (Calderón, Laca & Pando, 2017).

De acuerdo con Spontón, et al. (2020), “las demandas laborales no son negativas o positivas en sí mismas, sino 
que pueden suponer un obstáculo si requieren un esfuerzo prolongado o bien si la persona no cuenta con los 
recursos necesarios para afrontarla” (p. 54). Uno de estos recursos personales que pueden disminuir el malestar 

13nigalf@yahoo.com.mx 
Universidad Autónoma del Estado de México
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emocional y el estrés, es precisamente la autoeficacia.

Desde los postulados de Bandura (1986) la autoeficacia se define como: "las opiniones o creencias que las 
personas tienen acerca de sus capacidades para organizar y llevar a cabo cursos de acción requeridos para conseguir 
tipos designados de ejecución" (p. 391). Es importante señalar que “no se trata únicamente de si el individuo es 
capaz, sino también de se juzgue capaz de utilizar los propios recursos y habilidades en diversas circunstancias” 
(Pavón & Arias, 2013, p.75). Es decir, que tiene que ver con la opinión que se tenga sobre lo que se puede hacer 
(Bandura, 1987) y convicción de poder ejecutar el comportamiento requerido (Pavón et al., 2013) y sobre todo 
porque las creencias de autoeficacia tienen impacto sobre las creencias, las emociones y el comportamiento. 

La investigación al respecto indica que la autoeficacia tiene un importante rol como mediador en la relación 
entre el estrés y la salud (Yu, Wang, Zhai, Dai & Yang, 2015), puesto que influyen en el comportamiento humano, 
debido a que “las creencias afectan la elección y desarrollo de las actividades, dado que las personas pueden 
evitar actividades que creen que exceden sus capacidades y realizar aquéllas que consideran capaces de dominar” 
(Spontón, et al., 2020, p.87). En esta línea, se ha observado que la autoeficacia modera el efecto de estresores como 
la sobrecarga de horas de trabajo, la rutina de la actividad (Salanova, Grau & Martínez, 2005). De tal manera que, 
las creencias de autoeficacia actúan frente a los estresores disminuyendo o aumentando el malestar psicológico.

Se ha observado que algunas personas que experimentan altos niveles de estrés y les es difícil responder ante las 
demandas del ambiente, dependen de sus habilidades de enfrentamiento, mientras que otras, a pesar de encontrarse 
en una situación adversa, se desarrollan psicológicamente sanas, e incluso fortalecidas; a estos individuos se les 
llama resilientes y a este fenómeno resiliencia (Bonanno, 2004). En el diccionario de la Real Academia Española, 
la palabra Resiliencia (2014) es definida como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite 
y sobreponerse a ellas. En este estudio se conceptualiza la resiliencia como la capacidad de los individuos que 
involucra la interacción de  factores de riesgo y de protección, tanto internos como externos del individuo, que 
se ponen en juego para modificar los efectos de los sucesos adversos de vida, lo cual, implica un conjunto de 
atributos intrapsíquicos (internos), sociales y culturales (externos) que posibilitan al individuo interactuar en 
el medio y ajustarse a los cambios y demandas de diferentes situaciones de forma positiva (González Arratia, 
2018). Se ha documentado que una persona que se percibe autoeficaz, es más probable que desarrollo habilidades 
resilientes y que es un importante predictor de la resiliencia (González Arratia, 2021).

Respecto al efecto mediador de la autoeficacia, Calderón et al. (2017) indican que debe ser considerada como 
un recurso personal que permite “hacer frente a las demandas emocionales y generar un aumento de la motivación 
personal” (p. 75), además de que la autoeficacia facilita la resiliencia, ya que las creencias de percibirse eficaz y 
competente tienen un impacto sobre la autoestima del docente, propicia la consecución de las metas, incrementa 
la resiliencia, el desarrollo de conductas más funcionales y creativas incluso ante carga considerable de trabajo 
(Chacón, 2006).

Investigaciones antecedentes con docentes de educación básica como la de Merino y Lucas (2015), han 
reportado el rol modulador de la autoeficacia en la experiencia del estrés laboral, a lo que concluyen que los 
docentes con altos niveles de autoeficacia presentan menor nivel de estrés. 

Al considerar que las personas dedican muchas horas de su vida a su trabajo, tiene una implicación y un efecto 
a su  bienestar psicológico, de ahí que la tendencia de investigación sea en función de considerar no sólo el estrés 
percibido de los docentes en condiciones disruptivas por la pandemia de Covid-19, sino también es indispensable 
considerar la inclusión de variables tales como la autoeficacia y la resiliencia, para analizar su interacción con la 
finalidad de obtener evidencia que permita la implementación de estrategias que hagan posible enfrentar de la 
mejor manera posible las condiciones de estrés laboral. Por lo que los objetivos de este estudio son los siguientes:

Describir los niveles de autoeficacia de la muestra bajo estudio.
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Analizar la relación entre el estrés percibido, autoeficacia y resiliencia en un grupo de docentes de educación 

básica.  

Analizar el rol mediador de la autoeficacia entre el estrés percibido y la resiliencia en un grupo de docentes.

A partir de estos objetivos se plantea que:

Los docentes con altos puntajes de autoeficacia mostrarán menores niveles de estrés y mayor nivel de resiliencia. 

El estrés percibido esta negativamente relacionado con la autoeficacia y la resiliencia, e inversa entre la 
autoeficacia y la resiliencia.

La autoeficacia media la relación entre el estrés percibido y la resiliencia.

MÉTODO

Participantes

Se llevó a cabo un estudio correlacional tipo transversal, con un muestreo no probabilístico intencional, 
participaron un total de 205 docentes activos de educación básica Los criterios de inclusión fueron: ser docente 
de nivel básico (primaria) sin distinción de género y que se encontraban laborando en modalidad en línea y 
pertenecientes al municipio de Metepec, Estado de México de diferentes instituciones públicas y privadas. Los 
criterios de exclusión fueron el no aceptar participar en la investigación y no cumplían el criterio de inclusión. 
Respecto a los datos sociodemográficos, la muestra quedó distribuida de la siguiente forma. Respecto al sexo, el 
16.1% son hombres (33) y el 83.9% mujeres (172). En cuanto a la edad, oscila en un rango de 21 a 65 años (M= 
39.87, DE=10.45). El 32.7%. de los participantes reportó ser soltero, el 52.7% casado, divorciado (8.3%), el 2.9% 
viudos y el 3.4% no indicó.    

Instrumentos

Ficha de datos sociodemográficos elaborada para tal efecto que incluye información respecto a edad, sexo, estado 
civil, escolaridad, ocupación y el seguimiento de medidas de salud. 

Escala de estrés percibido de Sanz-Carrillo, García-Campayo, Rubio, Santed, y Montoro (2002). Compuesto 
por 30 ítems y 4 opciones de respuesta, la consistencia interna reportada por los autores es de alfa 0.90 y una 
fiabilidad test-retest de 0.80. En esta investigación, se obtuvo un Omega de 0.88.

Escala de autoeficacia general (Baessler & Schwarzer, 1996). Evalúa el sentimiento estable de competencia 
personal para el manejo eficaz de diversas situaciones. Consta de 10 ítems y 4 opciones de respuesta, con una 
consistencia interna alfa de Cronbach de 0.87.

Escala de resiliencia (González Arratia, Domínguez & Torres, 2019). Se aplicó la escala breve compuesta por 
14 ítems que explica el 44.63% de la varianza total y una confiabilidad alfa de Cronbach total de 0.86. 

Procedimiento 

Las aplicaciones de los instrumentos se realizaron previo consentimiento informado y la participación fue 
voluntaria, anónima y confidencial y los que aceptaron participar respondieron a todos los instrumentos en 
formularios de Google. El enlace para ingresar al formulario fue enviado a través de redes sociales. Contiene 
información respecto al propósito del estudio, así como el consentimiento informado.  
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Este estudio forma parte del proyecto de investigación titulado “Resiliencia y el Impacto Psicológico de la 

Pandemia por Covid-19 en diferentes grupos de edad”, con clave de registro 6337/2021SF y el protocolo de 
investigación cuenta con el registro del Comité de Ética del CEI del IESU (Clave: 2021/P05) por lo que se han 
seguido todas las condiciones éticas para el trabajo de investigación con personas. 

Análisis de la información

Se llevaron a cabo análisis estadísticos descriptivos, en el que se obtuvo la media y desviación estándar, análisis de 
correlación r de Pearson y se llevó a cabo el cálculo de Omega de McDonal (1999) para verificar la fiabilidad de 
las escalas. Para identificar las posibles diferentes respecto al nivel de autoeficacia se utilizó la prueba t de Student 
y un análisis de varianza para comparar estas variables según los rangos de edad. El análisis de mediación se llevó 
a cabo a través del Process de SPSS versión 23. 

RESULTADOS

Del análisis de frecuencias, se encontró que la mayoría de los participantes son mujeres, que representan el 83.9%, 
respecto al estado civil, se reportaron más del 50% casados, seguidos del estado civil de soltero (32.7%). En 
cuanto a los rangos de edad, el grupo entre los 21 a 30 años son el 22.4%, de 31 a 40 años representan el 34.1% de 
la muestra, el 22.4% son de 41 a 50 años. A partir de estos grupos de edad, se llevó un análisis de comparación, 
al realizar el análisis de varianza mostró que no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las 
variables de estrés percibido, autoeficacia y resiliencia. Los mayores puntajes promedio que se observan en estrés 
percibido son en el rango de edad de los 21 a 30 años, en tanto que, el promedio más alto en autoeficacia y 
resiliencia está en el grupo de 41 a 50 años, sin embargo, no es significativo. 

Se obtuvieron datos descriptivos como lo es la media y desviación estándar de las variables que fueron evaluadas. 
Respecto al análisis de correlación de Pearson, se obtuvieron correlaciones negativas de bajas a moderadas entre 
el estrés percibido y el puntaje total de autoeficacia y resiliencia, en tanto que hay relación positiva significativa 
entre autoeficacia y resiliencia. Se realizó el cálculo de los coeficientes omega de McDonald (1999), para cada una 
de las escalas, los cuales oscilan de 0.83 a 0.88 y que de acuerdo al criterio de Campo Arias y Oviedo (2008), son 
valores aceptables y una medida más precisa de la confiabilidad (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Medias, desviaciones estándar e intercorrelaciones para los puntajes totales de las variables

Variables Min-Max M DE 1 2 3 Omega ω
Edad 21-65 39.87 10.45
1.Estrés percibido 51-105 70.89 11.25 1 .880
2.Autoeficacia general 20-40 34.26 4.31 -.24** 1 .865
3.Resiliencia 42-70 64.52 4.73 -.32** .58** 1 .838

**p=.001

Para identificar a los participantes en alta y baja autoeficacia, se clasificaron a partir del puntaje total de la 
variable autoeficacia, el cual se realizó a partir del criterio de dividirlos con base en el percentil 50. De esta forma, 
el grupo 1 quedo conformado por los participantes que obtuvieron puntajes bajos de autoeficacia (n= 121) y el 
grupo 2 los participantes que obtuvieron altos puntajes de autoeficacia (n=84). Con base en ello, y con el objetivo 
de observar las posibles diferencias, se llevó a cabo un análisis de t de Student, los resultados indican que existen 
diferencias estadísticamente significativas, ya que el grupo con bajos puntajes de autoeficacia mostró mayor estrés 
percibido y menor resiliencia en contraste con el grupo con alta autoeficacia, con un tamaño del efecto grande 
(ver Tabla 2).
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Tabla 2. Diferencias para los grupos baja y alta Autoeficacia

Baja Autoeficacia Alta Autoeficacia
M DE M DE t(205) p d Cohen

Estrés percibido 73.24 11.04 67.50 10.71  3.72 .000 0.52
Resiliencia 62.91 4.96 66.83 3.19 -6.86 .000 0.94

En cuanto al análisis del efecto mediador de la variable autoeficacia entre el estrés percibido y la resiliencia, 
se llevó a cabo un análisis de mediación, utilizando el interfaz Process para SPSS de Hayes (2013), y se aplicó 
la técnica bootstrapping de 10000 submuestras con el 95% de confianza. Este análisis reveló que existe efecto 
directo significativo de la variable independiente (VI) estrés percibido, hacia la resiliencia (VD) la cual resultó 
ser significativa para el modelo propuesto (B= -.18, t= -3.24, p=.001). Respecto a la variable autoeficacia (M) y 
resiliencia (VD), también es significativa y positiva, ya que se obtuvo un efecto directo de ésta variable (B= .53, 
t=9.35, p=.000).  El análisis del modelo indica que la relación medidora de la autoeficacia es significativa entre el 
estrés percibido y la resiliencia. Se concluye que el efecto del estrés percibido hacia la resiliencia, en mediado por 
la autoeficacia (ver Figura 1).

           

Figura 1 Modelo de mediación simple 

DISCUSIÓN

Este estudio tuvo por objetivo general analizar el rol mediador de la autoeficacia entre el estrés percibido y la 
resiliencia en un grupo de docentes de educación básica. Los resultados indican un nivel moderado de estrés, si 
bien les permite un adecuado funcionamiento en sus actividades laborales, es necesario propiciar estrategias de 
enfrentamiento que les permitan responder a las condiciones laborales actuales.

También se encontró que predominan los puntajes bajos de autoeficacia, lo que significa que, en su mayoría, 
los participantes se consideran más limitados, lo que coincide con Morales, Díaz y Ortíz (2017). A lo que 
Calderón, Laca y Pando (2017) refieren que la baja autoeficacia tiene efectos negativos en la salud mental. Lo 
cual es indispensable modular sus autopercepciones para que a su vez sea un recurso psicológico que les permita 
enfrentar el estrés. 

Estos resultados, evidencian que no hay diferencias respecto a los rangos de edad, en el caso del estrés percibido 
hasta donde se sabe, no hay investigación al respecto, por lo que no se conoce si el estrés percibido incrementa 
con forme aumenta la edad. Por lo que posiblemente el estrés percibido no se asocia a la edad, pero se requiere 
de mayor investigación.

Del mismo modo, la edad es una variable relevante en las creencias de autoeficacia (Luque, González & Burba, 
2005) y los hallazgos de la presente investigación coincide con otros estudios como los de Pavón et al. (2013) en 
lo que no han mostrado diferencias significativas en distintos grupos de edad de 44 a 54 años y de 60 a 70 años 
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(Pavón & Zariello) lo que denota que se requiere de continuar analizando su efecto, ya que pueden deberse a 
otros factores como el contexto sociocultural en que se desarrollan, y sobre todo porque en estos grupos etarios, 
los aspectos cognitivos y emocionales pueden jugar un importante papel en momentos de crisis como lo es la 
pandemia. 

En el caso de la resiliencia en la edad adulta es indispensable y en el caso de las personas mayores de cincuenta 
años la resiliencia puede tener un aporte significativo durante estos últimos años de la vida (Grotberg, 2006). 
Y al igual que Saavedra y Villalta (2008), la resiliencia no está relacionada directamente a los tramos de edad 
(González-Arratia & Valdez, 2013) lo cual será necesario dar un seguimiento a los participantes para mayor 
precisión en el estudio. 

Adicionalmente, a la edad, la variable sexo puede generar diferencias a la hora de evaluar las propias capacidades, 
sin embargo, en el presente estudio no se realizó ningún análisis según el sexo debido a que la muestra bajo 
estudio en su mayoría son mujeres. Sin embargo, será interesante analizarlo en futuros estudios, debido a que la 
evidencia señala que son las mujeres quienes tienen mayor capacidad de adaptación en las transiciones de edades 
y en el enfrentamiento de las crisis (Kalache, 2007).     

Por otro lado, se encontró relación negativa entre la percepción de estrés y resiliencia, lo cual coincide con 
Javey y Arceo (2018), lo que indica que a menor estrés mayor resiliencia. Por lo que se comprueba la segunda 
hipótesis.  Lo cual se considera que, si bien los docentes estuvieron expuestos a un cierto grado de estrés, en el que 
tuvieron que continuar con su labor a pesar del confinamiento y lograr un aprendizaje óptimo en sus alumnos, 
aunado a la incertidumbre son elementos que pueden desencadenar riesgos en la salud mental de las personas, 
pero el hecho de que presentaron niveles de resiliencia que favoreció hacia una conducta adaptativa a pesar de las 
circunstancias. 

En el caso de la tercera hipótesis, ésta se comprueba puesto que a través del análisis de mediación se demostró 
que las creencias de autoeficacia ejercen un rol mediador entre el estrés y la resiliencia en docentes durante el 
confinamiento por Covid-19, por lo que es congruente con Salanova et al. (2005). De tal forma, que se puede 
desarrollar la autoeficacia como un recurso personal que puede regular el estrés en los docentes, ya que ante las 
demandas laborales se incrementa el estrés y una baja capacidad de sentirse seguro sea reportado que genera 
efectos negativos en la salud (Calderón et. al, 2017).

Si bien, este trabajo analiza el efecto del estrés percibido, es importante considerar la posibilidad de un estrés 
crónico o bien del denominado bournout, por lo cual es indispensable indagar aún más, ya que puede haber casos 
en los que el alto estrés no permite el desarrollo de las actividades cotidianas. De ahí la necesidad de analizar con 
mayor profundidad estas variables, así como los tiempos de las jornadas laborales y nivel de satisfacción con el 
trabajo.

Asimismo, es indispensable ampliar la evidencia empírica del efecto en las creencias de autoeficacia. Las 
condiciones de trabajo en las que ahora se encuentran los docentes es aún de incertidumbre debido a la inestabilidad 
sobre continuar en la presencialidad, o bien, a distancia, lo que implica mayor capacidad de ajuste y adaptación a 
las circunstancias. También, se requiere aundar sobre las expectativas de resultado, ya que si la persona anticipa 
consecuencias positivas en su trabajo es más probable que establezcan metas, sienta mayor satisfacción laboral y 
mayor compromiso con la organización, lo cual será motivo de estudio para los autores. 

Entre las limitaciones del presente estudio son: el diseño mismo de la investigación, dado que se trata de un 
estudio trasversal, sería oportuno realizar un seguimiento a los participantes, a fin de contar con mayor evidencia 
acerca del estrés y constatar si es atribuible a su actividad laboral, o es el resultado de múltiples factores de índole 
individual, familiar, social entre otros, por lo que la estrategia será un estudio longitudinal que permita determinar 
la interacción de estas variables a lo largo del tiempo. Otra limitación de éste estudio, se refiere a las características 
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propias de la muestra, ya que en su mayoría son mujeres por lo que no fue posible realizar comparaciones entre 
hombres y mujeres, de tal forma que es indispensable que en el siguiente estudio, ampliar la muestra en el caso de 
los hombres para analizar las posibles diferencias y/o similitudes respecto a las variables de interés.  

Los datos obtenidos indican que los docentes mostraron niveles moderados de estrés, la mayoría niveles bajos 
de autoeficacia y alta resiliencia. Lo cual puede ser un indicado importante de la salud mental de los profesores. A 
pesar de las circunstancias adversas y constantemente cambiantes, es indispensable proveer de espacios de reflexión, 
orientación psicológica en su caso para el funcionamiento óptimo de los trabajadores en el sector educativo. En 
este sentido, es indispensable continuar con investigación que proveen otras variables de personalidad como lo 
es los estilos de enfrentamiento, y promover que las actividades laborales también son una fuente de satisfacción 
personal para estar preparados a continuar con la educación a distancia con mayor autoeficacia y resiliencia.
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