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RESUMEN

El confinamiento por Covid-19 nos llevó a comparar las fortalezas externas e internas de los adolescentes antes y durante el confi-
namiento. Con un estudio no experimental ex post facto en una muestra de 130 estudiantes de secundaria, con una edad prome-
dio de 13 años, 51% hombres y 49% mujeres, se les aplicó la escala de Fortalezas. Los resultados indican que se perciben algunos 
cambios en el confinamiento diferenciados por el sexo. Entre ellos, un incremento significativo en el apoyo de la madre, t(65) = 
−2.83, p = 0.006, d = 0.071 para hombres, y t(62) = −3.15, p = 0.003, d = 0.057 para mujeres; disminución en la supervisión de la 
madre, t(65) = 2.70, p = 0.009, d = 0.137 en hombres y t(62) = 2.81, p = 0.007, d = 0.093 en mujeres, así como otras fortalezas 
que se detallan en el documento.
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ABSTRACT

The Covid-19 confinement led us to compare the external and internal strengths of adolescents before and during lockdown. With 
a non-experimental ex post facto study in a sample of 130 secundary students, with an average age of 13 years, 51% men and 
49% women, the Strengths scale was applied. The results indicate that they did perceive some changes in confinement differen-
tiated by sex. Among them, a significant increase in the support of the mother, t(65) = −2.83, p = 0.006, d = 0.071 for men and 
t(62) = −3.15, p = 0.003, d = 0.057 for women; decrease in mother’s supervision, t(65) = 2.70, p = 0.009, d = 0.137 in men and 
t(62) = 2.81, p = 0.007, d = 0.093 in women as well as other strengths that are detailed in the document.
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IntroduccIón

El enfoque del Desarrollo Positivo de los Jóvenes 
(PYD, por sus siglas en inglés) estudia los factores 
que favorecen el desarrollo integral del adolescen-

te partiendo del potencial de cambio como una fortale-
za fundamental en la que se puede construir, y por tanto 
influir, en una dirección positiva, por lo que se enfocan 
en los activos del desarrollo mediante programas para 
fomentar el PYD (Lerner y Lerner, 2011).

El modelo de fortaleza desarrollado por el Search 
Institute of Minnesota, que contribuye a la evaluación de 
PYD, considera que los jóvenes tienen fortalezas internas 
y externas que contribuyen en su desarrollo positivo. Se 
agrupan en externas las que se producen en la interacción 
entre adulto-adolescente-pares y se refuerzan en las institu-
ciones, y las internas, que se desarrollan de manera gradual 
a partir de las experiencias de vida (Betancourt-Ocampo, 
Andrade-Palos y Marín-Martínez, 2018).

Aunque se ha informado que hay diferencias en 
cuanto a las fortalezas psicológicas en adolecentes se-
gún el sexo (Brown, Blanchard y McGrath, 2020; Reyes 
y Farragut, 2016), de manera general las y los adolescen-
tes con mayores fortalezas personales y sociales tienen 
más posibilidades de lograr bienestar y éxito, y menor 
posibilidad de involucrarse en situaciones de riesgo 
(Benson, Scales, Hamilton y Sesma, 2006).

Estudios empíricos evidencian que las fortalezas 
en adolescentes los protegen de consumir tabaco (Sán-
chez-Xicotencatl y Andrade-Palos, 2019), consumir sus-
tancias ilegales (Andrade-Palos, Betancourt-Ocampo, Mo-
reno-Carmona y Alvis-Rizo, 2017) e intentos de suicidio 
(Moreno-Carmona, Andrade-Palos y Betancourt-Ocampo, 
2018). Asimismo se les ha asociado de manera negativa 
con indicadores de afecto negativo como depresión, an-
siedad y estrés (Ovejero, Cardenal y Ortiz-Tallo, 2016).

Por otra parte, las fortalezas predicen de manera 
significativa las estrategias de afrontamiento y bienes-
tar psicológico en adolescentes (García-Álvarez, Her-
nandez-Lalinde, Cobo-Rendón, Espinosa-Castro y Soler, 
2020), así como la felicidad y la salud mental en este 
grupo poblacional (Reyes y Ferragut, 2016). Asimismo, 
se relacionan de modo positivo con la satisfacción vital, 
la resiliencia y la salud (Ovejero et al., 2016).

Respecto a las fortalezas externas, el tipo de apoyo y 
comunicación que percibe el adolescente de sus padres 
se ha asociado al desarrollo de sintomatología depresiva 
(Andrade-Palos, Betancourt-Ocampo, Vallejo-Casarín, 
Segura-Celis y Rojas-Rivera 2012; Ruvalcaba-Romero, 
Gallegos-Guajardo, Caballo y Villegas-Guinea, 2016). 
Por otro lado, la aceptación emocional de los padres 
fomenta un desarrollo adecuado, mayor iniciativa social 
(Florenzano et al., 2009) y mayor experimentación de 
emociones positivas (Ruvalcaba-Romero, Orozco-Solís, 
Gallegos-Guajardo y Nava-Fuerte, 2018).

El confInamIEnto

En 2020 el confinamiento que se estableció para reducir la 
pandemia de Covid-19 redujo las actividades sociales de la 
población en general, los adolescentes dejaron de asistir a 
la escuela, lo que se sumó a la reducción de la interacción 
presencial con sus pares. Dicha dinámica representa una 
adversidad psicosocial que pone en riesgo la estabilidad 
familiar (Palacio-Ortiz, Londoño-Herrera, Nanclares-Már-
quez, Robledo-Rengifo y Quintero-Cadavid, 2020), por lo 
que la relación con sus progenitores adquiere mayor im-
portancia al incrementarse el tiempo en casa.

Los efectos de la pandemia por Covid-19 en ado-
lescentes se han estudiado desde diversas perspectivas; 
sin embargo, una dificultad en el abordaje ha sido que la 
salud mental de la población adolescente podría verse 
afectada por el confinamiento, aunque al ser una etapa 
de cambios no todas las reacciones pueden calificarse 
como patológicas (Galiano-Ramírez, Prado-Rodríguez y 
Mustelier-Becquer, 2020).

Al comparar los efectos en el estado de ánimo, la 
empatía y la conducta prosocial en un grupo de adoles-
centes holandeses que participaban en un estudio previo 
a la pandemia contra los efectos de los primeros meses de 
confinamiento, encontraron que los niveles de preocupa-
ción empática y las oportunidades para acciones proso-
ciales disminuyeron, pero mostraron resiliencia, aumento 
de los niveles de toma de perspectiva y vigor, disminu-
ción de los niveles de tensión y altos niveles de donación 
para contribuir de manera significativa a la sociedad (Van 
de Groep, Zanolie, Green, Sweijen y Crone, 2020)

En un grupo de padres y adolescentes holandeses 
relativamente sanos entre quienes se comparó la primera 
etapa de la pandemia con un periodo de referencia previo, 
no se encontraron afectos negativos (Janssen et al., 2020). 
Un estudio hecho en Finlandia acerca de las estrategias de 
afrontamiento que utilizaron las familias en la pandemia 
demostró que desarrollaron muchos medios para sobrelle-
var el confinamiento, lo que indica la función fundamental 
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de las relaciones conyugales y parentales para hacer frente 
al problema (Salin, Kaittila, Hakovirta y Antilla, 2020).

Respecto a las afectaciones en los hábitos de ali-
mentación y actividades físicas de los adolescentes como 
consecuencia del confinamiento por Covid-19, un estu-
dio realizado en Italia, España, Chile, Colombia y Brasil 
reveló que se incrementó el consumo de alimentos fritos 
y dulces, así como patrones irregulares de alimentación y 
refrigerios frecuentes, lo que incrementa el riesgo de obe-
sidad (Ruiz-Roso et al., 2020). También se redujo de modo 
significativo la participación en actividades físicas y la re-
sistencia física de los adolescentes como consecuencia 
de las medidas de distanciamiento social aplicadas al sur 
de Croacia, sobre todo porque las actividades que hacían 
eran deportes organizados en establecimientos especiali-
zados (Sekulic, Blazevic, Gilic, Kvesic y Zenic, 2020).

Las actividades físicas de un grupo de adolescentes 
españoles se estudiaron en correlación con el autocon-
cepto durante el confinamiento por Covid-19; se encon-
tró una asociación positiva entre las dimensiones del 
autoconcepto y el nivel de la actividad física, así como 
una asociación negativa entre el autoconcepto y el com-
portamiento sedentario. La familia y los compañeros 
son factores fundamentales para el desarrollo apropiado 
del autoconcepto emocional antes y durante el confina-
miento (González-Valerio, et al., 2020). También se ha 
informado que durante el confinamiento ha habido un 
incremento de hábitos poco saludables, identificando 
un aumento en los problemas de alimentación y sueño, 
y una disminución de las actividades deportivas (Brooks 
et al., 2020; Paricio y Pando, 2020; Sandín, Valiente, 
García y Chorot, 2020).

Por otro parte, para adolescentes víctimas de bull-
ying el confinamiento también significó la disminución 
de su ansiedad, depresión y ciberbullying, pero en el 
caso de los adolescentes que no han sido víctimas se 
reportó disminución del rendimiento académico (Gó-
mez-León, 2021).

las famIlIas En confInamIEnto

Las dinámicas familiares tienen una función protagóni-
ca en las repercusiones de la pandemia en los adoles-
centes; el no tener cubiertas las necesidades básicas y 
la carencia de un entorno familiar y educativo protec-
tor impacta de modo directo en la salud mental (Galia-
no-Ramírez et al., 2020).

Las repercusiones del confinamiento en familias 
que ya estaban expuestas a la violencia intrafamiliar, su-
madas a las dificultades económicas, incrementan las 
posibilidades de abusos, por lo que se exacerban los sín-

tomas de niños y jóvenes con trastorno psiquiátrico pre-
vio (Palacio-Ortiz et al., 2020). Asimismo, la sintomato-
logía depresiva se incrementó en los chicos conforme 
aumenta la edad, el tiempo del confinamiento y el con-
flicto familiar (Martínez-Pérez, Fernández-Fernández, 
Alcántara-López, López-Soler y Castro-Sáez, 2020).

El reto de la escuela en casa se ha superado cuan-
do en las familias se tiene un nivel educativo superior o 
se hay estrategias de comunicación con los hijos y con 
los actores educativos; esto no es así en las familias con 
poca capacidad y tiempo para apoyar el proceso desde 
casa, lo que se suma a la brecha educativa (Nivela-Cor-
nejo, Molina-Villacís y Campos-Vera, 2020).

Como efecto positivo del confinamiento y del in-
cremento del trabajo a distancia, la mayoría de niños 
y adolescentes han percibido como positivo pasar más 
tiempo con sus padres (Serrano-Martínez, 2020), suma-
do a una mejoría de la relación de los adolescentes con 
sus padres, en particular con la madre (Cros, Preve, Re-
villa y Maristany, 2021), así como un incremento en la 
percepción de las madres acerca de las dificultades de 
sus hijos, lo que posibilitó el ajuste en los menores y me-
joría en sus acuerdos (Martínez-Pérez et al., 2020).

Por otra parte, la calidad de la relación se ha afectado 
por la posibilidad de los padres para establecer cuidados, 
afecto y un entorno seguro para los adolescentes; sumado 
a esto, la mayoría de estas tareas se ha cubierto por la 
madre, lo que favorece la sobrecarga y dificulta mantener 
la supervisión (Galiano-Ramírez et al., 2020). Entre los 
factores que dificultan que los padres puedan mantener 
una supervisión adecuada se encuentran el incremento 
del trabajo a distancia, tener que salir a trabajar, y la edu-
cación desde casa (Nivela-Cornejo et al., 2020).

Con base en la información descrita, en los prime-
ros meses del confinamiento las afectaciones a los ado-
lescentes reportadas fueron en las actividades físicas en 
las que era necesario salir de sus casas, porque a pesar 
de que las familias modificaron sus actividades y rutinas, 
encontraron nuevas maneras de adaptación. Los hábitos 
de alimentación se modificaron en perjuicio de la po-
blación adolescente. Sin embargo, en las familias con 
antecedentes, la violencia y las dificultades económi-
cas potencializaron las dificultades, afectando la salud 
mental de los adolescentes. Por tanto, al modificarse la 
interacción de los adolescentes con los adultos, con los 
otros adolescentes y con sus pares, y al ser esta inte-
racción el espacio donde se desarrollan las fortalezas, 
planteamos la siguiente hipótesis: Al cambiar la manera 
de interacción de los adolescentes con los otros como 
consecuencia del confinamiento, también se modifica la 
percepción de las fortalezas externas e internas.
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El objetivo de este estudio es comparar la percep-
ción de los adolescentes de sus fortalezas internas y 
externas antes y durante los primeros meses del confi-
namiento. La pregunta de investigación es: ¿Los ado-
lescentes perciben cambios en sus fortalezas externas e 
internas antes y durante el confinamiento?

método

Participantes
La muestra es no probabilística por conveniencia; estuvo 
constituida por 130 adolescentes que cursaban estudios 
de los tres grados de secundaria en una escuela públi-
ca de la ciudad de Guadalajara. El 51% son hombres y 
49% mujeres, con rango de edad de 12 a 16 años (X = 
13.01, D.T. = 0.87). Esta muestra no es representativa de 
los adolescentes mexicanos, por lo que los resultados no 
son generalizables.

Materiales
Se aplicaron subescalas de la escala de fortalezas (Be-
tancourt-Ocampo, Andrade-Palos, González y Sán-
chez-Xicotencatl, 2018). Se trata de un instrumento con 
una estructura tipo Likert de cinco puntos que evalúa 
recursos internos (responsabilidad, toma de decisiones, 
resistencia ante la presión de pares, evitación de con-
ductas de riesgo y percepción de la importancia de la 
salud y la religión) y recursos externos (supervisión y 
apoyo de padre y madre, presencia de amigos con há-
bitos saludables, presencia de amigos sin conductas de 
riesgo y reglas al interior del hogar).

En su versión original, los autores informaron los 
siguientes índices de alfa de Cronbah para las dimen-
siones de los recursos internos: responsabilidad (a = 
0.714), toma de decisiones (a = 0.859), resistencia ante 
la presión de pares (a = 0.786), evitación de conductas 
de riesgo (a = 0.800), percepción de la importancia de la 
salud (a = 0.881) y percepción de la religión (a = 0.927); 
por otro lado se reportan los siguientes índices para los 
recursos externos: apoyo y supervisión del padre (a = 
0.9263), apoyo de la madre (a = 0.932), presencia de 
amigos con hábitos saludables (a = 0.527) y presencia 
de amigos sin conductas de riesgo (a = 0.729).

ProcEdImIEnto

Cuando el proyecto fue autorizado por la dirección del 
plantel escolar se procedió al envío de la carta de con-
sentimiento informado para ser revisado y firmado por los 

padres, madres o tutores de los adolescentes; en dicho 
documento se hace constar que la participación es vo-
luntaria, confidencial y sin riesgo para los informantes. 
Los adolescentes también firmaron un asentimiento infor-
mado en el que se hace de su conocimiento que su par-
ticipación es voluntaria, confidencial, y se pueden retirar 
en cualquier momento y sin perjuicio alguno. La escala 
se aplicó de manera electrónica (por formulario Google) 
sólo a los estudiantes cuyos padres habían firmado el con-
sentimiento informado; los datos se recabaron en octubre 
de 2020 después de siete meses de confinamiento.

Mediciones
En este estudio se aplicaron las siguientes subescalas (se 
indica entre paréntesis el alfa de Cronbach obtenido en 
esta muestra): apoyo de la madre (a = 0.943), supervi-
sión de la madre (a = 0.866), apoyo y supervisión del 
padre (a = 0.972), amigos saludables (a = 0.643), amigos 
sin conductas de riesgo (a = 0.764), reglas en el hogar 
(a = 0.776), toma de decisiones (a = 0.860), responsabi-
lidad (a = 0.722) y percepción de la importancia de la 
Salud (a = 0.881).

Es necesario indicar que para los objetivos de este 
estudio —para contrastar las respuestas— se aplicó la 
escala preguntando acerca de la percepción de dichas 
fortalezas antes y durante el confinamiento.

Análisis estadísticos
Se hicieron análisis descriptivos y la prueba t para mues-
tras relacionadas con el objetivo de lograr una compa-
ración de media. Los datos se analizaron con el sistema 
estadístico SPSS v.25.

rEsultados

Con el objetivo de comparar la percepción de las for-
talezas internas y externas antes y durante el confina-
miento de las y los adolescentes, se hizo una prueba 
para muestras relacionadas diferenciando por sexo. Los 
resultados se muestran en las tablas 1 y 2, donde además 
se incluyen los estadísticos descriptivos.

Los datos de las tablas indican que los cambios se 
identifican sólo en algunas variables. En la que se perci-
bió incremento significativo para ambos sexos fue en la 
correspondiente al apoyo de la madre, en contraparte a 
la variable de supervisión de la madre —cuyo cambio fue 
hacia el decremento—. Por otro lado, en el caso de las 
mujeres disminuyó la percepción de los hábitos saluda-
bles de los amigos (que en específico se refieren a llevar 
una dieta saludable, practicar deportes, dormir suficiente 
y utilizar cinturón de seguridad). En el caso de los varones 
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se percibió disminución en la subescala de responsabili-
dad (que implica ser puntual en sus clases y cumplir con 
los compromisos), así como un aumento en las habilida-
des para la toma de decisiones (en las que se incluyen la 
capacidad para buscar información, identificar solucio-
nes a los problemas, así como sus consecuencias).
Tabla 1.
Diferencias en la percepción de las fortalezas internas y externas 
antes y durante el confinamiento por Covid 19, en hombres.

VarIablEs

antEs dEl 
confInamIEnto 

durantE El 
confInamIEnto

mEdIa dE mEdIa dE t(gl) P d

Fortalezas 
externas

Apoyo de la 
madre 3.67 0.90 3.76 0.89 −2.83 

(65) 0.006 0.071

Supervisión 
de la madre 4.16 0.91 3.99 0.84 2.70 

(65) 0.009 0.137

Apoyo y 
supervisión 
del padre

3.22 1.32 3.24 1.29 −0.57 
(65) 0.571 —

Amigos 
saludables 3.20 0.87 3.15 0.90 1.44 

(65) 0.153 —

Amigos sin 
conductas 
de riesgo

4.70 0.52 4.73 0.46 −1.22 
(65) 0.223 —

Reglas en el 
hogar 3.96 0.86 3.93 0.85 0.56 

(65) .578 —

Fortalezas 
internas

Responsa-
bilidad 3.90 0.75 3.83 0.74 2.49 

(65) 0.015 0.066

Toma de 
decisiones 3.81 0.88 3.88 0.86 −2.41 

(65) 0.019 0.057

Importancia 
de la salud 3.92 1.21 3.98 1.18 −1.07 

(65) 0.288 —

dIscusIón

El objetivo de este trabajo es comparar la percepción 
que tienen los adolescentes de sus fortalezas internas y 
externas antes y durante los primeros meses del confina-
miento. Si bien los resultados demuestran que los ado-
lescentes perciben algunas diferencias, sobre todo en 
las fortalezas externas, los tamaños del efecto de dichos 
cambios fueron muy bajos. No obstante, la tendencia de 
los datos coincide con los siguientes autores.

La fortaleza externa con más significativos fue el 
apoyo de la madre; se identificó un aumento durante 
los meses iniciales del periodo de confinamiento. Este 
resultado coincide con estudios previos que informan 
que pasar más tiempo con los padres derivado del con-

finamiento y del incremento del trabajo a distancia es 
percibido como positivo por la mayoría de niños y ado-
lescentes (Serrano-Martínez, 2020; Cros et al., 2021). En 
particular, en un estudio con adolescentes se indica que 
casi 30% de los participantes considera que la relación 
con sus padres, en particular con la madre, mejoró du-
rante el confinamiento (Cros et al., 2021). Sin embargo, 
es necesario reconocer que la relación con los padres 
durante este periodo se ve afectada por sus posibilida-
des para establecer cuidados, afecto y un entorno seguro 
para los adolescentes (Galiano-Ramírez et al., 2020).

Este resultado es un hallazgo importante conside-
rando que el apoyo emocional, entre otras dimensiones 
del estilo de crianza de los padres, está relacionado con 
la conducta prosocial (Mestre, Samper, Tur y Díez, 2001). 
Por su parte, Meier y Oros (2012) respaldan la idea del 
impacto significativo de las relaciones paternas en el de-
sarrollo emocional. En particular, Pérez, Romero, Robles 
y Flórez (2019) identifican el estilo parental autoritativo 
como favorecedor de conductas prosociales, sobre todo 
de parte de la madre, quien permanece más tiempo con 
los jóvenes. Así, es interesante identificar una percep-

Tabla 2.
Diferencias en la percepción de las fortalezas internas y externas 
antes y durante el confinamiento por Covid 19, en mujeres.

VarIablEs

antEs dEl 
confInamIEnto 

durantE El 
confInamIEnto

mEdIa dE mEdIa dE t(gl) P d

Fortalezas 
externas

Apoyo de la 
madre 3.86 1.15 3.95 1.08 −3.15 

(62) 0.003 .057

Supervisión 
de la madre 4.24 0.91 4.12 0.92 2.81 

(62) 0.007 .093

Apoyo y 
supervisión 
del padre

3.09 1.44 3.13 1.42 −1.27 
(62) 0.207 —

Amigos 
saludables 3.21 0.77 3.04 0.77 3.56 

(62) 0.001 .156

Amigos sin 
conductas 
de riesgo

4.69 0.54 4.68 0.62 0.15 
(62) 0.883 —

Reglas en el 
hogar 3.96 0.92 3.88 0.95 1.73 

(62) 0.088 —

Fortalezas 
internas

Responsa-
bilidad 4.07 0.86 4.03 0.86 1.07 

(62) 0.289 —

Toma de 
decisiones 3.92 0.90 3.89 0.89 1.03 

(62) 0.302 —

Importancia 
de la salud 4.21 1.15 4.29 1.13 −1.30 

(62) 0.199 —
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ción en el incremento del apoyo materno durante este 
periodo de confinamiento en los adolescentes, conside-
rando la posibilidad de que represente un factor protec-
tor frente a la generación de diversas problemáticas.

Continuando con las fortalezas externas derivadas 
de la relación con la madre, en ambos sexos los resulta-
dos demostraron una disminución significativa en la per-
cepción de la supervisión materna durante los primeros 
meses del confinamiento. De manera general, el incre-
mento del teletrabajo o la necesidad de salir a trabajar 
dejando a los hijos en el hogar, sumado con la educa-
ción desde casa, son algunos factores que dificultan que 
los padres puedan mantener una supervisión estrecha 
(Nivela-Cornejo et al., 2020). En el periodo de confina-
miento se informa que la mayoría de estas tareas se han 
orientado hacia la madre, favoreciendo una sensación 
de sobrecarga y una dificultad importante para mante-
ner la supervisión (Galiano-Ramírez et al., 2020).

 De acuerdo con Ruvalcaba-Romero, Fuerte-Na-
va y Robles-Aguirre (2015), el establecimiento de una 
supervisión que permita la generación de un entorno 
seguro y estable en la adolescencia representa un factor 
protector frente a problemáticas psicosociales. En parti-
cular, se informa que el control conductual promueve 
una menor sintomatología depresiva y conductas dis-
ruptivas, encontrando una mayor influencia en el con-
trol ejercido por la madre. Así, es necesario continuar 
investigando los factores que permiten a la familia fa-
vorecer un ambiente más estable y controlado para el 
adolescente durante este periodo, buscando generar es-
trategias para proporcionar ambientes más seguros.

De modo interesante, sólo para las mujeres se en-
contró una disminución en la percepción de la relación 
con amigos con hábitos saludables. Diversos estudios 
hechos durante el confinamiento reportan un incremen-
to de hábitos poco saludables, encontrando un aumento 
en los problemas de alimentación y sueño, y un decre-
mento de las actividades deportivas (Brooks et al., 2020; 
Paricio y Pando, 2020; Sandin et al., 2020). Esta situa-
ción incrementa la posibilidad de que el adolescente 
interactúe con pares que también están experimentan-
do una reducción en los hábitos de vida sanos, lo cual, 
sumado a la incertidumbre de la duración del confina-
miento, puede aumentar las posibilidades de desarrollar 
conductas de riesgo (Paricio y Pando, 2020). Es intere-
sante que esta disminución se haya encontrado sólo en 
mujeres, siendo importante que futuros estudios anali-
cen si los cambios en hábitos saludables derivados del 
confinamiento se presentan de manera más significativa 
en este sexo, así como los posibles factores sociodemo-
gráficos que pudieran influir en esta situación.

Respecto a las fortalezas internas, sólo se identifica-
ron diferencias significativas en los hombres, observan-
do una disminución de la responsabilidad y un aumento 
de la toma de decisiones. De acuerdo con Galiano-Ra-
mírez et al. (2020), de manera natural los adolescentes 
tienden a tener dificultades para el autocontrol y el se-
guimiento de reglas, situación que puede ser exacerba-
da por el confinamiento. En comparación con las muje-
res, en el caso de los hombres se informa que tienden 
a presentar mayor dificultad para autorregular el com-
portamiento (Álvarez y Moral, 2020). Lo anterior, suma-
do con la disminución en la supervisión de los padres 
derivada del confinamiento, podría favorecer una mayor 
dificultad para cumplir oportunamente con compromi-
sos personales y académicos.

El aumento observado en los hombres en la toma 
de decisiones durante el confinamiento refleja un incre-
mento en la habilidad para resolver problemas a partir 
de la recuperación de información, la consideración de 
posibles consecuencias y distintas formas de solucionar 
problemáticas. De manera general, diversos estudios in-
dican que los varones tienden a puntuar más alto en dis-
tintas dimensiones de la toma de decisiones (Luna-Ber-
nal y Laca-Arocena, 2014). Lo anterior se relaciona 
quizá con factores sociales derivados de los roles de gé-
nero, encontrando que las conductas relacionadas con 
la confianza en las decisiones y la firmeza tienden a ser 
características esperadas en los hombres (Mejía y Laca, 
2006). Por tanto, es posible que las condiciones deriva-
das de la pandemia y del confinamiento promuevan una 
mayor promoción de la toma de decisiones consciente 
en los hombres. Así, es importante continuar el análisis 
de los factores que afectan los procesos de toma de de-
cisiones en las mujeres, sobre todo durante este perio-
do de confinamiento que ofrece distintas situaciones de 
riesgo que el adolescente tiene que afrontar.

Los resultados presentados implican un aporte re-
levante al permitir conocer las principales diferencias 
que perciben los adolescentes en sus fortalezas durante 
los primeros meses del confinamiento. Asimismo, ana-
lizar las diferencias que identifican los adolescentes de 
acuerdo con el sexo permite puntualizar las áreas don-
de se han fortalecido o afectado las diferentes fortalezas 
externas e internas. Lo anterior hace posible establecer 
las fortalezas que se han desarrollado con el confina-
miento, así como las que requieren mayor promoción y 
las que se mantienen aún en los momentos difíciles. La 
principal limitación de este trabajo incluye el tamaño de 
la muestra y el proceso de muestreo, siendo necesario 
desarrollar futuras investigaciones que incluyan mues-
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tras representativas seleccionadas de modo aleatorio 
para generalizar los resultados.

El confinamiento es una situación que se ha prolon-
gado más de lo esperado y que mantiene una posibilidad 
importante de postergarse durante un periodo desconoci-
do. Por tanto, es importante que futuros estudios analicen 
los posibles cambios que se presentan en factores pro-
tectores, como las fortalezas durante las diferentes etapas 
que se han desarrollado del confinamiento. Asimismo, se-
ría relevante analizar las posibles diferencias de acuerdo 
con el nivel de confinamiento familiar, buscando identifi-
car si es un factor que influye en este tipo de factores pro-
tectores. De igual manera, considerando la necesidad de 
desarrollar intervenciones que promuevan el desarrollo 
de factores protectores y la prevención de problemáticas 
psicosociales, es importante explorar los factores indivi-
duales, familiares, escolares y sociales que pudieran in-
fluir en factores protectores, como las fortalezas.

conclusIonEs

A partir de lo indicado, es posible concluir que los ado-
lescentes perciben cambios en algunas fortalezas ex-
ternas e internas a partir del confinamiento, y otras se 
mantienen sin cambios significativos. En particular, para 
ambos sexos se observaron cambios en las fortalezas de-
rivadas de la relación con la madre, encontrando que 
durante el confinamiento se percibió un mayor apoyo y 
una disminución en la supervisión. Se concluye que tal 
vez esta diferencia se relacione con el incremento en 
la convivencia con la madre y en las diferentes tareas 
que se añadieron a la figura materna a partir del confi-
namiento, sobre todo las derivadas de los cambios en el 
trabajo, el hogar y la comunidad.

En el caso de las mujeres se observó una dismi-
nución en la relación con amigos saludables, conclu-
yendo que quizá se relacione con el incremento ge-
neralizado de hábitos sedentarios y alimentación poco 
saludable reportado en niños, adolescentes y adultos 
a partir del confinamiento. Lo anterior pudiera favo-
recer que las interacciones sociales de las mujeres se 
efectúen con pares que presentan estos mismos hábitos 
poco sanos, situación que incrementa la posibilidad 
del desarrollo de conductas de riesgo.

Respecto a los hombres, se encontraron diferencias 
significativas en las fortalezas internas de responsabili-
dad y toma de decisiones. De manera general, conclui-
mos que tal vez la falta de supervisión, la dilución de las 
rutinas y la dificultad para mantener reglas constantes 
durante el confinamiento pudieran ser factores que fa-
vorezcan la disminución de la responsabilidad en los 

adolescentes varones. Asimismo, es interesante que la 
toma de decisiones fue una fortaleza donde se indicó un 
incremento, quizá relacionado con los roles de género 
donde el tomar decisiones que resuelvan problemas de 
manera firme y confiada suele ser un atributo más espe-
rado en los hombres.
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