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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo general evaluar la relación entre la autoeficacia 

académica y la resiliencia en los estudiantes de secundaria en Yungay, durante el 

año escolar 2022. La muestra de este estudio estuvo conformada por 51 

estudiantes que llenaron dos cuestionarios, que previamente fueron sometidos a 

una validación por juicio de expertos. En esta línea, el estudio fue cuantitativo, de 

tipo básica, de diseño no experimental, trasversal y de nivel descriptivo - 

correlacional; asimismo, la técnica que se utilizó para la recolección de información 

fue la encuesta. De igual manera, para procesar la información se hizo uso del 

paquete estadístico SPSS. En este sentido, los datos que se lograron obtener se 

presentaron en función de estadísticos descriptivos y estadísticos inferenciales, que 

midieron la correlación entre las variables de estudio. Al respecto, los resultados de 

las correlaciones apuntan a que, sí hay una relación significativa, positiva y alta, 

entre las variables de estudio (Rho=0,758 y sig.= 0,000). Finalmente, se concluye 

que, sí existe una correlación significativamente positiva y alta entre la autoeficacia 

académica y la resiliencia en los estudiantes de secundaria en Yungay, durante el 

año escolar 2022. 

Palabras clave: autoeficacia académica, resiliencia, educación secundaria. 
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Abstract 
The general objective of the research was to evaluate the relationship between 

academic self-efficacy and resilience in high school students in Yungay, during the 

2022 school year. The sample of this study consisted of 51 students who filled out 

two questionnaires, which were previously subjected to validation by expert 

judgment. In this line, the study was quantitative, basic, non-experimental, cross-

sectional and descriptive-correlational; likewise, the technique used for the 

collection of information was the survey. Likewise, the SPSS statistical package was 

used to process the information. In this sense, the data obtained were presented in 

terms of descriptive statistics and inferential statistics, which measured the 

correlation between the study variables. In this regard, the results of the correlations 

point to the fact that there is a significant, positive and high relationship between the 

study variables (Rho=0.758 and sig.= 0.000). Finally, it is concluded that there is a 

significantly positive and high correlation between academic self-efficacy and 

resilience in high school students in Yungay, during the 2022 school year. 

Keywords: Academic self-efficacy, resilience,secondary education. 
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I. INTRODUCCIÓN
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la

Cultura (UNESCO, 2020) las instituciones educativas a nivel mundial deben

enfocarse en educar a los estudiantes para la resiliencia. En especial, en el caso

de América Latina y el Caribe, en donde se demanda avanzar en lograr los

aprendizajes considerados básicos de los estudiantes y superar la crisis

pedagógica, que sigue siendo un objetivo pendiente (UNESCO, 2021).

No obstante, en relación con la autoeficacia académica en secundaria el 

Minedu (2021) ha reportado que 4 de 10 educandos prestan atención durante las 

sesiones de clase, se preparan previamente para un examen y lo aprueban, 

aspecto que se vincula con el desarrollo del aprendizaje 

La autoeficacia, es un constructo clave en la teoría sociocognitiva de 

Bandura, referida a las creencias o convicción específicas de dominio y tarea que 

un individuo tiene sobre su habilidad para ordenar recursos y realizar cursos de 

acción pertinentes para realizar tareas con éxito (Hanham et al., 2021). En la 

educación, la autoeficacia es un factor esencial que contribuye a el éxito de los 

estudiantes (Mutlu, 2018). Es decir, la autoeficacia académica, se concentra en la 

autoconfianza de los estudiantes que pueden alcanzar sus metas escolares o de 

aprendizaje. Dada su capacidad para participar y completar con excelencia las 

actividades pedagógicas (Hussain et al., 2021). 

Por otra parte, un estudiante poco eficiente puede evitar intentar tareas 

desafiantes y, por lo cual, impedir el desarrollo de habilidades, o puede asignar 

incorrectamente los recursos pedagógicos al estudiar (Talsma et al., 2019). Incluso, 

experimentar barreras para alcanzar logros académicos, debido a los desafíos 

personales, educativos y sociales a los que está expuesto durante  la etapa escolar 

(Eakman et al., 2019).  

Se contextualiza el caso de escolares que cursan el nivel secundaria, donde 

estos  hacen frente a una serie de principios normativos continuos, que pueden 

señalarse como dificultades cotidianas normales, exigencias académicas y 

situaciones propias de la adolescencia, que puede representar algún riesgo para el 

aprendizaje (Pascoe et al., 2020). En efecto, los estudiantes necesitan de 

herramientas para enfrentar los cambios vertiginosos en el contexto educativo, 

personal, social, científico y tecnológico del cual integra. En este particular, la 
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resiliencia, es un aspecto importante dentro de un individuo para establecer una 

relación positiva con el entorno; que favorece crear una ferviente perspectiva y 

optimismo hacia el futuro tras un impacto negativo (Rachmawati et al., 2021).  

Referente a eso, en Perú, el Ministerio de Educación (Minedu, 2020) 

promueve esfuerzos y recomendaciones educativas con la iniciativa de fomentar la 

resiliencia en los estudiantes peruanos y alcanzar la calidad educativa. Es por ello 

que, comprender el mecanismo detrás de este fenómeno es importante, en virtud 

que, puede ayudar a miles de estudiantes en riesgo a recuperarse de 

eventos/ambientes adversos y eventualmente funcionar bien. Por consiguiente, la 

resiliencia, toma un papel sustancial en el proceso individual y con ajuste en las 

circunstancias educativas como la secundaria (Tang et al., 2021). Incluso, las altas 

exigencias académicas y adversidad socioeducativa pueden debilitar la resiliencia 

del individuo (Martin et al., 2022). 

De esta realidad, no está exenta la localidad de Yungay, en donde para 

atender al nivel secundario, existen 43 instituciones educativas públicas y 2 

privadas; escenarios que buscan ofrecer posibilidades para alcanzar los logros 

académicos, atendiendo a los desafíos que enfrenta sus educandos. Escenario de 

interés investigativo, en el cual fue factible estudiar la autoeficacia académica y 

resiliencia en los discentes de secundaria.  

Sobre la base de consideraciones anteriores, el proceso investigativo abordó 

la problemática expresada: ¿Cuál es la relación entre autoeficacia académica y 

resiliencia en estudiantes de secundaria, Yungay 2022? En función a ella, se 

desprendieron las problemáticas específicas ¿Cuál es la relación entre atención y 

resiliencia? ¿Cuál es la relación entre comunicación y resiliencia? ¿Cuál es la 

relación entre excelencia y resiliencia? 

Teóricamente, el estudio se justificó en virtud que ofrece conocimientos 

actuales en torno la autoeficacia académica y la resiliencia de estudiantes de 

secundaria. Enfatizando que ambos constructos intentan promover una educación 

de calidad, lo que exige profundizar en este particular. Igualmente, tendrá utilidad 

científica, como estudio previo de próximos estudios similares; inclusive contribuirá 

con el enriquecimiento académico de la línea de investigación institucional 

Evaluación y Aprendizaje, dada las evidencias empíricas que se obtenga, que 

permitan formar un corpus teórico en el área.  
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Desde la práctica, se argumenta al brindar la aproximación de la realidad de 

los estudiantes de secundaria, beneficiando a la localidad de Yungay; puesto las 

derivaciones que se lograron contribuirán para que directivos y docentes tipifiquen 

las prácticas académicas interconectadas y las circunstancias necesarias para el 

logro de mejoras en el proceso escolar.  

Metodológicamente, permitió evidenciar la posible relación entre las 

variables, a través de procesos sistemáticos, ordenados y rigurosos, que delinearon 

la indagación mediada por el método hipotético deductivo. Adicional, la fiabilidad de 

los instrumentos y sus frutos, permitieron sus ulteriores usos académicos y 

realización de generalizaciones que respondieron a la problemática identificada.  

En este propósito, se formuló el objetivo general que persiguió la indagación 

de evaluar la relación entre la autoeficacia académica y resiliencia en los 

estudiantes de secundaria, Yungay 2022. De este derivaron los objetivos 

específicos: (a) Establecer la relación entre la dimensión atención y resiliencia; (b) 

Establecer la relación entre la dimensión comunicación y la resiliencia; (c) 

Establecer la relación entre la dimensión excelencia y resiliencia.  

En función de darle respuesta a los planteamientos que preceden, se 

constató la hipótesis general: existe una relación significativa entre la autoeficacia 

académica y la resiliencia en los estudiantes de secundaria, Yungay 2022. Además, 

las hipótesis especificas (a) existe una relación significativa entre la atención y la 

resiliencia; (b) existe una relación significativa entre la comunicación y la resiliencia; 

(c) existe una relación significativa entre la excelencia y la resiliencia.



4 

II. MARCO TEÓRICO
En el fragmento a continuación, se describió el fundamento teórico que permitió

sustentar el proceso investigativo a desarrollar. En este sentido, se inició con la

reseña de los antecedentes desde el escenario internacional y luego nacional.

Seguidamente, se esbozó los aspectos conceptuales en torno a las variables.

A nivel internacional, Rachmawati et al. (2021) determinaron la conexión 

entre  autoeficacia y  resiliencia académica en discentes de séptimo grado de la 

escuela media, Malang, Indonesia. La investigación fue cuantitativa, correlacional, 

no experimental-transeccional; tuvo como participantes a 315 alumnos, a los cuales 

les aplicaron una escala de resiliencia académica y una escala de autoeficacia. Los 

productos dieron a conocer una correlatividad de una y otra variable r=0,409 

(p=0,000< 0,05). Coligieron explicando que la autoeficacia demostró una relación 

fuerte, significativa y positiva con la resiliencia, es decir, que al aumentar la 

autoeficacia acrecentará la resiliencia académica en los estudiantes. 

Victor et al. (2020) determinaron el poder predictivo de la autoeficacia 

académica sobre la resiliencia en los escolares de la Zona Educativa de Nsukka 

Nigeria. Emplearon una metodología cuantitativa, transeccional; delimitaron la 

participación de 1,320 estudiantes de secundaria, a los cuales destinaron la escala 

de autoeficacia académica general y la escala de riesgo académico-resiliencia. En 

sus efectos evidenciaron valor de correlación de r=0.63 (p=0,000< 0,05) entre las 

dos variables. Concluyeron, que existe un poder predictivo positivo y significativo 

de la autoeficacia sobre la resiliencia, por lo cual, los estudiantes con una alta 

autoeficacia desarrollaran una alta resiliencia en situaciones académicas.  

Sagone et al. (2020) analizaron la conexión entre los componentes de 

resiliencia y la variable de autoeficacia notada en adolescentes de Escuelas 

secundarias y preparatorias estatales de Sicilia Oriental, Italia. El proceso 

investigativo fue correlacional, transeccional; contaron con la colaboración de 302 

estudiantes, a estos les administraron el instrumento rasgo de actitudes y 

habilidades de resiliencia, las escalas de autoeficacia empática percibida y para la 

resolución de problemas percibidos. Los resultados demostraron una correlación 

entre la autoeficacia y los factores de resiliencia: adaptabilidad (r=0.578; p<0.001); 

compromiso (r=0.564, p<0.001); competencia (r= 0.387; p<0.001); sentido del 

humor (r=0.399, p<0.001). Ante esto, acabaron enunciando que existe una relación 
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alta-moderada entre los componentes de resiliencia y autoeficacia notada en 

adolescentes. Por ende, cuanto más autoeficientes sean los estudiantes, más 

resilientes serán para comprometerse, adaptarse, ser competentes y presentar 

sentido del humor en situaciones de riesgo escolar y en la vida cotidiana.  

Jaeh y Madihie (2019) analizaron la correspondencia de autoeficacia y 

resiliencia en escolares en la etapa adolescente de Malasia. Aplicaron, en este caso 

metodología cuantitativa, correlacional, trasversal; con la participación de 250 

adolescentes, los cuales respondieron la escala de autoeficacia generalizada y 

también les fue administrada la escala de resiliencia de Wagnild -Young (ER). Las 

consecuencias arrojaron la correlación de las 2 variables, tanto de la autoeficacia y 

resiliencia en sus dimensiones satisfacción r=0.347 (p=0,000<0,05); sentirse bien 

solo r=0.418 (p=0,000<0,05); perseverancia r=0.520 (p=0,000<0,05); 

autoconfianza r=0.620 (p=0,000<0,05); ecuanimidad r=0.541 (p=0,000<0,05). 

revelaron sobre la validez de una correspondencia fuerte, cierta y reveladora de los 

constructos autoeficacia y la resiliencia entre adolescentes. 

Bingöl et al. (2019) examinaron el nexo entre la autoeficacia y resiliencia 

psicológica de alumnos universitarios de diferentes provincias de Turquía. 

Emplearon una metodología cuantitativa, predictiva, transeccional; definieron una 

muestra de 844 estudiantes, estos completaron la escala de autoeficacia general y 

la escala breve de resiliencia psicológica. En sus pesquisas verificó la correlación 

entre uno y otro r=0.49 (p=0,000<0,05). Debido a lo cual, concluyeron que se halla 

un nexo verdadero, moderado, relevante tanto de autoeficacia y resiliencia 

psicológica en alumnos universitarios. En consecuencia, la resiliencia psicológica 

resultó ser un predictor importante de la autoeficacia, en otras palabras, al mejorar 

la resiliencia aumentará los niveles de autoeficacia en los estudiantes.  

En el contexto nacional, Romero et al. (2021) analizaron la relación entre 

satisfacción con la vida y la autoeficacia específica en alumnos de universidad 

particular de Lima. Utilizaron una metodología cuantitativa, correlacional, 

transeccional; delimitaron la colaboración de 80 estudiantes a los cuales les 

administraron una escala de satisfacción con la vida y otra de autoeficacia. Los 

resultados evidencian un valor de correlación de r=0.704 (p=0.000 >0.05). Al efecto, 

coligieron que hay una conexión alta, efectiva y notable de satisfacción con la vida 

y la autoeficacia específica en los escolares.  
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Sulca y Quiroz (2021) establecieron la vinculación de la autoeficacia 

académica con el rendimiento escolar en adolescentes de Lima. La indagación 

desarrollada ha sido cuantitativo, correlacional, no experimental, con la cooperación 

de 263 educandos de secundaria, estos aportaron información por medio de la 

escala de autoeficacia de los discentes y emplearon los registros de calificaciones. 

En los resultados reportó un valor correlativo de las dos variables (r=0,397; p<0.05); 

también entre la confianza (r=0,446; p<0.05); esfuerzo (r=0,329; p<0.05); 

compresión (r=0,246; p<0.05) con respecto al redimiendo. Concluyeron que, hay 

una asociación significativa, indudable, entre la autoeficacia y rendimiento 

académico de escolares en secundaria, debido a lo cual, al aumentar la autoeficacia 

aumentará el rendimiento.  

 Yupanqui et al. (2021) determinaron las asociaciones de la autoeficacia 

académica con la autorregulación de actividades, afecto positivo y responsabilidad 

de los educandos de educación superior de Lima. Utilizaron un procedimiento 

cuantitativo, correlativo, transversal, delimitaron la colaboración de 1224 alumnos, 

a estos les administraron tres escalas. En los resultados indicaron que la 

autoeficacia académica presentó un valor correlativo con respecto a 

autorregulación de actividades (r=0.43; p<0.05), afecto positivo (r=0.41; p<0.05), 

responsabilidad (r=0.31 p<0.05). Concluyeron que, concerniente a la autoeficacia 

académica y la autorregulación de tareas, afecto positivo y responsabilidad de los 

alumnos, reside una relación positiva, modera y significativa.   

Medina et al. (2021) determinaron la asociación de la autoeficacia con la 

felicidad en alumnos preuniversitarios en Lima. El estudio fue cuantitativo, 

correlativo, no experimental, con la intervención de 303 alumnos, a quienes les 

aplicaron la escala de autoeficacia general y de felicidad de Lima. Los frutos 

demostraron una correlatividad de autoeficacia y sentido positivo de la vida (rho= 

0.365), satisfacción con la vida (rho= 0.303), realización personal (rho= 0.277), 

alegría de vivir (rho=0.393) dimensiones de la felicidad (p<0.05). Concluyeron que, 

una relación cierta, modera y relevante radica entre la autoeficacia académica y la 

felicidad de los alumnos preuniversitarios.  

Estrada (2020) estableció la vinculación cotejando inteligencia emocional y 

la resiliencia relacionada en discentes de Puerto Maldonado. El estudio fue 

cuantitativo, correlativo, no experimental, tuvo la intervención de 93 alumnos, los 
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cuales aportaron información por medio de dos inventarios, inteligencia emocional 

y factores personales de resiliencia. En los resultados, destacó un valor correlativo 

de las dos variables (rho=0,676; p=0,000<0,05). Concluyó, sobre la inteligencia 

emocional que, posee una vinculación positiva, moderada y relevante con la 

resiliencia de los escolares de secundaria. Por ende, al incrementar la inteligencia 

emocional se incrementará los niveles de resiliencia en los alumnos.  

En alusión a las premisas teóricas, se inició con la variable autoeficacia 

académica. De acuerdo con (Bandura, 1997) el concepto de autoeficacia está 

referido a las propias creencias de los individuos de poseer aquellos recursos para 

estructurar y ejecutar estrategias y acciones necesarios para producir determinados 

logros. En virtud de ello, la autoeficacia interviene tanto en las decisiones 

relacionadas con el aprendizaje y el mantenimiento del conocimiento, como 

también en acondicionamiento y arranque de actividades de aprendizaje (Hwang y 

Oh, 2021). 

En el ámbito escolar, la autoeficacia académica se conceptualizó como las 

creencias de los estudiantes sobre perseverar en los momentos difíciles de sus 

estudios, lo que les lleva a elegir diferentes formas de manejar dichas situaciones 

y enfrentar los obstáculos (Cheng et al., 2019). Además, se señaló como la 

confianza autopercibida para realizar con éxito una actividad académica concreta 

(Warshawski et al., 2019). Por tanto, el reconocimiento de autoeficacia académica 

tiene un impacto en la elección de la tarea, el esfuerzo, la perseverancia y el éxito. 

Aunque, está difiere en función de las emociones, pensamientos y sentimientos de 

cada individuo (Bingöl et al., 2019). 

La autoeficacia académica, se encuentra en los procesos y situaciones 

educativas a través de las cuales los estudiantes evolucionan, sus convicciones en 

sus propias capacidades escolares se fortalecen y la sensación de éxito tras haber 

conseguido una meta aumentará. Por ejemplo, un alumno puede fomentar la 

autoeficacia académica, resolviendo un problema de matemáticas con éxito; está 

indicación de capacidad reforzará la confianza en sus habilidades matemáticas 

(Gebauer et al., 2020). 

De manera que, cuando los estudiantes tienen un alto nivel de autoeficacia, 

su participación en las aulas, esfuerzo al estudiar y, en consecuencia, sus logros 

académicos también son mayores. No obstante, los bajos niveles de autoeficacia 



8 

pueden estar relacionados con la tendencia a sobreestimar la complejidad de las 

tareas y, por tanto, repercute en la baja persistencia académica del individuo 

(Tomás et al., 2019; Pantu, 2021). Es por ello, que los estudiantes con alta 

autoeficacia académica tienden a establecer metas altas, realizar tareas más 

desafiantes y a obtener mejores calificaciones. A medida que aumenta el valor de 

estos objetivos, más esfuerzo, atención, comunicación, excelencia y persistencia 

invierten estos estudiantes para alcanzarlos. En otras palabras, influye en el 

esfuerzo y en la modificación de aquellas estrategias que se usa para aprender, lo 

que permite a los discentes lograr altos niveles de aprendizaje  y mostrar actitudes 

hacia las ocupaciones escolares (Alhadabi et al., 2019).  

Considerando el criterio y perspectiva de los adolescentes, la autoeficacia 

académica, estuvo referida a la confianza de los jóvenes en sus habilidades 

educativas y en su capacidad para dominar el material que se les presenta en 

clases, por medio de una dimensión matizada en los procesos de socialización 

(Cross et al., 2019). Dado que, la adolescencia es la fase de optimización de los 

aspectos cognitivos relacionados con la capacidad intelectual, como comprender, 

asimilar y resolver problemas en el proceso de aprendizaje; es necesario equiparar 

con buena autoeficacia. Puesto que puede ayudar al sujeto a enfrentarse a 

asignaciones con grado de dificultad para determinar el éxito del aprendizaje 

(Theresya et al., 2018).  

En consecuencia, se consideró un factor esencial, que contribuye al 

bienestar de los jóvenes, por medio de resultados relevantes para entender el 

desarrollo positivo. Así, la autoeficacia contribuye a tener expectativas positivas 

sobre el futuro académico para mantener un alto autoconcepto, percibir satisfacción 

con la vida y experimentar emociones más positivas (Demirtaş, 2020). En este 

sentido, para abordar la autoeficacia académica, se establecieron las siguientes 

dimensiones: atención, comunicación y excelencia con base a la Escala de 

Autoeficacia en Conductas Académicas (EACA) (Moreta et al., 2021).  

Atención, es la concentración de los estudiantes en los asuntos académicos. 

Esto les ayuda a percibir sus dificultades y posteriormente, prestar interés a sus 

áreas de debilidad para tener éxito (Musa, 2020). Por consiguiente, es un estado 

de conciencia de las actividades académicas, el primer paso del proceso de 

aprendizaje (Dixon et al., 2020). Aunado a ello, esto se refiere a los estudiantes que 
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tienen la confianza para mantener un papel pasivo en el aprendizaje, atendiendo 

con cuidado a los profesores y compañeros de clase durante el aprendizaje 

(Hechenleitner et al., 2019). 

Comunicación, corresponde a la seguridad que posee el estudiante respecto 

al rol activo que desempeña en sus estudios, brindando aportes, opiniones, la 

verificación de tareas y el diálogo constante con el docente (Hechenleitner et al., 

2019). Por lo cual, el intercambio de información es todo un proceso  y esto se da 

entre educadores y alumnos a través de un procedimiento de lenguaje o 

comportamiento común (Dixon et al., 2020). De modo que, comprende habilidades 

psicoeducativas, psicolingüísticas, metacognitivas y socioculturales que pueden 

facilitar el proceso de aprendizaje (Musa, 2020). 

Excelencia, se trata del compromiso de estudiar con diligencia y completar 

los requisitos del curso (Dixon et al., 2020). Por ende, requiere de habilidades y 

competencias que hacen que los educandos se adhieran a los estándares y normas 

que traen consigo un alto rendimiento académico; dado que, es un producto de 

establecer metas alcanzables, desarrollar estrategias y planes adecuados que 

puedan llevarle a las metas deseadas (Musa, 2020). 

En términos de la segunda variable, se estableció la construcción teórica 

sobre la resiliencia. La investigación de este constructo en psicología surgió 

alrededor de 1970, debido al interés en explicar la adaptación tanto positiva como 

negativa en el contexto de riesgo o adversidad. A medida que la ciencia cambió 

hacia modelos multisistémicos, las definiciones también cambiaron, hacia la idea 

que la resiliencia es un rasgo individual, argumentos que ha persistido décadas 

(Masten et al., 2021). 

Aunque la definición de resiliencia ha variado en la revisión de la literatura 

según se consideraba una característica de la personalidad, proceso o conclusión, 

se establece que la resiliencia requiere una demanda constante para continuar de 

manera positiva y pueda medirse con los factores de riesgo psicosocial que se 

presentan a las personas. Además, la resiliencia posee un conocimiento de 

diferentes aristas que enfatiza el optimismo, la determinación, la flexibilidad, la 

perseverancia, toma de decisiones y tolerancia en situaciones inciertas y menores 

tendencias al fracaso (Galindo y Pegalajar, 2020).  

El concepto de resiliencia varía conforme al entorno en la cual se emplee. 
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En términos,  generales se considera como un factor de protección que hace que 

las personas sean menos vulnerables a futuros acontecimientos vitales adversos, 

lo que implica la ocurrencia previa de un acontecimiento adverso y el que debe ser 

afrontado antes de que se pueda restablecer el equilibrio individual (Casale et al., 

2019). Al respecto, la resiliencia, es la capacidad de un individuo para mantener o 

restaurar un funcionamiento psicológico y físico relativamente estable cuando se 

enfrenta a eventos estresantes y adversidades de la vida (Seiler y Jenewein, 2019).  

En este sentido, cuando un individuo es resiliente, es capaz de utilizar 

eficazmente el cambio, crear soluciones, gestionar sus capacidades. Le permitirá 

recuperarse de los desafíos y determinará a menudo cómo se desarrolla en las 

situaciones que se le van presentando en la vida (Ribeiro y Gonçalves, 2019).  En 

otras palabras, ser resiliente significa tener las herramientas o los recursos 

necesarios para manejar una situación difícil específica. Esto, puede considerarse 

como consecuencia de interaccionar entre aquellos recursos personales y 

contextuales, que afecta tanto al proceso como al resultado de la resiliencia (Ribeiro 

y Gonçalves, 2019).  

En el ambiente escolar, la resiliencia permite que los estudiantes puedan 

desempeñarse bien en la escuela a pesar de un entorno desfavorecido, también 

frente a las adversidades ambientales provocadas por las características, 

condiciones tempranas y experiencias (Wosnitza y Peixoto, 2018). De modo que, 

es una característica relevante para todos los alumnos que enfrentan adversidades 

severas durante su trayectoria académica. Puesto que, los estudiantes resilientes 

son aquellos quienes vuelven a comprometerse y no se dan por vencidos cuando 

se enfrentan a tareas académicas abrumadoras. Esta característica predice varios 

resultados positivos, como el disfrute de la escuela, participación en clase y 

motivación (Romano et al., 2021). 

En este propósito, la educación desde la primera infancia hasta los estudios 

de posgrado ha de fomentar la resiliencia en los sistemas educativos. Dado que, la 

resiliencia no es un bien común. Es el producto de la determinación, la suma de la 

pasión y la perseverancia individual (Naidu, 2021). En función de desagregar la 

variable, se establecen las siguientes dimensiones con base al modelo de Wagnild 

y Young: 

(a) Ecuanimidad, es unas característica particular, que ofrece mantener 
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una arista equilibrada de la cotidianeidad y momentos vitales frente a circunstancias 

adversas; (b) Satisfacción personal, la comprensión de que la vida es significativa, 

valiosa y tiene un propósito, en el cual se ha de contribuir; (c) Perseverancia, 

capacidad de seguir adelante, mantenerse estable y constante, incluso después de 

contratiempos o el desánimo, con una visión de superación; (d) Confianza en sí 

mismo, creencia en nuestras propias capacidades y la conciencia de las 

limitaciones; (e) Sentirse bien solo, el reconocimiento que la trayectoria vital de 

cada persona es única y la aceptación de la propia vida, inclusive que hay 

circunstancias que son particulares (Surzykiewicz et al., 2019; Monteiro et al., 

2021).  

Epistemológicamente, el proceso investigativo se apoya en la teoría del 

aprendizaje cognitivo social de Bandura, la cual enfatiza la capacidad inherente 

para desarrollar el control de pensamientos, emociones y conductas. Dicho enfoque 

se centra en los procesos cognitivos en la adaptación individual y la interacción con 

el entorno social. Según Bandura (1997) un concepto central es la autoeficacia, que 

describe la creencia del individuo en su propio afrontamiento en diferentes 

situaciones. Por lo cual, la autoeficacia alta o baja se vincula con los logros como a 

las ambiciones y la motivación de los educandos. En este sentido se vincula con 

las experiencias escolares (Grøtan et al., 2019).  

En el ámbito educativo, el modelo cognitivo social de Bandura fundamenta 

que el funcionamiento humano aborda tanto la dinamización de la conducta y lo 

que le rodea como otros factores particulares (biológicos, cognitivos y afectivos), 

que incide en las creencias que un individuo posee. Del mismo modo, esta teoría 

sostiene que la autoeficacia se forma a partir de: (a) las experiencias de dominio o 

las experiencias directas que los individuos han tenido con la tarea a realizar; (b) 

las experiencias, que suponen que son capaces de desarrollar una determinada 

acción al ver que otros también son capaces de hacerlo; (c) la persuasión verbal 

que funciona como refuerzo positivo; y (d) el estado emocional y psicológico que el 

individuo presenta (Galindo y Pegalajar, 2020).  

Mientras la resiliencia, se ajusta a la perspectiva de la psicología positiva, 

puesto desde allí se asume la resiliencia como una representación exhaustiva para 

vislumbrar en qué reside una vida buena; por medio de experiencias intrínsecas 

manifestadas en atributos individuales positivos, felicidad, plenitud, armonía y que 
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fortalecen el carácter, las destrezas y habilidades; nada de esto nos obliga a 

apartarnos de los aspectos desafortunados o ignorar el dolor que pueda surgir 

(Herrera, 2020).  

Motivado a que, la psicología positiva se interesa por el desarrollo de 

cualidades positivas, el bienestar de los individuos, desde el análisis científico de 

aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte y todas las paradas 

intermedias. Dando un enfoque de identificar y resolver problemas a las 

experiencias subjetivas valoradas por los individuos, dedicándose a investigar las 

emociones positivas, las fortalezas, los elementos en la experiencia y la psique 

humana En consecuencia, la psicología positiva se ocupa no solo de la felicidad de 

las personas, sino también del desarrollo, la realización, florecimiento y resiliencia 

en cualquier aspecto de la vida, incluida la educación (Wang et al., 2021).  
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El proceso indagación se materializó sobre los fundamentos del enfoque 

cuantitativo, dada la orientación de los procedimientos concretos a priori, la 

configuración de las variables operativas y las hipótesis ceñidas. A cerca del tipo, 

es básica, puesto la finalidad fue acrecentar los preceptos científicos con base a la 

precisión o pronóstico de un hecho; que conlleve a acciones prácticas 

posteriormente (Gomes y Araújo, 2019). 

En conformidad con el nivel, es correlacional, en la medida que se buscó la 

cuantía de vinculación e interconexión estadística entre dos o más colección de 

evidencias numéricas que derivan de las variables. La asociación, se  expresó por 

parámetros positivos (de 0 hasta +1) o negativos (desde -1) (Sánchez et al., 2018). 

El diseño empleado condujo a no experimental transeccional, concernió al 

asumido este proceso investigativo. De tal forma que, se procedió con omisión de 

manejo intencional de las variables, estudiándolas en un marco normal sin ser 

reformado. Adicionalmente, la información numérica se alcanzó en un solo periodo 

(Indu y Vidhukumar, 2019). Con base a lo anterior se esquematizó así:  

Figura 1.  
Diseño no experimental, corte correlacional transeccional 

 

 
Donde: 

M: muestra 

V1: Autoeficacia académica 

V2: Resiliencia  
r: Coeficiente de correlación 

 

 

Nota. (Hernández y Mendoza, 2018).  

 

 

 

M 

V1 

V2 

r 
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3.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Autoeficacia académica  

Definición conceptual 
Creencias de los estudiantes sobre perseverar en los momentos difíciles de sus 

estudios, lo que les lleva a elegir diferentes formas de manejar dichas situaciones 

y enfrentar los obstáculos (Cheng et al., 2019). 

Definición operacional 
Puntuación integral conseguida en torno a la Escala de Autoeficacia en Conductas 

Académicas (EACA), integrada por 13 ítems, repartidos en tres dimensiones: 

atención, comunicación y excelencia.  

Indicadores 
Focalización y esmero, intercambio y difusión, adherencia a las normas. 
Variable 2: Resiliencia 

Definición conceptual 
Capacidad de un individuo para mantener o restaurar un funcionamiento 

psicológico y físico relativamente estable cuando se enfrenta a eventos estresantes 

y adversidades de la vida (Seiler y Jenewein, 2019). 

Definición operacional 
Puntuación integral conseguida en torno a la Escala de Resiliencia (ER) integrada 

por 25 ítems, repartidos en cinco dimensiones: ecuanimidad, satisfacción personal, 

autoconfianza, perseverancia, y hallarse bien solo.  

Indicadores  

Perspectiva balanceada, actitud moderada, significado de la vida, actitud positiva, 

persistir en las adversidades, autodisciplina, autoconfianza, seguridad personal, 

adaptación, autoeficacia. 

3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
La población atiende a la completa agrupación de sujetos o circunstancias 

accesibles, cuyos componentes comparten lugar, tiempo y criterios relevantes que 

posibilitan las pesquisa (Mucha et al., 2021). En este propósito, se constituyó de 

224 escolares de secundaria de la IE de EBR en Yungay, Ancash 2022.  
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Tabla 1  

Población de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de las nóminas de matrícula. 

Criterios de inclusión 
Se tuvo en consideración escolares de secundaria de EBR secundaria de Yungay 

de ambos sexos, que expresaron el ánimo de cooperar en la investigación.  

Criterios de exclusión 
Escolares de primaria de la Institución educativa EBR de Yungay y los que se 

encuentren de descanso médico.  

Muestra  

La muestra equivale a una proporción peculiar, originaria de la población con rigor 

categórico, que favorece el acercamiento a la realidad y de la cual se logra la 

información para la indagación (Mucha et al., 2021). En este particular, la muestra 

la constituyeron 51 Escolares de 5to grado del nivel secundaria de la IE de EBR 

Yungay, Ancash 2022.  

Tabla 2  

Muestra de estudiantes 

Sección Mujeres Hombres Total 

5to A 15 9 24 

5to B 17 10 27 

Total 32 19 51 
  
Fuente: Obtenido de las nóminas de matrícula. 

 

Grado Mujeres Hombres Total 

Primero 24 28 52 

Segundo 18 20 38 

Tercero 24 18 42 

Cuarto 24 17 41 

Quinto 32 19 51 

Total 122 102 224 
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Muestreo  

El muestreo destinado fue por  conveniencia, intencional no probabilístico, 

representa el método que facilitará la selección de las unidades de análisis, sin 

intervención del azar, por el contrario, atiende a parámetros delineados por el 

investigador (Bernal, 2016). 

La unidad de análisis considerada fueron los estudiantes de 5to grado de 

EBR nivel secundaria en Yungay, Ancash 2022. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Tocante a la técnica, correspondió al uso de una encuesta, esta fue una forma de 

interrogación sistemática de autogestión orientada a la obtención de información 

proveniente de los informantes del estudio (Ávila et al., 2020). En caso del medio 

para llevarla a cabo, se utilizó un cuestionario, correspondió a la estructura que 

encierra la sucesión lógica de preguntas y las opciones de respuesta, a fin que cada 

participante pudo aportar información al respecto (Arias y Covinos, 2021).  

En este caso, se administraron dos cuestionarios con escala Likert: Escala 

de Autoeficacia en Conductas Académicas (EACA), integrada por 13 ítems y la 

Escala de Resiliencia (ER) integrada por 25 ítems (ver anexo 2).  

Para lograr certificar la información y los cuestionarios aplicado, se acudió a 

la autenticidad de contenido, en función que tenga significación, congruencia, 

suficiencia y transparencia; para ello se solicitó a 5 profesionales con experiencia 

comprobada en el área educativa e investigativa, quienes fueron los encargados de 

revisar los instrumentos de acuerdo con su criterio (técnica de juicio de experto). 

De igual forma, dado el tipo de escala que presenta los test, los cálculos del 

coeficiente de Alfa de Cronbach brindaron obtener nivel de confiabilidad (Sánchez 

et al., 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

17 
    

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Instrumento:  Escala de Autoeficacia en Conductas Académicas 

(EACA) 

Autor.:  Ornelas, M., Blanco, H., Rodríguez, J., y Flores, F. 

(2011).  

Adaptación:   Blanca Magaly Rosales Gomero (2022) 

Técnica:    Encuesta  

Tipo de Instrumento:  Cuestionario  

Objetivo: Evaluar las creencias de autoeficacia de los 

estudiantes. 

Población:   Total 51 estudiantes de secundaria  

Duración:   30 minutos 

Aplicación:   Directa 

Regla de Aplicación: 

 
Número de preguntas: 13 

Descripción:  Es de autoría de Ornelas et al. (2011). El instrumento 

original presentó una adecuada validez factorial 

(p<0.01) y una alta consistencia interna. La 

confiabilidad, la calcularon a través del alfa de Cronbach 

con valores superiores a 0.70. Lo que dedicó que la 

escala presenta propiedades de psicométricas para ser 

replicada (Ornelas et al., 2011). 
Estructura:  El cuestionario consta de 13 ítems, con 05 alternativas 

de diversos grados como son:  siempre (5 puntos), casi 

siempre (4 puntos), a veces (3 puntos), casi nunca (2 

puntos), nunca (1 punto). El modo de calificación por el 

cual se optó fue obteniendo el puntaje total, resultado 

de sumar las respuestas de los ítems. 

1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Instrumento:  Escala de Resiliencia 

Autores:   Gail Wagnild y Heather Young (1993). 

Adaptación:   Rosales Gomero Blanca Magaly (2022) 

Técnica:    Encuesta  

Tipo de Instrumento:  Cuestionario 

Objetivo:   Valorar el nivel de resiliencia. 

Población:   Total 51 estudiantes de secundaria  

Duración:    30 minutos 

Aplicación:   Directa 

Regla de Aplicación: 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

 

Muy de 
acuerdo 

 

Totalmente 
de acuerdo 

 

 
Número de preguntas: 25 

Descripción:  Es de autoría de Gail y Heather (1993) Castilla et 

al.(2016) se efectuó la adaptación de la versión original 

al contexto peruano. Reportaron un alto coeficiente de 

solidez interna (α= 0.898), y asociaciones significativas 

ítem-test (p<.001). Ante ello, concluyeron que la Escala 

de Resiliencia posee propiedades psicométricas para 

ser empleada en el escenario nacional. 

Estructura:  El cuestionario consta de 25 ítems, con 07 alternativas 

de diversos grados como son: totalmente de acuerdo 

(7), muy de acuerdo (6), de acuerdo (5), ni de acuerdo 

ni en desacuerdo (4), en desacuerdo (3), muy en 

desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1), el 

puntaje corresponda a la suma del total de respuestas. 
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3.5. Procedimientos 
En primer plano, las acciones se orientaron a la obtención de la aprobación del 

directivo con el fin de llevar a cabo la investigación en las inmediaciones de la I.E. 

de EBR Yungay, Ancash 2022. Encima, establecer comunicación con los docentes 

de aula.  

Un segundo plano, se enfocó en recurrir la legitimización de los 

cuestionarios, a través de las técnicas y cálculos correspondientes.  

En tercer plano, se ubicó en abordar a las unidades de análisis en el contexto 

natural donde se desenvuelven, a fin de facilitarles ambas escalas, las cuales 

respondieron por autogestión. 

Un cuarto plano, señaló los procedimientos de tabulación, estimación y 

computo de los datos, con apoyo de programas informáticos y estadísticos. Que 

brindaron las categorías analíticas e interpretativas para su contraste.  

En un quinto plano, con base a las derivaciones del proceso de indagación 

se constataron la información teórica y empírica para establecer las reflexiones 

finales que posteriormente, brindarán la posibilidad de divulgación del estudio en 

medios científicos.  

3.6. Método de análisis de datos 
El software estadístico SPSS ha sido el recurso que consintió el alcance de los 

registros descriptivos (frecuencia-porcentaje) e inferenciales (prueba de normalidad 

y de hipótesis). Es de hacer notar, que se implementó una prueba paramétrica 

(coeficiente de Pearson p> 0,05) en caso contrario no paramétricas (coeficiente de 

Spearman p<0,05), para ello previamente los resultados de la normalidad definieron 

sobre esta particular (M. Romero, 2016). 

3.7. Aspectos éticos 
La investigadora asumió los siguientes elementos éticos durante el proceso de 

indagación:  

Beneficencia, no maleficencia, por cuanto en todo momento se buscó 

favorecer la integralidad de los participantes.  

Respeto por la dignidad humana, los estudiantes no fueron expuesto a 

perjuicios o situaciones que vayan en detrimento de su persona.  

Anonimato, los datos obtenidos fueron tratados con criterio de 

confidencialidad, destinados únicamente a fines investigativos y académicos.  
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Objetividad, dado que la información resultante fue atendida con carácter 

científico y académico, sin alterar el curso de los mismo.  

Reconocimiento de autoría externa, expresada a través de los lineamientos 

de la Asociación Americana de Psicología (APA, por las siglas en inglés) en versión 

séptima.  
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IV. RESULTADOS 
Para lograr contestar los objetivos proyectados en el estudio se ha efectuado dos 

modelos de análisis: Primordialmente exhibe una gama de análisis en afinidad la 

estadística descriptiva enfocada en los objetivos general y específicos. 

De igual manera, se describe una sucesión de análisis de estadística 

inferencial orientado a la medición de grado de correlación que posee las diversas 

dimensiones de la variable de autoeficacia académica, en correlación con la 

resiliencia concorde con los objetivos planteados. 

Resultados descriptivos 

Tabla 3  

Tabla cruzada entre autoeficacia académica y la resiliencia 

 
Autoeficacia académica 

Bajo Medio Alto Total 

 

 

Resiliencia  

Bajo Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medio 

 

Recuento 0 14 2 16 

% del total 0,0% 27,5% 3,9% 31,4% 

Alto Recuento 0 2 33 35 

% del total 0,0% 3,9% 64,7% 68,6% 

Total 
Recuento 0 16 35 51 

% del total 0,0% 31,4% 68,6% 100,0% 

 

Según lo expuesto, el 64,7 % poseen un nivel alto tanto de autoeficacia académica 

como de resiliencia. A su vez, un 27,5 % posee un nivel medio. En menor medida, 

se encuentra que un 3,9 % posee un nivel medio de autoeficacia y además un nivel 

alto de resiliencia. Finalmente, se encuentra un 3,9 % con un nivel alto de 

autoeficacia y un nivel medio de resiliencia. 
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Tabla 4  

Tabla cruzada especifica 1 

 
Atención  

Bajo Medio Alto Total 

 

 

Resiliencia  

Bajo Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medio 

 

Recuento 0 13 3 16 

% del total 0,0% 25,5% 5,9% 31,4% 

Alto Recuento 0 6 29 35 

% del total 0,0% 11,8% 56,8% 68,6% 

Total 
Recuento 0 19 32 51 

% del total 0,0% 37,3% 62,7% 100% 

 

En cuanto a lo mostrado, el 56,8 % poseen un grado alto tanto de la dimensión 

atención como de resiliencia. A su vez, un 25,5 % posee un nivel medio de atención 

y resiliencia. En menor medida, se encuentra que un 11,8 % de poseen nivel medio 

de atención y además un grado alto de resiliencia. Finalmente, se encuentra un 5,9 

% con un nivel alto de atención y medio de resiliencia. 

Tabla 5  

Tabla cruzada especifica 2 

 
Comunicación 

Bajo Medio Alto Total 

 

 

Resiliencia  

Bajo Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medio 

 

Recuento 0 12 4 16 

% del total 0,0% 23,5% 7,8% 31,3% 

Alto Recuento 0 5 30 35 

% del total 0,0% 9,8% 58,9% 68,7% 

Total 
Recuento 0 17 34 51 

% del total 0,0% 33,3% 66,7% 100% 
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Coherente a lo expuesto, el 58,9 % poseen un grado alto de comunicación y 

resiliencia. A su vez, un 23,5 % posee un nivel medio de comunicación como de 

resiliencia. En menor medida, se encuentra que un 9,8 % poseen un nivel medio de 

comunicación y además un nivel alto de resiliencia. Finalmente, se encuentra un 

7,8 % con una magnitud alta de comunicación y medio de resiliencia. 

Tabla 6  

Tabla cruzada especifica 3 

 
Excelencia 

Bajo Medio Alto Total 

 

 

Resiliencia  

Bajo Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medio 

 

Recuento 1 13 2 16 

% del total 2,0% 25,5% 3,9% 31,4% 

Alto Recuento 0 6 29 35 

% del total 0,0% 11,7% 56,9% 68,6% 

Total 
Recuento 1 19 31 51 

% del total 2,0% 37,2% 60,8% 100% 

 

Como se puede vislumbrar, el 56,9 % posee una magnitud alta de excelencia como 

de resiliencia. Por su lado, un 25,5 % posee un grado medio excelencia como de 

resiliencia. En menor medida, se encuentra que un 11,7 % posee un nivel medio de 

excelencia y grado alto de resiliencia. En una situación similar, se encuentra un 3,9 

% que poseen una magnitud alto de excelencia y medio de resiliencia. En suma, un 

2 % de encuestados, correspondiente a un solo estudiante, posee baja excelencia 

y grado medio de resiliencia. 

Análisis inferencial 
Tabla 7  

Prueba de normalidad de la autoeficacia académica y la resiliencia 

Variable Estadístico         gl   Sig. 

Variable 1: Autoeficacia académica ,147            51 ,000 

Variable 2: Resiliencia ,090         51 ,000 
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Según se aprecia en la tabla precedente, se tiene un nivel del p-valor inferior a 0.05 

para las dos variables de estudio, tanto para la (V1: p= 0,000) como para la (V2: 

p=0,000), la sucesión de datos vislumbra una distribución no normal en ambas 

variables revisadas. Corolario, se efectuarán pruebas de correlación no 

paramétricas empleando el coeficiente Rho de Spearman. 

Tabla 8  

Correlación entre autoeficacia académica y resiliencia 

Prueba 

estadística 
Valor Sig. N 

Rho de 

Spearman 
,758 ,000 51 

 

Acorde a lo visto, tabla 8: el coeficiente de correlación contó con una valía de 0,758 

significativo (p=0,000), existiendo una correlación de tipo positiva y alta entre estas 

variables. Por ello, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. 

Siendo posible afirmar que existe una relación significativa entre la autoeficacia 

académica y la resiliencia. 

Tabla 9  

Prueba de normalidad de atención y resiliencia 

Variable Estadístico gl Sig. 

Dimensión 1: Atención ,090 51 ,000 

Variable 2: Resiliencia ,136 51 ,000 

 

Según se aprecia en la tabla que antecede, se tiene el nivel p-valor ínfimo a 0.05 

para las dos variables de estudio, tanto para la (D1: p= 0,000) como para la (V2: 

p=0,000), se aduce que los datos poseen una distribución no normal en relación a 

las variables examinadas. En virtud de los cual se llevarán a término pruebas de 

correlación no paramétricas enfatizando el uso del coeficiente Rho de Spearman. 
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Tabla 10  

Correlación entre la atención y resiliencia 

Prueba 

estadística 
Valor Sig. N 

Rho de 

Spearman 
,681 ,000 51 

 

Con relación a lo expuesto en la tabla 10, el coeficiente de correlación arrojó un 

valer de 0,681 significativo (p=0,000), que alude la autenticidad de una correlación 

de tipo positiva y moderada atinente a las 2 variables. Como resultado, la conjetura 

nula se rechaza y se admite conjetura alternativa. Siendo posible he de afirmar que, 

sí existe una relación significativa entre la atención y la resiliencia. 

Tabla 11  

Prueba de normalidad de comunicación y resiliencia 

Variable Estadístico gl Sig. 

Dimensión 2: Comunicación ,133 51 ,000 

Variable 2: Resiliencia ,090 51 ,000 

 

En el contexto de la tabla previa, se indicó un nivel p-valor menor a 0.05 para las 

dos variables de estudio, tanto para la (D2: p= 0,000) como para la (V2: p=0,000), 

aseverando una distribución no normal de los datos en ambas variables analizadas. 

A partir de ello, se efectivizarán pruebas de correlación no paramétricas con el uso 

del coeficiente Rho de Spearman. 

Tabla 12  

Correlación entre la comunicación y la resiliencia 

Prueba 

estadística 
Valor Sig. N 

Rho de 

Spearman 
,737 ,000 51 

 

En la tabla 12, el coeficiente de correlación señaló un valer de 0,737 significativo 
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(p=0,000), afirmando la validez de correlación de tipo positiva y alta entre variables. 

Acorde a este punto, la premisa nula se rechaza y se asume la premisa alternativa. 

Siendo posible evidenciar una relación significativa entre la comunicación y la 

resiliencia. 

Tabla 13  

Prueba de normalidad de excelencia y resiliencia 

Variable Estadístico gl Sig. 

Dimensión 3: 

Excelencia 
,168 51 ,000 

Variable 2: 

Resiliencia 
,090 51 ,000 

 

Según lo expuesto en la tabla pasada, se alcanzó un nivel p-valor inferior a 0.05 

para las dos variables de estudio, tanto para la (D3: p= 0,000) como para la (V2: 

p=0,000), resaltando la distribución no normal de datos en cuanto a las variables 

examinadas. En este caso, se ejecutará pruebas de correlación no paramétricas a 

través del coeficiente Rho de Spearman. 

Tabla 14  

Correlación entre la excelencia y la resiliencia 

Prueba 

estadística 
Valor Sig. N 

Rho de Spearman ,711 ,000 51 

 

Según se muestra en la tabla 14, el coeficiente de correlación es de 0,711 

significativo (p=0,000), que proporciona una correlación de tipo positiva y alta entre 

estas variables. Por ello, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis 

alternativa. Siendo posible afirmar que, sí existe una relación significativa entre la 

excelencia y la resiliencia. 
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V. DISCUSIÓN 
En la síntesis, a partir de los resultados obtenidos, cabe la posibilidad de situarlos 

en estadística de tipo descriptiva y los que atañen a estadística inferencial en 

coherencia a los análisis correlacionales. Por tanto, se da las devoluciones en torno 

al objetivo general y los objetivos específicos de la indagación en los que se 

extrajeron diversos descubrimientos. 

En concordancia al objetivo general, se detectó que el coeficiente de 

correlación examinó el 0,758 significativo (p=0,000), que denota que existe una 

correlación de tipo positiva y alta entre las variables de autoeficacia académica y 

resiliencia en una porción de discentes nivel secundaria de Yungay, durante el 

periodo 2022. Por consiguiente, se acepta el supuesto alternativo y se conjetura 

que sí hay una relación significativa entre la autoeficacia académica y la resiliencia, 

en los estudiantes de secundaria, Yungay 2022. Así mismo, se encontró que existe 

un 68.6% de estudiantes que posee un nivel alto de autoeficacia académica; ello 

corresponde a 35 estudiantes que han logrado un nivel alto de autoeficacia 

académica. Por otro lado, el 31.4% de estudiantes han reportado un nivel medio de 

autoeficacia académica; correspondiente a 16 que obtuvieron el puntaje aludido. 

De igual manera, en base al análisis descriptivo de la variable de resiliencia, se 

encontró que existe un 68.6% de discentes posee un nivel alto de resiliencia; ello 

corresponde a 35 estudiantes. Por otro lado, el 31.4% han reportado un nivel medio 

de resiliencia; correspondiente a 16 estudiantes. 

En referencia a los resultados obtenidos Rachmawati et al. (2021) coincide 

con ello porque refiere que, la autoeficacia demostró una correlación fuerte, 

significativa y positiva con la resiliencia, es decir, que al aumentar la autoeficacia 

acrecentará la resiliencia académica en los estudiantes. De igual manera, Víctor et 

al. (2020) también sugieren que existe un poder predictivo positivo y significativo de 

la autoeficacia sobre la resiliencia, por lo cual, los estudiantes con una alta 

autoeficacia desarrollaran una alta resiliencia en situaciones académica. Así 

mismo, Sulca y Quiroz (2021) afirman que hay una asociación significativa, 

indudable, entre la autoeficacia y rendimiento académico de escolares en 

secundaria, debido a lo cual, al aumentar la autoeficacia aumentará el rendimiento. 

Respecto al objetivo específico 1, se encontró que el coeficiente de 

correlación mira una valía de 0,681 significativo (p=0,000), donde señala hallar 
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correlación de tipo positiva y moderada entre atención y resiliencia en una porción 

de discentes de Yungay, durante el periodo 2022. Es así que, se admite la 

suposición alternativa, finalizando que, sí se halla una correlación 

significativamente positiva y moderada de atención y resiliencia en un sector de 

escolares nivel secundaria Yungay, durante el periodo 2022. 

En base al análisis descriptivo de la dimensión de atención de la variable de 

autoeficacia académica, se encontró que existe un 62.7% de estudiantes posee un 

nivel alto; ello corresponde a 32 estudiantes. Por otro lado, el 37.3% han reportado 

un nivel medio lo que corresponde a una porción de 19. Estos resultados refieren 

que la población encuestada posee un nivel prioritariamente alto. Cabe destacar 

que no se encontró ningún estudiante con un nivel bajo de la dimensión de atención 

de la variable de autoeficacia académica en este trabajo de investigación. 

En este sentido, siguiendo a Sagone et al. (2020) existe una relación alta y 

de magnitud moderada entre los componentes de resiliencia y autoeficacia notada 

en adolescentes. Por ende, cuanto más auto eficientes sean los estudiantes, más 

resilientes serán para comprometerse, adaptarse, ser competentes y presentar 

sentido del humor en situaciones de riesgo escolar y en la vida cotidiana. Así 

mismo, Romero et al. (2021) afirman que hay una conexión alta, efectiva y notable 

de satisfacción con la vida y la autoeficacia específica en los escolares. Así mismo, 

Demirtaş (2020) consideró la autoeficacia como un factor esencial, que contribuye 

al bienestar de los jóvenes, por medio de resultados relevantes para entender el 

desarrollo positivo. Por ende, la autoeficacia percibida fomenta las expectativas 

positivas sobre el futuro académico, para mantener un alto concepto de sí mismo, 

percibir la satisfacción de la vida y experimentar emociones más positivas. 

Bajo esta perspectiva, es posible discutir a la luz de los resultados la noción 

de atención. La cual se entiende como la concentración de los estudiantes en los 

asuntos académicos. Esto les ayuda a percibir sus dificultades y posteriormente, 

prestar interés a sus áreas de debilidad para tener éxito (Musa, 2020). Por 

consiguiente, es un estado de conciencia de las actividades académicas, el primer 

paso del proceso de aprendizaje (Dixon et al., 2020).  

A propósito del objetivo específico 2, se localizó que el coeficiente de 

correlación arrojó un valor de 0,737 significativo (p=0,000), discerniendo que hay 

una correlación de tipo positiva y alta entre la dimensión comunicación y la 
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resiliencia en un grupo de estudiantes de nivel secundaria de Yungay, durante el 

periodo 2022. Luego, se reconoce la premisa alternativa y se ultima asumiendo 

que, sí hay una correlación significativamente positiva y alta entre la comunicación 

y la resiliencia en un grupo de estudiantes de nivel secundaria de Yungay, durante 

el periodo 2022. 

 En base al análisis descriptivo de la dimensión comunicación de la variable 

autoeficacia académica, se encontró que existe un 66.7% de estudiantes posee un 

nivel alto de esta dimensión; ello corresponde a 34 discentes. Por otro lado, el 

33.3% de estudiantes han reportado un nivel medio correspondiente a porción de 

17. Estos resultados refieren que la población encuestada posee una magnitud 

prioritariamente alto de comunicación de la variable de autoeficacia académica. 

Cabe destacar que no se encontró ningún estudiante con un nivel bajo de la 

dimensión de comunicación de la variable de autoeficacia académica. 

Bajo la perspectiva de Jaeh y Madihie (2019) mencionan la presencia de una 

correspondencia fuerte, positiva y reveladora de los constructos autoeficacia y 

resiliencia entre adolescentes. Así mismo, Yupanqui et al. (2021) afirma que, en los 

conceptos de autoeficacia académica y la autorregulación de actividades, afecto 

positivo y responsabilidad de los alumnos, reside una relación positiva, modera y 

significativa. De igual manera, Medina et al. (2021), comentan que una relación 

cierta, modera y relevante radica entre la autoeficacia académica y la felicidad de 

los alumnos preuniversitarios. Así mismo, es posible discutir en torno a la noción 

de comunicación, la cual corresponde a la confianza que el estudiante posee 

respecto al rol activo en sus estudios (Hechenleitner et al., 2019). Por lo cual, el 

intercambio de información es todo un proceso y esto se da entre educadores y 

alumnos a través de un procedimiento de lenguaje o comportamiento común (Dixon 

et al., 2020). De modo que, comprende habilidades psicoeducativas, 

psicolingüísticas, metacognitivas y socioculturales que pueden facilitar el proceso 

de aprendizaje (Musa, 2020). 

En proporción al objetivo 3, se averiguó que el coeficiente de correlación 

catalogó un valor de 0,711 significativo (p=0,000), que refleja la validez de una 

correlación de tipo positiva y alta entre la dimensión excelencia y resiliencia en un 

grupo de estudiantes de nivel secundaria de Yungay, durante el periodo 2022. En 

consecuencia, se asume la conjetura alternativa y se ultima admitiendo, sí se halla 
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correlación significativamente positiva y alta entre excelencia y resiliencia en un 

grupo de estudiantes de nivel secundaria de Yungay, durante el periodo 2022. 

En base al análisis descriptivo de la dimensión de excelencia de la variable 

de autoeficacia académica, se encontró que existe un 60.8% de estudiantes posee 

un nivel alto, ello corresponde a 31. Por otro lado, el 37.2% han reportado un nivel 

medio correspondiente a 19 participantes que obtuvieron un puntaje medio. Estos 

resultados refieren que la población encuestada refiere a un grupo de estudiantes 

que poseen un grado prioritariamente alto de excelencia de la variable de 

autoeficacia académica. Cabe destacar que se encontró solo un 2%, 

correspondiente a un solo participante, con un nivel bajo excelencia. 

Bingöl et al. (2019) comentan que la resiliencia psicológica resultó ser un 

predictor importante de la autoeficacia, en otras palabras, al mejorar la resiliencia 

aumentará los niveles de autoeficacia en los estudiantes. De igual manera, Medina 

et al. (2021) concluyeron que, una relación cierta, modera y relevante radica entre 

la autoeficacia académica y la felicidad de los alumnos preuniversitarios.  Así 

mismo, es posible discutir en torno a la noción de excelencia, la cual se trata del 

compromiso de estudiar con diligencia y completar de los requisitos del curso 

(Dixon et al., 2020). Por ende, requiere de habilidades y competencias que hacen 

que los educandos se adhieran a los estándares y normas que traen consigo un 

alto rendimiento académico. Dado, que es un producto de establecer metas 

alcanzables, desarrollar estrategias y planes adecuados que puedan llevarle a las 

metas deseadas (Musa, 2020). 

En atención a los hallazgos anteriores, siguiendo Alhadabi et al. (2019), 

consideran que los estudiantes con alta autoeficacia académica tienden a 

establecer metas altas, realizar tareas más desafiantes y a obtener mejores 

calificaciones. A medida que aumenta el valor de estos objetivos, más esfuerzo, 

atención, comunicación, excelencia y persistencia invierten estos estudiantes para 

alcanzarlos. En otras palabras, estos estudiantes con un alto nivel de excelencia 

influyen en el esfuerzo y en la modificación de aquellas estrategias que se usa para 

aprender, lo que permite a los discentes lograr altos niveles de aprendizaje y 

mostrar actitudes hacia las ocupaciones escolares. 

Así mismo, es posible discutir los hallazgos generales de este estudio con lo 

que proponen Bandura (1997), quien señala que el concepto de autoeficacia esta 
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referido a las propias creencias de los individuos de poseer aquellos recursos para 

estructurar y ejecutar estrategias y acciones necesarios para producir determinados 

logros. Así mismo, la autoeficacia interviene tanto en las decisiones relacionadas 

con el aprendizaje y el mantenimiento del conocimiento, como también en la 

preparación y comienzo de situaciones que coadyuben al estudiante en su 

aprendizaje (Hwang y Oh, 2021). 

En adición, relativo a la solidez de la metodología que se empleó, resulta 

valioso aludir que el instrumento de colecta de datos ha sido punto de partida para 

plantear un cuestionario que profundice en la medición de la autoeficacia 

académica y resiliencia en estudiantes de secundaria. Sin embargo, cabe 

mencionar que existen diversos instrumentos para evaluar ambas variables de 

estudio, siendo en su mayoría homogéneas en su definición y dimensiones, pero 

heterogéneas en su estructura y aplicación. Al respecto, Sagone et al. (2020) 

constató la efectividad de correlación alta y de magnitud moderada entre los 

componentes de resiliencia y autoeficacia notada en adolescentes. Por ende, 

cuanto más auto eficientes sean los estudiantes, más resilientes serán para 

comprometerse, adaptarse, ser competentes y presentar sentido del humor en 

situaciones de riesgo escolar y en la vida cotidiana. Además, el instrumento que se 

utilizó en esta investigación guarda relación con el que se utilizó en la referencia 

anterior, con lo cual es posible discutir ambos resultados en los mismos términos. 

De igual manera, en cuanto a la envergadura de esta investigación 

emplazado en el marco social, el estudio se fundamenta en el análisis de Estrada 

(2020) quien encontró que la inteligencia emocional posee una vinculación positiva, 

moderada y relevante con la resiliencia de los escolares de secundaria. Por ende, 

al incrementar la inteligencia emocional se incrementará los niveles de resiliencia 

en los alumnos. En otras palabras, de acuerdo con Seiler y Jenewein (2019), la 

resiliencia, es la capacidad de un individuo para mantener o restaurar un 

funcionamiento psicológico y físico relativamente estable cuando se enfrenta a 

eventos estresantes y adversidades de la vida. 

Finalmente, en relación a lo anterior, siguiendo a Wang et al. (2021) es 

posible discutir que la psicología positiva se ocupa no solo de la felicidad de las 

personas, sino también del desarrollo, la realización, florecimiento y resiliencia en 

cualquier aspecto de la vida, incluida la educación. En este sentido, se hace de 
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suma importancia conocer las creencias de los estudiantes sobre perseverar en los 

momentos difíciles de sus estudios, lo que los lleva a elegir diferentes formas de 

manejar dichas situaciones y enfrentar los obstáculos, ya que ello permitirá 

construir un entorno educativo con un enfoque integral y centrado en los 

estudiantes; en particular en términos de su salud mental y bienestar. 
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VI. CONCLUSIONES 
Primera:  Tocante al objetivo general, se colige sobre el coeficiente de 

correlación estimó el 0,758 significativo (p=0,000), que patentiza que 

existe una relación significativa positiva y alta entre las variables 

autoeficacia académica y resiliencia en una porción de estudiantes de 

nivel secundaria de Yungay, durante el periodo 2022.  

Segunda: Respecto al objetivo específico 1, se acaba espetando que el 

coeficiente de correlación consignó una valía de 0,681 significativo 

(p=0,000), donde distingue que sí existe correlación 

significativamente positiva y moderada de atención y resiliencia en 

una porción de estudiantes de nivel secundaria de Yungay, durante el 

periodo 2022. 

Tercera: En lo concerniente al objetivo específico 2, el coeficiente de 

correlación estimó el 0,737 significativo (p=0,000), que denota una 

correlación significativamente positiva y alta entre la comunicación y 

la resiliencia en un grupo de estudiantes de nivel secundaria de 

Yungay, durante el periodo 2022. 

Cuarta: Por último, por lo que toca al objetivo específico 3, se acaba revelando 

que el coeficiente de correlación mostró una valía de 0,711 

significativo (p=0,000), que da a entender la existencia de una 

correlación significativamente positiva y alta entre excelencia y 

resiliencia en un grupo de estudiantes de nivel secundaria de Yungay, 

durante el periodo 2022. 
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VII. RECOMENDACIONES 
Primera: En razón al objetivo general, se incita a la IE y a venideras 

investigaciones en torno a la autoeficacia académica y resiliencia en 

estudiantes de secundaria, que, se pueda promover desde la 

institución educativa algunas estrategias o técnicas de resiliencia, ya 

que se ha encontrado que guarda una relación positiva y moderada 

frente a la autoeficacia. Siendo así, es altamente recomendable que 

las futuras investigaciones en materia de autoeficacia académica y 

resiliencia en estudiantes de secundaria, que puedan contemplar 

algunas de estas variables de estudio, con la finalidad de profundizar 

en el conocimiento de esta materia. 

Segunda:  Se recomienda en torno objetivo específico 1 que, para este grupo de 

estudiantes se puedan reforzar la autoeficacia académica, en 

particular aquellas que responden a la atención, ya que existe una 

correlación entre estas y la resiliencia. En este sentido, se recomienda 

promover actividades y estrategias para que los estudiantes puedan 

mejorar la concentración en los asuntos académicos. Esto les ayuda 

a percibir sus dificultades y posteriormente, prestar interés a sus áreas 

de debilidad para tener éxito. Así mismo, quizá sería importante 

fomentar al 37.3% de estudiantes que han reportado un nivel medio 

en la dimensión de atención de la variable de autoeficacia académica, 

a hacer uso de estrategias de atención en sus próximas 

capacitaciones. 

Tercera:  Se recomienda respecto al objetivo específico 2 que, para este grupo 

de estudiantes se puedan reforzar la autoeficacia académica, en 

particular aquellas que responden a la comunicación, ya que existe 

una correlación entre estas y la resiliencia. En este sentido, se 

recomienda promover actividades y estrategias para que los 

estudiantes puedan mejorar la autoconfianza. Asimismo, se 

recomienda incluir habilidades psicoeducativas, psicolingüísticas, 

metacognitivas y socioculturales que pueden facilitar el proceso de 

aprendizaje. En este sentido, se recomienda promover actividades y 

estrategias para que los docentes puedan tener mayor manejo de los 
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estilos de comunicación y las estrategias de trabajo colaborativo, para 

así brindar una experiencia pedagógica más completa y colaborativa 

para los estudiantes; ello con mayor relevancia aún en periodos de 

pandemia y medios digitales. Así mismo, quizá sería importante 

fomentar al 33.3% de estudiantes que han reportado un nivel medio 

en la dimensión de comunicación de la variable de autoeficacia 

académica, a hacer uso de estrategias de comunicación en sus 

próximas capacitaciones. 

Cuarta:  Se recomienda respecto al objetivo específico 3 que, para este grupo 

de estudiantes se puedan reforzar la autoeficacia académica, en 

particular aquellas que responden a la excelencia, ya que existe una 

correlación entre estas y la resiliencia. En este sentido, se recomienda 

promover actividades y estrategias para que los estudiantes puedan 

mejorar habilidades y competencias que hacen que los educandos se 

adhieran a los estándares y normas que traen consigo un alto 

rendimiento académico. Dado, que es un producto de establecer 

metas alcanzables, desarrollar estrategias y planes adecuados que 

puedan llevarle a las metas deseadas. Así mismo, quizá sería 

importante fomentar al 2% de estudiantes que han reportado un nivel 

bajo en la dimensión de excelencia de la variable de autoeficacia 

académica, a hacer uso de estrategias de excelencia en sus próximas 

capacitaciones.  
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Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

Problema general  
¿Cuál es la relación entre la 

autoeficacia académica y la 

resiliencia en los estudiantes de 

secundaria, Yungay 2022? 

 
 
 
 
 

 
 Problemas específicos  
¿Cuál es la relación entre la 

atención y la resiliencia en los 

estudiantes de secundaria, Yungay 

2022? 
 
 
 
 

Objetivo general 
Evaluar la relación entre la 

autoeficacia académica y la 

resiliencia en los estudiantes de 

secundaria, Yungay 2022. 

 

  

 
 
 
 
Objetivos específicos:  
Determinar la relación entre la 

atención y la resiliencia en los 

estudiantes de secundaria, Yungay 

2022. 

 

 

 

 

Hipótesis general:  
H1: Existe una relación 

significativa entre la 

autoeficacia académica y la 

resiliencia en los estudiantes 

de secundaria, Yungay 2022.  

H0: No existe una relación 

significativa entre la 

autoeficacia académica y la 

resiliencia en los estudiantes 

de secundaria, Yungay 2022. 

Hipótesis específicas 
 Existe una relación significativa 

entre la atención y la resiliencia en 

los estudiantes de secundaria, 

Yungay 2022. 

No existe una relación significativa 

entre la atención y la resiliencia en 

los estudiantes de secundaria, 

Yungay 2022. 

 

Tipo: 
Cuantitativa Básica.  

Correlacional. 

 

Diseño: 
Diseño no experimental, corte 

correlacional transeccional. 

 

 

 
 
Población  
224 estudiantes de 

secundaria de la Institución 

educativa de EBR en Yungay, 

Ancash 2022. 

Muestra: 
51 estudiantes de 5to grado 

de secundaria de la 

Institución educativa de EBR 

en Yungay, Ancash 2022. 

 

 
 

  

   

   

    

 

M 

V1 

V2 

r 



    
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál es la relación entre la 

comunicación y la resiliencia en los 

estudiantes de secundaria, Yungay 

2022? 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la relación entre la 

excelencia y la resiliencia en los 

estudiantes de secundaria, Yungay 

2022? 

Determinar la relación entre la 

comunicación y la resiliencia en los 

estudiantes de secundaria, Yungay 

2022. 

 

 

 

 

 

Determinar la relación entre la 

excelencia y la resiliencia en los 

estudiantes de secundaria, Yungay 

2022. 

 Existe una relación significativa 

entre la comunicación y la 

resiliencia en los estudiantes de 

secundaria, Yungay 2022. 

No existe una relación significativa 

entre la comunicación y la 

resiliencia en los estudiantes de 

secundaria, Yungay 2022. 

 

 Existe una relación significativa 

entre la excelencia y la resiliencia 

en los estudiantes de secundaria, 

Yungay 2022. 

No existe una relación 

significativa entre la excelencia y 

la resiliencia en los estudiantes de 

secundaria, Yungay 2022. 

 
Técnica 
Encuesta.  

Análisis de datos  
Coeficiente de Pearson (p> 

0,05).  

coeficiente de Spearman 

(p<0,05). 

Instrumentos:  

Cuestionarios (2) 

Escala de Autoeficacia en 

Conductas Académicas 

(EACA). 

Escala de Resiliencia (ER). 

 



    
 

 
 

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 1 

1: autoeficacia 
académica 

 

 
Nota. Elaboración 

Propia 

Creencias de los 

estudiantes sobre 

perseverar en los 

momentos difíciles de sus 

estudios, lo que les lleva 

a elegir diferentes formas 

de manejar dichas 

situaciones y enfrentar 

los obstáculos (Cheng et 

al., 2019). 

Puntuación integral conseguida 

en torno a la Escala de 

Autoeficacia en Conductas 

Académicas (EACA), integrada 

por 13 ítems, repartidos en tres 

dimensiones: atención, 

comunicación y excelencia.  

Atención 

 
Focalización. 

Esmero. 
 Intervalo - Likert  

 

Nunca 

Casi Nunca 

A Veces 

Casi Siempre 

Siempre 

 

Comunicación 
Intercambio. 

Difusión. 

Excelencia     Adherencia a las normas 

  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 2: 

Resiliencia 

 

Nota. Elaboración 

Propia 

Capacidad de un individuo 

para mantener o restaurar un 

funcionamiento psicológico y 

físico relativamente estable 

cuando se enfrenta a eventos 

estresantes y adversidades de 

la vida (Seiler y Jenewein, 

2019). 

Puntuación integral 

conseguida en torno a la 

Escala de Resiliencia (ER) 

integrada por 25 ítems, 

repartidos en cinco 

dimensiones: ecuanimidad, 

satisfacción personal, 

perseverancia, confianza en 

sí mismo y sentirse bien solo. 

 

Ecuanimidad.  
Perspectiva balanceada. 

 Actitud moderada.  

 

Intervalo - 

Likert  

Totalmente en 
desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo, 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo. 

Satisfacción 

personal 
Significado de la vida. 

Actitud positiva. 

Perseverancia 

 
Persistir en las adversidades. 

Autodisciplina.  



    
 

 
 

Confianza en sí 

mismo 

 

Autoconfianza.  
Seguridad personal.  

Muy de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
 
 

Sentirse bien solo. Adaptación. 
Autoeficacia 

 



    
 

 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Escala de Autoeficacia en Conductas Académicas (EACA). 

Apreciado estudiante. 
Manifestar que el cuestionario es anónimo, constituye parte de la investigación 

titulada “Autoeficacia académica y resiliencia en estudiantes de secundaria, Yungay 

2022”. La información que aportes será de uso académico e investigativo; sin 

afectar tu promedio de calificaciones.  

Indicaciones: Lee cuidadosamente uno a uno los ítems. Marca con una (X) 

solamente una de las alternativas por cada ítem, Debes marcar tus respuestas para 

cada ítem, no dejes en blanco ninguna de las respuestas. Ten en cuenta la siguiente 

escala:  
Nunca (N) 

Casi Nunca (CN) 
A Veces (AV) 

Casi Siempre (CS) 
Siempre (S) 

 
N.º Ítems N 

(1) 
CN 
(2) 

AV 
(3) 

CS 
(4) 

S 
(5) 

1 Cumplo con las tareas que se me asignan. 
 

     

2 Escucho con atención al profesor cuando aclara la duda a un 
compañero.  

     

3 Presto atención a las preguntas y aportaciones de mis 
compañeros. 

     

4 Expresó mis ideas con claridad.  
 

     

5 Hago comentarios adecuados. 
 

     

6 Me siento bien con mi desempeño cuando hablo a un grupo 
de personas. 

     

7 Atiendo cuando los profesores explican las clases.  
 

     

8 Pongo atención cuando un compañero expone en clase. 
 

     

9 Soy capaz de dialogar con los demás para llegar a un 
acuerdo. 

     

10 Me preparo para mis exámenes apoyándome en los apuntes 
de clase, el texto del curso y lecturas adicionales.  

     

11 Soy responsable en la entrega de mis trabajos. 
 

     

12 Soy puntual al llegar a clases. 
 

     

13 Escucho con atención las preguntas y comentarios de mis 
profesores.  

     

 



    
 

 
 

Escala de la resiliencia (ER) 

Apreciado estudiante. 
 
A continuación, te presento el cuestionario que es totalmente anónimo, es parte del 

estudio titulado “Autoeficacia académica y resiliencia en estudiantes de secundaria, 

Yungay 2022”. La información que aportes será de uso académico e investigativo; 

sin afectar tu promedio de calificaciones.  

Indicaciones: Lee atentamente cada ítem. Marca con (X) solamente una 

alternativa por cada ítem, Debes responder todos los ítems, sin dejar ninguna. 

Toma en cuenta las escalas:  

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

 

Muy de 
acuerdo 

 

Totalmente 
de acuerdo 

 

 

N.º Ítems En 
Desacuerdo  

 De 
 acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Realizo la actividad que planifico.        
2 Generalmente ante un problema, me las arreglo de una manera u 

otra. 
       

3 Siento que mi vida depende de mí mismo(a) y no de otras personas.        

4 Es importante mantenerme interesado(a) en cada situación que se 
me presenta. 

       

5 Puedo estar solo si tengo que hacerlo.        
6 Me siento orgulloso(a), por haber alcanzado diferentes logros en mi 

vida. 
       

7 Usualmente pienso que las cosas que quiero se pueden lograr a 
largo plazo. 

       

8 Soy amigo(a) de mí mismo(a).        

9 Siento que puedo manejar varias situaciones que suceden al 
mismo tiempo.  

       

10 Me considero un estudiante decidido, capaz de lograr lo que me 
propongo. 

       

11 Rara vez me pregunto cuál es el porqué de todo lo que me sucede.        

12 Soluciono uno a uno, cada problema que se me presenta        

13 Puedo enfrentar las dificultades porque las he vivido anteriormente.        

14 Me considero un estudiante con autodisciplina.        

15 Me mantengo interesado (a) en las cosas que suceden día a día.        

16 Por lo general, encuentro algo de qué reírme.        

17 Creer en mí mismo(a) me permite superar las dificultades que se 
me presentan. 

       



    
 

 
 

18 Ante una situación difícil, soy una persona en quien se puede 
confiar. 

       

19 Generalmente puedo ver una situación desde diferentes puntos de 
vista. 

       

20 Algunas veces me siento obligado(a) a hacer cosas, aunque no 
quiera. 

       

21 Siento que mi vida tiene sentido.        

22 No me lamento de las situaciones por las que no puedo hacer nada.        

23 Generalmente encuentro una salida ante una situación difícil.        

24 Tengo la energía suficiente para hacer lo que tengo hacer.        

25 Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

Anexo 4. Certificado de validación de juicio de expertos  
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