
 
 

Carátula 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA  

 

“Resiliencia en estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de 

violencia intrafamiliar de dos instituciones educativas públicas 

representativas de San Juan de Lurigancho, 2017” 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 

 

AUTOR: 

MATTA GUTIERREZ, Elena Leslie 

 

ASESOR: 

Dr. CANDELA AYLLÓN, Víctor Eduardo 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

VIOLENCIA  

 

LIMA – PERÚ 

2017 



ii 
 

 

Página de Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario 

Mg. DOMINGUEZ DE LA CRUZ, 

Rosina Doris 

 Vocal 

Mg. GRAJEDA MONTALVO, 

Alex Teófilo 

 

 

  

Presidente 

Dr. CANDELA AYLLÓN, Víctor Eduardo  



iii 
 

 

Dedicatoria 

Este trabajo de investigación va dedicado a mis padres, la Sra. Elena Gutierrez y el 

Sr. Gusmán Matta, gestores de todos mis logros, en agradecimiento al infinito 

apoyo y aliento que me dan día a día para ser una mejor persona y profesional, por 

su incansable labor de dar todo de sí por sus hijos, no alcanzarán palabras ni actos 

para pagar por todo su esfuerzo.  

Dedicado también a mis hermanos Giancarlo y Juan José por su apoyo constante 

a lo largo de todo el proceso, por haberme dado la mano cuando los necesite y 

porque su sola presencia es reconfortante para mí. 

Por último, le ofrezco esta investigación, mi tiempo y hasta mi propia vida a mi hijo 

Arius, por ser el motor y motivo por el cual día a día lucho para salir adelante, porque 

su sola presencia pudo llenar todo vacío en mí, porque fue la persona que me 

enseño de prioridades, porque su sonrisa ilumina mi vida y sobre todo porque soy 

la persona que soy gracias él. 

 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Mis más sinceros agradecimiento a 

mi asesor el Dr. Víctor Candela 

quien estuvo presente en todo 

momento resolviendo las dudas que 

se presentaron en el desarrollo del 

presente trabajo; así mismo 

agradecer a mis compañeras Belén, 

Brida y Maryori con las cuales 

formamos un grupo de apoyo mutuo 

en pro de nuestras investigaciones. 

  



v 
 

Declaración de Autenticidad 

 

Yo Elena Leslie Matta Gutierrez con DNI Nº 70606583, a efectos de cumplir con las 

disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo, Facultad de Psicología, Escuela de Humanidades, 

declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y 

auténtica. 

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que 

se presente en la presente tesis son auténticos y veraces. 

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por 

lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad 

César Vallejo. 

 

Lima, 11 de octubre de 2017 

 

  



vi 
 

Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “Resiliencia en estudiantes de 

secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar de dos instituciones 

representativas públicas de San Juan de Lurigancho, 2017”, la misma que someto 

a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 

obtener el título Profesional de Licenciado en Psicología. 

Esta investigación se realiza con la finalidad de “comparar la resiliencia entre los 

estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar”, 

dividiendo así la investigación en ocho apartados: Introducción, método, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 

En la introducción, se expone acerca del desenvolvimiento de la variable resiliencia; 

se menciona las investigaciones más relevantes; se explican los datos y teorías 

más trascendentes sobre la resiliencia; luego se formula el problema que motiva el 

estudio; se sustenta la importancia de la realización de la misma y luego se plantean 

concretamente las hipótesis y objetivos de investigación. En el método, se presenta 

el diseño y variable de investigación, se da a conocer la población, muestra y 

muestreo con el que se trabajó, se describe los instrumentos y el método de 

análisis. En los resultados, se describen los datos encontrados. La discusión, 

contrasta los datos obtenidos con los antecedentes. Las conclusiones, resume los 

datos obtenidos de trascendencia. En recomendaciones, se sugieren mejoras a 

investigaciones futuras. En referencias, se citas las fuentes de información. Por 

último, en anexos, se adhiere aquella información adicional de importancia. 

 

Autor: 

MATTA GUTIERREZ, Elena Leslie 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal comparar la resiliencia, expresadas 

en confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y 

sentirse bien solo, entre los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de 

violencia intrafamiliar. El diseño de estudio utilizado fue no experimental-transversal 

y de tipo descriptivo-comparativo. Se trabajó con una muestra de 350 alumnos de 

dos instituciones educativas públicas representativas de San Juan de Lurigancho. 

El instrumento utilizado para la medición de la variable fue la Escala de Resiliencia 

de Wagnild y Young (1993), adaptada al medio por Novella (2002). Los resultados 

obtenidos arrojan, con respecto a la resiliencia entre los estudiantes de secundaria 

víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar, una significancia de P=0.418. 

Concluyendo así, que no existen diferencias significativas (P>0.05) entre la 

resiliencia de ambos grupos. 

Palabras Claves: Resiliencia, violencia intrafamiliar, perseverancia, 

satisfacción personal. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to compare the resilience, expressed in 

self-confidence, equanimity, perseverance, personal satisfaction and feeling good 

alone, among high school students victims and non-victims of intrafamily violence. 

The study design used was not experimental-transversal and descriptive-

comparative. We worked with a sample of 350 students from two representative 

public educational institutions of San Juan de Lurigancho. The instrument used for 

the measurement of the variable was the Resilience Scale of Wagnild and Young 

(1993), adapted to the environment by Novella (2002). The results obtained show, 

with respect to resilience among high school students victims and non-victims of 

domestic violence, a significance of P = 0.418. Concluding thus, that there are no s 

significant differences (P> 0.05) between the resilience of both. 

Key words: Resilience, intrafamily violence, perseverance, personal 

satisfaction. 
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I. INTRODUCCIÒN 

1.1. Realidad Problemática 

El ser humano a lo largo de su vida se encuentra en una interacción constante 

con el medio y con las personas que los rodean, donde todo tipo de interacción 

positiva promoverá el crecimiento personal del individuo; pero como es sabido, 

actualmente, nos vemos sumergidos en una sociedad que día a día se enfrenta a 

una serie de problemáticas, que aún no se han logrado erradicar, y podrían estar 

afectando el desarrollo integral de las personas. La resiliencia es una constructo 

que, de desarrollarse, le permite a la persona neutralizar o disminuir las 

consecuencias nocivas que traen consigo atravesar experiencias traumáticas o 

adversidades en la vida.  

Werner (1992, citado en García y Domínguez, 2013, p. 66) realiza una de las 

primeras investigaciones sobre Resiliencia, donde estudia a una población 

Hawaiana de 500 niños, por un periodo mayor a 30 años, los cuales se 

encontraban aparentemente destinados a presentar problemas futuros en su vida, 

ya que se encontraban expuestos a situaciones de riesgo como: pobreza, ser 

pertenecientes a etnias con indiferencia del estado, o ser hijos de padres 

alcohólicos o madres adolescentes solteras. Encontrando que la tercera parte de 

los sujetos estudiados, llegaron a desenvolverse de manera satisfactoria en la 

vida, logrando formar una familia estable y un futuro exitoso. Certificando así el 

desarrollo de la capacidad resiliente en estos individuos, capacidades que le 

permitieron no verse afectados o adaptarse a los infortunios de la vida que les 

tocaron atravesar. 

Las investigaciones acerca de la resiliencia en América Latina y el Caribe son 

diversas, ello debido al cúmulo de problemáticas a las que se enfrenta día a día; 

según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNIICEF, 2015) América 

Latina y el Caribe es una de las regiones con índices más altos de violencia, tiene 

la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes, arraiga creencias o 

costumbres que promueven la desigualdad de género, tiene un alto porcentaje de 

deserción o ausentismo escolar, entre otras más. 
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Es aquí donde los factores protectores juegan un rol importante porque de estos 

dependerá que una persona desarrolle o no su resiliencia, ya que estos factores 

protegen al individuo y promueven su desarrollo. Es así como Salgado (2012) 

realiza un estudio sobre los efectos del bienestar espiritual sobre la resiliencia en 

universitarios de Argentina, Bolivia, Perú y República Dominicana, hallando que 

los estudiantes universitarios tienen desarrollada su capacidad resiliente, y que la 

cultura influye en el efecto que el Bienestar Espiritual ejerce en su resiliencia. 

A nivel nacional, encontramos que una de las problemáticas más latentes es la 

violencia intrafamiliar, que según la Organización de la Salud (OMS, 2002) es el 

acto violento que se produce entre los miembros de la familia o compañeros 

amorosos y que por lo general se produce dentro del hogar. Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015), en su Encuesta Nacional sobre 

Relaciones Sociales, el 81.3% de adolescentes de 12 a 17 años de edad, a nivel 

nacional, han sido víctimas de violencia física y/o psicológica alguna vez en su 

vida. Asimismo, en el Informe Anual (2015), acerca de la seguridad ciudadana, la 

violencia intrafamiliar es el delito más denunciado a nivel nacional; y los distritos 

con mayor incidencia de denuncias son San Juan de Lurigancho (3735), Lince 

(2153), Bellavista (1997), Ventanilla (1604) y Ate (1547). 

Por todo lo expuesto anteriormente, y habiéndose identificado a San Juan de 

Lurigancho como el distrito con mayor ocurrencia de casos de violencia 

intrafamiliar, así como a los sujetos de 12-17 años como los más afectados por 

esta misma problemática, los cuales en su mayoría se encuentran cursando la 

educación secundaria; resultó de vital importancia el estudio de la resiliencia en 

los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar de 

instituciones educativas públicas de San Juan de Lurigancho. Ello nos permitió  

tener una visión clara acerca del desenvolvimiento que la variable resiliencia está 

teniendo en la vida de los sujetos enfrentados a una situación adversa, como lo 

es la violencia intrafamiliar, asimismo nos posibilitó realizar una contrastación con 

la resiliencia de aquellas personas que no están expuestas a esta problemática y 

ver el desarrollo de la misma. 
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1.2. Trabajos Previos 

A nivel internacional 

Gonzalez-Arratia  y Valdez (2013) publicaron su investigación titulada “resiliencia: 

diferencias por edad en hombres y mujeres mexicanos”. La investigación fue de 

tipo descriptivo y de diseño no experimental-transversal. Su objetivo  fue identificar 

la estructura factorial de la variable resiliencia en cada grupo; siendo un total de 4 

grupo, el primero está formado con niños de 9-14 años de edad, el segundo está 

compuesto por adolescentes de 15-17 años de edad, el tercero agrupa a adultos 

de 18-30 años de edad y el cuarto grupo está formado por adultos medio de 31-

59 años de edad. En los resultados se detectó la presencia de los 3 factores de la 

resiliencia, factores protectores internos, factores protectores externos y  empatía, 

los cuales se detectaron en los 4 grupos en diferente medida; en el grupo niños y 

adultos jóvenes predomina el factor 1, mientras que el grupo adolescentes y 

adultos medio predomina el factor 2, lo cual certifica que los factores de la 

resiliencia se desenvuelven de manera diferentes según la edad. 

Bustos (2013) realizó una investigación acerca de los “factores de resiliencia en 

adolescentes residentes en un centro de protección de Valparaíso”. El diseño de 

investigación fue no experimental, transaccional, descriptivo; el objetivo fue 

identificar los factores de resiliencia en una muestra que estuvo compuesta por 11 

adolescentes, los cuales se distribuyeron en grupos de 14 años, 15 años, 16 años 

y 17 años, a los que se les aplicó la escala de resiliencia SV-RES. Los resultados 

arrojaron la presencia de los doce factores de resiliencia, pero en niveles 

diferentes para cada grupo de edad. 

Majul, Casari y Lambiase (2012), publicaron el estudio titulado “resiliencia: una 

experiencia con adolescentes de distintos contextos socioeconómicos”, estudio de 

tipo descriptivo, comparativo y correlacional. El cual tuvo como objetivo describir 

y comparar el nivel de resiliencia en adolescentes de distinto contexto 

socioeconómico el nivel de resiliencia, así como también analizar si existe relación 

entre la variable sociodemográfica sexo y edad. Los instrumentos aplicados fueron 

la escala de resiliencia de Wagnild y Young (Versión Argentina) y el cuestionario 

ad-hoc, sobre variables sociodemográficas. Llegando a la conclusión, de que 
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existe una mayor capacidad resiliente en los adolescentes pertenecientes a 

escuelas públicas urbano-marginales, en comparación a los pertenecientes a 

escuelas privadas. Asimismo, en cuanto a la variable sociodemográfica edad, se 

determinó que a mayor edad mayor capacidad resiliente del sujeto, y con respecto 

a la variable género no encontraron diferencias significativas. 

Roa, Estrada y Tobo (2012) realizaron el estudio con el nombre “nivel de 

resiliencia en mujeres maltratadas por su pareja”, de tipo exploratorio, en un total 

de 236 mujeres. Teniendo como uno de sus objetivos determinar la relación entre 

el nivel de resiliencia y maltrato en pareja. El diseño de la investigación fue no 

experimental; los instrumentos utilizados fueron la lista de chequeo de experiencia 

de maltrato de pareja y la escala de resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados 

evidenciaron que el 93%de las mujeres habían sido maltratadas y que el 97% 

mostraba ser resilientes. Asimismo, determinaron una correlación positiva entre el 

maltrato de pareja y resiliencia, comprendiendo que a un mayor nivel de maltrato 

existirá un mayor nivel de resiliencia.  

 

A nivel nacional 

Campos y Saravia (2017) realizaron un estudio donde pretendieron determinar el 

nivel de resiliencia de adolescentes de entre 12-15 años según su sexo, de una 

institución educativa en particular. El estudio fue descriptivo-correlacional, se 

trabajó con la escala de resiliencia de Wagnild y Young, adaptada al medio. Los 

resultados fueron que el 46% presenta un nivel medio alto, un 40% muestra un 

nivel alto, un 11% un nivel medio y solo el 3% muestra un nivel bajo. Concluyendo 

que, respecto a la resiliencia según sexo, las adolescentes femeninas presentan 

un nivel medio alto y los hombres un nivel alto. 

Aguilar (2016) investigó acerca de la “resiliencia en adolescentes víctimas de 

violencia familiar atendidas en comisaria de San Martin de Porres , Independencia 

y Collique, 2016”, donde presentó como objetivo principal determinar el nivel de 

resiliencia en esta población. Fue un estudio de tipo descriptivo, no experimental 

de corte transversal. Su muestra estuvo constituida por 300 adolescentes, a los 

cuales se le aplicó la escala de resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados 
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revelaron que el 61% muestra una nivel bajo de resiliencia, el 33% ha desarrollado 

un nivel moderado de resiliencia y solo el 18% presenta un nivel alto de resiliencia. 

Pinto y Salas (2014) estudiaron acerca de la “resiliencia en adolescentes 

institucionalizados en aldeas infantiles SOS y no institucionalizados”. El diseño 

utilizado fue transaccional descriptivo comparativo. Evaluando a un total de 173 

adolescentes (N=45, institucionalizados en aldeas infantiles SOS; N=128, no 

institucionalizados); aplicándoseles la escala de resiliencia de Wagnild y Young 

para obtener el nivel de la variable. Los resultados obtenidos mostraron que el 

22% de los adolescentes institucionalizados muestran un nivel mayor de 

resiliencia, a diferencia de un 14.1% de los adolescentes no institucionalizados; y 

el 31.1% de los adolescentes institucionalizados presenta un nivel bajo contra un 

37.5% de los no institucionalizados. Refiriendo como conclusión que, la diferencia 

entre en nivel de resiliencia en ambas poblaciones no es estadísticamente 

significativa. 

Gianino (2012) realizó una investigación denominada “resiliencia en niños 

institucionalizados y no institucionalizados”. La investigación es de tipo descriptiva 

comparativa, con el objetivo principal de contrastar el nivel de resiliencia de niños 

institucionalizados de 8 a 11 años del Puericultorio Pérez Aranibar con los niños 

no institucionalizados asistentes al colegio nacional Perú-España del distrito de 

Villa El Salvador. Se concluye la investigación certificando que el nivel de 

resiliencia en ambas poblaciones no presenta diferencias significativas. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Teorías de la resiliencia 

La teoría principal que sustenta el presente trabajo de investigación y que explica 

en mayor medida la variable a estudiar es la siguiente: 

 

Teoría del rasgo de personalidad 

Teoría planteada por Wagnild y Young (1993) donde definen a la resiliencia como 

un rasgo de la personalidad del ser humano; describiéndola como una cualidad 
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de la personalidad del individuo que regula las consecuencias del estrés y 

promueve la adaptación (p. 6). 

Asimismo, menciona los 5 componentes que conforman a la resiliencia: 

-Ecuanimidad: Hace mención a visión equilibrada de la vida propia y de las 

experiencias, la capacidad para hacer frente a las circunstancias de una manera 

calmada y moderar su actitud frente a los problemas. 

-Perseverancia: Refiere constancia ante la circunstancia o el desaliento y el 

autodominio. 

-Confianza en sí mismo: Capacidad de confiar en uno mismo y en sus fortalezas. 

-Satisfacción Personal: Sentirse bien con uno mismo y con la vida en general. 

-Sentirse bien solo: Comprender el significado de libertad, asumirla y disfrutarla 

(Wagnild y Young, 1993, p. 8). 

 

Adicional a esta teoría psicológica que expone el desarrollo de la resiliencia, 

también se han encontrado algunas otras teorías que brinda un aporte importante 

para la comprensión de la misma, las cuales son las siguientes: 

 

Teorías de las fuentes de la resiliencia 

Grotberg (1995), crea un modelo donde expone que para que un niño logre salir 

fortalecido de las adversidades, éstos desarrollan su resiliencia en base a cuatro 

fuentes , que pueden ser percibidos a través de la expresión en su lenguaje verbal 

(citado en Munist, et al., 1998, p. 22): 

“Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo” 

Yo Tengo: Menciona a la capacidad del individuo de reconocer que cuenta con 

personas a su alrededor que la cuidan y le brinda amor, personas que le ponen 

límites por su bien, personas que le enseñan en base al ejemplo diario, personas 

que incentivan su independencia y que la ayudan cuando necesitan aprender. 

Yo soy: El individuo es capaz de reconocerse como un persona feliz, capaz de 

demostrar cariño, una persona que respeta y se respeta a sí mismo/a, capaz de 
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aceptar las enseñanzas que se le imparten y con la posibilidad de expresarse 

abiertamente con las personas más allegadas a él/ella. 

Yo estoy: La persona se encuentra dispuesto/a a asumir nuevas 

responsabilidades, con una actitud positiva a la vida y dispuesto/a a expresarse 

abiertamente con el fin de conseguir apoyo en su círculo más cercano. 

Yo puedo: Refiere a la habilidad del sujeto de saber que puede expresar sus 

miedos o preocupaciones, puede controlar sus impulsos inapropiados, promueve 

la búsqueda de soluciones a los problemas y sobre todo que tiene la certeza que 

puede tener comportamientos propios de sus edad sin ningún temor a ser 

castigado. 

 

Modelo eco-sistémico de resiliencia familiar 

Gómez y Kotliarenco (2010) definen a la resiliencia familiar como: el grupo de 

mecanismos de renovación interno que realiza alguna familia que ha sido 

expuesta a altos niveles de estrés, con el fin de recobrar los niveles adecuados o 

al estabilidad del funcionamiento, nivelando sus recursos y aprovechando las 

oportunidades externas (p. 124). 

Los mismos investigadores, manifiestan tres posibles escenarios para la aparición 

o truncamiento de la resiliencia familiar: 

-Una situación biopsicosocial de peligro, en el que la familia logra el equilibrio por 

una serie de procesos protectores eficaces; esto es una resiliencia familiar por 

contrapeso cotidiano. 

-Crisis en la cual los factores de riesgo, vulnerabilidad y estrés destacan a 

diferencia de los recursos de la familia, provocando un deterioro para lo cual la 

familia pone en práctica sus procesos de superación; es una resiliencia familiar 

por superación. 

-Evento con alto nivel de estrés que genera una pronta activación del capital 

acumulado por la familia o la utilización de recursos externos a ellos, permitiendo 

así un funcionamiento inclusive superior; es una resiliencia familiar por 

crecimiento. 
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La teoría del vínculo 

Propuesta por Ainsworth (citado en Kotliarenco; Cáceres y Fontecilla; 1997) y 

diseñada en base a una situación experimental denominada “La situación 

extraña”. La cual determina las distintas formas de vinculación entre el niño y su 

progenitor o cuidador principal que son las que permiten el desarrollo de la 

capacidad resiliente en el niño: 

-Vínculo inseguro: Aquel vínculo que se genera entre niño y progenitor en base a 

la negligencia, abandono y/o depravación psicosocial; en el cual el menor no 

desarrolla un lazo  íntimo o de afecto cercano con su cuidador porque nunca 

percibió de parte de éste calor o confort emocional. 

-Vínculo desorganizado: Observado en casos en los que previamente a existido 

maltrato severo o depravación al niño, en el cual el menor se siente desoriento en 

su actuar, sin saber si sentirse seguro por la presencia de su cuidador o seguir 

sintiendo temor y abandono. 

-Vínculo seguro: Es el tipo de vínculo característico en niños resilientes, los cuales 

le permite presentar atributos como: comportamiento socialmente aceptado, 

control emocional, adecuadas capacidades cognitivas y capacidad de resistencia 

a situaciones peligrosas. 

Mientras más temprana sea la separación del menor de sus progenitores o tutores, 

y mientras más largas sean éstas (tiempo de separación); mayor será el impacto 

en el desarrollo del niño, sobretodo en situaciones donde el menor sea dejado al 

cuidado de extraños o dejados en abandono absoluto. Las separaciones 

prolongadas o totales pueden generar dolor, angustia, miedo y desesperanza en 

el niño. 

 

1.3.1 Aspectos generales de la resiliencia 

 

Etimología 

El origen de la palabra resiliencia, procede del latín Resiliere, lo cual tiene como 

significado “volver a entrar saltando” o “saltar hacia arriba” (Mellido y Suárez, 

2001, p. 84). 
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Definición de resiliencia 

La resiliencia es un término que presenta diversos significados que varían según 

el área en el que se aplique. En la ingeniería, la resiliencia hace referencia a la 

capacidad de absorción de energía de un material antes de que empiece su 

deformación plástica. La física utiliza el término resiliencia como la habilidad que 

tiene un cuerpo de retomar su forma inicial luego de haber sido expuesto a altas 

presiones. Y en la psicología, se le utiliza para mencionar la capacidad de un 

individuo o grupo, que a pesar de verse envuelto en circunstancias adversas, 

puede seguir teniendo una proyección positiva de su vida y de su futuro 

(Kotliarenco, Càceres y Fontecilla, 1997; citado en Vinaccia, Quiceno y Moreno, 

2007). 

A la actualidad han surgido diversas investigaciones sobre  Resiliencia, desde un 

punto de vista psicológico, con el fin único de aportar información para promover 

la comprensión de este fenómeno. Es así como Quiñones (2007) define a la 

resiliencia como aquella capacidad que presenta el sujeto, que frente a 

adversidades, le permite hacer o rehacer nuevas alternativas de sí mismo, de sus 

relaciones o de la condición del contexto particular en el que se desenvuelve; la 

resiliencia permite que la persona replantee su visión y su actuar frente al mundo, 

proceso que se logra a través del pensar, sentir y actuar de manera creativa (p. 

79). 

Según Munist; Santos; Kotliarenco; Suàrez; Infante y Grotberg (1998) las 

personas resilientes son aquellas que al estar en una situación desfavorable o en 

una que presente un cúmulo de factores de riesgo, desarrollan la capacidad de 

sobreponerse a los problemas, progresar y desarrollarse apropiadamente, 

logrando ser un individuo competente, frente a un pronóstico desfavorable (p. 14).  

Para  Mellido y Suarez (2001) la resiliencia se origina por procesos individuales y 

sociales. No es posible que una persona nazca resiliente, ni tampoco que la 

desarrolle naturalmente, sino más bien es el resultado de la interacción del 

individuo con otras personas  (p. 87). 
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Vanistendael (2010) define la resiliencia como la habilidad que presenta la 

persona o grupos de personas que les permite sobresalir de las adversidades y 

desarrollarse, facilitándoles la reconstrucción de su destino, llegando inclusive a 

convertir su infortunio en algo positivo (p. 10). Y Alarcón (2009) la describe como 

una habilidad que han de desarrollar solo algunas personas, y que les permitirían 

salir airosos de circunstancias negativas (p. 77). 

Todas estas definiciones concuerdan en que la resiliencia es un proceso 

interactivo y que le permite a la persona enfrentar y superar las adversidades o 

infortunios de la vida. 

 

Factores de la resiliencia 

Factores protectores 

Son las condiciones particulares o los entornos que tiene la posibilidad de 

favorecer el desarrollo de los individuos o grupos  promoviendo su desarrollo y 

reduciendo los efectos negativos de la adversidad (Munist, et al., 1998). 

Kotliarenco y Dueñas (1992; citado en Salgado, 2005, p. 16) agrupan a los 

factores protectores en tres grupos: personales, psicosociales de la familia y 

socioculturales. Los factores personales engloban características del individuo 

como mayor coeficiente intelectual, humor positivo, elevado autoestima, sueño y 

alimentación adecuada y visión positiva de la vida. En los factores psicosociales 

de la familia se refieren a un ambiente familiar acogedor, presencia de una figura 

significativa en su vida, adecuada comunicación entre sus miembros y una 

dinámica familiar sin disfunciones significativas. Y los factores socioculturales 

agrupan a los valores y creencias, adecuadas relaciones sociales y apropiados 

sistemas educativos y de salud. 

 

Factores de riesgo 

Al mencionar a los factores de riesgo se está haciendo referencia a las 

particularidades del sujeto o de un grupo que traen consigo una alta posibilidad 

de causar año en la vida del individuo (Munist, et al., 1998, p. 12). Según 

Braverman (2001; citado en Becoña, 2006) los factores de riesgo mencionan a los 
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contextos externos que aumentan la posibilidad de que un menor no desarrolle 

una adecuada adaptación o que tenga consecuencias desfavorables en 

determinados planos de su vida como lo son el físico, mental, académico o social 

(p. 134). 

El abandono, la explotación, la exposición al peligro, la violencia en cualquiera de 

sus formas, el desamparo social, la condición de pobreza, entre otras, son algunas 

de las situaciones consideradas como factores de riesgo; con la cual la persona 

interactúa en su día a día, y dependerá de únicamente del individuo modular el 

impacto de estos factores de riesgo en su vida (Alarcón, 2009, p.77). 

 

Características del sujeto resiliente 

Mellido y Suárez (2001) enfatizan sobre la existencia de ciertas características 

generales que han de presentar en mayor o menor medida las personas 

resilientes, cuando se vean enfrentadas a situaciones vitales adversas, dentro de 

ellas mencionan: adaptabilidad, enfrentamiento, baja susceptibilidad, firmeza ante 

la desgracia, enfrentamiento efectivo, conductas positivas, adecuadas 

capacidades, temperamento especial y habilidades cognitivas (p. 86). 

Cada individuo responde y afronta una situación adversa de una manera 

particular, haciendo uso de las fortalezas personales con las que cuenta; pero 

existen una serie de características que las personas resilientes presentan en 

común, las cuales se han agrupado en cinco rubros: a) Competencias Sociales, 

presentan facilidad para establecer relaciones interpersonales, se muestran 

comunicativos, activos, empáticos y afectuosos. b) Sentido de Autonomía y 

control, manifiestan independencia, responsabilidad y controlan sus impulsos. c) 

Autoestima, poseen buena autoestima, confianza en sí mismo y se aceptan en 

todos los sentidos. d) Percepción del futuro, tienen optimismo, esperanza del 

futuro y seguridad que los motivan a seguir adelante. e) Habilidades cognitivas, 

logran desarrollan habilidades numéricas y lingüísticas (Alarcón, 2009, p. 80). 

Asimismo, está certificado que la aparición de un sujeto significativo en la vida de 

la persona, termina siendo una especie de salvavidas que lo impulsa a no dejarse 

hundir por las tragedias o adversidades que le toca atravesar. Esta persona 
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significativa en la vida del sujeto, logra estimularlo y recompensarlo afectivamente, 

ayudándolo en la resolución de sus problemas, sin llegarlo a limitarlo en su 

accionar (Mellido y Suárez, 2001, p. 89) 

 

El proceso resiliente 

La resiliencia se considera un proceso que se da en el sujeto internamente, más 

que una característica innata en el sujeto o una predisposición a desarrollarse con 

la cual la persona nazca, el cual se ve influenciado por diversos factores internos 

y externos. Por ende,  Quiñones (2007) menciona que hay que tener en 

consideración tres ejes importantes para la construcción del proceso resiliente, los 

cuales son: el sujeto, la situación adversa y el proceso resiliente en sí. 

a) El sujeto Resiliente: El sujeto redefine el concepto que presenta de sí 

mismo en base a tres dimensiones, que si realiza de manera positiva le 

permitirán desarrollar su resiliencia; éstas son: dimensión cognitiva, 

dimensión emocional y dimensión actitudinal. En la dimensión cognitiva el 

sujeto ha de realizar una reestructuración positiva del concepto que 

presenta sobre sí mismo. La dimensión emocional promueve el 

reconocimiento de la gama de emociones que éste presenta, desde las 

negativas, pero dándole mayor valor a las positivas. Y la dimensión 

actitudinal hace referencia a la disposición con la que el sujeto enfrenta la 

situación adversa (p. 83-88). 

b) Situación Adversidad: Se convierte en tal según el grado de afectación que 

ejerce en el sujeto que la padece, pudiendo ser tomada como una 

oportunidad o una condición desfavorable a afrontar, pudiendo tener varias 

razones de origen (p. 88-93). 

c) El Proceso Resiliente: Le va a permitir al sujeto encontrar formas creativas 

que lo impulsen a construir una nueva realidad, pudiendo crear, imaginar y 

proyectar nuevas estrategias que hagan posible su existencia; no negando 

su situación, simplemente no amilanándose ante ella (p. 96-99).  
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1.3.1 Aspectos generales de la condición de estudio 

 

Violencia 

Definición de violencia  

La Organización Mundial de la Salud (2002) mencionan lo complicado que resulta 

definir a la violencia, ya que todo radica en una cuestión de apreciación acerca de 

aquellas conductas aprobadas y desaprobadas, o de aquello que genera 

desgracia, según los parámetros culturales. Pero, de manera general, plantearon 

un concepto que encaje en todas las culturas; definiéndola como el uso intencional 

que realiza una persona de la fuerza física, emocional, poder o amenaza contra 

uno mismo, otra persona o grupo; con el fin de provocar de manera directa o 

indirecta daño físico, emocional, trastornos del desarrollo, privaciones y/o hasta la 

muerte (p. 5). 

El Diccionario de la Lengua Española  de la Real Academia (2014) describe a la 

violencia como “Cualidad de violento; acción y efecto de violentarse; manera de 

actuar contra el natural modo de proceder; acción de violar a una persona”. 

Almenares, Louro y Ortiz (1999) definen a la violencia intrafamiliar como todo acto 

cometido u omitido en el núcleo familiar, ya sea por uno o varios de sus miembros, 

de forma permanente ocasionando daño físico, psicológico o sexual a otro de sus 

miembros, perjudicando su integridad y causándole daño en su personalidad y 

estabilidad emocional (p. 286). 

 

Clasificación de la violencia 

En el informe mundial sobre violencia y salud (OMS, 2002), se clasifica a la 

violencia de la siguiente manera: 

a) Según la persona que ejerce el acto violento. 

-Violencia dirigida contra uno mismo: Consiste en conductas autoinflingidas 

dañinas, que parten desde el planteamiento de la idea de dañarse, búsqueda de 

medios para ejecutar la idea y la concertación del acto en sí; trayendo consigo 

consecuencias que dañan la integridad física de la persona (p. 5). 
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-Violencia interpersonal: Se divide en Violencia Intrafamiliar o de pareja, el cual 

involucra todo acto producido por integrantes de la familia o pareja que se produce 

dentro del hogar, aunque no siempre, que origina daños permanentes físicos, 

emocionales o sexuales . Y Violencia comunitaria, originada entre personas que 

pueden estar o no relacionadas,  por lo general fuera del hogar; están inmersas 

en ella, la violencia juvenil, violencia sexual, violencia en establecimientos 

públicas, entre otros (p. 6). 

-Violencia colectiva: Uso de la violencia por grupo de personas que se sienten 

identificadas de alguna manera, con fines políticos económicos o sociales, 

considera la violencia física, sexual, psíquica o situaciones de abandono o 

privaciones a otro grupo de personas que tengan un pensamiento o creencia 

diferente al de ellos (p. 6). 

b) Según la naturaleza del acto violento. 

Estas se engloban en cuatro subcategorías, pudiéndose presentar una o varias 

en una situación violenta; estos son físicas, sexuales, psicológicas y abandono o 

negligencia (p. 6). 

 

Teorías de la violencia 

Teoría instintiva 

Estos modelos o teorías instintivas promueven la comprensión de este tipo de 

comportamientos en base a una causa que nace dentro de la persona, 

explicándola como un instinto (Domènech y Íniguez, 2002, p. 2). Montoya (2006) 

expresa que la existencia de la violencia se da desde siempre, y se utiliza para 

sobrevivir, tener el control o poder, para hacerle frente a la dominación o violencia 

(párr. 2). 

Explicando así la aparición de conductas violentas con la presencia de “señales” 

que al llegar al hombre, éste las interpreta como nocivas y peligrosas, motivo por 

el cual debe actuar en defensa de la protección de sí mismo o de su entorno; no 

siendo total justificación ante actos que generen algún daño físico, psicológico, 

emocional o sexual en personas inocente. 
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Teoría psicopatológica 

Plantea como origen de la violencia a alguna anormalidad psíquica que ha de 

presentar el sujeto, alguna característica defectuosa que pueda generar un 

inadecuado control de impulsos, sadismo, personalidades psicopáticas o que 

pudiesen desencadenar una serie de enfermedades mentales que engloben 

conductas violentas. Sin embargo, esta teoría no plantea de manera clara las 

características particulares o exactas que han de estar asociados directamente 

con la violencia (Comisión Especial del Congreso de la Republica, 1998, p. 20). 

 

Modelo de desinhibición 

Si bien no es una teoría como tal, se logra comprender la aparición de tendencias 

violentas a raíz del consumo excesivo del alcohol, como una consecuencia a la 

desinhibición que ésta logra en las personas. Ya que los mecanismo que controlan 

los impulsos y hacen prevalecer la ética y moral en su actuar, se desvanecen; y si 

a ello se le suma la presión social, deseo de venganza, etc. se podrán desatar 

conductas con carga violenta en el sujeto, posiblemente reprimidas (Pasucal, 

Reig, Fontoba y García del Castillo, 2010, p. 77).  

El consumo de alcohol reduce el autocontrol y distorsiona la capacidad de análisis 

de la persona. Éste modelo es totalmente válido pero no como una única causa 

de la conducta violenta, pues, resulta insuficiente en la comprensión de la relación 

que existe entre violencia y alcohol (Altell, et al., 2002, citado en Deza, 2013, p. 

42). 

 

Teoría del aprendizaje social 

Esta teoría contradice la idea que plantea la Teoría Instintiva acerca de la 

presencia de la agresión como una cuestión innata, trasladando la presencia de 

la acciones violentas a un aprendizaje por imitación u observación presentes, en 

este caso particular, en la familia (Aroca, Bellver y Alba, 2012, p. 493). Propone a 

la violencia como un fenómeno aprendido, como el resultado de la asimilación 

satisfactoria de conductas violentas que son las que le brindan al sujeto el 
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conocimiento de aquellas respuestas y estímulos que debe de tomar (Comisión 

Especial del Congreso de la República, 1998). Este tipo de aprendizaje se 

desarrolla a través de a observación de conductas, oponiéndose a aquel que se 

da por ensayo-error, ya que este sería el medio más peligroso de aprender 

(Muñoz, 1988, p. 49). 

1.4. Formulación del problema 

¿Cuál es la diferencia en la resiliencia entre los estudiantes de secundaria víctimas 

respecto a sus pares no víctimas de violencia intrafamiliar de dos instituciones 

educativas públicas representativas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 

 

1.5. Justificación del estudio 

La violencia intrafamiliar es una problemática latente y preocupante en nuestro 

medio, motivada posiblemente por los pensamientos o estilos de crianza erróneos 

de algunas personas que consideran al uso de la violencia como una forma de 

dominio o imposición de respeto y disciplina en el hogar; sea cual sea la 

motivación principal del acto violento, está certificado que toda conducta violenta 

genera consecuencias negativas en la victima, limitando su desarrollo integral y 

dejando huellas significativas en su vida. La resiliencia es aquella capacidad, que 

determinadas personas, desarrollan al verse enfrentadas a una situación adversa; 

posibilitando la regulación del efecto negativo que trae consigo esta problemática 

y motivando su adaptación. Por ello, resulta de vital importancia el estudio de la 

resiliencia en toda persona que se vea expuesta o sea víctima de violencia 

intrafamiliar, para así determinar si esta cuenta o no con la capacidad o con las 

herramientas personales para afrontar este infortunio que le tocó atravesar. 

En nuestro medio la violencia intrafamiliar es la problemática más latente, siendo 

el distrito de San Juan de Lurigancho  aquel que presenta mayor incidencia con 

respecto a  ésta, teniendo como principales víctimas a los adolescentes; es por 

ello que el estudio de la resiliencia en este distrito y en esta población en particular 

es de vital importancia. Los resultados permitirán determinar si los adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar cuentan con una adecuada capacidad de afronte 
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y nos permitirá tener una visión clara acerca del desenvolvimiento o desarrollo de 

esta variable en sus vidas.  

Los resultados obtenidos, en primer lugar, reafirmarán la presencia activa de la 

violencia intrafamiliar en esta población, permitiendo ser el punto de inicio para 

que las autoridades correspondientes se informen sobre la presencia de la 

problemática y de esa manera apliquen medidas preventivas frente a la 

intensificación o propagación de la misma; en segundo lugar, según los hallazgos 

se podrán aplicar medidas que promocionen el desarrollo de la capacidad 

resiliente teniendo en cuenta el nivel de resiliencia que presente la población.  

Por último, la realización de esta investigación, permitirá revisar los últimos 

estudios nacionales e internacionales acerca de la variable resiliencia, al ser una 

variable que se viene estudiando con mayor énfasis recientemente; así mismo la 

información brindada y los hallazgos obtenidos serán un gran aporte para futuras 

investigaciones, ya que no se ha profundizado el estudio de la resiliencia en 

poblaciones con violencia intrafamiliar. 

 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis General  

La resiliencia presenta diferencias significativas en favor de los estudiantes de 

secundaria víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

Hipótesis Específicas 

H1: La resiliencia, expresada en confianza en sí mismo, ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, muestra diferencias 

significativas a favor de los estudiantes de secundaria víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

H2: La resiliencia, expresada en confianza en sí mismo, ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, muestra diferencias 

significativas a favor de las estudiantes de secundaria  mujeres víctimas y no 

víctimas de violencia intrafamiliar.  
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H3: La resiliencia, expresada en confianza en sí mismo, ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, posee diferencias 

significativas donde predominan los estudiantes de secundaria víctimas y no 

víctimas de violencia intrafamiliar con mayor edad. 

H4: La resiliencia, expresada en confianza en sí mismo, ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, presenta diferencias 

significativas a favor de los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de 

violencia intrafamiliar, de los cuales sus padres no se encuentren separados 

(divorciados). 

 

1.7. Objetivos 

Objetivo General 

Comparar la resiliencia entre los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas 

de violencia intrafamiliar de dos instituciones educativas públicas representativas 

del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Objetivos Específicos 

1. Comparar la resiliencia, expresadas en confianza en sí mismo, ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, entre los estudiantes 

de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar de dos 

instituciones educativas públicas representativas del distrito de San Juan de 

Lurigancho, 2017. 

2. Comparar la resiliencia, expresadas en confianza en sí mismo, ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, entre los estudiantes 

de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar, según su sexo, 

de dos instituciones educativas públicas representativas del distrito de San 

Juan de Lurigancho, 2017. 

3. Comparar la resiliencia, expresadas en confianza en sí mismo, ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, entre los estudiantes 

de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar, según sus 
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edades, de dos instituciones educativas públicas representativas del distrito de 

San Juan de Lurigancho, 2017. 

4. Comparar la resiliencia, expresadas en confianza en sí mismo, ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, entre los estudiantes 

de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar, según si sus 

padres se encuentran separados (divorciados), de dos instituciones educativas 

públicas representativas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
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II. MÉTODO 

2.1. Diseño de investigación 

Diseño de investigación 

Este estudio correspondió a un diseño no experimental transversal. Es no 

experimental porque nos permitió observar a determinados fenómenos en su 

ambiente natural, sin ningún tipo de manipulación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 152). Asimismo, se considera transversal porque su fin fue 

describir las cualidades de la variable, así como su desarrollo o aparición en 

determinado momento, y no a lo largo del tiempo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 154). 

 

Tipo de Investigación 

El estudio perteneció a un tipo descriptivo comparativo. Se denominó 

descriptivo porque tuvo como finalidad explicar las cualidades o características de 

un ser, grupo, objeto o cualquier fenómeno sometido a análisis; y se definió como 

comparativo porque buscaba identificar las particularidades o diferencias que se 

dan entre dos o más variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92).  

 

Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es básico porque tiene como finalidad incrementar los 

conocimientos científicos o filosóficos acerca de la variable o fenómeno a estudiar, 

sin contrastarlos con ningún aspecto práctico (Tam, Vera y Oliveros, 2008, p. 147). 

 

2.2. Variable 

Resiliencia 

Definición conceptual 

Según Wagnild y Young (1993), la resiliencia consiste en una “característica de la 

personalidad que modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación”. 

(pág. 6) 



33 
 

Compuesta por cinco dimensiones, las cuales son: ecuanimidad, capacidad de la 

persona que le permite tener perspectiva balanceada de la propia vida y 

experiencias, habilidad para tomar las cosas tranquilamente y moderar sus 

actitudes ante la adversidad. Perseverancia, es la persistencia ante los 

inconvenientes personales y tener el deseo de logro y progreso. Confianza en sí 

mismo, la seguridad que se tiene sobre sus capacidades y habilidades con las que 

cuenta. Satisfacción Personal, consiste en entender el significado de la vida y 

cómo se construye a ésta. Sentirse bien solo, comprende el disfrute de la libertad 

y el reconocimiento de sí mismo como un ser único y valioso. 

 

Definición Operacional 

El rango de puntuaciones directas obtenidas en la sumatoria total de las 

respuestas dadas en la escala de resiliencia de Wagnilg y Young. La escala está 

compuesta por 25 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo Likert y es de 

medición ordinal; dentro de las cuales sus opciones de respuesta son de 7 puntos, 

donde su mínimo es 1: muy en desacuerdo y su máximo es 7: muy de acuerdo. 

La escala está compuesta por cinco componentes los cuales agrupan 

determinados ítems, satisfacción personal (ítems 16, 21, 22, 25), ecuanimidad 

(ítems 7, .8, 11, 12), sentirse bien solo (ítems 5, 3, 19), confianza en sí mismo 

(ítems 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24) y perseverancia (ítems 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23). Las 

puntuaciones directas, para la obtención del nivel de resiliencia global, se 

distribuyen de la siguiente manera, las puntuaciones entre 25-125 corresponden 

a un nivel bajo de resiliencia; los puntajes que oscilan entre 126-145 se ubican en 

un nivel moderado de resiliencia y el rango de puntajes entre 146-175 pertenecen 

a un nivel alto de resiliencia. 

2.3. Población y muestra 

Población 

La población, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un grupo total 

de casos que coinciden con determinadas particularidades (p. 147). Para este 

estudio la población estuvo compuesta por el total de alumnos de nivel secundario 

de dos instituciones educativas públicas representativas del distrito de San Juan 
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de Lurigancho, siendo estos un total de 3 401 estudiantes; cifras obtenidas según 

el Censo Escolar (Instituto de Calidad Educativa – Ministerio de Educación, 2016) 

 

Muestra 

Para el cálculo muestral, se aplicó la fórmula planteada para población finita, 

expuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 179).  

 

𝑛 =
𝑧2 .  𝑝 . 𝑞 .  𝑁

𝑒2 .   (𝑁 − 1) + 𝑧2 . 𝑝 . 𝑞
    ≈     350 

 

 

De los cuales 293 estudiantes son víctimas de violencia intrafamiliar y 57 

estudiantes no son víctimas de violencia intrafamiliar.  

 

Muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó para la obtención de la muestra fue  

probabilístico sistemático, este es un procedimiento práctico que nos brindó un 

rango (K) que nos permitió seleccionar nuestra muestra (n) dentro de la población 

(N); teniendo todos la misma posibilidad de ser elegidos. La obtención de rango 

se desarrolló de la siguiente manera (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

184): 

 

 𝑁 𝑛⁄  = 𝐾 

 

 Donde: 

 N = Tamaño de la población 

 n = Tamaño de la muestra 

 K = Intervalo de selección 

 

Donde: 

N = 3 401 (población) 

z = 1.96 (nivel de confianza) 

p = 0.5 (probabilidad a favor) 

q = 0.5 (probabilidad en contra) 

e = 0.04 (error de estimación) 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Ficha Técnica:  

Nombre:  Escala de Resiliencia (ER) 

Autores:  Wagnild, G. y Young, H. 

Año: 1993 

Procedencia:  Estados Unidos 

Adaptación peruana:  Novella (2002) 

Administración: Colectiva e individual 

Aplicación:  Adolescentes y adultos 

Finalidad:  Determinar el nivel de resiliencia, evalúa las dimensiones: 

ecuanimidad, perseverancia, sentirse bien solo, 

satisfacción personal y confianza en sí mismo. 

Calificación: Compuesta con 25 ítems – Escala de tipo Likert.  

 Opciones de respuesta: 1 Totalmente de desacuerdo, 2 

Muy en desacuerdo, 3 En desacuerdo, 4 Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, 5  De acuerdo, 6  Muy de acuerdo y 7  

Totalmente en desacuerdo. 

 Los niveles, según PD: 145 - más: Nivel Alto, 126 – 145: 

Nivel Moderado y 125–menos: Nivel Bajo. 

Dimensiones: Satisfacción personal (16, 21,22,  25) 

 Ecuanimidad (7, 11, 12) 

 Sentirse bien solo (5, 3, 19) 

 Confianza en sí mismo (6, 9, 10, 13, 17, 18, 24) 

 Perseverancia (1, 2, 4, 14, 15, 20, 23) 

 

Validez y Confiabilidad 

Con respecto a la “escala de resiliencia”, esta es de procedencia estadounidense 

la cual en su prueba piloto obtuvo una confiabilidad calculada por el método de 
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consistencia interna con el coeficiente de alfa de Cronbach de 0.89. La validez de 

la prueba se obtiene a través del análisis factorial de los ítems; según el criterio 

de Kaiser, el cual identifica 5 factores (Wagnild y Young, 1993). 

La adaptación que se realiza a la escala en nuestro medio, estuvo hecha a cargo 

de Novella (2002), la cual realiza inicialmente una adaptación lingüística para 

luego proceder al análisis psicométrico. En la prueba piloto realizada se obtuvo 

una confiabilidad calculada por el método de consistencia interna con el 

coeficiente de alfa de Cronbach igual a 0.88. La validez está demostrada mediante 

un análisis factorial de los ítems, según el criterio de Kaiser, identificándose cinco 

factores; semejante a la prueba piloto original (Novella, 2002). 

En la actual investigación también se realizaron los análisis psicométricos 

pertinentes, obteniéndose una confiabilidad mediante el método de consistencia 

interna con el coeficiente de alfa de Cronbach de 0.86 (véase anexo 3). En relación 

a la validez esta se obtuvo mediante la correlación ítem-test, en la cual los valores 

obtenidos respecto a cada una de las preguntas oscilan entre  0.303 – 0.587; 

certificando así su validez (véase anexo 3). 

 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Para el análisis de información se utilizó un programa estadístico, en el cual se 

trasladó toda la información recaudada por la escala de resiliencia aplicada a los 

estudiantes; la información fue organizada de manera que se facilitara su 

comprensión.  

Con respecto a los datos descriptivos que exigía el estudio, estos se realizaron 

mediante tablas que presentaban las frecuencias de la variable, a nivel global así 

como a nivel dimensional; tomándose en cuenta también las variables 

sociodemográficas que requería la investigación. 

Se realizó el análisis de normalidad requerido, mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para así determinar si el estudio es de tipo paramétrico o no paramétrico. 

Asimismo, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, la cual permite comparar dos 

muestras independientes; y la prueba H de Kruskall Wallis, que compara de tres 

a más muestras independientes; ambas para estudios no paramétricos.   
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Finalmente, la fiabilidad de los instrumentos trabajados en la investigación se 

obtuvieron mediante el método de consistencia interna, dentro del cual se utilizó 

el coeficiente alfa de Cronbach; y la validez mediante la correlación ítem-test. 

 

2.6. Aspectos Éticos 

La recolección de datos en las diferentes instituciones educativas se llevó a cabo 

con el consentimiento de la autoridad correspondiente, brindándole toda la 

información concerniente al estudio. Asimismo, se siguieron todos los parámetros 

estipulados por las autoridades de la institución educativa al momento de 

recolectar la información. Y con respecto a los sujetos participes en el estudio, se 

tuvo total respeto por sus opiniones, pensamientos y actitudes particulares; no se 

les expuso a ningún tipo de situación de riesgo o peligro y se guardó total 

confidencialidad y anonimato con la información personal brindada. 
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III. RESULTADOS 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos en esta investigación. 

Inicialmente se presentará el análisis estadístico que exigía el estudio; para luego 

proceder con los resultados descriptivos, donde se comparará el desenvolvimiento 

de la variable resiliencia en ambas poblaciones estudiadas. 

En la Tabla 1 observamos los datos obtenidos mediante la prueba U de Mann-

Whitney, la cual indica que no existen diferencias significativas en la mediana de 

la variable resiliencia (P= ,418), entre los estudiantes víctimas de violencia 

intrafamiliar y entre aquellos no víctimas. 

 

 

En la Tabla 2 se muestran los datos conseguidos a través prueba de U de Mann-

Whitney (para dos muestras independientes), el cual certifica que no existen 

diferencias significativas en las medianas (P > 0.05) de ninguna de las 

dimensiones de la resiliencia entre los estudiantes víctimas de violencia 

intrafamiliar y estudiantes no víctimas; siendo estas dimensiones confianza en sí 

mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo. 

 

 

 

 

Tabla 1 

Resiliencia en estudiantes víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar (n= 350) 

 

Violencia 

Intrafamiliar 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de Mann-

Whitney 

Resiliencia 

n= 350 

No Victimas 57 165,58 9438,00 
U= 7785,500 

P= 0,418  

Victimas 293 177,43 519887,00 
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En la Tabla 3 podemos apreciar los valores obtenidos mediante la prueba U de 

Mann-Whitney (para dos muestras independientes). Los cuales, con respecto al 

grupo de estudiantes de secundaria no víctimas de violencia intrafamiliar, se 

determina que no existen diferencias significativas en las medianas (P > 0.05) de 

las dimensiones de la resiliencia, confianza en sí mismo, ecuanimidad y sentirse 

bien solo, según el sexo de los estudiantes; sin embargo, sí existen diferencias 

significativas en las medianas (P < 0.05) de las dimensiones perseverancia y 

satisfacción personal, mostrándose en ambas una inclinación a favor de las 

mujeres. Con respecto al grupo de estudiantes que son víctimas de violencia 

intrafamiliar, que en ninguna de las dimensiones de la resiliencia, compuestas por 

confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y 

sentirse bien solo, se evidencian diferencias significativas en el valor de sus 

medianas (P > 0.05). 

 

Tabla 2 

Dimensiones de la resiliencia en estudiantes víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar 

(n=350) 

Resiliencia 
Violencia 

Intrafamiliar 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de Mann-

Whitney 

D
im

e
n

s
io

n
e

s
 

Confianza en sí 

mismo 

n= 350 

No Victimas 57 160,06 9123,50 U= 7470,500 

P= ,207 
Victimas 293 178,50 52301,50 

Ecuanimidad 

n= 350 

No Victimas 57 159,04 9065,50 U= 7412,500 

P= ,178 

Victimas 293 178,70 52359,50 

Perseverancia 

n= 350 

No Victimas 57 178,76 10189,50 U= 8164,500  

P= ,790 

Victimas 293 174,87 51235,50 

Satisfacción 

Personal 

n= 350 

No Victimas 57 167,49 9547,00 U= 7894,000 

P= ,512 

Victimas 293 177,06 51878,00 

Sentirse bien solo 

n= 350 

No Victimas 57 167,50 9547,50 U= 7894,500 

P= ,512 

Victimas 293 177,06 51877,50 
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La tabla 4 presenta los valores resultantes del análisis realizado con la prueba H 

Kruskall Wallis (cuatro muestras independientes), los cuales comparan la resiliencia 

expresada en confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción 

personal y sentirse bien solo, según las edades de los estudiantes de secundaria 

víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar; edades que comprenden de los 12 

Tabla 3 

Dimensiones de la resiliencia en estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia 

intrafamiliar, según su sexo (n= 350) 

Violencia 

Intrafamiliar 
Dimensiones Sexo  N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de Mann-

Whitney 

No 

Victimas 

n= 57 

Confianza en sí 

mismo 

Hombre 28 25,11 703,00 U= 297,000 

Mujer 29 32,76 950,00 P= ,081 

Ecuanimidad 

Hombre 28 26,02 728,50 U= 322,500 

Mujer 29 31,88 924,50 P= ,181 

Perseverancia 

Hombre 28 22,16 620,50 U= 214,500 

Mujer 29 35,60 1032,50 P= ,002 

Satisfacción 

personal 

Hombre 28 23,98 671,50 U= 265,500 

Mujer 29 33,84 981,50 P= ,024 

Sentirse bien solo 

Hombre 28 25,70 719,50 U= 313,500 

Mujer 29 32,19 933,50 P= ,136 

       

Victimas 

n= 293 

Confianza en sí 

mismo 

Hombre 154 149,17 22972,00 U=10369,000 

Mujer 139 144,60 20099,00 P= ,644 

Ecuanimidad 

Hombre 154 151,03 23259,00 U= 10082,000 

Mujer 139 142,53 19812,00 P= ,389 

Perseverancia 
Hombre 154 152,60 23500,00 U= 9841,000 

Mujer 139 140,80 19571,00 P= ,233 

Satisfacción 

personal 

Hombre 154 143,50 22099,50 U= 10164,500 

Mujer 139 150,87 20971,50 P= ,455 

Sentirse bien solo 
Hombre 154 142,01 21870,00 U= 9935,000 

Mujer 139 152,53 21201,00 P= ,286 
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a los 15 años.  Los estudiantes no víctimas de violencia intrafamiliar no presentan 

diferencias significativas en las medias (P>0.05) de las dimensiones confianza en 

sí mismo, ecuanimidad y satisfacción personal, según sus edades; no obstante, en 

las dimensiones perseverancia y sentirse bien solo sí muestran diferencias 

significativas en las medias (P < 0.05), destacando en ambas dimensiones los 

estudiantes de 15 años de edad. En el grupo de estudiantes víctimas de violencia 

intrafamiliar, no se manifestaron diferencias significativas (P>0.05) en ninguna de 

las dimensiones de la resiliencia según las edades de los estudiantes. 

Tabla 4 

Dimensiones de la resiliencia de los estudiantes víctimas y no víctimas de violencia 

intrafamiliar, según su edad (n= 350) 

Dimensiones 

No victimas (n=57)  Victimas (n=293) 

Edad N 
Rango 

promedio 

Kruskall-

Wallis 
 Edad N 

Rango 

promedio 

Kruskall-

Wallis 

Confianza en sí 

mismo 

12 21 24,64 

X2=6,835 

gl= 3 

P= ,77 

 12 109 150,88 

X2= ,705 

gl= 3 

P=,861 

13 27 29,00  13 134 143,20 

14 5 32,20  14 43 146,42 

15 4 47,88  15 7 162,93 
          

Ecuanimidad 

12 21 26,71 

X2= 3,583 

gl= 3 

P= ,310 

 12 109 149,62 

X2=3,424 

gl= 3 

P= ,331 

13 27 29,65  13 134 149,59 

14 5 24,20  14 43 127,42 

15 4 42,63  15 7 176,86 
          

Perseverancia 

12 21 20,93 

X2= 9,828 

gl= 3 

P= ,020 

 12 109 148,92 

X2=1,591 

gl= 3 

P= ,661 

13 27 31,52  13 134 142,81 

14 5 39,20  14 43 149,59 

15 4 41,63  15 7 181,50 
          

Satisfacción 

Personal 

12 21 27,26 

X2= 1,216 

gl= 3 

P= ,749 

 12 109 151,74 

X2=7,024 

gl= 3 

P= ,071 

13 27 28,56  13 134 135,57 

14 5 34,00  14 43 161,74 

15 4 34,88  15 7 201,36 
          

Sentirse bien 

solo 

12 21 18,79 

X2=15,138 

gl= 33 

P= ,002 

 12 109 146,19 

X2=2,402 

gl= 3 

P= ,493 

13 27 32,56  13 134 145,92 

14 5 41,50  14 43 144,50 

15 4 43,00  15 7 195,64 
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Por último, en la tabla 5 podemos observar el resultado de las comparaciones 

realizadas a las dimensiones de la resiliencia, las cuales son confianza en sí 

mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, 

tomando en consideración si los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas 

de violencia intrafamiliar, tienen a sus padres separados (divorciados). Para ello, 

se utilizó la prueba U de Mann-Whitney (dos muestras independientes). Los 

resultados obtenidos fueron, con respecto a los estudiantes no víctimas de 

violencia intrafamiliar, que no existen diferencias significativas  en las medianas 

(P >0.05) de las dimensiones de la resiliencia, entre aquellos estudiantes que 

tienen y entre aquellos que no tienen a sus padres separados. Y respecto a los 

estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar, no se encontraron diferencias 

significativas en las medianas (P > 0.05) de las dimensiones confianza en sí 

mismo, ecuanimidad, satisfacción personal y sentirse bien solo, entre los 

estudiantes de los cuales sus padres se encuentran y no se encuentra separados; 

sin embargo, en la dimensión perseverancia muestra una diferencia significativa 

en la mediana (P=,013) a favor de los estudiantes que no tienen a sus padres 

separados (divorciados). 
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Tabla 5 
Dimensiones de la resiliencia de los estudiantes víctimas y no víctimas de violencia 
intrafamiliar, según si sus padres se encuentran separados (n=350) 

  
Padres 

Separados 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de Mann-

Whitney 

No 

Victimas  

n=57 

Confianza en sí 

mismo 

Sí 16 33,94 543,00 U=249,000 

No 41 27,07 1110,00 P= ,160 
      

Ecuanimidad 
Sí 16 31,50 504,00 U= 288,000 

No 41 28,02 1149,00 P= ,476 
      

Perseverancia 
Sí 16 35,59 569,50 U= 225,000 

No 41 26,43 1083,50 P= ,060 
      

Satisfacción 

personal 

Sí 16 35,44 567,00 U=225,000 

No 41 26,49 1086,00 P= ,066 
      

Sentirse bien 

solo 

Sí 16 33,06 529,00 U= 263,000 

No 41 27,41 1124,00 P= ,244 

       

Victimas 

N=293 

Confianza en sí 

mismo 

Sí 117 145,44 17017,00 U=10114,000 

No 176 148,03 26054,00 P= ,797 
      

Ecuanimidad 
Sí  117 144,75 16935,50 U= 10032,500 

No 176 148,50 26135,50 P=,709 
      

Perseverancia 
Sí 117 132,00 15444,00 U= 8541,000 

No 176 156,97 27627,00 P= ,013 
      

Satisfacción 

personal 

Sí 117 137,33 16067,50 U= 9164,500 

No 176 153,43 27003,50 P= ,110 
      

Sentirse bien 

solo 

Sí 117 135,85 15894,00 U=8991,000 

No 176 154,41 27177,00 P= ,065 
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IV. DISCUSIÓN 

En este apartado se procederá con el análisis de los hallazgos principales de la 

investigación, se contrastará los resultados con las hipótesis, antecedentes, así 

como con las teorías anteriormente descritas. El objetivo principal que conduce la 

presente investigación pretende “comparar la resiliencia de manera general entre 

los estudiantes de secundaria víctima y no víctimas de violencia intrafamiliar”; 

llegándose a encontrar que no existen diferencias significativas (P=,418) en la 

resiliencia de estos dos grupos (véase tabla 1). Rechazando de esa manera la 

hipótesis general, la cual afirmaba existir diferencias en la resiliencia de estas dos 

poblaciones, a favor de los estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar.  

Un estudio semejante al desarrollado en esta investigación en la que se compara 

dos poblaciones, donde una se ve directamente afectada por un infortunio de la 

vida; lo realizan Pinto y Salas (2014) comparando la resiliencia en adolescentes 

institucionalizados en aldeas SOS y no institucionalizados. Llegando a concluir, 

que estas dos poblaciones no presentan diferencias significativas (P>0.05), 

semejante a las encontradas en este estudio. Asimismo, Gianino (2012) también 

realiza un estudio donde compara la resiliencia en niños institucionalizados y no 

institucionalizados; concluyendo que no existen diferencias significativas en estas 

dos poblaciones (P>0.05).  

Los resultados expuestos nos certifican que no hace falta, únicamente, la 

presencia de un desgracia en la vida de las personas para que ellas desarrollen 

su capacidad resiliente, aquella que les permitirá afrontar de una forma positiva, 

adaptándose y moderando las consecuencias negativas que pueda traer consigo 

cualquier adversidad. Las diversas teorías describen a la aparición de la 

capacidad resiliente, como el resultado de la interacción de diversas cualidades 

inmersas en la personas así como en el medio en el que se desenvuelve, que 

predisponen el desarrollo de la resiliencia.  

La teoría del rasgo de personalidad de Wagnild y Young (1993) describe a la 

resiliencia como una característica particular de la personalidad del individuo, que 

ha de desarrollar en la interacción de sus características biológicas, personales y 

ambientales. Asimismo, diversos autores citan a las factores protectores y factores 
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de riesgo de la resiliencia como determinantes de suma importancia; Munist; et al. 

(1998) menciona que los factores protectores son particularidades en la vida de la 

persona que promueven su desarrollo integral, regulando los efectos adversos de 

los problemas que les toque afrontar y que posibilitan el desarrollo de su 

capacidad resiliente. Kotliarenco y Dueñas (1992; citado por Salgado, 2005) los 

agrupan en tres bloques: personales, psicosociales de la familia y socioculturales. 

Por otro lado, según Braverman (2001; citado en Becoña, 2006) refiere acerca de 

los factores de riesgo, que son condiciones símiles a los factores protectores, pero 

que a comparación de ellos, éstos limitan el desarrollo de la persona, aumentado 

la posibilidad de desajuste o inadaptación ante los problemas, afectándolo física, 

metal, academia y socialmente al individuo.  

Con respectos a los objetivos específicos, estos inician con el ímpetu de comparar 

la resiliencia, expresada en cada una de sus cinco dimensiones entre los 

estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar (véase 

tabla 2); obteniendo como resultado que no existen diferencias significativas 

(P>0.05) en ambos grupos poblacionales. Negando de esta manera la hipótesis 

planteada inicialmente, en la que se asumían que existirían diferencias 

significativas a favor de los estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar.  

A pesar de no encontrarse estudios símiles que nos permitan contrastar estos 

resultados, tenemos los resultados anteriormente descritos en el objetivo general, 

que justifican estos datos debido a que no se presentan alteraciones con respecto 

al desenvolvimiento de la variable general con cada una de sus dimensiones, 

siendo estas confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción 

personal y sentirse bien solo. 

La teoría  del rasgo de personalidad de Wagnild y Young (1993) menciona que la 

resiliencia está compuesta por estas cinco dimensiones, que se describen de la 

siguiente manera; confianza en sí mismo, es el reconocimiento de sus propias 

habilidades o cualidades de las cuales tiene la certeza de que le permitirán salir 

airoso de los problemas de su vida diaria; ecuanimidad, visión equilibrada de la 

vida propia y de las experiencias, y de la moderación emocional al momento de 

afrontar una adversidad; perseverancia, capacidad seguir adelante y no 



46 
 

desalentarse; satisfacción personal, sentirse bien consigo mismo; y sentirse bien 

solo, es el disfrute de su libertad e independencia (Wagnil y Young, 1993). 

El segundo objetivo específico planteado, pretendió comparar cada una de las 

dimensiones de la resiliencia en los estudiantes de secundaria víctimas y no 

víctimas de violencia intrafamiliar, según el sexo de los mismos. Obteniéndose 

que en el grupo de estudiantes no víctimas de violencia intrafamiliar no existen 

diferencias estadísticamente significativas (P>0.05) en ninguna de las 

dimensiones según su sexo (véase tabla 3); sin embargo en el grupo de 

estudiantes de secundaria víctimas de violencia intrafamiliar, sí se observaron 

diferencias estadísticamente significativas pero solo en las dimensiones 

perseverancia y satisfacción personal en favor de las mujeres (P<0.05), 

mostrando así que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar se muestran más 

persistentes y constantes en sus acciones, así como más satisfechas consigo 

misma y su valía personal.  

Estos resultados desvanecen la hipótesis que exponía que existirían diferencias 

significativas, en ambos grupos, a favor de las mujeres. Majul, Casari y Lambiase 

(2012) estudiaron la resiliencia en adolescentes de distintos contextos 

sociodemográficos, donde también se realizó una comparación según su sexo. 

Determinando que no existían diferencias significativas (P>0.05) según el sexo de 

los evaluados. Asimismo, Campos y Saravia (2017) investigaron sobre la 

resiliencia según el sexo de los adolescentes, encontrando diferencias 

significativas en el nivel de resiliencia de ambas poblaciones a favor de los 

hombres. Como ya se había descrito en las teorías planteadas en el objetivo 

general, más que verse predispuesto a desarrollar la capacidad resiliente por un 

hecho adverso y alguna condición genética específica (sexo), ésta se desarrolla 

según la interacción de diversas particularidades en la vida de la persona, que 

pueden ser condiciones personales, ambientales y biológicas. 

Con respecto al tercer objetivo específico planteado, éste tuvo como fin comparar 

la resiliencia, según todas las dimensiones de la misma, según las edades de los 

estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar (véase 

tabla 4). Los resultados obtenidos arrojaron que en el grupo de estudiantes de 

secundaria no víctimas de violencia intrafamiliar existen diferencias 
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estadísticamente significativas (P<0.05) en las dimensiones perseverancia y 

sentirse bien solo a favor de los estudiantes con 15 años; y por el contrario, en el 

grupo de estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar no se detectaron 

diferencias significativas (P>0.05) en las dimensiones según sus edades. 

Rechazando así la hipótesis planteada que mencionaba una prevalencia de los 

estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar con 

mayor edad, en todas las dimensiones.  

Gonzales-Arratia (2013) realizan un estudio descriptivo con el fin de determinar el 

desenvolvimiento de la resiliencia según edades entre hombre y mujeres. 

Concluyendo que cada edad presenta un diferente desenvolvimiento de la 

resiliencia. Por ende, se acepta la premisa planteada por Munist, et al. (1998) los 

cuales plantean que la adolescencia es una etapa de nuevos retos de los cuales 

los adolescentes están en la posibilidad de asumirlos, permitiéndole desarrollar su 

autonomía, sus relaciones interpersonales y brindándole la posibilidad de asumir 

mayores responsabilidades. Es por ello que existe una diferencia significativas a 

favor de los estudiantes de 15 años, los cuales,  mientras más edad tengan mayor 

será la madurez del individuo, la cual de ser la idónea permitirá el desarrollo de la 

capacidad resiliente.  

Por último, el cuarto objetivo específico pretendía comparar la resiliencia, 

expresada en cada una de sus dimensiones, considerando si los padres de los 

estudiantes víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar se encentran 

separados  (véase tabla 5). Los resultados evidenciaron que los estudiantes no 

víctimas de violencia intrafamiliar  no muestran diferencias estadísticamente 

significativas (P>0.05); sin embargo, los estudiantes víctimas de violencia 

intrafamiliar muestra únicamente diferencia estadísticamente significativa 

(P=0.13)  en la dimensión perseverancia a favor de aquellos estudiantes de los 

cuales sus padres no se encuentran separados. 

La hipótesis planteada para este objetivo es rechazada, dado que esta 

mencionaba que habría diferencias estadísticamente significativas en las 

dimensiones de ambas poblaciones a favor de los estudiantes que no tienen a sus 

padres separados; más únicamente se observó ello en una dimensión de uno de 

los grupos. 
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Hasta la actualidad no se han realizado estudios similares al presente en nuestra 

población, donde cotejen la resiliencia con la convivencia de padres separados 

(divorciados). No obstante, la teoría del modelo eco-sistémico de resiliencia 

familiar, Gómez y Kotliarenco (2010), sustentan que la familia se adapta a cada 

adversidad que se le presente, es por ello que no se ve una diferencia sustancial 

en ambos grupos de estudio; la teoría refiere que los hogares a pesar de no estar 

totalmente constituido o de presentar falencias, ante cualquier adversidad que se 

pueda presentar, el grupo familiar busca promover el equilibrio interno del hogar 

entre los pocos o muchos miembros que la constituyan, permitiendo que cada uno 

de sus integrantes actúe de tal manera que aporte lo mejor de sí. Es por ello, que 

a pesar de que los estudiantes no tienen a sus padres juntos (como pareja), esto 

no genera mayor trascendencia en el desarrollo del individuo; porque cada familia 

es adaptable a las circunstancias que le toca atravesar, como lo es la separación 

de padres.  

Sin embargo también, se ha evidenciado en los resultados cierto predominio en el 

componente perseverancia, a favor de los estudiantes víctimas de violencia 

intrafamiliar que tienen a sus padres juntos (como pareja), ello se debe 

posiblemente al reconocimiento del individuo acerca de que cuenta con una 

familia totalmente conformada y que le sirve de apoyo emocional frente a diversas 

situaciones adversas; la teoría de las fuentes de la resiliencia (1995, citado en 

Munist, et al., 1998), plantea que el desarrollo de la resiliencia no es únicamente 

influenciado por los factores externos sino más bien por los factores personales 

de la persona, pero dentro de la cual una de sus fuentes de soporte, es el saber 

que cuenta con personas allegadas a él o con una familia que le brinda su soporte 

y apoyo ante los infortunios de la vida que se le presenten. 

  



49 
 

V. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

La capacidad resiliente en los estudiantes de secundaria víctimas de violencia 

intrafamiliar es semejante a la capacidad de los estudiantes no víctimas; infiriendo 

así que la presencia de una situación adversa no es un predispositor inmediato 

para el desarrollo de esta capacidad en las personas. 

SEGUNDA 

Los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar han 

desarrollado, de manera equivalente, las mismas habilidades resilientes como 

confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y 

sentirse bien solo. 

TERCERA 

Las estudiantes de secundaria mujeres no víctimas de violencia intrafamiliar 

presentan una mayor capacidad perseverante y de satisfacción consigo mismas, 

a comparación de los hombres de este mismo grupo. 

CUARTA 

Los estudiantes de secundaria de 15 años que no son víctimas de violencia 

intrafamiliar muestran una mayor capacidad de perseverancia y sentido de 

bienestar al estar solos; infiriendo así que la madurez del transcurrir de los años 

le posibilita a la persona desarrollar un mayor afronte ante las adversidades de la 

vida.  

QUINTA 

Los estudiantes de secundaria víctimas de violencia intrafamiliar, que cuentan con 

sus padres juntos (como pareja), han desarrollado una mayor capacidad de 

perseverancia.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Capacitar a la población en el tema de violencia intrafamiliar (definición, 

causas, consecuencias, entre otras), promoviendo así la concientización de la 

población frente a esta problemática. Asimismo, se deben de brindar pautas 

de identificación de un acto violento dentro el hogar (ya sea víctima o testigo) 

e informar acerca del procedimiento legal a seguir dado el caso, con el fin de 

disminuir y erradicar el número de víctimas. 

2. Realizar programas de intervención (charlas, talleres) con el fin de desarrollar 

la resiliencia en las personas víctimas de violencia intrafamiliar, promoviendo 

su desarrollo integral y su bienestar emocional, trabajando también en 

disminuir las secuelas que las misma violencia ya pudo haber dejado en sus 

vidas. 

3. Promocionar el estudio de resiliencia en poblaciones similares a la estudiada 

en el presente estudio, y así poder contrastar el desenvolvimiento de la misma 

en dos escenarios diferentes.  
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 Instrumentos aplicados 

 

Escala de Resiliencia (ER) 
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1. Cuando planeo algo lo realizo        

2. 
Generalmente me las arreglo de una 

manera u otra 
       

3. 
Dependo más de mí mismo(a) que de 

otras personas 
       

4. 
Es importante para mí mantenerme 

interesado(a) en las cosas 
       

5. Puedo estar solo(a) si tengo que hacerlo        

6. 
Me siento orgulloso(a) de haber logrado 

cosas al mismo tiempo 
       

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo        

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

9. 
Siento que puedo manejar varias cosas 

al mismo tiempo 
       

10. Soy decidido(a)        

11. 
Rara vez me pregunto cuál es la finalidad 

de todo 
       

Instrucciones: 

Lea atentamente cada afirmación y responda 

según en cómo se adapte a usted. Responda 

con total sinceridad. No existe respuesta 

correcta e incorrecta. 
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12. Tomo las cosas uno por uno        

13. 
Puedo enfrentar las dificultades porque 

los he experimentado anteriormente 
       

14. Tengo autodisciplina        

15. Me mantengo interesado(a) en las cosas        

16. Por lo general encuentro algo de reírme        

17. 
El creer en mí mismo(a) me permite 

atravesar tiempos difíciles 
       

18. 
En una emergencia soy una persona en 

quien se puede confiar 
       

19. 
Generalmente puedo ver una situación 

de varias maneras 
       

20. 
Algunas veces me obligo a hacer cosas 

aunque no quiera 
       

21. Mi vida tiene sentido        

22. 
No me lamento de las cosas por las que 

no pude hacer nada 
       

23. 
Cuando estoy en una situación difícil 

generalmente encuentro una salida 
       

24. 
Tengo la energía suficiente para hacer lo 

que debo hacer 
       

25. 
Acepto que hay personas a las que yo no 

les agrado 
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Ficha de Tamizaje de Violencia Intrafamiliar 

 

Ficha Técnica 

 

Nombre:  Ficha de tamizaje de violencia intrafamiliar (VIF) 

Autor:  Ministerio de salud 

Año:  2007 

Adaptación:  Matta Gutierrez, Elena (2017) 

Finalidad: Identificar a los individuos víctimas y no víctimas de violencia 

intrafamiliar 

Composición:  Constó de ocho preguntas, respuesta de tipo dicotómica (si-

no). Las cuales engloban los tipos de violencia: física, sexual, 

psicológica y abandono o negligencia.  

Validez:  Validez de contenido a través del criterio de jueces; para lo cual 

se solicitó la aprobación de cinco expertos en temas de 

violencia intrafamiliar o resiliencia, para la utilización del 

instrumento en la prueba piloto.(véase anexo 5). 

Confiabilidad:  Se obtuvo la confiabilidad del instrumento  mediante el método 

de consistencia interna con el coeficiente de alfa de Cronbach, 

el cual fue de 0.70 (véase anexo 5). 
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(Versión Original) 

Creada por: Ministerio de Salud, 2007 
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(Versión Adaptada) 

Adaptada por: Matta Gutierrez, 2017 

 

Marque con una X según sea su respuesta, responda con mucha sinceridad. Recuerde 

que esta información queda en total anonimato; no será publicada ni divulgada. 

 

1° ¿Alguna vez tus padres y/o las personas que te cuidan, te han gritado 

tan fuerte que te dejaron muy asustado? 
SI NO 

2° ¿Alguna vez tus padres y/o la persona que te cuida, te ha golpeado con 

sus manos o algún objeto, como castigo? 
SI NO 

3° ¿Alguna vez tus padres y/o las personas que te cuidan, te han insultado 

diciéndote lisuras, apodos o palabras que te hicieron sentir muy mal? 
SI NO 

4° ¿Alguna vez tus padres y/o la persona que te cuida, te han jalado las 

orejas o los cabellos, haciéndote doler, porque hiciste algo que no les 

gustó? 

SI NO 

5° ¿Alguna vez tus padres y/o las personas que te cuidan, te han tocado 

alguna parte de tu cuerpo, que tú no querías? 
SI NO 

6° ¿Alguna vez tus padres y/o las personas que te cuidan, te han dejado 

solo por mucho tiempo, no preocupándose nada por ti? 
SI NO 

7° ¿Alguna vez tus padres y/o las personas que te cuidan, te han dejado 

solo sin comer o sin un lugar donde dormir? 
SI NO 

8° ¿Alguna vez tus padres y/o las personas que te cuidan, no te han 

cuidado cuando te sentías mal, porque estabas enfermo(a)? 
SI NO 
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Anexo 2 

Ficha Sociodemográfica 

 

Llene y marque con una X según sea su respuesta, responda con mucha sinceridad. 

Recuerde que esta información queda en total anonimato. 

 

Edad:…….. Sexo: (M) (F) 

¿Vives con tus padres biológicos? (Si) (No) 

¿Tus padres están separados? (Si) (No) 

¿Eres hijo único? (Si) (No) 

Si es q tienes hermanos, ¿qué lugar ocupas?: …………… 
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Anexo 3  

Estudio Piloto 

 

Tabla 6 

Estadísticas de fiabilidad de la escala de resiliencia de Wagnild y Young (n=350) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,865 25 

 

Tabla 7 

Validez de la escala de resiliencia a través del ítem-test (n=350) 

Ítems  Correlación ítem-test 

Ítem1 ,498 

Ítem 2 ,415 

Ítem 3 ,380 

Ítem 4 ,431 

Ítem 5 ,391 

Ítem 6 ,426 

Ítem 7 ,323 

Ítem 8 ,467 

Ítem 9 ,383 

Ítem 10 ,457 

Ítem 11 ,303 

Ítem 12 ,305 

Ítem 13 ,461 

Ítem 14 ,319 

Ítem 15 ,510 

Ítem 16 ,383 

Ítem 17 ,587 

Ítem 18 ,483 

Ítem 19 ,557 

Ítem 20 ,333 

Ítem 21 ,353 

Ítem 22 ,436 

Ítem 23 ,551 

Ítem 24 ,542 

Ítem 25 ,317 
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Tabla 8 

Estadísticas de fiabilidad de la ficha de tamizaje de violencia intrafamiliar 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,707 8 

 

Tabla 9 

Validez de la ficha de tamizaje de violencia intrafamiliar a través del ítem-test 

Ítems Correlación ítem-test 

Ítem1 ,340 

Ítem 2 ,411 

Ítem 3 ,450 

Ítem 4 ,388 

Ítem 5 ,138 

Ítem 6 ,297 

Ítem 7 ,100 

Ítem 8 ,251 
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Anexo 4 

Resultados adicionales con la muestra final 

 

En la Tabla 10 podemos apreciar los resultados obtenidos a través de la prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov la cual determinó que las muestra de datos eran 

anormales, dado que los valores de significancia en la variable general y en cada una 

de sus dimensiones era menor a 0.5, concluyendo así que el estudio es de tipo no 

paramétrico. 

Tabla 10 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Resiliencia 
Confianza en 

sí mismo 
Ecuanimidad Perseverancia 

Satisfacción 

Personal 

Sentirse 

bien 

solo 

Kolmogorov-

Smirnov 

,061 ,085 ,075 ,071 ,095 ,087 

Sig.  ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Anexo 5 

Criterio de Jueces 
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Anexo 6 

Cartas de presentación a las instituciones educativas públicas  
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Anexo 7 

Consentimiento informado 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Alumno:  

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Elena Leslie Matta 

Gutierrez, interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la 

actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “Resiliencia en 

estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar de dos 

instituciones educativas públicas representativas de San Juan de Lurigancho, 

2017”; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en 

la aplicación de una prueba psicológica: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. 

De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los 

procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas 

preguntas se me explicará cada una de ellas.  

Gracias por su colaboración.  

 Atte. Elena Leslie Matta Gutierrez 

 ESTUDIANTE DE LA EP DE PSICOLOGÍA 

  UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

_______________________________________________________________ 

Yo ……………………………………………………………………………………………. 

alumno del …………. acepto participar en la investigación “Resiliencia en estudiantes 

de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar de dos 

instituciones educativas públicas representativas de San Juan de Lurigancho, 

2017” de la Srta. Elena Leslie Matta Gutierrez  

 
Día: ..…../………/……. 

 

 

_____________________ 

 Firma 
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Anexo 8 

Autorización de publicación de tesis en repertorio institucional UCV 
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Anexo 9 

Acta de aprobación de originalidad de tesis 
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Anexo 10 

 

Matriz de Consistencia 

“Resiliencia en estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar de dos instituciones 
educativas públicas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODO Variable 

General General General Tipo y diseño Resiliencia 

¿Cuál es la 
diferencia en 
la resiliencia 
entre los 
estudiantes 
de secundaria 
víctimas 
respecto a sus 
pares no 
víctimas de 
violencia 
intrafamiliar 
de dos 
instituciones 
educativas 
públicas 
representativa
s de San Juan 
de 
Lurigancho, 
2017? 

Comparar la resiliencia entre los estudiantes de secundaria víctimas 
y no víctimas de violencia intrafamiliar de dos instituciones educativas 
públicas representativas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 

Específicos 
Comparar la resiliencia, expresadas en confianza en sí mismo, 
ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, 
entre los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia 
intrafamiliar de dos instituciones educativas públicas representativas 
del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 

Comparar la resiliencia, expresadas en confianza en sí mismo, 
ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, 
entre los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia 
intrafamiliar, según su sexo, de dos instituciones educativas públicas 
representativas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 

Comparar la resiliencia, expresadas en confianza en sí mismo, 
ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, 
entre los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia 
intrafamiliar, según sus edades, de dos instituciones educativas 
públicas representativas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 

Comparar la resiliencia, expresadas en confianza en sí mismo, 
ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo, 
entre los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia 
intrafamiliar, según si sus padres se encuentran separados 
(divorciados), de dos instituciones educativas públicas representativas 
del distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 

La resiliencia presenta diferencias significativas en favor de 
los estudiantes de secundaria víctimas de violencia 
intrafamiliar. 
 
 

Específicos 
La resiliencia, expresada en confianza en sí mismo, 
ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse 
bien solo, muestra diferencias significativas a favor de los 
estudiantes de secundaria víctimas de violencia intrafamiliar. 
 
 
La resiliencia, expresada en confianza en sí mismo, 
ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse 
bien solo, muestra diferencias significativas a favor de las 
estudiantes de secundaria  mujeres víctimas y no víctimas de 
violencia intrafamiliar. 
 
La resiliencia, expresada en confianza en sí mismo, 
ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse 
bien solo, posee diferencias significativas donde predominan 
los estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de 
violencia intrafamiliar con mayor edad. 
 
La resiliencia, expresada en confianza en sí mismo, 
ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse 
bien solo, presenta diferencias significativas a favor de los 
estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia 
intrafamiliar, de los cuales sus padres no se encuentren 
separados (divorciados). 

 
Tipo descriptivo 
- comparativo 

 
 

Diseño no 
experimental – 

transversal 
 
 

 
Componentes: 
 
-Ecuanimidad 

-Perseverancia 

-Sentirse Bien 
Solo 

-Satisfacción 
Personal 

-Confianza en sí 
mismo 

Población - 
muestra 

 
 

N = 3 401 
 
 

n = 350 
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