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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

Resiliencia y Motivación en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa, Pativilca 2023. La metodología empleada es cuantitativa, tipo básica, y 

diseño no experimental, transversal y correlacional; la población de estudio fueron 

estudiantes de secundaria, se tomó una nuestra de 105 estudiantes del 1° y 2° 

grado de secundaria a quienes se le aplicó dos instrumentos: Instrumento de 

Escala de Resiliencia (ER) y Escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML). 

Los resultados hallaron la existencia de relación positiva buena entre las variables 

estudiadas (α=0.05 r=508); asimismo, se halló que existe relación positiva buena 

entre la resiliencia y el interés esfuerzo, la tarea y capacidad, el interés 

colaborativo y, la influencia de pares. Por lo que concluye que la resiliencia está 

relacionada a la motivación, lo que permite señalar que la resiliencia es una 

fortaleza interna que da la capacidad de superar de manera positiva y beneficiosa 

las situaciones adversas, que permite al estudiante tener actitud positiva y la 

predisposición para asumir cualquier reto, el cual incrementa la probabilidad de 

éxito en sus tareas, lo que conlleva tener más motivación, entendiendo que el 

éxito es un aliciente para sentirse más motivado. 

Palabras clave: resiliencia, motivación, interés, interacción colaborativa, 

influencia de los pares. 
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Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between 

Resilience and Motivation in high school students of an educational institution, 

Pativilca 2023. The methodology used is quantitative, basic type, and non- 

experimental, transversal and correlational design; The study population was high 

school students, our sample was taken from 105 students from the 1st and 2nd 

grade of high school to whom two instruments were applied: Resilience Scale 

Instrument (RE) and Attributional Achievement Motivation Scale (EAML). ). The 

results found the existence of a good positive relationship between the variables 

studied (α=0.05 r=508); Likewise, it was found that there is a good positive 

relationship between resilience and effort interest, task and ability, collaborative 

interest and peer influence. Therefore, it concludes that resilience is related to 

motivation, which allows us to point out that resilience is an internal strength that 

gives the ability to overcome adverse situations in a positive and beneficial way, 

which allows the student to have a positive attitude and the predisposition to taking 

on any challenge, which increases the probability of success in your tasks, which 

leads to having more motivation, understanding that success is an incentive to feel 

more motivated. 

Keywords: resilience, motivation, interest, collaborative interaction, peer 

influence. 
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I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha observado un creciente interés por comprender 

los factores que influyen en el éxito académico de los estudiantes, en este 

contexto, la resiliencia y la motivación se han posicionado como variables clave 

que pueden explicar, en gran medida, el desempeño escolar. Sin embargo, en 

diversas instituciones educativas en todo el mundo, aún existen brechas en el 

conocimiento sobre cómo estas variables interactúan y cómo pueden ser 

fortalecidas para mejorar los resultados académicos (UNESCO, 2021). 

A nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud (2022) se 

ha evidenciado una creciente preocupación por el bienestar mental de los 

adolescentes, con un aumento en los índices de ansiedad, depresión y estrés, lo 

que a su vez se relaciona con una disminución en los niveles de resiliencia y 

motivación. Estos hallazgos subrayan la necesidad de comprender y fortalecer 

estos constructos psicológicos en la población adolescente, ya que las 

consecuencias de esta problemática trascienden el ámbito individual, afectando el 

rendimiento académico, las relaciones sociales, y la toma de decisiones. 

Por su parte la UNESCO (2023) ha señalado la importancia de desarrollar 

competencias socioemocionales, como la resiliencia y la motivación, para 

enfrentar los desafíos del siglo XXI. Ya que, según las Naciones Unidas (2020) 

muchos estudiantes aún experimentan dificultades para desarrollar estas 

habilidades, lo que limita su desempeño académico y su bienestar. Estos 

hallazgos resaltan la necesidad de implementar programas y políticas educativas 

que promuevan el desarrollo de la resiliencia y la motivación en los estudiantes. 

A nivel nacional, el Ministerio de Educación (2021) ha identificado la 

necesidad de fortalecer las competencias socioemocionales de los estudiantes en 

el nivel secundaria, ya que los factores como la violencia escolar, la desigualdad 

social y la falta de oportunidades limitan el desarrollo de la resiliencia y la 

motivación en los estudiantes. Además, la pandemia de COVID-19 exacerbó estas 
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problemáticas, generando un mayor estrés y ansiedad en los jóvenes lo cual 

repercutió en el abandono escolar, problemas de salud mental, dificultades para 

establecer relaciones interpersonales y una menor participación de estudiantes en 

los ambientes académicos. 

Asimismo, según el Ministerio de salud (2019) durante la cuarentena a nivel 

nacional se registró que el 65% de los pacientes eran jóvenes adolescentes, en el 

cual una gran parte de ellos mostraban cuadros de ansiedad y de depresión. 

Evidenciándose que en esta etapa aún no se ha desarrollado sólidamente las 

habilidades para poder enfrentar situaciones adversas difíciles que pueden afectar 

tanto en su aspecto emocional como psicológico, por ello la relevancia que tiene la 

resiliencia, más aún tomando en cuenta la etapa académica en la que los 

discentes se desempeñan. 

En ese ámbito, según el MINEDU (2021), la tasa de deserción escolar en el 

nivel secundario experimentó un incremento en el año 2020, alcanzando 

aproximadamente un 4%. Si bien las dificultades económicas fueron un factor 

determinante para que alrededor de 102,000 estudiantes abandonaran sus 

estudios, otros aspectos como los cambios en la dinámica educativa, necesidad 

de recursos, la falta de motivación y la ausencia de índices pertinentes de 

resiliencia y autonomía también influyeron en esta problemática. 

A nivel local, el contexto socioeconómico y cultural de Pativilca presenta 

una serie de desafíos que impactan significativamente en el desarrollo integral de 

los estudiantes de secundaria, factores como la escasez de recursos, la falta de la 

promoción de la resiliencia, la influencia de tradiciones arraigadas en los valores 

culturales y las expectativas sociales como la presión familiar, comparación social 

y el estigma asociado al fracaso generan un ambiente de estrés y presión 

académica que afecta la motivación y el bienestar de los jóvenes, por ende la 

presente investigación busca explorar la relación entre la resiliencia y la 

motivación académica en los estudiantes de una institución educativa de Pativilca, 
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con el objetivo de identificar cómo estas variables interactúan y qué factores 

locales influyen en su desarrollo. 

Teniendo en cuenta que la resiliencia y la motivación se convierten en un 

tema relevante y frecuente en la etapa del adolescente, promueve a que se 

formulen preguntas que derivan la presente investigación, por lo que se plantean 

los siguientes postulados, como interrogante general: ¿Qué relación existe entre la 

resiliencia y la motivación en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa del distrito de Pativilca 2023?, como problemas específicos tenemos 

PE1: ¿cuál es la relación que existe entre la resiliencia con el interés y esfuerzo?, 

PE2: ¿cuál es la relación que existe entre la resiliencia con la tarea y capacidad?, 

PE3: ¿cuál es la relación que existe entre la resiliencia y la interacción 

colaborativa con pares?, y PE4: ¿cuál es la relación que existe entre resiliencia y 

la influencia de pares sobre aprendizaje? 

La presente investigación se fundamenta teóricamente en los aportes de 

Wagnild y Young (1993) y Weiner (1985) sobre la relación entre resiliencia y 

motivación, con el objetivo de ampliar el conocimiento existente sobre este vínculo 

en el contexto educativo, asimismo, al examinarse el desempeño de los 

estudiantes de secundaria en este entorno, se busca comprender la importancia 

de estas variables en el ámbito académico y proporcionar una base sólida para 

futuras investigaciones. La justificación práctica de este estudio radica en la 

necesidad de identificar y comprender la relación entre resiliencia y motivación en 

estudiantes de secundaria, en ese sentido los hallazgos de esta investigación 

permitirán diseñar intervenciones pedagógicas o psicológicas específicas dirigidas 

a fortalecer estas habilidades, con el objetivo de mejorar el desempeño académico 

y el bienestar de los estudiantes. 

La justificación metodológica se sustenta en la utilización de instrumentos 

de evaluación rigurosamente validados, los cuales han sido sometidos a juicio de 

expertos y pruebas psicométricas para garantizar su confiabilidad y validez. Estos 
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instrumentos permiten una medición precisa y objetiva de las variables en estudio, 

contribuyendo a la solidez de los resultados investigativos. Se justifica a nivel 

social a razón de la contribución que se tendrá dentro del ámbito de la resiliencia y 

la motivación, puesto que se contribuirá a formar individuos más capaces de 

enfrentar los desafíos de la vida, mejorando su bienestar y rendimiento 

académico, traduciéndose a futuro en una sociedad más fuerte y preparada para 

afrontar los cambios. 

Ante lo planteado, se postula el siguiente objetivo general: Determinar la 

relación entre la resiliencia y la motivación en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa, Pativilca 2023. Siendo los objetivos específicos: a) 

determinar la relación entre la resiliencia con el interés y esfuerzo de los 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa, Pativilca 2023; b) 

determinar la relación entre la resiliencia con la tarea y capacidad de los 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa, Pativilca 2023; c) 

determinar la relación entre la resiliencia y la interacción colaborativa con pares en 

los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa, Pativilca 2023; d) 

determinar la relación entre la resiliencia y la influencia de pares sobre aprendizaje 

en los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa , Pativilca 2023. 

Por medio de lo planteado, se establece como hipótesis general que: Existe 

relación significativa entre la resiliencia y la motivación en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa, Pativilca 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, Toapanta y Lara (2024) tuvieron como objetivo 

conocer la relación de la resiliencia y la motivación en los estudiantes de una 

institución educativa en Ecuador. Desarrollando un estudio de tipo cuantitativo, 

transversal y correlacional. Se manejó una población de 200 estudiantes, 

asimismo se aplicó la técnica de la encuesta y dos cuestionarios denominados 

EMA y ER. Obteniendo como resultado una relación positiva y moderada entre 

ambas variables sobre la motivación y la resiliencia, obtuvo una relación 

positiva y en grado mediano entre ambas variables (r = 0,514). Para lo cual 

concluye que existe relación entre ambas variables, y que a la medida en que 

se mejore el grado de motivación, mejor será el grado de resiliencia, por lo cual 

se propone abordar intervenciones a favor de promover la resiliencia para que 

los estudiantes superen en mejor manera sus desafíos personales como 

académicos. 

También Mostafa & Lim (2020) estudian la resiliencia en su vínculo con la 

motivación en estudiantes de tres instituciones educativas de Estados Unidos. 

Desarrollando un estudio de tipo cuantitativo, y correlacional. Se manejó una 

población de 164 estudiantes, asimismo se aplicó la técnica de la encuesta y 

dos cuestionarios denominados TUSMSQ2 y AARS. Obteniendo como 

resultado una relación positiva y moderada entre ambas variables sobre la 

motivación y la resiliencia, obtuvo una relación positiva y en grado moderado 

entre ambas variables (r = 0,377). Para lo cual concluye que existe relación 

entre ambas variables, asimismo se asevera que cuanta más motivación se 

desarrolle en los estudiantes más resiliencia estos mostrarán ante los retos. 

Al respecto de los estudios nacionales, Rojas (2022) realizó una 

investigación que tuvo como propósito determinar la relación entre la resiliencia 

y la motivación. Dicho estudio fue cuantitativo, de diseño no experimental y 

correlacional. En una muestra de 80 estudiantes que fueron encuestados con 
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dos cuestionarios. En el resultado obtuvo un r=0,725 y un p=0,000 &lt; 0,05, el 

cual establece la relación de las variables. El cual llegó a la conclusión que 

variable resiliencia se constituye como el cimiento de la motivación, el cual debe 

de tomarse en cuenta para la educación de los adolescentes tomando en 

cuenta la etapa de asimilación social que puede conllevar a afianzar el proceso 

de interacción y de cohesión. 

Asimismo, Mendoza (2020) en su estudio que sostuvo como propósito 

determinar la relación entre los niveles de resiliencia y los niveles de motivación 

académica de los adolescentes. Su tipo de estudio fue de tipo correlacional y de 

diseño no experimental. La muestra fue de 219 estudiantes. El resultado de la 

investigación encontró que existe relación significativa correlación positiva, muy 

débil entre los niveles de la resiliencia y los niveles de la motivación académica 

(rho= .280, p<.001), de tal manera el estudio concluye que la resiliencia debe 

desarrollarse en los jóvenes para impulsar un grado de motivación para que 

éste pueda superar situaciones adversas que limiten su aprendizaje y su estado 

emocional. 

Por otro lado, Panta (2022) en su estudio realizado que sostuvo como 

objetivo establecer la relación entre la Resiliencia y motivación académica en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa de Sechura. En el 

estudio se encontró que existe una relación negativa muy débil entre la 

resiliencia y la motivación; en el mismo sentido, se encontró similares 

resultados al medir la relación entre la motivación académica y las dimensiones 

de resiliencia, la cual se obtuvo una correlación negativa y no significativa con 

un p muy superior a 0.05, encontrándose una débil relación entre la dimensión 

satisfacción personal, la dimensión sentir bien solo, ecuanimidad, la dimensión 

confianza en sí mismo, y la dimensión perseverancia con la motivación. 

Diversos estudios en los últimos años han tratado sobre la resiliencia 

como factor de fortaleza interna, aunque el concepto de resiliencia 

originalmente se expuso en la física y la ingeniera. En los últimos años este 
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concepto es empleado para referir diversos aspectos relacionados a la fortaleza 

interna que son tratados en las ciencias humanas (Çelik et al., 2023). De tal 

manera, el concepto de resiliencia se emplea en la ciencia social para expresar 

y referir aquella cualidad interna que los individuos desarrollan para sobrellevar 

las situaciones adversas, lo que constituye que un individuo a pesar de haber 

nacido o crecido en lugares difíciles y de alto riesgo éstos logran superar y 

desenvolverse psicológicamente adaptándose al medio (Shigemoto, 2020). 

Asimismo, en el concepto de resiliencia se puede señalar algunas 

características, que es una habilidad, una facultad, superación ante una 

adversidad y fortaleza, ante ello Smith et al. (2010) consideran que el concepto 

de resiliencia refiere a la capacidad de adaptarse ante adversidad en 

situaciones difíciles, o a algún trauma que pueda haber afectado su estado 

psicológico, que hubiera causado algún peligro, tragedia, o algún factor que le 

haya generado estrés o tensión. 

Asimismo, Kilgor et al. (2020) señala que es la habilidad universal que 

tiene un individuo para poder enfrentar las vicisitudes de la vida que causa 

algún infortunio que haya afectado su estado mental, tratando de superarlo 

positivamente. En el mismo sentido, para Vanistendael y Lecomte (2005) la 

resiliencia es una facultad que el individuo ha desarrollado y posee para vencer 

a las situaciones difíciles y poder crecer y superarlas, el autor señala que esta 

facultad es una habilidad para rehacer la vida y hacer algo negativo causado 

por una desdicha en algo que le sea positivo. 

Frankl (1979) el individuo se encuentre dominado a algunas situación 

biológicas, psicológicas y sociales, por lo que necesita del ser humano, el 

permitirse precisar por las circunstancias o afrontar. 

Salgado (2005) señala que para desarrollar la resiliencia debe de 

desarrollarse los atributos como la autoestima es la aptitud para estimarse, la 

empatía es el ponerse en los zapatos del otro, la autonomía es tener iniciativa 
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propia para poder accionar autónomamente y el dominio de los estímulos 

externos. 

Vanistendael y Lecomte (2005) la resiliencia está mediada por el 

desarrollo del yo, el cual adquiere el manifestarse por el impacto pedagógico 

inherente al entorno social, es decir, la resiliencia no es un componente 

inherente de la personalidad si no como una edificación hecha por el ser 

humano a partir de su conexión con el entorno social, las personas los sucesos, 

así al que observar a los estudiantes en una etapa educativa diferente a la 

primaria en situación donde algunos por pandemia han perdido algún familiar 

cercano que puede haber repercutido en su motivación para continuar 

estudiando, requiere de haber tenido cierto grado de resiliencia. 

En el Modelo del desafío de Wolin y Wolin (1993), refiere que aquellas 

adversidades que viven los individuos ocasiona algún daño o la perdida de algo 

en la cual estos ven superados ante ello. Al respecto los investigadores ponen 

énfasis al enfoque de desafío dejando de lado el enfoque de riesgo, por lo que 

señalan que ante una adversidad se genera un desafío ante la vida el cual los 

individuos afrontan esos factores adversos haciendo que estos sean más 

fuertes permitiendo que sea un beneficio en vez de un perjuicio. Al desarrollar la 

teoría los investigadores, establecieron 7 elementos denominados pilares de la 

resiliencia que se constituyen como las características que expresan las 

personas que desarrollan estas habilidades, de tal manera, ellas se establecen 

como cualidades que tienen las personas que son resilientes, por lo que se 

puede exponer lo siguiente: 

Introspección, es un modo de comprender las propias emociones, los 

pensamientos, lo cual permite que los individuos puedan conocerse asimismo 

de manera real y más clara, ello permitirá tener una mejor capacidad para tomar 

mejores decisiones conociendo sus debilidades y fortalezas internas; 

independencia, es un aspecto en la cual un o los individuos tienen autonomía y 

determinan los límites o distancia emocional frente a las adversidades o a 
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situaciones difíciles, sin conllevar a separarse; habilidad de socializar, que es la 

capacidad que tienen los individuos de interactuar con los demás, de 

intercambiar sus sentimientos, ideas, conocimientos, sabidurías, creencias, el 

cual le permitirá sentirse afectiva y satisfecha con los demás. 
 

Iniciativa, que es la capacidad que tiene una persona para manifestarse 

activamente ante a situaciones que pueden exigir una respuesta pronta y 

asertiva; humor, es uno de los aspectos que pueden conllevar a favorecer la 

superación de diversas situaciones que sean difíciles y adversas; creatividad, 

es un aspecto que relieva la capacidad de creación y de idear reacciones 

nuevas y asertivas ante situaciones difíciles que sean adversas, nocivas y 

caóticas, por lo que el individuo o la persona busca dar salida ante situaciones 

difíciles; y moralidad, que es la adopción de un conjunto de valores, como 

normas, principios que el individuo asumen en su vida compartiendo 

costumbres y creencias que le permite discernir de lo favorable o lo 

desfavorable. 
 

En la Teoría del rasgo de Wagnild y Young (1993), estos autores 

establecen que la resiliencia se caracteriza por la fortaleza de la personalidad 

que permite tener tolerancia a los inconvenientes, así como a las limitaciones 

que frustran las acciones que se experimentan, lo cual se supera e incluso se 

aprovecha para fortalecerse así mismo. En esta teoría los autores desarrollan el 

modelo basado en cinco dimensiones fundamentales siendo contextualizadas 

por Novella (2002), denominándose estas como la confianza en sí mismo, la 

ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal, y el sentirse bien solo, que a 

su vez se describen como componentes importantes para determinar y 

establecer la resiliencia: 

La confianza en sí mismo, que son habilidades que tienen las personas 

para hacer prevalecer su autonomía y depender de sí mismo, al reconocer las 

fortalezas y las debilidades que se pudiera tener. La cual se establecen como 

conceptos claves y cruciales para superar las adversidades, derivando ello de 
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sus inherentes habilidades para asumir una dependencia así mismo y poder 

reconocer sus fortalezas y limitaciones (Hoyo, 2021). 

La ecuanimidad, que puede establecerse como el grado de equilibrio que 

existe entre las experiencias recibidas y la vida propia, con un grado de 

serenidad y de tranquilidad lo que puede conllevar que los individuos no sean 

absorbidos por las emociones, o por situaciones temporales, sino que estos 

puedan tener un adecuado manejo de sus emociones en una gestión adecuada 

para que ante una adversidad puedan tomar decisiones pertinentes. Esta 

también se puede señalar como el balance que se adquiere por medio de las 

experiencias vividas, al desarrollar habilidades que puedan moderar entre los 

extremos y las adversidades (García et al., 2021). 

La perseverancia, que está relacionado a la posesión que tiene una 

persona para alcanzar logros personales a través de la fortaleza interna para 

continuar a pesar de las limitaciones, problemas, vicisitudes y adversidades que 

se tiene en la vida. Es decir, es la superación permanente de las dificultades 

con el fin de conseguir lo que se plantea dentro de un espacio o tiempo 

determinado (Novella, 2002). 

La satisfacción personal, es la predisposición que tiene la persona frente 

a determinados estímulos, ellos se orientan a el placer que se tiene para que la 

persona pueda alcanzar la plenitud sobre las cosas. Es un sentimiento o estado 

de ánimo frente a situaciones que derivan de su predisposición a responder con 

buenaventura (Morgan, 2021). 

El sentirse bien solo, está relacionado con el comprenderse así mismo, 

entenderse y enfrentar con fortaleza interna y de manera individual las cosas 

que se experimenta en la vida; entendiéndose que la reacción y fortaleza es 

particular en cada individuo, en cada persona y su forma de asimilar y enfrentar 

depende de estos factores internos. Por ello se puede referir a la comprensión 

de sí mismo que tiene el individuo para obtener libertad y significado único 

(Hoyo, 2021). 
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Finalmente, podemos señalar lo que indica Wagnild y Young (1993) que 

la resiliencia es aquella cualidad que los individuos poseen y desarrollan como 

capacidad que le permite regular lo negativo y lo positivo de sus experiencias, 

haciendo que este pueda responder ante situaciones que generan estrés o 

efectos negativos en su estado de ánimo. Podemos señalar que es la 

capacidad que las personas desarrollar para superar y responder de manera 

positiva y beneficiosa ante situaciones que representan como un inconveniente 

para cumplir ciertas metas y objetivos. 

Por otro lado, la resiliencia se puede encontrar su relación con la 

motivación, puesto que ella, según Camadan & Kıraç (2020) es un aspecto que 

se podría establecer como una virtud en si, como un medio eficaz para mover 

hacer algunas cosas a los individuos, en tanto que es un motor y aliciente 

dentro del comportamiento de las personas que se muestra como una fuerza 

interior y superior que da vitalidad e induce a una persona a realizar acciones 

que denota una característica del estado psicológico. 

En tal sentido, siendo la motivación un aspecto psicológico y subjetivo 

que está relacionado principalmente con la parte cognitiva de las personas. Se 

pueden dirigir diversos estudios al aspecto emocional tomando en cuenta 

ciertos fenómenos o comportamientos que se presentan ante determinadas 

circunstancias particulares, como aquellas que están relacionadas a la vida 

escolar a su desempeño académico, entre otros sucesos. De manera más 

específica se puede indicar que la motivación relacionada a la parte cognitiva 

tiene asidero en los procesos motivacionales que derivan en procesos mentales 

construidas durante la experiencia de vida, a ello podemos indicar a las 

creencias, y expectativas (Kilinç, 2023). 

Davidovitch & Dorot (2023) establecen que los individuos buscan tener 

éxitos frente a los retos y competencias, conllevado a establecer un 

determinado grado de valoricen que puede conllevar a obtener fracaso o éxito 

que el estudiante lo adopta. El autor señala que es algo aprendido donde el 
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estudiante puede exponerlo durante su desarrollo, por lo que se podría 

considerar un tipo de motivación intrínseca que los estudiantes van adquiriendo 

y asimilando durante el proceso de aprendizaje. Ello deriva de aspectos 

internos denominado motivación intrínseca que nace de fuerzas internas 

impulsando a la obtención de logros superior a lo estandarizado (Mostafa & Lim, 

2020). 

Weiner (1985) plantea una propuesta teórica, que servirá como base 

para el planteamiento de nuestro estudio. En su propuesta plantea una 

perspectiva de la atribución como la motivación al logro. En ella plantea que las 

personas se ven motivados cuando este realiza una tarea y obtiene un 

resultado favorable que resulta en el éxito o fracaso, lo cual es el inicio de una 

secuencia motivacional que derivará en posteriores resultados que le permitirán 

tener un grado de sentimiento favorable o desfavorable que se expresa en 

frustración o felicidad. Asimismo, de esta perspectiva se señala que cuando el 

estudiante obtiene un resultado poco esperado éste buscará la causa de tal 

resultado, por lo que generalmente este tiende a revisar los antecedentes de 

información, si como las causas, los sesgos atribuciones u otro factor 

relacionado a ella, lo que conlleva a atribuir el resultado en la explicación de 

ciertas causas. 

Dentro de los factores incluidos para esta investigación están los 

establecidos por Morales y Gómez (2009) que toman como fundamento el 

modelo motivacional de Weiner (1985). Los investigadores establecen cuatro 

escalas que serán consideradas dimensiones de la variable motivación, que son 

el interés y esfuerzo, tareas y capacidad, interacción colaborativa entre pares, 

influencia de pares sobre el aprendizaje. 

El Interés y esfuerzo, conlleva que el estudiante al estar lidiando frente 

a un determinado trabajo se vea motivado, y por ende sienta la necesidad de 

cumplir por intereses propios dicha labor, asumiendo un grado de esfuerzo para 

que esta conlleve a obtención del afán de obtener buenas notas, la persistencia, 
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auto exigencia y disposición para aprender. Este compromiso personal se 

traduce en una mayor persistencia, una auto exigencia que supera las 

expectativas mínimas y una genuina disposición para adquirir nuevos 

conocimientos (Castillo, 2020). 

Las tareas y la capacidad, que corresponde al diseño de tareas que 

sean significativas y estén alineadas con los objetivos de aprendizaje, 

fomentando así un desarrollo integral de las capacidades, a su vez, la 

capacidad de un estudiante para completar una tarea con éxito depende de 

diversos factores, como sus conocimientos previos, habilidades de pensamiento 

crítico, motivación y recursos disponibles, por ende es esencial considerar que 

la capacidad de un estudiante para abordar una tarea con éxito es multifactorial. 

Puesto que actores como la motivación intrínseca, las habilidades 

socioemocionales y el acceso a recursos adecuados influyen en gran medida 

en el desempeño (Panta, 2021). 

La interacción colaborativa entre pares, está vinculada a la socialización 

del alumno con los demás estudiantes en el desarrollo de las actividades afines 

a cada materia. Es decir, que el ambiente de aprendizaje es activo y 

participativo, y es donde los estudiantes se convierten en constructores de su 

propio conocimiento, además, la interacción social fomenta el compromiso 

(Terán, 2022). 

La influencia de pares sobre el aprendizaje, abarca la persuasión de la 

socialización entre los estudiantes en temas afines a su educación, como es 

desarrollar sus capacidades para adquirir conocimientos, su perseverancia en 

las actividades complejas y su compromiso para poseer un óptimo rendimiento. 

Al compartir ideas y perspectivas con sus compañeros, los discentes 

desarrollan habilidades de comunicación, pensamiento crítico y resolución de 

problemas (Meza, 2022). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

La presente investigación que se desarrolló es de tipo básica, puesto que 

se busca desarrollar nuevo conocimiento que pueda enriquecer las teorías 

fundamentales que sustentan la práctica de la resiliencia y la motivación en la 

educación. Ya que es un método de indagación que se utiliza para comprender 

mejor un determinado suceso o tema y ampliar nuestros conocimientos sobre el 

mismo (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.1.2 Diseño de investigación 

El diseño de estudio es no experimental, dado que, como señalan 

Hernández y Mendoza (2018) en los estudios de diseño no experimental no se 

manipulan las variables que se estudia para comprender el efecto de una sobre 

otra. 

   Figura 1 Diseño de la Investigación 

V1 M: Alumnos 

M V1: Resiliencia 
r 

V2: Motivación 
V2 

r: Relación 
         Fuente: Elaboración propia 

El estudio fue transaccional dado que se recogió la información en un 

solo momento, a través de la aplicación de la encuesta, en un tiempo 

determinado con la finalidad de describir la interrelación en un momento 

determinado (Hernández y Mendoza, 2018). 
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3.2. Variables y Operacionalización 

Variable: resiliencia, para Wagnild & Young (1993) la resiliencia tiene que 

ver con la capacidad de la persona que permite moderar un efecto negativo del 

estrés. Impulsando un efecto positivo que ayuda al proceso de adaptación 

mediante la fuerza de la emoción, en tanto la adaptabilidad y la valentía 

(Castilla et al., 2014). 

Definición operacional: Según Novella (2002) la variable está compuesta 

por 5 dimensiones que son la confianza en sí mismo, la ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal, y el sentirse bien solo. 

Indicadores: Se gestionaron 8 indicadores; los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: la dimensión la confianza en sí mismo contiene 1 indicador: 

confianza; la dimensión ecuanimidad abarca 1 indicador: equilibrio; la dimensión 

perseverancia contiene 2 indicadores: probabilidad y dificultad; la dimensión 

satisfacción personal esta engloba 2 indicadores: reconocimiento e importancia; 

y la dimensión sentirse bien solo contiene 2 indicadores: interés e influencia. Se 

aplicó una escala de medición ordinal. 

Variable: motivación, es la parte que estimula a las personas a realizar 

acciones por impulso interno, es decir que las personas se ven motivados 

cuando realizan una tarea y obtienen un resultado favorable que resulta en el 

éxito o fracaso. Lo cual es el inicio de una secuencia motivacional que derivará 

en posteriores resultados que le permitirán tener un grado de sentimiento 

favorable o desfavorable que se expresa en frustración o felicidad Weiner 

(1985). 

Definición operacional: Según Morales y Gómez (2009) que toman como 

fundamento el modelo motivacional de Weiner (1985) establecen cuatro 
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dimensiones que son el interés y esfuerzo, tareas y capacidad, interacción 

colaborativa entre pares, influencia de pares sobre el aprendizaje. 

Indicadores: Se gestionaron 8 indicadores; los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: la dimensión interés y esfuerzo contiene 1 indicador: 

valoración; la dimensión tareas y capacidad abarca 2 indicadores: valor y 

premio; la dimensión interacción colaborativa entre pares contiene 2 

indicadores: cohesión y coherencia; y la dimensión influencia de pares sobre el 

aprendizaje engloba 2 indicadores: reconocimiento y justicia. Se aplicó una 

escala de medición ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población: 

Estuvo compuesta por todos los estudiantes del nivel secundaria de 1° y 

2° de una Institución Educativa del distrito de Pativilca matriculados en el año 

2023, que suman en total 287. 

Criterios de inclusión: Fueron considerados todos los estudiantes 

matriculados en el año 2023, pertenecientes al 1° y 2° año, se consideraron 

ambos sexos, participaron los que contaron con autorización de sus respectivos 

padres, además de su voluntad por formar parte del estudio. 

Criterios de exclusión: Se excluyeron a los estudiantes del 3°, 4° y 5° de 

secundaria, asimismo a los estudiantes de quienes no se tuvo la autorización 

respectiva para participar del estudio, no se consideró a los estudiantes que no 

asisten regularmente, a los que se han retirado de la I.E, y a los estudiantes con 

habilidades especiales puesto que no son parte del objetivo de estudio. 

3.3.2. Muestra 

Parte de la población de estudio de quienes recabó la información, para 

ello se delimitó y se definió el tamaño muestral, siendo esta representativa y 

pertinente para con las características de la población (Hernández et al., 2014, 
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p. 172), se estableció como muestra la cantidad de 105 estudiantes del 1° y 2°

año de secundaria. 

3.3.3. Muestreo 
La técnica de muestreo aplicada fue probabilística, siendo el muestreo 

aleatorio simple. 

3.3.4. Unidad de análisis 
Estudiantes del 1ero y 2do de secundaria, que pertenezcan a la I.E 

Libertador Simón Bolívar de Pativilca, 2023, que asisten regularmente. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la encuesta, seleccionada por su capacidad para recolectar y 

registrar datos de manera sistemática y objetiva a través de preguntas 

estructuradas. La técnica y el análisis de diferentes tipos de datos están 

intrínsecamente relacionados con los métodos de recopilación de información, 

tales como la observación, la encuesta y la entrevista (Hernández y Mendoza, 

2018). 

Para medir la resiliencia se aplicó el cuestionario ER desarrollado por 

Wagnild & Young (1993) el cual fue adaptado por Novella (2002), este 

instrumento consta de 25 preguntas, que constituyen las 5 dimensiones 

determinadas; por otra parte, para estimar la motivación se aplicó el 

cuestionario EAML desarrollado por Manassero y Vázquez (1997), que fué 

adaptado por Morales y Gómez (2009), este instrumento consta de 30 

preguntas, que constituyen 4 dimensiones Los cuestionarios son empleados 

para recopilar datos con el fin de documentar la información relacionada con las 

variables de estudio (Hernández y Mendoza, 2018). 

Validez: Se confirmó la validez del instrumento mediante juicio de tres 

expertos en materia y metodología de investigación, cuya evaluación ayudó a 

determinar la importancia y eficacia del instrumento utilizado en el estudio. La 
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validez se refiere al grado de precisión con que un instrumento específico 

evalúa una variable dada (Hernández y Mendoza, 2018). 

Confiabilidad: En la presente investigación se aplicó el coeficiente Alfa de 

Cronbach. El cual se refiere al nivel de consistencia de los resultados 

generados por una herramienta cuando se emplea de forma sistemática 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

3.5. Procedimiento 

El proceso de investigación involucró varias etapas: el planteamiento del 

problema, los objetivos, las hipótesis, marco teórico y las bases teóricas; 

posteriormente, los instrumentos fueron validados y evaluados para asegurar su 

confiabilidad; la encuesta y los cuestionarios contuvieron 25 y 30 preguntas 

respectivamente para la variable x como para la variable y. Por consiguiente, se 

solicitó el consentimiento del establecimiento académico para reunir una 

muestra representativa de datos, pactándose una fecha definida para su 

aplicación, los cuestionarios se suministraron de manera presencial con el 

tiempo estimado de 30 minutos. En última instancia, se realizó un análisis 

estadístico descriptivo como inferencial para cuantificar y organizar los 

hallazgos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, ya que la 

muestra fue mayor a 50 individuos, dando como resultante que los datos no 

poseían una distribución normal, posteriormente mediante el programa spss 25 

se procedió con el análisis inferencial aplicándose la prueba no paramétrica 

Rho de Spearman, consecuentemente se desarrolló el análisis de contrastación 

mediante la comprobación de la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1), 

asumiendo un nivel de confianza de 95% (0.095) y un margen de error de 5% 

(0.05). El análisis de datos implica examinar de manera sistemática los 
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elementos disponibles, con el propósito de identificar conexiones o interpretar el 

fenómeno de estudio (Hernández et al., 2010). 

 
 

3.7. Aspectos éticos 
 

Este estudio se destacó por su autenticidad y rigor, siendo realizado sin 

distorsionar ni manipular ningún dato, asimismo la confiabilidad de los 

participantes involucrados en esta investigación fue crucial para obtener 

conclusiones precisas y pertinentes. Por otro lado, se asevera que se cumple 

con el principio de autonomía ya que se respetó la decisión de los estudiantes 

de participar en el estudio luego de comprender su rol de participación; también 

se cumple el principio de no maleficencia ya que se les hizo comprender a los 

discentes su libertad de responder a las preguntas y tuvieron el entendimiento 

del no haber de riesgo al ser partícipes; se ejerció el principio de beneficencia 

puesto que se informó que los resultados de la indagación los manejará el 

gestor de la institución; como también se cumplió con el principio de justicia ya 

que los datos gestionados permanecerán en la confidencialidad. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados inferenciales 

Tabla 1 
Análisis de correlación entre la resiliencia y la motivación 

 

  Resiliencia Motivación 

 Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,508** 
Resiliencia   

Sig. (bilateral)  0.001 
Rho de 

Spearma

n 

N 105 105 
Coeficiente de 
correlación ,508** 1.000 

Motivación   
Sig. (bilateral) 0.001  

 N 105 105 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Elaboración propia 

 
Según la tabla 1, el resultado de contrastación muestra que el valor p es 

0,001 < 0,05, el cual conlleva a rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna; asimismo, en análisis de relación realizada mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0.508, el cual se establece que existe relación directa 

y buena entre las variables. En consecuencia, los estudiantes que desarrollan 

mayor capacidad de resiliencia tienen mayor probabilidad de estar más 

motivados para estudiar. 
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Tabla 2 
Análisis de correlación entre la resiliencia e interés y esfuerzo 

 

  
Resilienci

a 

Interés y 
esfuerzo 

 Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,493*
* 

Resiliencia   

Sig. (bilateral)  0.00
5 

Rho de 
Spearman 

N 105 105 
Coeficiente de 
correlación ,493** 1.00

0 Interés y 
esfuerzo Sig. (bilateral) 0.005  

 N 105 105 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: Elaboración propia 
 

Según la tabla 2, el resultado de contrastación muestra que el valor p es 

0,005 < 0,05, el cual conlleva a rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna; asimismo, en análisis de relación realizada mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0.493, el cual se establece que existe relación directa 

y buena entre las variables. En consecuencia, los estudiantes que desarrollan 

mayor capacidad de resiliencia tienen mayor probabilidad de tener más interés 

y esfuerzo para estudiar. 
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Tabla 3 

Análisis de correlación entre la resiliencia y tarea y capacidad 

Resilienci
a 

Tarea y 
capacida

d 
Coeficiente de correlación 1.000 ,491**

Resiliencia Sig. (bilateral) 0.003 
Rho de 
Spearman 

N 105 105 
Coeficiente de correlación ,491** 1.000 

Tarea y 
capacidad Sig. (bilateral) 0.003 

N 105 105 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 3, el resultado de contrastación muestra que el valor p es 

0,003< 0,05, el cual conlleva a rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna; asimismo, en análisis de relación realizada mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0.491, el cual se establece que existe relación directa 

y buena entre las variables. En consecuencia, los estudiantes que desarrollan 

mayor capacidad de resiliencia tienen mayor probabilidad de tener mayor 

valoración de la dificultad de las tareas asignadas y desarrollar la capacidad 

para el estudio de ésta. 
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Tabla 4 
 

Análisis de correlación entre la resiliencia y la Interacción colaborativa entre pares 
  
 

Resiliencia 
Interacción 

colaborativa 

entre pares 

 
 
 

Rho de 

Spearma

n 

 

Resiliencia 
 
 

Interacción 

colaborativ

a entre 

pares 

Coeficiente de correlación 1.000

 ,428** Sig. 

(bilateral) 

 0.001 

N 105 105 

Coeficiente de correlación ,428** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001 

N 105 105 
  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 

 
Según la tabla 4, el resultado de contrastación muestra que el valor p es 

0,001< 0,05, el cual conlleva a rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna; asimismo, en análisis de relación realizada mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0.428, el cual se establece que existe relación directa 

y buena entre las variables.  
           

En consecuencia, los estudiantes que desarrollan capacidad de 

resiliencia tienen mayor probabilidad de interactuar colaborativamente con sus 

pares en su centro de estudio lo cual le da mayor motivación para estudiar. 
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Tabla 5 
Análisis de correlación entre la resiliencia y la Influencia de pares sobre 

aprendizaje 

   
Resiliencia 

Influencia de 
pares 
sobre 
aprendizaj
e 

 Coeficiente de 
correlación 1.000 ,450* 

Resiliencia 
Sig. (bilateral) 

 
0.01

0 
Rho de 
Spearman 

N 105 105 
Coeficiente de 
correlación 

  
Influencia 
de 
pares 
sobre 
aprendizaj
e 

,450* 1.00
0 

Sig. (bilateral) 0.010  

 N 105 105 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Según la tabla 5, el resultado de contrastación muestra que el valor p es 

0,010< 0,05, el cual conlleva a rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna; asimismo, en análisis de relación realizada mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0.450, el cual se establece que existe relación directa 

y buena entre las variables. En consecuencia, los estudiantes que desarrollan 

mayor capacidad de resiliencia tienen mayor probabilidad de tener influencia de 

sus pares relacionado a su aprendizaje lo que conlleva a tener motivación para 

estudiar. 
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V. DISCUSIÓN 
 

Los resultados evidencian que existe una relación directa y positiva entre 

la resiliencia y la motivación (r = 0,508). Lo que permite señalar que los 

estudiantes resilientes tienen mayor tendencia a estar motivados. En ese 

contexto, Rojas (2023) concluyó que existe correlación entre la resiliencia y la 

motivación (r = 0,725), ya que la resiliencia, al promover la percepción de 

confianza, autonomía, satisfacción personal y reconocimiento fortalece la 

motivación. Asimismo, Mendoza (2020) determinó que a mayor nivel de 

resiliencia se impulsará un mejor grado de estímulos motivacionales. En tal 

sentido, se afirma que los estudiantes resilientes perciben los desafíos como 

oportunidades que los motivan para el aprendizaje y el crecimiento. 

 
Por otra parte, se encontró una relación positiva y significativa entre la 

resiliencia con el interés y esfuerzo de los estudiantes (r = 0,493). En contraste 

con los resultados Castillo (2020) expone que la resiliencia permite ser tolerante 

a los efectos negativos, y estar dispuestos a aceptar cambios; sin embargo, a 

pesar de estas cualidades, la capacidad de resiliencia en sí misma no 

necesariamente va generar que el estudiante tenga el interés hacia el estudio. 

En ese sentido Wagnild y Young (1993) señalan que es necesario el esfuerzo, 

la autonomía, control y fortaleza interna para transformar las situaciones 

adversas y responder de manera positiva y beneficiosa, generando de esta 

forma contextos de interés, que les permitirá alcanzar sus objetivos. En ese 

marco, los estudiantes resilientes a menudo están motivados por el deseo 

interno de superar desafíos y aprender, lo que se alinea con un alto grado de 

interés, dedicación y esfuerzo en las áreas en las que están involucrados. 

 
Respecto a la relación entre la resiliencia con la tarea y capacidad de los 

estudiantes (r = 0,491). Panta (2021) concluyó que la resiliencia se constituye 

como el cimiento de la motivación, sin embargo, determinó que la misma puede 
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definirse de muchas maneras y no necesariamente se traduce en habilidades 

académicas. Un estudiante puede ser resiliente emocionalmente pero no 

necesariamente académicamente. En tal sentido, Rojas (2022) asevera que los 

estudiantes con altos niveles de resiliencia pueden gestionar mejor el estrés y la 

frustración, esto les permite afrontar tareas académicas difíciles y perseverar 

ante desafíos, traduciéndose en un rendimiento académico superior. La 

resiliencia implica la adquisición de habilidades de solución de problemas al 

enfrentarse a desafíos, siendo estas útiles en la realización de tareas y 

superación de obstáculos. 

 
En cuanto a la resiliencia y la interacción colaborativa con pares, se 

determinó una relación positiva (r = 0,428). Bajo esa premisa, Terán (2022) 

concluyó que existe relación entre resiliencia y la interacción colaborativa, sin 

embargo, afirma que se hallan estudiantes resilientes que prefieren trabajar de 

manera independiente o que no necesariamente demuestren resiliencia en un 

entorno colaborativo. Ante ello, Toapanta y Lara (2024) concluyen que la 

resiliencia promueve una mayor motivación que permite al estudiante superar 

situaciones que limitan su aprendizaje y su estado emocional, y que estas 

situaciones se logran afrontar de forma individual o colaborativa por el 

estudiante. En ese sentido se puede afirmar que los estudiantes resilientes son 

aptos a ser flexibles en su enfoque y disposición para ajustarse a las dinámicas 

de grupo, lo cual conlleva a que se pueda facilitar la colaboración, ya que una 

comprensión más profunda fomenta una comunicación efectiva y promociona la 

resolución de conflictos. 

 
En referencia a la relación entre la resiliencia y la influencia de pares 

sobre aprendizaje (r = 0,450). Meza (2022) determinó que algunos estudiantes 

pueden ser altamente resilientes, pero no necesariamente estos interactuarán 

de manera significativa con sus pares en términos de aprendizaje, incluso en 

algunos casos, los estudiantes resilientes pueden verse influenciados 

negativamente por sus pares debido a la presión social o las normas del grupo. 
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Ante ello, Marquina (2019) afirma que los estudiantes resilientes dentro de los 

ambientes colaborativos tienen una oportunidad para interactuar y aprender de 

sus pares, ya que están equipados con habilidades que fomentan relaciones 

positivas y colaborativas, además de que los mismos pueden ser más capaces 

de resistir la presión negativa de sus pares, como la influencia de 

comportamientos no académicos. Esto puede llevar a un entorno de 

aprendizaje más enfocado y productivo entre compañeros, además de que su 

capacidad para enfrentar desafíos y superar obstáculos puede inspirar a los 

demás miembros estudiantiles a adoptar estrategias similares como habilidades 

para aprender y desarrollar un compromiso y una actitud de aprendizaje 

positiva. 

 
Una limitante importante identificada en este estudio es que los 

participantes fueron seleccionados exclusivamente de una institución 

académica; por consiguiente, los hallazgos carecen de generalización. En lo 

que respecta a los instrumentos, es aconsejable modificar y revisar sus 

propiedades psicométricas en las muestras locales, a pesar de que se han 

adaptado a nivel nacional. Además, este estudio apoya las hipótesis teóricas 

planteadas por Wagnild y Young (1993) acerca de que la resiliencia promueve 

la fortaleza de la personalidad y motivación. Puesto que les permite a los 

estudiantes tener tolerancia a los inconvenientes y cambios con una actitud 

constructiva, lo que a su vez fortalece su autoconfianza y autoeficacia. 

 
A nivel práctico, los datos aquí presentados posibilitarán proponer 

programas de intervención social dirigidos a la promoción de la resiliencia como 

agente de mejora respecto a la motivación y aprendizaje entre los estudiantes 

de nivel secundario con el fin de que los mismos se desempeñen en mejor 

manera en el ámbito escolar. 

 
En última instancia, los hallazgos subrayan la importancia de la 

resiliencia para una adecuada promoción de la motivación, en la medida que se 
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fomente la confianza en sí mismo, la perseverancia, la satisfacción personal, y 

la autovaloración, mejor será su desarrollo de interés y esfuerzo, capacidad 

para responder, así como en la resolución de tareas. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
Primera: Se evidencia que existe relación directa y positiva entre la resiliencia y la 

motivación en estudiantes de nivel secundaria. Lo que permite señalar que la 

fortaleza interna desarrollada por la resiliencia, les da a los estudiantes la 

capacidad de superar de manera positiva y beneficiosa las situaciones 

adversas, además conlleva a que posean una actitud mental positiva, con 

preparación psicológica y predisposición para asumir cualquier reto, lo cual 

incrementa la probabilidad de éxito en sus tareas. 

 
Segunda: Se evidencia que existe una relación positiva y significativa entre la 

resiliencia con el interés y esfuerzo en estudiantes de nivel secundaria. Por lo 

tanto, los alumnos que cultivan la resiliencia suelen estar impulsados por una 

motivación intrínseca para superar los obstáculos y adquirir conocimientos, lo 

que corresponde a un nivel considerable de entusiasmo, compromiso y 

esfuerzo en los temas que desarrollan. 

 
Tercera: Se evidencia que existe una relación directa y positiva entre la resiliencia 

con la tarea y capacidad de los estudiantes de nivel secundaria. Por ende, los 

estudiantes que desarrollan mayor capacidad de resiliencia tienen una alta 

probabilidad de poseer una mejor valoración de la dificultad de las tareas 

asignadas y desarrollar la capacidad para el estudio y superación de estas. 

 
 
Cuarta: Se evidencia que existe una relación positiva y significativa entre la 

resiliencia y la interacción colaborativa con pares en estudiantes de nivel 

secundaria. En consecuencia, se puede afirmar que los estudiantes resilientes 

son aptos a ser flexibles en su enfoque y disposición para ajustarse a las 

dinámicas de grupo, lo cual conlleva a que se pueda facilitar la colaboración. 
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Quinta: Se evidencia que existe una relación directa y positiva entre la resiliencia y la 

influencia de pares sobre aprendizaje en los estudiantes de nivel secundaria. 

En tal sentido, los estudiantes que desarrollan la capacidad de resiliencia 

poseen una mayor probabilidad de tener influencia en sus pares relacionado a 

su aprendizaje y actitud, lo que conlleva a que el grupo posea mejores 

porcentajes de motivación y compromiso para estudiar. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 
Primera: La entidad educativa debe de impulsar una mayor formación psicológica en 

los estudiantes, sobre todo a aquellos grupos focalizados, para que estos 

desarrollen una fortaleza mental positiva que les permita tener la 

predisposición a asumir cualquier reto, para ello se tienen que identificar 

cualidades, debilidades y fortalezas mediante un programa de talleres, 

charlas, y consultas psicológicas. 

Segunda: Se propone realizar trabajos en conjunto con los docentes donde se 

lleguen a acuerdos consensuales con el fin de que se le facilite a los 

estudiantes el realizar los trabajos de extensión dentro del aula, para que de 

esta manera se puedan reforzar en equipo, o con la ayuda del docente, 

asimismo promover la concientización de la adecuación de las tareas para que 

estas sean alcanzables y adecuadas dentro del nivel en que se desarrollan, 

fomentando la motivación y esfuerzo de los estudiantes. 

Tercera: Se debe promover que los estudiantes asimilen que ellos tienen la 

capacidad para lograr cumplir las tareas, para ello debe de establecerse metas 

prudentes y alcanzables, por medio de una programación de clases pertinente 

y flexible que promueva el logro de desarrollo de desempeños, en vez de solo 

buscar cumplir con los temas requeridos. 

Cuarta: Se propone la promoción e inserción de actividades de interacción 

colaborativa dentro de las experiencias didácticas docentes, a razón de que se 

debe promover la empatía entre compañeros, y las relaciones positivas 

mediante acciones relacionadas a el esparcimiento y la recreatividad grupal 

dentro de las experiencias de aprendizaje, el cual debe de realizarse de 

manera permanente y sostenida. 

Quinta: Se deben promover diálogos y debates en clases, invitando e incentivando a 

la participación y a la interacción basada en valores, para que todos refuercen 

el escuchar activamente, el respeto a la opinión de los demás, la resiliencia y 
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la motivación al poder compartir sus opiniones. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Cuadro de Operacionalización de variables 

 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICION 

 
 
 

V: X 
Resiliencia 

Confianza en sí mismo 

Ecuanimidad 

Perseverancia 

Satisfacción personal 

Sentirse bien solo 

Confianza 

Equilibrio 

Dificultad 

Probabilidad 

Importancia 

Reconocimiento 

Interés 

Influencia 

 
 
 
 
 
Variable ordinal 

 
 
 
 

V: Y 
Motivación 

 
Interés y esfuerzo 

Tareas y capacidad 

Interacción colaborativa entre 

pares 

Influencia de pares sobre el 

aprendizaje 

 
Reconocimiento 

Premio 

Valor 

Cohesión 

Valoración 

Justicia 

Coherencia 

 
 
 
 
 
Variable ordinal 



 
 

Anexo 2: Matriz de Consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué relación existe entre 
la resiliencia y la motivación 

en estudiantes de 
secundaria de una 

Institución Educativa del 
distrito de Pativilca 2023? 

Determinar la relación entre la 
resiliencia y la motivación en 
estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa Pativilca 2023. 
objetivos específicos: 
a) Determinar la relación entre la 
resiliencia con el interés y esfuerzo de 
los estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa, Pativilca 2023 
b) Determinar la relación entre la 
resiliencia con la tarea y capacidad de 
los estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa, Pativilca 2023 
c) Determinar la relación entre la 
resiliencia y la interacción colaborativa 
con pares en los estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa, 
Pativilca 2023. 
d) Determinar la relación entre la 
resiliencia y la Influencia de pares sobre 
aprendizaje en los estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa 
, Pativilca 2023 

 
 
 
Existe relación 
significativa entre la 
resiliencia y la motivación 
en estudiantes de 
secundaria de una 
Institución Educativa, 
Pativilca 2023. 

 
No existe relación 
significativa entre la 
resiliencia y la motivación 
en estudiantes de 
secundaria de una 
Institución Educativa, 
Pativilca 2023. 

 
 
 
 
 

Tipo básica 
Diseño de estudio es 
no experimental 
Estudio transeccional 

 
 
Población 
287 estudiantes 
Muestra 
105 de 1° y 2° año de 
secundaria| 



Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

(ADAPTADO POR NOVELLA, 2002) 
 
 

INSTRUCCIONES: Se le presenta una serie de enunciados que describen su forma 

de enfrentarse a las situaciones adversas. Lea atentamente las preguntas y marca 

la que creas conveniente. 

GRADO: 1°   2° EDAD: SEXO: M F 
 

 En 
desacuerdo 

 De 
acuerdo 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Cuando planeo algo lo realizo.        

2 Frente a un problema me las arreglo de una 

manera u otra. 

       

3 Dependo más de mí mismo que de otras 

personas. 

       

4 Es importante para mí, mantenerme 

interesado en las cosas. 

       

5 Puedo estar solo si tengo que hacerlo        

6 Me siento orgulloso de haber logrado 

cosas en mi vida. 

       

7 Usualmente veo las cosas a largo plazo.        

8 Soy amigo de mí mismo.        

9 Siento que puedo manejar varias cosas 

al mismo tiempo. 

       

10 Soy decidido.        

11 Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de 

todo. 

       

12 Tomo las cosas una por una.        

13 Puedo enfrentarme a las dificultades 

porque las heexperimentado 

       



 anteriormente.        

14 Tengo autodisciplina.        

15 Me mantengo interesado en las cosas.        

16 Por lo general encuentro algo de qué reírme.        

17 El creer en mí mismo me permite atravesar 

tiempos difíciles. 

       

18 En una emergencia soy una persona en 

quien sepuede confiar. 

       

19 Generalmente puedo ver una situación 

de variasmaneras. 

       

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas 

aunque noquiera. 

       

21 Mi vida tiene significado.        

22 No me lamento de las cosas por las que 

no puedo 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. 

       



MUY DIFÍCILES 1 2 3 4 5 6 MUY FÁCILES 

ESCALA ATRIBUCIONAL DE MOTIVACIÓN DE LOGRO MODIFICADA 
(EAML-M) 

(ADAPTADA POR MORALES Y GOMEZ, 2009) 
 

GRADO: 1° 2° EDAD: SEXO: M 
F 

 
1. ¿Cuál es el grado de satisfacción que tienes en relación con tus notas del 

semestre anterior? 

TOTALMENTE SATISFECHO 6 5 4 3 2 1 NADA SATISFECHO 

 
2. ¿Cómo relacionas las notas que obtuviste y las notas que esperabas 

obtener en el semestre anterior? 

PEOR DE LO QUE 
ESPERABAS 

1 2 3 4 5 6 MEJOR DE LO QUE 
ESPERABAS 

 
3. ¿Qué tan justas son tus notas del semestre anterior en relación con lo que 

tú merecías? 

TOTALMENTE JUSTAS 6 5 4 3 2 1 TOTALMENTE 
INJUSTAS 

 
4. ¿Cuánto esfuerzo haces tú actualmente para sacar buenas notas en esta 

[asignatura]? 

NINGÚN ESFUERZO 1 2  3 4 5 6 MUCHO ESFUERZO 

5. ¿Cuánta confianza tienes en sacar buena nota en esta [asignatura]? 
 

MUCHA CONFIANZA 6 5 4 3 2 1 NINGUNA 
CONFIANZA 

 
 

6. ¿Cuánta dificultad encuentras en las tareas que realizas en esta 
[asignatura]? 

 

 
7. ¿Cuánta probabilidad de aprobar esta [asignatura] crees que tienes en este 

semestre? 
 
 

MUCHA PROBABILIDAD 6 5 4 3 2 1 NINGUNA 
PROBABILIDAD 



NO INFLUYE NADA 1 2 3 4 5 6 INFLUYE 
MUCHO 

8. ¿Cómo calificas tu propia capacidad para estudiar esta [asignatura]? 
 

MUY MALA 1 2 3 4 5 6 MUY BUENA 

 
9. ¿Qué tan importantes son para ti las buenas notas de esta [asignatura]? 

MUY IMPORTANTES 
PARA MÍ 

6 5 4 3 2 1 NADA IMPORTANTES 
PARA MÍ 

 
10. ¿Cómo describes el grado de infiuencia de tu interacción con tus 

compañeros en tu desempeño en esta[asignatura]? 

NO INFLUYE NADA 1 2 3 4 5 6 INFLUYE 
MUCHO 

 
11. ¿Cuánto interés tienes por estudiar esta [asignatura]? 

MUCHO INTERÉS 6 5 4 3 2 1 NINGÚN 
INTERÉS 

 
12. ¿Cómo describes el grado de infiuencia de tu interacción con tu(s) 

profesor(es) en tu desempeño enesta [asignatura]? 

 

13. ¿Cuántas satisfacciones te proporciona estudiar esta [asignatura]? 
 

MUCHAS 
SATISFACCIONES 

6 5 4 3 2 1 NINGUNA 
SATISFACCIÓN 

 
14. ¿En qué grado influyen los exámenes en aumentar o disminuir la nota 

que merecerías en esta [asig-natura]? 

DISMINUYEN MI NOTA 1 2 3 4 5 6 AUMENTAN MI 
NOTA 

 
15. ¿Cuánto afán tienes de sacar buenas notas en esta [asignatura]? 

MUCHO AFÁN 6 5 4 3 2 1 NINGÚN AFÁN 
 

16. ¿Cómo describes tu persistencia al no haber podido hacer una tarea de 
esta [asignatura] o estate salió mal? 

ABANDONO LA TAREA 1 2 3 4 5 6 SIGO ESFORZÁNDOME 
AL MÁXIMO 



 
17. ¿Cómo calificas las exigencias que te impones a ti mismo respecto al 

estudio de esta [asignatura]? 
EXIGENCIAS MUY ALTAS 6 5 4 3 2 1 EXIGENCIAS MUY 

BAJAS 
 

18. ¿Cómo describes tu conducta cuando haces un problema difícil de esta 
[asignatura]? 

ABANDONO 
RÁPIDAMENTE 

1 2 3 4 5 6 SIGO TRABAJANDO 
HASTA EL FINAL 

 
19. ¿Cuánta importancia le das tú a la colaboración entre compañeros para 

estudiar y realizar las tareasde esta [asignatura]? 

MUCHA IMPORTANCIA 6 5 4 3 2 1 NINGUNA 
IMPORTANCIA 

 
20. ¿Cuántas ganas tienes de aprender esta [asignatura]? 

NINGUNA GANA 1 2 3 4 5 6 MUCHÍSIMAS 
GANAS 

 
21. ¿Cuánta satisfacción te produce el hecho de que tus compañeros tengan 

tan buenas notas como tú enesta [asignatura]? 

MUCHA SATISFACCIÓN 6 5 4 3 2 1 NINGUNA 
SATISFACCIÓN 

 
22. ¿Con qué frecuencia terminas con éxito una tarea de esta [asignatura] 

que has empezado? 

NUNCA TERMINO CON 
ÉXITO 

1 2 3 4 5 6 SIEMPRE TERMINO CON 
ÉXITO 

 
23. ¿Cuánta infiuencia tienen tus compañeros sobre tu persistencia en las tareas 

difíciles de esta [asignatura]? 
 

INFLUYE MUCHO 6 5 4 3 2 1 NO INFLUYE 
NADA 

 
24. ¿Cuánta infiuencia tienen tus compañeros sobre tu compromiso para 

lograr un buen desempeño enesta [asignatura]? 
NO INFLUYE NADA 1 2 3 4 5 6 INFLUYE 

MUCHO 
 

25. ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre el mejoramiento de tus 
habilidades para aprender esta[asignatura]? 



INFLUYE MUCHO 6 5 4 3 2 1 NO INFLUYE 
NADA 

26. ¿Cómo describes el nivel de interacción que tienes con tus compañeros 
en el trabajo desarrollado enesta [asignatura]? 
NINGUNA 
INTERACCIÓN 1 2 3 4 5 6 MUCHA INTERACCIÓN 

 
27. ¿Cuánta infiuencia tiene(n) tu(s) profesor(es) sobre tu persistencia en 

las tareas difíciles deesta [asignatura]? 

INFLUYE MUCHO 6 5 4 3 2 1 NO INFLUYE 
NADA 

 
28. ¿Cuánta infiuencia tiene(n) tu(s) profesor(es) sobre tu compromiso para 

tener un buen desempeño enesta [asignatura]? 

NO INFLUYE NADA 1 2 3 4 5 6 INFLUYE 
MUCHO 

 
29. ¿Cuánta infiuencia tiene(n) tu(s) profesor(es) sobre el mejoramiento de tus 

habilidades para aprenderesta [asignatura]? 

INFLUYE MUCHO 6 5 4 3 2 1 NO INFLUYE 
NADA 

 
30. ¿Cómo describes el nivel de interacción que tienes con tu(s) profesor(es) 

en el trabajo desarrollado enesta [asignatura]? 

NINGUNA INTERACCIÓN 1 2 3 4 5 6 MUCHA 
INTERACCIÓN 



Anexo 4: Evidencias de validez y confiabilidad de los instrumentos 

según juicio de expertos y prueba piloto. 

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS N°1 
 





 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 







 
 

 
 



 

 
 



 
 

. 





 
 

 



 



 

 
 

 





Anexo 5: EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS N°2 
 



 



 
 
 



 

 



 
 
 











 
 



 
 



 

 
 
 



 
 



 
 



Anexo 6: VALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS N°3 
 
 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 

 
 



 
 
 







 
 



 
 
 



 
 
 

 



 
 



 
 



Anexo 7: Consentimiento informado del apoderado 

Título de la investigación: Resiliencia y Motivación en estudiantes de 
secundaria de la institución educativa” Libertador Simón Bolívar”, 
Pativilca 2023. 
Investigador (a) (es): Epifania Susana Gamarra Garcia. 

Propósito del estudio 
Le invitamos a participar en la investigación titulada “ Resiliencia y Motivación 
en estudiantes de secundaria de la institución educativa” Libertador Simón 
Bolívar”, Pativilca 2023” cuyo objetivo es Determinar la relación entre la resiliencia 
y la motivación en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Libertador 
Simón Bolívar”, Pativilca 2023.Esta investigación es desarrollada por una 
estudiante de pre grado de la carrera profesional de Psicología , de la Universidad 
César Vallejo del campus sede Ate, aprobado por la autoridad correspondiente 
de la Universidad     y     con      el      permiso      de      la      institución  
Educativa. 

Procedimiento 
Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

• El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas
psicológicas: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young
(Adaptada por Novella2002)

• Escala Atribucional de Motivación de Logro Modificada (EAML-M)
(adaptada por Morales Bueno y Gómez Nocetti, 2009)

.  Las respuestas a las pruebas psicológicas serán codificadas 
usando un número de identificación y, por lo tanto, serán 
anónimas. 

Firma del Padre - Madre o 
Apoderado del menor Firma del Estudiante 
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