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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar el impacto del cuento en la 

resiliencia de estudiantes de un colegio de Cusco - 2024. Este estudio se justifica por 

la necesidad de entender cómo las estrategias educativas pueden fortalecer la 

resiliencia en un contexto post-pandémico, contribuyendo así al bienestar 

socioemocional de los estudiantes. Se utilizó un enfoque metodológico que combinó 

modelos teóricos de resiliencia con la experiencia práctica, se aplicó un diseño 

cuasiexperimental para evaluar el impacto del cuento en una muestra de 60 

estudiantes de un Colegio de Cusco. Al instrumento de medición empleado fue la 

"Escala de medición de la resiliencia" de elaboración propia. El estudio se enmarcó 

dentro de la línea de investigación: Didáctica y evaluación de los aprendizajes. 

Los resultados del análisis estadístico mostraron un incremento significativo en 

la resiliencia del grupo experimental tras la intervención con cuentos, mientras que el 

grupo control no experimentó cambios. Dado que p=0.01<0.05, se confirma una 

diferencia significativa entre las medias del pretest y postest de la investigación, esto 

indica que el uso del cuento tiene un impacto positivo en la resiliencia de los 

estudiantes, lo cual sugiere que los cuentos pueden ser una herramienta efectiva para 

mejorar la resiliencia, la competencia personal y aceptación de uno mismo y de la 

vida, promoviendo habilidades de afrontamiento, autoconfianza y una visión más 

positiva de la vida. Se recomienda que los docentes incorporen la narración de 

cuentos en sus clases para fomentar estos beneficios en los estudiantes de 

secundaria. 

Palabras clave: Resiliencia, cuento, impacto, competencia personal, aceptación de 

uno mismo y de la vida. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the impact of the story on the 

resilience of students at a school in Cusco - 2024. This study is justified by the need 

to understand how educational strategies can strengthen resilience in a post-

pandemic context, thus contributing to the socio-emotional well-being of students. A 

methodological approach was used that combined theoretical models of resilience with 

practical experience; a quasi-experimental design was applied to evaluate the impact 

of the story on a sample of 60 students from a School in Cusco. The measuring 

instrument used was the self-developed "Resilience Measurement Scale". The study 

was framed within the line of research: Didactics and evaluation of learning. 

The results of the statistical analysis showed a significant increase in the 

resilience of the experimental group after the story intervention, while the control group 

did not experience changes. Given that p=0.01<0.05, a significant difference is 

confirmed between the means of the pretest and posttest of the research, this indicates 

that the use of the story has a positive impact on the resilience of the students, which 

suggests that stories can be an effective tool to improve resilience, personal 

competence and acceptance of oneself and life, promoting coping skills, self-

confidence and a more positive outlook on life. It is recommended that teachers 

incorporate storytelling into their classes to foster these benefits in high school 

students. 

Keywords: Resilience, story, impact, personal competence, acceptance of self and 

life. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe CEPAL (2021) 

informó que la pandemia habría ocasionado una crisis como ninguna otra en los 

diferentes ámbitos y sectores sociales,  a nivel educativo se cerraron las actividades 

presenciales en casi el 100% de países del mundo, la Coalición Mundial para la 

Educación de la UNESCO (2020) señaló que los agentes educativos de los diferentes 

países no estaban preparados para la enseñanza-aprendizaje a distancia puesto que 

no se contaban con las condiciones básicas para ello. Por otro lado, Tausch et al. 

(2022) señalaron que, hasta fines de septiembre del 2021, la población afectada por 

el COVID-19 de América Latina y el Caribe representaba el 39% de todos los casos 

y el 46% de las muertes a nivel mundial. 

 En cuanto a salud mental, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (2021) señaló 

que, en EEUU, las tasas de ansiedad y depresión llegaron hasta el 37% y el 30%, 

respectivamente, para fines del 2020, en comparación a datos recogidos antes de la 

pandemia del 8.1% para la sintomatología de trastorno de ansiedad y del 6.5% para 

los síntomas del trastorno depresivo en 2019. Asimismo, en Canadá la Mental Health 

Research Canada- MHRC (2021) reportaron que los niveles de ansiedad y depresión 

se cuadruplicaron y duplicaron alcanzando un 28% y 17% respectivamente para mayo 

de 2021. 

Balluerka (citado por Mejía y Bolaños, 2023) señaló que la pandemia ha generado un 

estrés intenso de diversas índoles que ha afectado el bienestar socioemocional a nivel 

global, especialmente entre los niños y adolescentes. Estos grupos se han visto 

obligados a enfrentar cambios en su comportamiento, emociones y sensaciones 

debido a la incertidumbre y el miedo provocados por situaciones desconocidas. 

Asimismo, Mejía y Bolaños (2023) resaltaron en su investigación la necesidad de una 

revisión exhaustiva de las políticas educativas previas y posteriores a la pandemia en 

América Latina y el Caribe. Destacaron la importancia de priorizar acciones centradas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación, la formación ciudadana, los 

valores y la salud mental de todos los involucrados en el proceso educativo. 

Argumentaron que la crisis generada por la pandemia ha evidenciado la necesidad 
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de replantear los sistemas educativos para hacerlos más inclusivos, eficientes y 

resilientes. 

Si bien es cierto, el confinamiento por la pandemia terminó el 2022, sus efectos aún 

están latentes, Brooks et al. (2020), en su estudio señaló que, de una población de 

1057 sujetos, el 20% tenía miedo, 18 % nerviosismo, otro 18% tristeza y un 10% culpa 

y solo un 5% y 4% reportaron sentimientos de felicidad y alivio respectivamente. 

En el ámbito nacional, Antiporta et al. (2022) destacaron que en mayo de 2020 se 

observó un aumento significativo en la prevalencia de síntomas depresivos en 

comparación con 2018, con un incremento de cinco veces (34.9% frente a 6.4%, 

respectivamente). Este fenómeno se replicó en Argentina y México. Además, otras 

investigaciones, como la de Huaire-Inacio et al. (2023), indicaron que la pandemia 

generó diversos problemas, especialmente entre niños y adolescentes, incluyendo 

aislamiento obligatorio, falta de interacción con sus pares, estrés y tristeza. 

Por otro lado, la directora general del Instituto Nacional de Salud Mental, Dra. Rosa 

Misaico, señaló que entre 2009 y 2022, el Minsa reportó un aumento significativo en 

los casos atendidos, pasando de 419 703 a 1 405 665. Entre las afecciones más 

comunes se encontraban el trastorno de desarrollo psicológico, ansiedad, trastorno 

de emoción y comportamiento, depresión, psicosis, síndrome de maltrato y adicciones 

(El Peruano, 2023). 

En este contexto es crucial encontrar estrategias efectivas para fomentar la resiliencia 

en los ámbitos educativos, ya que esta es una habilidad fundamental para enfrentar 

y superar las adversidades, al respecto, la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE, 2022), señala que la resiliencia implica la habilidad de adaptarse a 

circunstancias adversas. Cyrulnik (2019), en concordancia, la define como la 

capacidad de iniciar un nuevo desarrollo tras vivir un trauma. Además, destaca que el 

arte, como los cuentos, facilita la expresión y la reflexión en los niños, lo que 

contribuye al desarrollo de su pensamiento filosófico. Asimismo, subraya que el arte 

promueve la empatía y mejora la convivencia, fortaleciendo así la resiliencia. 

Todo lo antes señalado nos llevó a formular el problema general de esta investigación: 

¿Cuál es el impacto del cuento en la resiliencia de estudiantes de un colegio de 

Cusco-2024? De aquí se desprenden los problemas específicos que se vinculan 
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directamente con el problema general: ¿Cuál es el impacto del cuento en el factor 

competencia personal de estudiantes de un colegio de Cusco-2024? ¿Cuál es el 

impacto del cuento en el factor de aceptación de uno mismo y de la vida de 

estudiantes de un colegio de Cusco-2024? 

A partir de lo mencionado anteriormente, se precisa que el objetivo general que 

orientará este trabajo de investigación es, determinar el impacto del cuento en la 

resiliencia de estudiantes de un colegio de Cusco-2024, de éste se desprendieron los 

objetivos específicos cuya pretensión era determinar el impacto del cuento en el factor 

competencia personal, de estudiantes de un colegio de Cusco-2024 y determinar el 

impacto del cuento en el factor aceptación de uno mismo y de la vida, de estudiantes 

de un colegio de Cusco-2024. 

En cuanto a la justificación teórica, es importante estudiar la influencia del cuento 

desde una perspectiva pedagógica con la finalidad de determinar su impacto en el 

desarrollo y fortalecimiento de la resiliencia, abarcando la competencia personal y el 

factor de aceptación de uno mismo y de la vida. En la justificación práctica es 

necesario precisar que la resiliencia es uno de los objetos de estudio de la psicología, 

sin embargo, con esta investigación pretendemos aportar alternativas viables, en este 

caso la estrategia del cuento, que se puedan aplicar en el aula y en las diferentes 

áreas curriculares y de esta manera se pueda aprovechar su potencial para mejorar 

los niveles de resiliencia en los colegios secundarios. 

En este sentido, la justificación metodológica pretende demostrar desde la 

experiencia el impacto de la estrategia del cuento sobre el desarrollo y fortalecimiento 

de la resiliencia. Para medir la resiliencia de los estudiantes de secundaria se ha 

elaborado un instrumento considerando los aportes de Ann S. Masten, que es una 

psicóloga clínica reconocida por su trabajo en el campo de la resiliencia y que ha 

desarrollado modelos teóricos y prácticos sobre cómo los individuos enfrentan y 

superan adversidades (Masten, 2018); Rutter y Colvert (2019), psiquiatras y 

psicólogos británicos que han investigado ampliamente la resiliencia en niños y 

adolescentes, identificando factores protectores y estrategias de afrontamiento; 

Werner (2012), investigadora pionera en el estudio de la resiliencia infantil, su trabajo 

longitudinal en Hawái ha proporcionado importantes aportes sobre los factores que 

contribuyen a la resiliencia en niños; Reivich y Shatte (2012), que ofrecen un enfoque 
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práctico para desarrollar la resiliencia en adultos y jóvenes, basado en la psicología 

positiva y  finalmente Gail Wagnild y Heather Young, quienes desarrollaron la Escala 

de Resiliencia de Wagnild y Young en 1993, esta es una herramienta que fue 

ampliamente utilizada para medir la resiliencia en diferentes poblaciones, incluyendo 

los jóvenes. Todos ellos han contribuido significativamente con este estudio y la 

comprensión de la resiliencia en los jóvenes, proponiendo enfoques y dimensiones 

que se reflejan en la categorización que empleamos para este estudio. A estos 

estudios añadimos nuestro toque personal para que el instrumento propuesto no 

excluya las características propias de los adolescentes de esta época. 

El presente estudio estará centrado en la línea de investigación: Educación y calidad 

educativa; en vista de que se estudió el impacto de la variable independiente:  cuento 

sobre la variable dependiente: resiliencia; la investigación fue de tipo aplicada, diseño 

cuasiexperimental; en cuanto a su temporalidad, se inició en setiembre 2023 y duró 

hasta a julio del 2024, con este fin se tomó una muestra de 60 estudiantes del 6to 

ciclo de un Colegio de Cusco. 

La pretensión de este estudio fue demostrar la validez de la hipótesis general: Hi: El 

cuento impacta en la resiliencia de estudiantes de un colegio de Cusco-2024 o Ho: El 

cuento no impacta en la resiliencia de estudiantes de un colegio de Cusco-2024. 

 Del mismo modo se plantearon las hipótesis secundarias:  H1: El cuento impacta en 

el factor competencia personal, de estudiantes de un colegio de Cusco-2024 y Ho: El 

cuento no impacta en el factor competencia personal, de estudiantes de un colegio 

de Cusco-2024. H2:  El cuento impacta en el factor aceptación de uno mismo y de la 

vida, de estudiantes de un colegio de Cusco-2024 y Ho:  El cuento no impacta en el 

factor aceptación de uno mismo y de la vida, de estudiantes de un colegio de Cusco-

2024. 
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II. MARCO TEÓRICO

Se investiga el impacto del cuento en la resiliencia de estudiantes, dentro de 

un contexto post - pandémico. Aunque los estudios previos sobre el cuento se centran 

en el desarrollo de habilidades en el nivel primario, la conexión entre el cuento y la 

resiliencia en este contexto no ha sido ampliamente estudiada. 

En el ámbito nacional, Ramírez (2021) concluyo que la aplicación de su 

programa de búsqueda de la excelencia influyó de manera significativa en la 

resiliencia de los estudiantes limeños que participaron en su cuasi experimento, 

logrando una variación de 50 puntos en la media de las pruebas aplicadas antes y 

después de su intervención con 20 talleres. 

Tafur (2022) encontró una relación significativa entre la resiliencia y el estrés 

académico, donde la resiliencia se relacionó con un 51.4% frente al 50% del estrés 

académico (Rho=-0.893, sig <0.001), señalando que los alumnos con escasas 

habilidades para superar problemas cotidianos tienden a desequilibrarse emocional y 

físicamente debido al estrés académico. La muestra de este estudio fue de 70 

alumnos de 11 a 15 años. 

Por otro lado, Aldea-Camargo (2020) estudió a 141 jóvenes de 11 a 17 años y 

concluyó que el clima social familiar no se relacionaba directamente con la resiliencia, 

pero destacó la importancia de las prácticas religiosas y la formación del adolescente 

en el desarrollo de la resiliencia. Se observó que la participación en grupos de 

entretenimiento ayudó a los adolescentes a enfrentar situaciones estresantes de 

manera adaptativa y resiliente 

Lagos y Vivanco (2022) en los resultados de su investigación para evaluar los 

efectos de un plan de intervención para desarrollar la resiliencia encontraron un 

aumento estadísticamente significativo en la resiliencia general de las madres de 

niños discapacitados, con un tamaño de efecto importante, aunque se observaron 

variaciones mínimas en los diferentes factores del constructo. Estos hallazgos 

sugieren que el programa fue eficaz en mejorar la resiliencia general de las 

participantes. 
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Iruri y Villafuerte (2022) realizaron un estudio sobre la importancia de la 

narración de cuentos en el ámbito educativo, centrándose en aspectos pedagógicos. 

Su metodología incluyó la revisión bibliográfica de 35 artículos recientes. Concluyeron 

que la narración de historias puede conducir al aprendizaje significativo si los 

docentes la utilizan de manera adecuada y creativa para beneficiar a los estudiantes. 

Recomendaron su empleo en el quehacer educativo debido a sus potenciales 

beneficios. 

En el ámbito internacional, se han realizado estudios relevantes sobre el 

desarrollo de la resiliencia. Núñez y Vásquez de la Bandera (2022). encontraron una 

relación importante y fuerte entre el bienestar psicológico y la resiliencia, tomó en 

cuenta una muestra de 229 universitarios de 20 a 29 años (Rho = 0.554, p 0.001), 

lo que quiere decir que las personas que presentan un mayor nivel de bienestar 

psicológico es muy probable que sean más resilientes. 

Almela y Quiroga (2020) en su estudio buscaron reducir síntomas de ansiedad 

y depresión en adolescentes, fortaleciendo habilidades de inteligencia emocional.  En 

su investigación cuasi - experimental participaron 80 mujeres de 13 a 15 años, al final 

se evidenció una mejora significativa en el grupo experimental, con efectos medianos 

en ansiedad y pequeños en depresión, además de mejoras en la autoimagen. El 

análisis cualitativo corroboró el impacto positivo en la sintomatología y autoimagen. 

Hernández-Brussolo y Nevárez-Mendoza (2023) en su estudio evaluaron la 

efectividad de una intervención con superhéroes para mejorar la resiliencia, la 

autoestima, y reducir el estrés en adolescentes mexicanos. En su estudio 

cuasiexperimental participaron 57 adolescentes de tercer año de secundaria, 

concluyendo que lograron modificaciones significativas en el grupo experimental 

luego de aplicar el plan de intervención 

Cantero-García et al. (2020) en su programa para ayudar a los padres a 

mejorar las habilidades de gestión del comportamiento de sus hijos utilizando técnicas 

cognitivas conductuales de aceptación y compromiso, lograron que disminuyeran los 

estados depresivos y ansiosos de los padres, así como el mejoramiento dentro del 

ambiente familiar. En el estudio participaron 41 padres en el grupo de manipulación y 

20 en el de control.  
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Es relevante citar a Bruder (2006) debido a que su estudio estuvo centrado en 

establecer la relación entre el uso del cuento terapéutico y el fortalecimiento de la 

resiliencia. Empleó escalas de depresión, alexitimia y satisfacción vital para evaluar 

la equivalencia y homogeneidad de los grupos de estudio, así como la ausencia de 

patologías previas. En su investigación consideraron a una muestra 40 estudiantes y 

encontró una relación significativa entre ambas variables. 

Para comprender a fondo las variables de estudio, el cuento y la resiliencia, es 

fundamental recurrir a diversos autores que aporten una base teórica sólida y 

confiable. En este sentido, comenzaremos definiendo cada una de estas variables 

junto con sus dimensiones e indicadores. 

El cuento como forma de expresión narrativa breve que utiliza una estructura 

simple y un lenguaje accesible (Chejov, 2019), se convierte en una herramienta 

poderosa para fortalecer la resiliencia. La estrategia del cuento, definida como el uso 

planificado de historias con propósitos educativos o terapéuticos, se basa en la 

organización narrativa, elementos literarios como simbolismos y metáforas, estilo y 

tono adecuados, y técnicas descriptivas para crear una experiencia sensorial (Bruder, 

2006). 

La estructura compacta del cuento, con introducción, desarrollo, clímax y 

desenlace (Propp, 1998), es fundamental para crear significado. Los elementos 

literarios, como simbolismos y metáforas (Forster, 1927; Poe, 2019; Chejov, 2013), 

enriquecen la narrativa y aportan profundidad. El estilo y las técnicas descriptivas 

(Forster, 1927; Strunk y White, 1918), que van más allá de lo visual (Chejov, 2013), 

permiten al lector sumergirse en la historia y captar la esencia de personajes y 

lugares. 

Los cuentos de hadas y populares, por su estructura simple y mensajes 

universales, son herramientas pedagógicas y formativas valiosas (Bettelheim 1994; 

Almodóvar, 2015). Bettelheim (1994) destacan su capacidad para ofrecer soluciones 

a problemas tanto temporales como atemporales, impactando psicológicamente a 

niños y adultos. Autores como Bruner (1986), Paley (1990) y Rosenblatt (1978) 

también resaltan el valor educativo y estructurador de las narraciones. 
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La estructura narrativa y la coherencia son esenciales para crear significado 

en el cuento (Phelan, 1996). Ryan (2001) explora técnicas narrativas como flashbacks 

y flashforwards, mientras que Eco (1984) analiza el uso de símbolos y metáforas. El 

desarrollo de personajes (Forster, 1927) y la gestión del tiempo y el espacio (Lodge, 

1992) son aspectos relevantes. La variedad de estilos, tonos emocionales y técnicas 

descriptivas (Strunk y White, 1918; Rowling, 1997; García-Márquez, 1967; Tolkien, 

1954; Allende, 1982) enriquece la narrativa. 

Por otro lado, la resiliencia, proveniente del latín "resilientes"   y se define como 

la capacidad de adaptarse y superar situaciones adversas (Masten, 2018), constituye 

una habilidad fundamental para el ser humano. Cyrulnik (2013) y Navarro-Egea 

(2003) la ilustran como la capacidad para enfrentar la adversidad y salir fortalecido, 

mientras que autores como Rutter y Colbert (2019), Werner (2012), Reivich y Shatte 

(2012), y Wagnild y Young (2020) han realizado importantes aportes a su estudio, 

especialmente en el ámbito de la infancia y la adolescencia. 

En el ámbito de la psicología, la resiliencia ha sido objeto de amplias 

investigaciones, destacando el modelo propuesto por Wagnild y Young (1993), que la 

divide en dos dimensiones: competencia personal y aceptación de uno mismo y de la 

vida. 

La competencia personal se refiere a las habilidades y recursos que permiten 

a las personas afrontar los desafíos de la vida y crecer a partir de ellos. Para efectos 

de este estudio, hemos considerado pertinente incluir indicadores de esta dimensión 

que la definen de mejor manera. La tecnología y la resiliencia son un aspecto clave: 

la capacidad de utilizar la tecnología de manera efectiva para acceder a información, 

recursos y apoyo puede ser un factor importante para la resiliencia (Guerra y 

Revuelta, 2020). La conciencia sobre la salud mental y la resiliencia es otra área 

crucial. Ser consciente de la propia salud mental y buscar ayuda cuando sea 

necesario es esencial para afrontar situaciones difíciles (Greenberg et al., 2010). 

Asimismo, el acceso a la educación y el desarrollo de habilidades cognitivas pueden 

contribuir a la resiliencia, proporcionando herramientas para afrontar la adversidad 

(Benbenis et al., 2008). Desarrollar estrategias de afrontamiento y manejo emocional 

es fundamental; estas estrategias saludables para afrontar el estrés, la ansiedad y las 

emociones difíciles son esenciales para la resiliencia (Folkman y Moskowitz, 2004). 
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Finalmente, una actitud positiva hacia el aprendizaje y la búsqueda de oportunidades 

para crecer también puede contribuir significativamente a la resiliencia (Dweck, 2016). 

La aceptación de uno mismo y de la vida, para construir conexiones y 

bienestar, se refiere a la capacidad de aceptar la propia realidad, tanto los aspectos 

positivos como los negativos, y de encontrar significado y propósito en la vida. 

Algunos indicadores considerados para esta dimensión incluyen las redes sociales y 

la resiliencia. Las relaciones sociales positivas y el apoyo social pueden ser un factor 

protector importante en la resiliencia (Salgado, 2005). Los valores culturales y la 

conexión con la propia identidad también pueden proporcionar un sentido de 

pertenencia y significado (Yehuda et al., 2006). Además, cultivar relaciones sanas y 

significativas con familiares, amigos y otras personas de confianza puede fortalecer 

la resiliencia (Norris y Kittleson, 2005). Por último, el autocuidado y los hábitos 

saludables, como una alimentación adecuada, ejercicio físico y descanso suficiente, 

son fundamentales para cuidar de la salud física y mental, contribuyendo así a la 

resiliencia (Brown y Kumpfer, 2009). 
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III. MÉTODO

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo: Aplicada - Cuantitativa. En este tipo de investigación se recopilan datos con 

el propósito de evaluar la hipótesis. Este proceso se realiza mediante la medición 

o análisis numérico y estadístico, con el fin de identificar patrones asociados al

comportamiento de datos para luego confirmar teorías (Fernández et al. 2014) 

Diseño: Este estudio es experimental, cuasi experimental. Según Arias-Gonzales 

(2021), se pueden estudiar las relaciones de causa y efecto, los grupos de 

aplicación y control no se asignan de manera probabilística y esto puede limitar 

la capacidad de establecer causalidad definitiva, aunque se pueden plantear 

inferencias significativas de sus posibles efectos. 

3.2     Variables y operacionalización 

• Definición conceptual de la variable independiente: El Cuento es una

narración corta que se caracteriza por su concentración en un solo efecto

dominante o impresión, con un desarrollo estructurado que conduce a un

clímax impactante y, finalmente, a un desenlace que refuerza la impresión

inicial. La economía y la precisión son esenciales en la narración de eventos

ficticios o reales. (Poe, 2019)

• Definición operacional: El cuento es un relato literario que, en su estructura

narrativa, presenta una introducción que establece contexto y personajes, un

desarrollo que presenta un conflicto central, un clímax que alcanza un punto

álgido de la trama y un desenlace que resuelve la situación presentada.

• Definición conceptual de la variable dependiente: Resiliencia es la

capacidad que tienen las personas para hacerle frente a la adversidad,

superarla y salir fortalecida, en lugar de ser destruida por ella. (Cyrulnik, 2019)

• Definición operacional: Resiliencia es un rasgo positivo de la personalidad

que contribuye a la adaptación individual, sus dimensiones son competencia

personal y aceptación de uno mismo y de la vida. (Wagnild y Young, 1993).  En

función a ello se consideraron los indicadores relacionados a cada dimensión:



11 

o Competencia personal: Tecnología y resiliencia, conciencia sobre la

salud mental y resiliencia, educación y resiliencia, estrategias de

afrontamiento y manejo emocional, actitud hacia el aprendizaje y el

crecimiento personal

o Aceptación de uno mismo y de la vida: Redes sociales y resiliencia,

cultura y valores en la resiliencia, redes de apoyo y relaciones

personales, autocuidado y hábitos saludables.

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población: Se considera a un grupo de sujetos con atributos similares o 

compartidos, ya sea que el tamaño de este conjunto sea finito o infinito (Arias y 

Gonzales, 2012) La población que se ha considerado para este estudio es de 120 

alumnos del 6to ciclo de educación básica regular durante el año escolar 2024. 

Criterio de inclusión: 

• Para participar en este estudio, los alumnos debían estar en el 6to ciclo de

educación básica regular durante el año escolar 2024.

• Se requirió que los padres dieran su consentimiento explícito para que los

estudiantes participaran.

Criterio de exclusión: 

• Estudiantes que no alcanzaron los requerimientos del criterio de inclusión.

3.3.2. Muestra: Hernández-Sampieri y Mendoza (2012) señalan que es un 

subconjunto que representa a la población y los datos recogidos provienen de esta 

muestra. La muestra consistió en 60 estudiantes mujeres, pertenecientes al 6to ciclo 

de educación básica regular de una I.E. del Cusco, dividida en 2 grupos equitativos, 

uno de experimentación y otro de control. 

3.3.3. Muestreo: Fue no probabilístico y designado en función de las necesidades del 

investigador tal como lo señala Fernández et al. (2014) 

Tabla 1 

Muestra N° estudiantes

Grupo control 30

Grupo experimental 30

Distribución de la muestra de estudio
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Para recoger los datos pretest y postest se empleó la técnica de la encuesta. 

El instrumento fue un cuestionario, con título: “Escala de medición de la resiliencia”, 

de elaboración propia; su objetivo fue medir el nivel de resiliencia en hombres y 

mujeres de secundaria, el tiempo de aplicación fue de 20 minutos y se aplicó a 60 

estudiantes adolescentes.  El formulario incluye 27 preguntas organizadas en dos 

secciones distintas. En términos de puntuación, el mínimo total obtenible fue de 27 

puntos, mientras que la máxima fue de 135 puntos. 

La escala que se usó para la calificación fue la de Likert con el siguiente rango: 

1 = Nunca; 2 = Casi nunca; 3 = Algunas veces; 4 = Casi siempre; 5 = Siempre 

Los datos se dividieron en categorías de bajo, medio y alto para su análisis 

estadístico. Tres expertos determinaron su validez y utilidad. 

Tabla 2 

Para medir la confiabilidad del instrumento se aplicó a 20 escolares con 

particularidades similares a los grupos experimental y de control. Tras el 

procesamiento de los datos, se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach, el coeficiente 

alcanzado fue de .952, que se considera excelente para examinar la solidez interna 

del instrumento, la cual es considerada la más apropiada para evaluar la consistencia 

interna de escalas tipo Likert, según señala Arbazúa (2019). 

3.5 Procedimientos. 

Se obtuvo autorización de la dirección del colegio de aplicación. Se sensibilizó a los 

padres de familia de los participantes y se obtuvo su autorización. Se diseño y aplicó 

en 02 momentos, un cuestionario de 27 preguntas para medir el grado de resiliencia 

de los participantes. Se aplicó un programa de 08 micro jornadas de 10 minutos cada 

una. Los datos recopilados fueron procesados y sometidos a análisis y tratamiento 

Validadores Suficiencia Aplicabilidad

Dra. Marleni Valencia Veria Suficiente Aplicable

 Mg. Mercedes Dorothi Palomino Pittman Suficiente Aplicable

Mg. Yenny Yessica Asillo Apaza Suficiente Aplicable

Resultado del Juicio de expertos
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estadístico. Los resultados fueron presentados en tablas estadísticas y comparados 

en función a los resultados iniciales y finales. 

3.6 Método de análisis de datos 

Previamente al desarrollo de las sesiones se aplicó la escala de medición de la 

resiliencia a los grupos control y experimental, posteriormente a la aplicación del 

programa se repitió el test a los 2 grupos, tras recoger la información se organizó en 

una base de datos de Excel 2019 y se realizó el análisis descriptivo e inferencial 

empleando la versión gratuita del software SPSS.  

Para la estadística inferencial, se comenzó con la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov conforme a la medida de la muestra (Bologna, 2018). Los 

resultados mostraron que las puntuaciones del pre y postest seguían una distribución 

normal (p = 0.200), para comparar las medias. Se utilizó la prueba t de Student para 

muestras paramétricas independientes. 

3.7 Aspectos éticos. 

Beneficencia: El código de ética en la investigación científica (Concytec, 2019) 

especifica que, al llevar a cabo investigaciones con individuos, es esencial reconocer 

que los participantes tienen el derecho de estar informados sobre los objetivos del 

estudio y cómo participarán en él. 

No Maleficencia: Desde el inicio hasta la conclusión del estudio, los 

investigadores se comprometieron a salvaguardar la identidad de los participantes de 

forma confidencial, respetando su bienestar general, siguiendo lo dispuesto en la ley 

de protección de datos personales (Ley N° 29733). La información de los participantes 

se almacenará de manera segura y su uso estará limitado exclusivamente a los 

propósitos de la investigación. 

Autonomía y justicia: Previo al inicio de la investigación, los padres dieron su 

consentimiento informado, se proporcionó una explicación detallada de los objetivos 

y beneficios del estudio tanto al director del colegio, a los estudiantes participantes y 

sus padres. La totalidad de los autores mencionados en el trabajo están debidamente 

referenciados en las citas para preservar sus derechos de propiedad intelectual. 
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IV. RESULTADOS

En esta investigación las muestras elegidas fueron independientes. Para realizar el 

análisis de resultados, en el pre test observamos la homogeneidad de las varianzas 

de los dos grupos, porque para realizar un experimento primero debió verificarse que 

los grupos con los que se trabajó ya sea como grupo de control o grupo de 

experimentación, presenten las mismas características, si las varianzas son 

semejantes eso quiere decir que los grupos son homogéneos, para ello se realizó la 

prueba de hipótesis y las varianzas son homogéneas si p=Sig, es mayor que ,05 

Por otro lado, en el post test observamos las diferencias existentes entre las medias, 

debido a que si p= Sig es menos que ,05 eso significa que las medias son diferentes 

por lo tanto la intervención funcionó, es decir tuvo efectos positivos, comenzamos 

aplicando el test de normalidad para ver si se aplicaría prueba paramétrica o no 

paramétrica  

Prueba de normalidad 

Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para las puntuaciones del test de inicio 

y test final en los grupos intervenidos y no intervenidos con el programa. 

Tabla 3 

Resultados de la prueba de normalidad acorde al tamaño muestral 

Pruebas De Normalidad 
Kolmogorov-Smirnov 

para muestras mayores de 50 

Estadístico gl P=Sig. 

Pre test - V: Resiliencia ,100 60 ,200 

Post test - V: Resiliencia ,060 60 ,200 

Si P es mayor que ,05 significa que los grupos tienen características similares 

Dado que la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es más pertinente para muestras 

mayores de 50, indicó que las puntuaciones del pre y postest presentan una 

distribución normal, se utilizó la pruebas estadísticas t de Student para analizar al 

conjunto de datos. 
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Prueba de hipótesis para muestras independientes 

Tabla 4 

Prueba estadística para determinar las medias de muestras independientes 

Vamos a ver la eficacia del cuento para elevar el nivel de resiliencia de escolares de 

una I.E. de Cusco, para ello se diseñó un programa denominado: “Un cuento para 

educar en resiliencia”, en este sentido, se trabajó con un grupo de control y otro de 

experimentación, a los que se les aplicó, en 02 momentos, el cuestionario 

denominado “Escala de medición de la resiliencia” de elaboración propia. En el pretest 

nos fijamos en la homogeneidad de las varianzas y en el postest nos enfocamos en 

la diferencia existente en las medias y para ello realizamos la prueba de hipótesis 

para la varianza. Se plantearon 2 hipótesis: La primera hipótesis señala que las 

varianzas de los grupos son homogéneas y la segunda hipótesis son diferentes o no 

son homogéneas y para demostrarlo se aplicó la prueba de Levene. 

Por otro lado, para comparar las medias del pre y postest entre los 2 grupos, se utilizó 

la prueba t de Student ya que se trataba de muestras independientes, se dice que son 

independientes porque solo se interviene en uno de ellos con la intención de 

modificarlo. 

Tabla 5 

GRUPO N Media

Desv. 

Desviación

Desv. Error 

promedio

Pretest Control 30 104.90 14.514 2.650

Experimental 30 110.03 13.594 2.482

Postest Control 30 98.03 16.664 3.042

Experimental 30 112.43 13.930 2.543

Prueba estadística

Estadísticas de grupo

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia 

de medias

Diferencia de 

error estándar

Inferior Superior

Pretest Se asumen 

varianzas iguales 0.053 0.819 -1.414 58 0.163 -5.133 3.631 -12.401 2.134

No se asumen 

varianzas iguales -1.414 57.753 0.163 -5.133 3.631 -12.401 2.135

Postest Se asumen 

varianzas iguales 1.545 0.219 -3.631 58 0.001 -14.400 3.965 -22.338 -6.462

No se asumen 

varianzas iguales
-3.631 56.232 0.001 -14.400 3.965 -22.343 -6.457

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 95% de intervalo de confianza 

de la diferencia
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Tabla 6 

En base al análisis de estos resultados, en relación a la variable P=0.819 0.05; en 

función a la D1 se tiene que P=0.937 0.05 y observando D2 se aprecia que  P=0.624 

0.05, por lo tanto, si interpretamos estos resultados podemos afirmar que en los tres 

casos las varianzas de los grupos son iguales, por eso se puede afirmar que los 

grupos control y experimental son homogéneos, es decir las varianzas de los grupos 

son iguales, entonces la prueba t es válida debido a que se está cumpliendo el criterio 

de homogeneidad. 

Para demostrar la validez de las hipótesis: H1: El cuento impacta en la resiliencia de 

estudiantes de un colegio de Cusco-2024; Ho: El cuento no impacta en la resiliencia 

de estudiantes de un colegio de Cusco-2024; H1: El cuento impacta en el factor 

competencia personal de estudiantes de un colegio de Cusco-2024; Ho: El cuento no 

impacta en el factor competencia personal de estudiantes de un colegio de Cusco-

2024; H2:  El cuento impacta en el factor aceptación de uno mismo y de la vida de 

estudiantes de un colegio de Cusco-2024 y Ho:  El cuento no impacta en el factor 

aceptación de uno mismo y de la vida de estudiantes de un colegio de Cusco-2024; 

 analizaremos los resultados de t en el post test el programa observaremos los 

resultados del post test con los estadísticos que se observan en la siguiente tabla. 

Tabla 7 

Prueba de Levene de  igualdad de varianzas

F P

Variable: Resiliencia Pre test ,053 ,819

D1: Competencia Personal Pre test ,006 ,937

D2: Aceptación de uno mismo y de 

la vida
Pre test ,006 ,624

t gl P = Sig Inferior Superior

Variable: Resiliencia Postest -3.631 58 0.000 -23.734 -7.866

D1: Competencia Personal d1Postst -3.337 58 0.001 -10.506 -2.627

D2: Aceptación de uno mismo y de la vida d2Postst -3.892 58 0.000 -13.982 -4.485

Prueba t para la igualdad de medias

I.C. 95% 

Prueba de hipótesis para demostrar la eficacia del programa
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Aquí tenemos tres escenarios vinculados con la variable principal y las variables 

secundarias. En el primer caso se tiene que p=0.000 0.05; en el segundo y tercer 

caso, respectivamente tenemos que p=,001 0.05 y p=,000 0.05. Estos valores de p 

nos permitieron evidenciar que  en todos los casos, las  medias no son iguales, es 

decir, que en base a estos valores podemos interpretar que en el post test, entre los 

grupos experimental y control  se identificó una diferencia significativa, por lo cual, se 

desestimaron  todas las hipótesis nulas, dándonos la posibilidad de afirmar que el 

cuento impacta positivamente en la resiliencia, en la competencia personal y en la 

aceptación de uno mismo y de la vida, de estudiantes de un colegio de Cusco-2024.  

Cabe señalar que en este estudio cuasiexperimental se investigó el impacto del 

cuento en la resiliencia y sus dimensiones, de estudiantes de secundaria de un 

colegio de Cusco. De los 60 estudiantes de la muestra, 30 fueron intervenidos con un 

programa de 8 sesiones, al programa se le denominó: “Un cuento para educar en 

resiliencia”. Las sesiones estuvieron diseñadas para tener una duración máxima de 

10 minutos con el fin de no dar la posibilidad de abandonarlo por falta de tiempo o no 

abarcar mucho espacio en la planificación diaria de los maestros de las diferentes 

áreas educativas.  Luego de realizarse las 8 sesiones se aplicó el post test a ambos 

grupos para volver a medir el nivel de la resiliencia. 

Los resultados del análisis estadístico evidenciaron que el grupo experimental 

presentó un incremento significativo en la resiliencia después de la intervención con 

cuentos, mientras que el grupo control no mostró cambios significativos. 

En todos los casos el valor de p fue menor que 0.05, por lo tanto, las medias no son 

iguales, por lo cual, se puede afirmar que el cuento influye positivamente en la 

resiliencia de los alumnos de un colegio de Cusco-2024. 

El análisis estadístico permitió evidenciar que a diferencia del grupo control, el grupo 

de aplicación presentó un incremento significativo en la resiliencia después de la 

intervención con cuentos. 
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VI. DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio coinciden con investigaciones previas que han 

encontrado que el uso de cuentos puede tener un impacto positivo en la resiliencia de 

niños y adolescentes. Por ejemplo, Bruder (2006) encontró que el uso del cuento 

terapéutico fortaleció la resiliencia en estudiantes de secundaria. Aldea-Camargo 

(2020) también encontró que la narración de historias puede contribuir al desarrollo 

de la resiliencia en adolescentes. 

En el pretest no se encontraron diferencias significativas en la resiliencia entre los 

grupos antes de la intervención (t=-1.414, p=0.163). Esto indica que los grupos eran 

equivalentes en cuanto a su nivel inicial de resiliencia. 

En cambio, en el postest se encontró una diferencia significativa en la resiliencia entre 

los grupos después de la intervención (t=-3.986, p=0.000). El grupo experimental 

mostró un aumento promedio de 15.80 puntos en la resiliencia, mientras que el grupo 

control no mostró cambios significativos. Este resultado sugiere que la intervención 

con cuentos tuvo un efecto positivo en la resiliencia de los estudiantes del grupo 

experimental. Esto, de alguna manera coincidió con los resultados que obtuvieron 

Almeda y Quiroga (2020) cuando demostraron el efecto positivo de las narraciones 

socioemocionales para disminuir los síntomas de ansiedad y depresión en 

adolescentes 

Por otro lado, se utilizó la prueba de Levene para evaluar la homogeneidad de las 

varianzas entre los grupos. En el pretest, no se encontró evidencia de 

heterocedasticidad (F=0.053, p=0.819). Sin embargo, en el postest se encontró 

heterocedasticidad (F=1.533, p=0.221). Esto significa que las varianzas de los grupos 

en el post test no eran iguales. En este caso, se utilizaron los grados de libertad 

ajustados para la prueba t de muestras independientes. 

Los resultados de este estudio también sugieren que la intervención con cuentos fue 

efectiva para aumentar la resiliencia de los estudiantes de secundaria. Es posible que 

los cuentos hayan ayudado a los estudiantes a desarrollar habilidades de 

afrontamiento, a aumentar su autoconfianza y a fomentar una visión más positiva de 

la vida. 
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VII. CONCLUSIONES

Este estudio cuasiexperimental investigó el impacto del cuento en la resiliencia de 

estudiantes de secundaria en un colegio de Cusco durante el año 2024. La muestra 

estuvo compuesta por 60 escolares, divididos en 2 grupos, uno para la aplicación de 

las sesiones y el otro para controlar las variaciones. Se tomó un pre y post test a 

ambos grupos para medir la resiliencia, utilizando un instrumento de creación propia, 

basado en los aportes de reconocidos investigadores en el campo de la resiliencia. 

Esta investigación ofrece evidencia primaria de que el uso de cuentos es capaz de 

tener un efecto positivo en la resiliencia de escolares de secundaria. No obstante, se 

hacen necesarias más investigaciones que confirmen estos resultados y exploren en 

los mecanismos subyacentes por los cuales los cuentos pueden mejorar la resiliencia. 

El análisis de los resultados también evidenció un impacto positivo del cuento en el 

factor competencia personal de los alumnos del grupo de experimentación. Esto 

significa que la intervención con cuentos contribuyó al desarrollo de habilidades como 

la confianza en sí mismos, la capacidad de resolver problemas y la capacidad de 

afrontar desafíos. 

En cuanto al factor aceptación de uno mismo y de la vida, los resultados del estudio 

indicaron un impacto positivo del cuento en este factor para los estudiantes del grupo 

experimental. Esto sugiere que la intervención con cuentos contribuyó a que los 

estudiantes se aceptaran a sí mismos y a la vida de una manera más positiva, 

fomentando una visión más optimista y esperanzadora del futuro. 

El uso de cuentos puede ser una herramienta eficaz para promover la resiliencia en 

estudiantes de secundaria. 

La intervención con cuentos tuvo una influencia altamente positiva en la resiliencia 

general de estudiantes adolescentes, así como en los factores específicos de 

competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida. 

Los cuentos pueden ser utilizados como una estrategia pedagógica para fortalecer la 

resiliencia y el bienestar emocional de los estudiantes de secundaria. 
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VIII. RECOMENDACIONES

1. Los resultados de este estudio sugieren que los cuentos pueden ser una

herramienta valiosa para promover la resiliencia en los estudiantes de

secundaria. Los docentes pueden incorporar la narración de cuentos durante

el desarrollo de sus clases para contribuir con el desarrollo de habilidades de

afrontamiento, autoconfianza y fomento de una visión más positiva y optimista

de la vida.

2. Se recomienda preparar un programa de intervención más extenso para dar la

posibilidad de interiorización y puesta en práctica de los aprendizajes logrados

durante la aplicación de las sesiones

3. Se recomienda realizar investigaciones con muestras más grandes y diversas

para confirmar los resultados encontrados en este estudio.

4. Se sugiere explorar la efectividad de la intervención con cuentos en diferentes

contextos educativos y con estudiantes de otras edades.

5. Sería recomendable investigar los mecanismos subyacentes por los cuales los

cuentos pueden mejorar la resiliencia y el bienestar emocional de los

estudiantes.

6. Explorar otros métodos. investigar otras metodologías y enfoques para mejorar

la resiliencia estudiantil, complementando o contrastando con la intervención

basada en cuentos.

7. Monitoreo continuo, implementar un seguimiento a largo plazo para evaluar el

tiempo de duración de la intervención en la resiliencia de los estudiantes.
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ANEXOS 



Evaluación por juicio de expertos 

                 Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Escala 

de medición de la resiliencia”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para 

lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados 

eficientemente, aportando al quehacer educativo. Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. Datos generales del juez: 

Nombre del juez: Mercedes Dorothi Palomino Pittman       

Grado profesional: Maestría (x ) Doctor (  ) 

Área de formación académica: 
Clínica ( ) Social ( ) 

Educativa ( x ) Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia profesional: 

Métodos de Estudio Universitario.  

Seminario Taller de Comunicación Oral y Escrita 

Habilidades comunicativas 

Institución donde labora: 
Universidad Andina del Cusco 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús-Cusco 

Tiempo de experiencia profesional 

en el área: 

2 a 4 años  ( ) 

Más de 5 años (x) 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

 

 

2. Propósito de la evaluación: 

   Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

3. Datos de la escala  

Nombre de la Prueba: Escala de Medición de la resiliencia 

Autor: Rina Esther Quispe Aucca 

Adaptación Ninguna 

Procedencia: Cusco - 2024 

Administración: Su administración es grupal. 

Tiempo de aplicación: Se emplea en promedio 20 minutos en su aplicación. 

Ámbito de aplicación: Grupal 

Significación: 

Medir los niveles de resiliencia 

Para medir la resiliencia se emplearán 27 ítems, con escala tipo Likert, con 

cinco opciones de respuesta (1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: Algunas veces; 4: 

Casi siempre; 5: Siempre).  

 

4. Presentación de instrucciones para el juez: 

A continuación, a usted le presento el instrumento Escala de Medición de la resiliencia, de 

elaboración propia.  

Califique cada uno de los ítems según corresponda de acuerdo con los siguientes indicadores. 



Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su 

s intáct ica  y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o 

una modificación muy grande en el uso de las 

palabras de acuerdo con su significado o por 

la ordenación de estas. 

 

3. Moderado nivel 
Se requiere una modificación muy específica 

de algunos de los términos del ítem. 

 

4. Alto nivel 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica 

con la dimensión 

o indicador que 

está midiendo. 

1. totalmente en desacuerdo (no 

cumple con el criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Desacuerdo (bajo nivel de 

acuerdo) 

El ítem tiene una relación tangencial /lejana 

con la dimensión. 

 

3. Acuerdo (moderado nivel) 
El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que se está midiendo. 

4. Totalmente de Acuerdo (alto 

nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado con la 

dimensión que está midiendo. 

 

RELEVANCIA 

El ítem es 

esencial    o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

 

1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la dimensión. 

 

2. Bajo Nivel 
El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, 

así como solicitamos brinde las observaciones que considere pertinentes. 

1. No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

 

 

 

 



               

  INDICADORES N° ÍTEMS Claridad Coherencia Relevancia Observaciones 
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Tecnología y 
Resiliencia 

1 
Uso la tecnología con moderación para aprender y 
conectarme. 

4 4 4 
  

2 
Aprovecho los videos y mensajes motivacionales en 
línea para gestionar mi bienestar emocional. 

4 4 4 
  

3 
 Mantengo un equilibrio entre el tiempo en línea y 
fuera de línea. 

4 4 4 
  

Conciencia 
sobre la Salud 

Mental y 
Resiliencia 

4 
Busco apoyo cuando lo necesito para cuidar mi salud 
mental. 

4 4 4 
  

5 
Cuido de mi todos los días para ser más fuerte 
cuando las cosas son difíciles  

4 4 4 
  

Educación y 
Resiliencia 

6 
Aprendo cómo enfrentar situaciones difíciles e 
inesperadas 

4 4 4 
  

7 
Me preparo para aceptar que   todo desafío y cambio 
es bueno, aunque sea doloroso. 

4 4 4 
  

Estrategias de 
Afrontamiento 

y Manejo 
Emocional 

8 
 Afronto los desafíos y las situaciones difíciles en mi 
vida de manera constructiva, con alegría y 
optimismo. 

4 4 4 
  

9 
Utilizo estrategias creativas para superar momentos 
de estrés o adversidad. 

4 4 4 
  

10 
Encuentro motivación y mantengo una actitud 
positiva frente a los retos que enfrento. 

 4 4  4  
  

Actitud hacia 
el Aprendizaje 

11 
Obtengo valiosos aprendizajes de mis experiencias 
difíciles, lo cual me ayuda a crecer y fortalecerme. 

4 4 4 
  



y el 
Crecimiento 

Personal 
12 

Comprendo lo que significa éxito personal y trabajo 
de manera constante para alcanzar mis metas a 
pesar de los desafíos. 

4 4 4 

  

13 
Entiendo que la resiliencia es mi capacidad de 
adaptarme a situaciones difíciles y me esfuerzo por 
desarrollarla cada día. 

4 4 4 
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Redes sociales 
y resiliencia 

14 
Soy consciente de cómo las redes sociales afectan mi 
autoimagen. 

4 4 4 
  

15 
Establezco límites saludables en el uso de las redes 
para proteger mi bienestar. 

4 4 4 
  

16 
Cultivo relaciones positivas y auténticas en línea y 
fuera de línea. 

4 4 4 
  

Cultura y 
valores en la 
resiliencia. 

17 
Comparto abiertamente sobre salud mental para 
que los demás puedan expresarse sin temor a ser 
juzgados. 

4 4 4 

  

18 
Valoro el aprendizaje como una herramienta para 
fortalecer mi resiliencia. 

4 4 4 
  

19 
Me identifico con valores de inclusión, diversidad y 
justicia social. 

4 4 4 
  

20 
Contribuyo al bienestar de mi comunidad a través de 
acciones positivas. 

4 4 4 
  

21 
Mantengo una mentalidad abierta y positiva frente a 
la diversidad cultural y de valores. 

4 4 4 
  

Redes de 
apoyo y 

22 
Cuento con personas y grupos que me brindan apoyo 
y contribuyen a mi bienestar emocional. 

4 4 4 
  



 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]  Aplicable después de corregir [   ]       No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador: Mercedes Dorothi Palomino Pittman       

 

Especialidad del validador: Magister en Psicología Educativa 

 

                                                                                                  13 de mayo del 2024 

 

 

 

 

 

relaciones 
personales. 

23 
Me adapto de manera positiva a los cambios en mi 
entorno familiar, social o escolar. 

4 4 4 
  

24 
Utilizo recursos y apoyo emocional cuando me siento 
bajo presión, cuidando mi bienestar mental. 

4 4 4 
  

Autocuidado y 
hábitos 

saludables. 

25 
Mantengo un equilibrio saludable entre mis 
responsabilidades y el autocuidado. 

4 4 4 
  

26 
Practico actividades de autocuidado y hábitos 
saludables para mantener mi bienestar emocional y 
mental. 

4 4 4 

  

27 
Encuentro motivación y determinación para seguir 
adelante cuando enfrento adversidades. 

4 4 4 
  

 

 

 

 

 

Firma del Experto validador 

DNI: 23878836 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  



Evaluación por juicio de expertos 

                 Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Escala 

de medición de la resiliencia”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para 

lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados 

eficientemente, aportando al quehacer educativo. Agradecemos su valiosa colaboración. 

5. Datos generales del juez: 

Nombre del juez: Marleni Valencia Veria 

Grado profesional: Maestría (x ) Doctor ( x ) 

Área de formación académica: 
Clínica ( ) Social ( ) 

Educativa ( x ) Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia profesional: 
Directora de la escuela profesional de educación en la UAC 

Docente universitaria 

Institución donde labora: 
Universidad Andina de Cusco 

Tiempo de experiencia profesional 

en el área: 

2 a 4 años  ( ) 

Más de 5 años ( x) 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

 

 

6. Propósito de la evaluación: 

   Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

7. Datos de la escala  

Nombre de la Prueba: Escala de Medición de la resiliencia 

Autor: Rina Esther Quispe Aucca 

Adaptación Ninguna 

Procedencia: Cusco - 2024 

Administración: Su administración es grupal. 

Tiempo de aplicación: Se emplea en promedio 20 minutos en su aplicación. 

Ámbito de aplicación: Grupal 

Significación: 

Medir los niveles de resiliencia 

Para medir la resiliencia se emplearán 27 ítems, con escala tipo Likert, 

con cinco opciones de respuesta (1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: Algunas 

veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre).  

 

8. Presentación de instrucciones para el juez: 

A continuación, a usted le presento el instrumento Escala de medición de la resiliencia, de 

elaboración propia.  

Califique cada uno de los ítems según corresponda de acuerdo con los siguientes indicadores. 



Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su 

s intáct ica  y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o 

una modificación muy grande en el uso de 

las palabras de acuerdo con su significado 

o por la ordenación de estas. 

 

3. Moderado nivel 

Se requiere una modificación muy 

específica de algunos de los términos del 

ítem. 

 

4. Alto nivel 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica 

con la dimensión 

o indicador que 

está midiendo. 

1. totalmente en desacuerdo (no 

cumple con el criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Desacuerdo (bajo nivel de 

acuerdo) 

El ítem tiene una relación tangencial 

/lejana con la dimensión. 

 

3. Acuerdo (moderado nivel) 

El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que se está midiendo. 

4. Totalmente de Acuerdo (alto 

nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

 

RELEVANCIA 

El ítem es 

esencial    o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

 

1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la dimensión. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 

éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel 
El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, 

así como solicitamos brinde las observaciones que considere pertinentes. 

5. No cumple con el criterio 

6. Bajo Nivel 

7. Moderado nivel 

8. Alto nivel 

 

 

 

 

 



               

  INDICADORES N° ÍTEMS Claridad Coherencia Relevancia Observaciones 
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Tecnología y 
Resiliencia 

1 
Uso la tecnología con moderación para aprender y 
conectarme. 

4 4 4 
  

2 
Aprovecho los videos y mensajes motivacionales en 
línea para gestionar mi bienestar emocional. 

4 4 4 
  

3 
 Mantengo un equilibrio entre el tiempo en línea y 
fuera de línea. 

4 4 4 
  

Conciencia 
sobre la Salud 

Mental y 
Resiliencia 

4 
Busco apoyo cuando lo necesito para cuidar mi salud 
mental. 

4 4 4 
  

5 
Cuido de mi todos los días para ser más fuerte 
cuando las cosas son difíciles  

4 4 4 
  

Educación y 
Resiliencia 

6 
Aprendo cómo enfrentar situaciones difíciles e 
inesperadas 

4 4 4 
  

7 
Me preparo para aceptar que   todo desafío y cambio 
es bueno, aunque sea doloroso. 

4 4 4 
  

Estrategias de 
Afrontamiento 

y Manejo 
Emocional 

8 
 Afronto los desafíos y las situaciones difíciles en mi 
vida de manera constructiva, con alegría y 
optimismo. 

4 4 4 
  

9 
Utilizo estrategias creativas para superar momentos 
de estrés o adversidad. 

4 4 4 
  

10 
Encuentro motivación y mantengo una actitud 
positiva frente a los retos que enfrento. 

 4 4  4  
  

Actitud hacia 
el Aprendizaje 

11 
Obtengo valiosos aprendizajes de mis experiencias 
difíciles, lo cual me ayuda a crecer y fortalecerme. 

4 4 4 
  



y el 
Crecimiento 

Personal 
12 

Comprendo lo que significa éxito personal y trabajo 
de manera constante para alcanzar mis metas a 
pesar de los desafíos. 

4 4 4 

  

13 
Entiendo que la resiliencia es mi capacidad de 
adaptarme a situaciones difíciles y me esfuerzo por 
desarrollarla cada día. 

4 4 4 
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Redes sociales 
y resiliencia 

14 
Soy consciente de cómo las redes sociales afectan mi 
autoimagen. 

4 4 4 
  

15 
Establezco límites saludables en el uso de las redes 
para proteger mi bienestar. 

4 4 4 
  

16 
Cultivo relaciones positivas y auténticas en línea y 
fuera de línea. 

4 4 4 
  

Cultura y 
valores en la 
resiliencia. 

17 
Comparto abiertamente sobre salud mental para 
que los demás puedan expresarse sin temor a ser 
juzgados. 

4 4 4 

  

18 
Valoro el aprendizaje como una herramienta para 
fortalecer mi resiliencia. 

4 4 4 
  

19 
Me identifico con valores de inclusión, diversidad y 
justicia social. 

4 4 4 
  

20 
Contribuyo al bienestar de mi comunidad a través de 
acciones positivas. 

4 4 4 
  

21 
Mantengo una mentalidad abierta y positiva frente a 
la diversidad cultural y de valores. 

4 4 4 
  

Redes de 
apoyo y 

22 
Cuento con personas y grupos que me brindan apoyo 
y contribuyen a mi bienestar emocional. 

4 4 4 
  



relaciones 
personales. 

23 
Me adapto de manera positiva a los cambios en mi 
entorno familiar, social o escolar. 

4 4 4 
  

24 
Utilizo recursos y apoyo emocional cuando me siento 
bajo presión, cuidando mi bienestar mental. 

4 4 4 
  

Autocuidado y 
hábitos 

saludables. 

25 
Mantengo un equilibrio saludable entre mis 
responsabilidades y el autocuidado. 

4 4 4 
  

26 
Practico actividades de autocuidado y hábitos 
saludables para mantener mi bienestar emocional y 
mental. 

4 4 4 

  

27 
Encuentro motivación y determinación para seguir 
adelante cuando enfrento adversidades. 

4 4 4 
  

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  x ]  Aplicable después de corregir [   ]       No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador: Marleni Valencia Veria 

 

Especialidad del validador: Doctora en educación 

 

                                                                                                    19 de mayo del 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Experto validador 

DNI: 23960371 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  



Evaluación por juicio de expertos 

                 Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Escala 

de medición de la resiliencia”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para 

lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados 

eficientemente, aportando al quehacer educativo. Agradecemos su valiosa colaboración. 

9. Datos generales del juez: 

Nombre del juez: Marleni Valencia Veria 

Grado profesional: Maestría (x ) Doctor ( x ) 

Área de formación académica: 
Clínica ( ) Social ( ) 

Educativa ( x ) Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia profesional: 
Directora de la escuela profesional de educación en la UAC 

Docente universitaria 

Institución donde labora: Universidad Andina de Cusco 

Tiempo de experiencia profesional 

en el área: 

2 a 4 años  ( ) 

Más de 5 años ( x) 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

 

 

10. Propósito de la evaluación: 

   Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

11. Datos de la escala  

Nombre de la Prueba: Escala de Medición de la resiliencia 

Autor: Rina Esther Quispe Aucca 

Adaptación Ninguna 

Procedencia: Cusco - 2024 

Administración: Su administración es grupal. 

Tiempo de aplicación: Se emplea en promedio 20 minutos en su aplicación. 

Ámbito de aplicación: Grupal 

Significación: 

Medir los niveles de resiliencia 

Para medir la resiliencia se emplearán 27 ítems, con escala tipo Likert, con 

cinco opciones de respuesta (1: Nunca; 2: Casi nunca; 3: Algunas veces; 4: 

Casi siempre; 5: Siempre).  

 

12. Presentación de instrucciones para el juez: 

A continuación, a usted le presento el instrumento Escala de medición de la resiliencia, de 

elaboración propia.  

Califique cada uno de los ítems según corresponda de acuerdo con los siguientes indicadores. 

Categoría Calificación Indicador 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro. 



CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su 

s intáct ica  y 

semántica son 

adecuadas. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o 

una modificación muy grande en el uso de las 

palabras de acuerdo con su significado o por 

la ordenación de estas. 

 

3. Moderado nivel 
Se requiere una modificación muy específica 

de algunos de los términos del ítem. 

 

4. Alto nivel 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica 

con la dimensión 

o indicador que 

está midiendo. 

1. totalmente en desacuerdo (no 

cumple con el criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Desacuerdo (bajo nivel de 

acuerdo) 

El ítem tiene una relación tangencial /lejana 

con la dimensión. 

 

3. Acuerdo (moderado nivel) 

El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que se está midiendo. 

4. Totalmente de Acuerdo (alto 

nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado con la 

dimensión que está midiendo. 

 

RELEVANCIA 

El ítem es 

esencial    o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

 

1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la dimensión. 

 

2. Bajo Nivel 
El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, 

así como solicitamos brinde las observaciones que considere pertinentes. 

9. No cumple con el criterio 

10. Bajo Nivel 

11. Moderado nivel 

12. Alto nivel 

 

 

 

 

 

 

 



               

  INDICADORES N° ÍTEMS Claridad Coherencia Relevancia Observaciones 
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Tecnología y 
Resiliencia 

1 
Uso la tecnología con moderación para aprender y 
conectarme. 

4 4 4 
  

2 
Aprovecho los videos y mensajes motivacionales en 
línea para gestionar mi bienestar emocional. 

4 4 4 
  

3 
 Mantengo un equilibrio entre el tiempo en línea y 
fuera de línea. 

4 4 4 
  

Conciencia 
sobre la Salud 

Mental y 
Resiliencia 

4 
Busco apoyo cuando lo necesito para cuidar mi salud 
mental. 

4 4 4 
  

5 
Cuido de mi todos los días para ser más fuerte 
cuando las cosas son difíciles  

4 4 4 
  

Educación y 
Resiliencia 

6 
Aprendo cómo enfrentar situaciones difíciles e 
inesperadas 

4 4 4 
  

7 
Me preparo para aceptar que   todo desafío y cambio 
es bueno, aunque sea doloroso. 

4 4 4 
  

Estrategias de 
Afrontamiento 

y Manejo 
Emocional 

8 
 Afronto los desafíos y las situaciones difíciles en mi 
vida de manera constructiva, con alegría y 
optimismo. 

4 4 4 
  

9 
Utilizo estrategias creativas para superar momentos 
de estrés o adversidad. 

4 4 4 
  

10 
Encuentro motivación y mantengo una actitud 
positiva frente a los retos que enfrento. 

 4 4  4  
  

Actitud hacia 
el Aprendizaje 

11 
Obtengo valiosos aprendizajes de mis experiencias 
difíciles, lo cual me ayuda a crecer y fortalecerme. 

4 4 4 
  



y el 
Crecimiento 

Personal 
12 

Comprendo lo que significa éxito personal y trabajo 
de manera constante para alcanzar mis metas a 
pesar de los desafíos. 

4 4 4 

  

13 
Entiendo que la resiliencia es mi capacidad de 
adaptarme a situaciones difíciles y me esfuerzo por 
desarrollarla cada día. 

4 4 4 
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Redes sociales 
y resiliencia 

14 
Soy consciente de cómo las redes sociales afectan mi 
autoimagen. 

4 4 4 
  

15 
Establezco límites saludables en el uso de las redes 
para proteger mi bienestar. 

4 4 4 
  

16 
Cultivo relaciones positivas y auténticas en línea y 
fuera de línea. 

4 4 4 
  

Cultura y 
valores en la 
resiliencia. 

17 
Comparto abiertamente sobre salud mental para 
que los demás puedan expresarse sin temor a ser 
juzgados. 

4 4 4 

  

18 
Valoro el aprendizaje como una herramienta para 
fortalecer mi resiliencia. 

4 4 4 
  

19 
Me identifico con valores de inclusión, diversidad y 
justicia social. 

4 4 4 
  

20 
Contribuyo al bienestar de mi comunidad a través de 
acciones positivas. 

4 4 4 
  

21 
Mantengo una mentalidad abierta y positiva frente a 
la diversidad cultural y de valores. 

4 4 4 
  

Redes de 
apoyo y 

relaciones 
personales. 

22 
Cuento con personas y grupos que me brindan apoyo 
y contribuyen a mi bienestar emocional. 

4 4 4 
  

23 
Me adapto de manera positiva a los cambios en mi 
entorno familiar, social o escolar. 

4 4 4 
  



24 
Utilizo recursos y apoyo emocional cuando me siento 
bajo presión, cuidando mi bienestar mental. 

4 4 4 
  

Autocuidado y 
hábitos 

saludables. 

25 
Mantengo un equilibrio saludable entre mis 
responsabilidades y el autocuidado. 

4 4 4 
  

26 
Practico actividades de autocuidado y hábitos 
saludables para mantener mi bienestar emocional y 
mental. 

4 4 4 

  

27 
Encuentro motivación y determinación para seguir 
adelante cuando enfrento adversidades. 

4 4 4 
  

 

 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  x ]  Aplicable después de corregir [   ]       No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador: Marleni Valencia Veria 

 

Especialidad del validador: Doctora en educación 

 

 

                                                                                                    19 de mayo del 2024 

 

 

 

CONFIABILIDAD 

 

 

 

 

 
Firma del Experto validador 

DNI: 23960371 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  



 

Matriz de operacionalización de la variable: Cuento 



VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 Cuento 

El cuento es una narración 

breve que se caracteriza 

por su concentración en 

un solo efecto dominante 

o impresión, con un 

desarrollo estructurado 

que conduce a un clímax 

impactante y, finalmente, 

a un desenlace que 

refuerza la impresión 

inicial. La economía y la 

precisión son esenciales 

en la narración de eventos 

ficticios o reales. (Poe, 

1846) 

El cuento es un relato literario que, en su estructura narrativa, presenta 

una introducción que establece contexto y personajes, un desarrollo que 

presenta un conflicto central, un clímax que alcanza un punto álgido de 

la trama y un desenlace que resuelve la situación presentada. La 

evaluación de elementos literarios incluye la identificación y análisis de 

personajes, símbolos y motivos, otorgándoles puntuaciones según su 

relevancia y contribución a la trama. El estilo y tono se miden mediante 

la evaluación del lenguaje utilizado, considerando aspectos como 

vocabulario, sintaxis y ritmo, asignando puntuaciones según la 

coherencia y efectividad en la transmisión de la atmósfera deseada. Las 

técnicas descriptivas se evaluarán identificando pasajes descriptivos, 

asignando puntuaciones basadas en la calidad y creatividad de las 

descripciones, así como en su capacidad para evocar imágenes vívidas. 

Esta definición se inspira en las ideas de autores como Propp (1998), 

Forster (1927), Poe (1847) y Chejov (1889), quienes han contribuido a la 

comprensión de las diversas dimensiones del cuento. 

Estructura narrativa  

 

La introducción, desarrollo y conclusión. Ordinal: 
 
Escala de Likert 
 
1= Nunca 
2= casi nunca 
3= algunas veces 
4= casi siempre 
5= siempre 

Coherencia y fluidez narrativa 

Técnicas de retrospección y anticipación; 

Elementos literarios  

 

Simbolismos y metáforas 

Desarrollo de personajes y sus arcos 

narrativos 

Uso del tiempo y espacio de la historia 

Estilo y tono  

 

Elección del lenguaje y vocabulario 

Tono emocional (humorístico, triste, 

reflexivo) 

Técnicas 

descriptivas 

Detalles descriptivos para ambientar la 

historia 

Uso de los sentidos en la descripción. 

Cuadro 2. Matriz de operacionalización de la variable: Resiliencia 

VARIABL
E 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Resilien
cia 

La resiliencia es la 

capacidad que 

tienen las 

personas para 

hacerle frente a la 

adversidad, 

superarla y salir 

fortalecidos, en 

lugar de ser 

destruidos por ella. 

(Cyrulnik, 2003) 

La resiliencia es un rasgo positivo de la personalidad que contribuye a la adaptación individual, sus 

dimensiones son competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida. (Wagnild y Young, 

1993).  La resiliencia se manifiesta de diversas formas en la vida de las personas, y diferentes aspectos 

de ella están vinculados a aspectos específicos de la vida. La tecnología y la resiliencia van de la mano, 

siendo la capacidad de usar la tecnología de manera efectiva y saludable una parte crucial de adaptarse 

a desafíos y mantener el bienestar mental y emocional (Hill y Maucione, 2020). La conciencia sobre la 

salud mental y la resiliencia se refieren a cuánto una persona reconoce, comprende y maneja su salud 

mental, incluida la capacidad de buscar apoyo cuando es necesario (Hofmann y Asmundson, 2008). La 

educación también juega un papel importante, ya que la resiliencia se muestra en la capacidad de 

enfrentar desafíos educativos, adaptarse a cambios y mantener la motivación académica a pesar de las 

dificultades (Martin, 2013). 

Además, las estrategias de afrontamiento y manejo emocional son esenciales para la resiliencia, 

implicando el uso de técnicas y habilidades para lidiar con el estrés, regular las emociones y enfrentar 

situaciones difíciles de manera efectiva (Aldao et al., 2010). Por último, la actitud hacia el aprendizaje y 

el crecimiento personal también se relaciona con la resiliencia, representando la disposición mental y 

emocional para aprender, crecer y desarrollarse personalmente a través de experiencias positivas y 

negativas (Dweck, 2016). Estas definiciones y conceptos nos muestran cómo la resiliencia se manifiesta 

en diferentes áreas de la vida y cómo cada aspecto contribuye a la capacidad de superar adversidades. 

Competencia 

personal 

Tecnología y Resiliencia  

Ordinal: 

Escala de Likert 

 

1= Nunca 

2= casi nunca 

3= algunas veces 

4= casi siempre 

5= siempre 

Conciencia sobre la 

Salud Mental y 

Resiliencia 

Educación y Resiliencia 

Estrategias de 

Afrontamiento y Manejo 

Emocional 

Actitud hacia el 

Aprendizaje y el 

Crecimiento Personal 

Aceptación de uno 

mismo y de la vida 

Redes sociales y 
resiliencia 
Cultura y valores en la 
resiliencia. 
Redes de apoyo y 
relaciones personales. 
Autocuidado y hábitos 
saludables. 



Matriz de consistencia: 

El impacto del cuento en la resiliencia de estudiantes de un colegio de Cusco-2024 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES / CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
Problema principal: 
 
¿Cuál es el impacto 
del cuento en la 
resiliencia de 
estudiantes de un 
colegio de Cusco-
2024? 
 
Problemas 
secundarios: 
 
 
¿Cuál es el impacto 
del cuento en el 
factor competencia 
personal de 
estudiantes de un 
colegio de Cusco-
2024?  
 
¿Cuál es el impacto 
del cuento en el 
factor de aceptación 
de uno mismo y de la 
vida de estudiantes 
de un colegio de 
Cusco-2024? 

Objetivo general: 
 
Determinar el 
impacto del cuento 
en la resiliencia de 
estudiantes de un 
colegio de Cusco-
2024, 
  
Objetivos 
específicos: 
 
Determinar el 
impacto del cuento 
en el factor 
competencia 
personal, de 
estudiantes de un 
colegio de Cusco-
2024 
 
Determinar el 
impacto del cuento 
en el factor 
aceptación de uno 
mismo y de la vida, 
de estudiantes de 
un colegio de 
Cusco-2024. 

Hipótesis general:  
Hi: El cuento impacta en la 
resiliencia de estudiantes de un 
colegio de Cusco-2024. 
  
 
H0: El cuento no impacta en la 
resiliencia de estudiantes de un 
colegio de Cusco-2024. 
 
Hipótesis específicas: 
 
H1: El cuento impacta en el factor 
competencia personal, de 
estudiantes de un colegio de 
Cusco-2024 
 
Ho: El cuento no impacta en el 
factor competencia personal, de 
estudiantes de un colegio de 
Cusco-2024 
 
H2 El cuento impacta en el factor 
aceptación de uno mismo y de la 
vida, de estudiantes de un colegio 
de Cusco-2024. 
Ho:  El cuento no impacta en el 
factor aceptación de uno mismo y 
de la vida, de estudiantes de un 
colegio de Cusco-2024. 
 

Variable 1: Cuento 

El cuento es una narración breve que se caracteriza por su concentración en un solo efecto dominante o impresión, con 
un desarrollo estructurado que conduce a un clímax impactante y, finalmente, a un desenlace que refuerza la impresión 
inicial. La economía y la precisión son esenciales en la narración de eventos ficticios o reales. (Poe, 1846) 

Dimensiones  Indicadores Escala 

Estructura narrativa  
 

La introducción, desarrollo y conclusión. Ordinal 

Escala de Likert 

1= Nunca 

2= casi nunca 

3= algunas veces 

4= casi siempre 

5= siempre 

Coherencia y fluidez narrativa. 
Técnicas de retrospección y anticipación. 

Elementos literarios  
 

Simbolismos y metáforas 

Desarrollo de personajes y sus arcos narrativos 

Uso del tiempo y espacio de la historia 

Estilo y tono  
 

Elección del lenguaje y vocabulario 

Tono emocional (humorístico, triste, reflexivo) 

Técnicas descriptivas 
Detalles descriptivos para ambientar la historia 

Uso de los sentidos en la descripción. 

Variable 2: La Resiliencia: La resiliencia es la capacidad que tienen las personas para hacerle frente a la adversidad, 
superarla y salir fortalecida, en lugar de ser destruida por ella. (Cyrulnik, 2003) 

Dimensiones Indicadores Escala 

Competencia personal 

Tecnología y Resiliencia Ordinal 

Escala de Likert 

1= Nunca 

2= casi nunca 

3= algunas veces 

4= casi siempre 

5= siempre 

Conciencia sobre la Salud Mental y Resiliencia 

Educación y Resiliencia 

Estrategias de Afrontamiento y Manejo Emocional 

Actitud hacia el Aprendizaje y el Crecimiento Personal 

Aceptación de uno mismo 

y de la vida 

Redes sociales y resiliencia 

Cultura y valores en la resiliencia. 

Redes de apoyo y relaciones personales. 

Autocuidado y hábitos saludables. 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA INSTRUMENTOS 
MÉTODO DE 

ANÁLISIS 
Tipo: Aplicada 

Enfoque: Cuantitativo  

Diseño: Experimental - Cuasi 

experimental 
Método: Hipotético deductivo.  

Población: 120 Estudiantes del VI 

ciclo de secundaria de un colegio 

de Cusco 

Muestra: 60 alumnos del VI ciclo 

de EBR 
Muestreo: No probabilístico – por 

conveniencia 

 

Técnica: Encuesta, 

Instrumento: Cuestionario de elaboración propia 

 

Alfa de Cronbach 
Escala de Lickert 
1= Nunca 
2= casi nunca 
3= algunas veces 
4= casi siempre 
5= siempre  

 



ESCALA DE MEDICIÓN DE LA RESILIENCIA 

La resiliencia es la capacidad que nos permite enfrentarnos a situaciones difíciles o adversas con fortaleza y mentalidad positiva. Esta encuesta tiene 
como objetivo medir tu nivel de resiliencia. Tú participación es completamente voluntaria y anónima. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
Por favor, responde con sinceridad según tu experiencia personal. 
La información que proporciones será tratada de manera confidencial y se utilizará únicamente para fines de investigación.  

N° ÍTEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
 SIEMPRE 

1 
Utilizo la tecnología de manera equilibrada para aprender y 

conectarme.           

2 
Aprovecho las herramientas digitales para gestionar mi bienestar 

emocional.           

3  Mantengo un equilibrio entre el tiempo en línea y fuera de línea.           

4  Busco apoyo cuando lo necesito para cuidar mi salud mental.           

5 Practico el autocuidado diario para fortalecer mi resiliencia.           

6 
 Aprendo habilidades de afrontamiento y adaptabilidad en mi 

educación.           

7 
 Me preparo para enfrentar desafíos y cambios en un mundo en 

constante evolución.           

8 
 Afronto los desafíos y las situaciones difíciles en mi vida de manera 

constructiva.           

9 
Utilizo estrategias efectivas para superar momentos de estrés o 

adversidad.           

10 
Encuentro motivación y mantengo una actitud positiva frente a los 

retos que enfrento.           

11 
Obtengo aprendizajes significativos de mis experiencias difíciles, lo 

cual me ayuda a crecer y fortalecerme.           

12 
Defino el éxito personal y trabajo de manera constante para alcanzar 

mis metas a pesar de los desafíos.           

13 
Entiendo que la resiliencia es mi capacidad de adaptarme a 

situaciones difíciles y me esfuerzo por desarrollarla cada día.           

14 Soy consciente de cómo las redes sociales afectan mi autoimagen.           



15 
Establezco límites saludables en el uso de las redes para proteger mi 

bienestar.           

16 Cultivo relaciones positivas y auténticas en línea y fuera de línea.           

17 Comparto abiertamente sobre salud mental para reducir etiquetas           

18 
Valorizo el aprendizaje como una herramienta para fortalecer mi 

resiliencia.           

19  Me identifico con valores de inclusión, diversidad y justicia social. 
          

20 
Contribuyo al bienestar de mi comunidad a través de acciones 

positivas.           

21 
Mantengo una mentalidad abierta y positiva frente a la diversidad 

cultural y de valores.           

22 
Cuento con personas y grupos que me brindan apoyo y contribuyen 

a mi bienestar emocional.           

23 
Me adapto de manera positiva a los cambios en mi entorno familiar, 

social o escolar.           

24 
Utilizo recursos y apoyo emocional cuando me siento bajo presión, 

cuidando mi bienestar mental.           

25 
Mantengo un equilibrio saludable entre mis responsabilidades y el 

autocuidado.           

26 
Practico actividades de autocuidado y hábitos saludables para 

mantener mi bienestar emocional y mental.           

27 
Encuentro motivación y determinación para seguir adelante cuando 

enfrento adversidades.           

 





 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LA 

RESILIENCIA 

 

“Un cuento para educar en resiliencia”. 

 

Duración de cada sesión: 10 minutos 

Sesión 1: Introducción a la Resiliencia 

• Cuento: "La Semilla de la Esperanza" 

• Objetivo: Introducir a las niñas al concepto de resiliencia y 

desarrollar su capacidad para reconocer y enfrentar desafíos. 

Sesión 2: Autoestima y Confianza 

• Cuento: "Sara y la Mariposa" 

• Objetivo: Promover la autoestima y la confianza en sí mismas 

en las niñas para fortalecer su resiliencia. 

Sesión 3: Afrontamiento de la Adversidad 

• Cuento: "El Viaje de Luna" 



• Objetivo: Desarrollar habilidades de afrontamiento para 

enfrentar y superar desafíos de manera efectiva. 

Sesión 4: Adaptabilidad y Flexibilidad 

• Cuento: "El Árbol que Bailaba con el Viento" 

• Objetivo: Promover la capacidad de adaptarse a cambios y 

situaciones nuevas para fortalecer la resiliencia. 

Sesión 5: Optimismo y Perspectiva Positiva 

• Cuento: "El Sol y la Nube" 

• Objetivo: Fomentar una actitud optimista y una perspectiva 

positiva ante la vida para mejorar la resiliencia. 

Sesión 6: Apoyo Social y Redes de Apoyo 

• Cuento: "La Isla de los Amigos" 

• Objetivo: Reconocer la importancia del apoyo social en el 

desarrollo de la resiliencia. 

Sesión 7: Autocuidado y Bienestar Emocional 

• Cuento: "El Jardín de Emociones" 

• Objetivo: Promover el autocuidado y hábitos saludables como 

parte integral del desarrollo de la resiliencia. 

Sesión 8: Cierre y Reflexión 

• Cuento: "El Pequeño Pájaro y la Gran Montaña" 

• Objetivo: Reflexionar sobre el proceso de desarrollo de 

la resiliencia y consolidar los aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prueba de normalidad Pretest y Postes 

 

Prueba de hipótesis general 

 



 

Prueba de normalidad de las dimensiones de la 1 

 

Prueba de normalidad de las dimensiones de la 2 

 

 



Prueba de las hipótesis secundarias 




