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Resumen 

La presente tesis titulada Resiliencia en el desempeño académico durante el covid-

19 en  estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 

2020 fue presentada para obtener el grado de Maestro en Psicología Educativa por 

la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Tuvo como objetivo determinar la 

influencia de las variables en estudio, para lo cual empleó el tipo de investigación 

básica, de nivel explicativo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental 

transversal. Se trabajó con una población muestral de 110 estudiantes padres de 

familia. La técnica que empleó fue la encuesta y el instrumento para la recolección 

de datos fue el cuestionario la Escala de resiliencia (ER) de Wagnild y Young (1993) 

debidamente validado. Concluyó que existe una relación-causal altamente 

significativa entre resiliencia y desempeño académico en la muestra estudiada.  

Palabras clave: Resiliencia, desempeño académico, estudiantes padres de 

familia. 
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Abstract 

The present thesis entitled Resilience in academic performance during covid-19 in 

student parents of a pedagogical institute of Chuquibambilla, 2020 was presented 

to obtain the degree of Master in Educational Psychology by the Cesar Vallejo 

University, Lima, Peru. Its objective was to determine the influence of the variables 

under study, for which it used the type of basic research, explanatory level, 

quantitative approach; non-experimental cross-sectional design. We worked with a 

sample population of 110 student parents. The technique used was the survey and 

the instrument for data collection was the Wagnild and Young (1993) Resilience 

Scale questionnaire, duly validated. It concluded that there is a highly significant 

causal relationship between resilience and academic performance in the studied 

sample. 

Keywords: Resilience, academic performance, student parents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El contexto en el que vivimos desde el 2019 frente a la coyuntura del covid-19, 

se sabe que a partir de marzo del 2020 más de 1800 millones de estudiantes 

(niños y universitarios) no concurrieron a su centro de estudios, ello equivale al 

80% de 162 países donde los sujetos en etapa formativa llevaron una educación 

remota y todo lo que se asoció como dificultades en el aprendizaje, limitación 

tecnológica, limitación en la comunicación, escasa retroalimentación y pobreza 

(Saavedra, 2020). En consecuencia, la pandemia es una situación adversa que 

afecta la vida y se convierte en un desafío institucional para seguir promoviendo 

el aprendizaje y continuidad educativa bajo las condiciones adecuadas, así 

mismo también se convirtió en un reto para los estudiantes cualquiera sea su 

nivel educativo, demandando en ellos procesos de adaptación, perseverancia y 

por qué no el desarrollo de una respuesta resiliente (Colonio, 2017).  

En el Perú, tras los últimos 10 años se ha observó que la educación básica, de 

cada 100 son 95 estudiantes que terminan sus estudios primarios y de cada 100 

son 85 los que hacen lo propio al cursar estudios secundarios. En consecuencia, 

también se vio elevada la presión por acceder a estudios superiores ya sea 

universitaria o no-universitaria (Rodríguez y Montoro, 2018). Gran parte de la 

población que accede a la educación superior no universitaria se incrementó de 

9.5% en 2005 a 11.8% en 2017, en la universitaria creció de 10.8 a 13.2%, sin 

embargo respecto a la culminación de sus estudios sólo el 59% completó su 

carrera en la educación superior no universitaria y 68% en la universitaria (Díaz, 

2017).  

Se encontró que la población estudiantil investigada del Instituto Gregorio 

Mendel a través de su Área de bienestar y empleabilidad (2020), mostró que a 

lo largo de los últimos 5 años aproximadamente el 45% de los estudiantes 

dejaron los estudios,  el 12% desertó a lo largo del año de estudios y el 12% 

abandonó sus estudios durante el ciclo. De estos el 55% eran estudiantes 

casados o con hijos, 8% tenían dificultades económicas, 10% bajo rendimiento 

académico y los que perseveraron terminaron sus estudios en un aproximado 

de 6 a 8 años, cuando su duración debería ser de 5 años. En este sentido, los 

estudiantes del instituto público Gregorio Mendel, fueron en su mayoría 



   

2 
 

pertenecientes a estratos sociales C y D, pertenecientes a zonas rurales con 

poco acceso a las comunicaciones, por lo que para continuar con sus estudios 

el 50% ha presentado dificultades para llevar sus clases virtuales y sin duda ha 

tenido un proceso de acomodación o adaptación para enfrentar el covid-19 y las 

consecuencias que ha traído a sus vidas como la escases de empleo, más 

pobreza y demandas casi insuperables dada su condición. 

Por ello, surge la necesidad hoy más que nunca de considerar al estudiante y 

su aprendizaje como ejes principales de estudio, su dinámica en la educación 

superior y los elementos que se asocian para alcanzar sus metas sobre todo a 

nivel académico. Al respecto, el desempeño académico se muestra como una 

indicación del puntaje logrado y simboliza el nivel de eficacia en el logro de las 

metas curriculares. El desempeño académico se comprende también como el 

resultante de la voluntad y esfuerzo realizado por el estudiante a lo largo de su 

formación, traducido en el perfeccionamiento de las competencias adquiridas y 

se ven reflejadas o medidas a través de un sistema de calificación vigesimal 

(Tonconi, 2016).  

Considerando lo expuesto, es aquí donde podemos introducir los conceptos de 

resiliencia y su influencia en el desempeño académico. Este término, según 

Quiceno et al. (2017), la resiliencia aparece al observar la conducta adaptativa 

de sujetos que se ven expuestos a situaciones complicadas de sobrellevar y 

superar, así mismo los sujetos resilientes se mueven en función a metas, 

trabajan hacia ellas y se motivan constantemente para continuar. Así mismo, 

como se ha observado la dinámica en la educación universitaria y no 

universitaria, más del 40% de los que inician sus estudios superiores no logran 

culminar con éxito, al respecto pueden ser diversas las causas que intervienen 

y en este proceso se hace inevitable no preguntarnos cuales son los factores 

que se asocian o influyen en los estudiantes para que a pesar de enfrentar 

situaciones adversas logren sobreponerse y perseverar en su formación 

académica, en este contexto se observa a los sujetos responder a lo largo de 

un extenso rango de desempeño académico y considerando la resiliencia, se 

podría describir que los estudiantes que tienen un entorno favorable, su 

desempeño académico será mayor, mientras que quienes cuentan con un 
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contexto adverso o de riesgo su desempeño será menor o deficiente; sin 

embargo, ello no siempre sucede así (Díaz et al., 2018). Por lo que, en el campo 

de la formación educativa, la resiliencia tiene un papel importante ya que al 

fomentarla generará beneficios en la vida de los estudiantes, al punto no solo 

de favorecer su vida social y personal sino también académica.  

Por tanto, la investigación buscó dar respuesta al problema general: ¿Cuál es 

la influencia de la resiliencia en el desempeño académico durante el covid-19 

en estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 

2020?. Además, se plantearon los problemas específicos: ¿Cuál es la influencia 

de la competencia personal en el desempeño académico durante el covid-19 de 

estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 

2020? y ¿Cuál es la influencia de la aceptación de uno mismo y de la vida en el 

desempeño académico durante el covid-19 de estudiantes padres de familia de 

un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020? 

La investigación, se justificó a nivel teórico, ya que ofreció una evidencia para 

extender el campo de comprensión que se posee de la variable resiliencia en 

relación al desempeño académico de estudiantes padres de familia en la 

educación superior. Así mismo, pensar y problematizar la realidad de esta 

población, permitió identificar dimensiones de una conducta resiliente que 

respalde su afronte a diferentes obstáculos, actuar ante los problemas de su 

cotidianidad y sobre todo los relacionados a su desempeño académico. A nivel 

práctico, con los resultados obtenidos, sirvió de guía a las autoridades 

involucradas en la educación superior, docentes y campo de la psicología 

educativa para realizar una labor formativa según la necesidad de los 

estudiantes padres de familia y generar una conducta resiliente que les permita 

superar la influencia de situaciones adversas que impidiera seguir 

proyectándose en el futuro y lograr su desarrollo personal y profesional. A nivel 

metodológico, las variables investigadas a través de método científico  y en la 

población elegida, podrán ser usadas como base para posteriores 

investigaciones que favorecerán a la colectividad investigadora y para las 

entidades de formación superior.  
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El objetivo general del estudio fue: Determinar la influencia de la resiliencia en 

el desempeño académico durante el covid-19 de estudiantes padres de familia 

de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020. Los objetivos específicos 

son: Determinar la influencia de la competencia personal en el desempeño 

académico durante el covid-19 de estudiantes padres de familia de un instituto 

pedagógico de Chuquibambilla, 2020 y determinar la influencia de la aceptación 

de uno mismo y de la vida en el desempeño académico durante el covid-19 de 

estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 

2020.  

Finalmente, la hipótesis general que se planteó fue: Existe influencia de la 

resiliencia en el desempeño académico durante el covid-19 de estudiantes 

padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020. Además, 

presenta las siguientes hipótesis específicas: Existe influencia de la 

competencia personal en el desempeño académico durante el covid-19 de 

estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 

2020 y existe  influencia de la aceptación de uno mismo y de la vida en el 

desempeño académico durante el covid-19 de estudiantes padres de familia de 

un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020.   
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II. MARCO TEÓRICO 

Dentro de los antecedentes internacionales, Díaz et al. (2018), investigaron 

sobre la Resiliencia y su influencia en el rendimiento académico en estudiantes 

de educación superior, Tamaulipas - México, cuyo objetivo fue determinar la 

influencia entre ambas variables y para lo cual aplicaron el Cuestionario de 

resiliencia para estudiantes universitarios CREU a 443 estudiantes de las Áreas 

Académicas: Ciencias de la Salud, Químico Biológica, Económico 

Administrativa y Artes, Educación y Humanidades en 13 licenciaturas, donde 

207 eran hombres y 236 fueron mujeres con un promedio de edad de 19.91 

años en un rango de 16 a 35 años. Para el rendimiento académico se usaron 

las calificaciones finales del semestre 2018-II. Fue una investigación cuantitativa 

y explicativa. Concluyeron que existe un nivel promedio alto de resiliencia 

(interacción e introspección) y  como los más débiles (independencia y 

pensamiento crítico), sin embargo es posible establecer la existencia de 

influencia significativa entre las variables, por lo que deben regularse las 

dimensiones con alto nivel como factores protectores y generar condiciones 

para un buen desempeño académico. 

Alvarado et al. (2017), en su investigación Resiliencia y su influencia en el 

rendimiento académico de estudiantes universitarios. Tuvo como objetivo 

establecer la influencia de la resiliencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios de  la carrera de Educación e Ingeniería Civil de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León - México. Es una investigación 

explicativa, no experimental y transversal, participando 214 estudiantes de 

ambas carreras. Usaron el Cuestionario de Resiliencia para estudiantes 

universitarios (CRE-U) y para medir el rendimiento académico recolectaron las 

notas del presente semestre. Concluyeron que existe una influencia significativa 

entre la resiliencia en el rendimiento académico, sobresalió con  índices 

elevados los factores de resiliencia de iniciativa e independencia y el nivel medio 

de las calificaciones.   

Por su parte Pérez (2016), en su estudio Incidencia de la resiliencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Vicente 

Rocafuerte” indagó sobre la raíz del problema, las variables, para 
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posteriormente plantear las potenciales soluciones. Es una investigación 

cuantitativa, transversal y explicativa, la muestra estuvo definida por 150 

estudiantes de la carrera de ingeniería civil del tercer ciclo y como instrumento 

se elaboró una encuesta, así mismo respecto al rendimiento académico se 

tomaron las notas finales del semestre. Concluyeron que existe incidencia de la 

resiliencia sobre el rendimiento académico, donde los estudiantes cuyos niveles 

de resiliencia son mayores, desarrollan con mayor esfuerzo sus actividades 

académicas, prestan mayor atención a las clases y priorizan el estudio a pesar 

de las dificultades de su vida diaria. 

También Alonso et al. (2016), estudió sobre la Influencia de la resiliencia en el 

rendimiento académico de una Universidad Tecnológica. El objeto de esta 

investigación fue determinar si la resiliencia influye en el rendimiento académico 

a través del Cuestionario de Resiliencia para Estudiantes Universitarios (CRE-

U) de Peralta et al. (2006) y las calificaciones finales del semestre 2016-I. 

Estudio de nivel causal, cuantitativa y transeccional, considerando una muestra 

de 74 sujetos, de los cuales 12 eran mujeres y 62 varones, con edades entre 

los 18 y 29 años de la carrera de procesos industriales y 51 sujetos de 

ingeniería, donde 3 eran mujeres y 48 varones, de 20 a 30 años de edad; ambos 

de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS). Los resultados 

muestran que existe una incidencia directa significativa de la resiliencia en el 

rendimiento académico. 

Villegas (2016), investigó sobre los Factores protectores resilientes y su 

influencia en el rendimiento académico en educación superior de estudiantes de 

educación e ingeniería civil de la UANL. El objeto del estudio fue la de analizar 

la influencia de la resiliencia en el rendimiento académico en universitarios de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), especialmente la facultad de 

educación y de ingeniaría civil. Usó el cuestionario de Resiliencia para 

universitarios (CRE-U) de Peralta et al (2006). Estudio cuantitativo, explicativo 

y transeccional, su muestra estuvo conformada por 1949 y 937 estudiantes 

pertenecientes a la facultad de educación e ingeniería civil respectivamente. 

Concluyó que existe directa influencia de la resiliencia en el rendimiento 
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académico y  en el caso de las mujeres presentaron mayor resiliencia y su 

rendimiento académico era mayor. 

Por otro lado Contreras et al. (2016), en su investigación denominada Influencia 

de la resiliencia en el rendimiento académico de estudiantes universitarios, tiene 

como objetivo indagar sobre las variables resiliencia y de esta forma predecir el 

rendimiento académico de los universitarios. Es una investigación de corte 

transversal y explicativa, para la cual se usó una muestra aleatoria de 96 sujetos 

del II ciclo de la facultad de psicología en la universidad de Sonora, a quienes 

se administró el Inventario de Resiliencia (IRES) y la medición de las notas 

finales del semestre. Concluyeron que la resiliencia actúa como mediadora del 

rendimiento académico.   

Dentro de las investigaciones nacionales se encuentra la realizada por Neyra 

(2019) estudió sobre la Resiliencia como predictor del rendimiento académico 

de los estudiantes en universidades privadas. Tiene un diseño transversal y 

explicativo con el propósito saber cuáles son los factores de resiliencia que 

pronostican el rendimiento académico, en estudiantes de universidades 

particulares de Lima (ciencias de la salud y ciencias empresariales). Usaron la 

Escala de Resiliencia Académica: (RESI-M) y los promedios ponderado 

respecto al ciclo 2016-II. Concluyó que la resiliencia (fortaleza y confianza en sí 

mismo y estructura personal) con sus niveles más altos influye directamente en 

el rendimiento académico. 

Por otro lado, Jordán (2017), investigó la Incidencia de la resiliencia en el 

rendimiento académico de universitarios de 4to ciclo de ingeniería civil de la 

Universidad Autónoma de Ica, 2017. Su objetivo fue la de conocer la influencia 

de la resiliencia en el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Es 

un estudio explicativo de corte transeccional, cuantitativa y explicativa, en una 

población muestral de 90 estudiantes, usaron la Escala de Resiliencia (ER) de 

Wagnild y Young y las actas de evaluación consolidadas de las calificaciones 

obtenidas en el semestre académico del 2017-I. Obtuvo los siguientes 

resultados: Existe influencia significativa directa de la resiliencia sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes el 4to ciclo de la carrera profesional 

de ingeniería civil, siendo el nivel alto el predominante en resiliencia (confianza 
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en sí mismo y perseverancia), y el nivel medio predominante en rendimiento 

académico. 

También Estrada y Mamani (2019), investigaron la Influencia de la resiliencia en 

el rendimiento académico en estudiantes de educación superior pedagógica. Su 

objetivo fue la de conocer la influencia de la resiliencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes del instituto superior pedagógico público “Nuestra 

Señora del Rosario” de Puerto Maldonado, 2029. Presentó el enfoque 

cuantitativo, de corte transversal y nivel explicativo. La muestra estuvo 

constituida por 134 estudiantes, para lo cual se usó la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young (1993) y las notas ponderadas del semestre académico 

correspondiente. Se determinó que existe influencia significativa entre la 

resiliencia en el rendimiento académico. 

A continuación se describirá las bases teóricas del presente estudio, por lo que 

sobre la resiliencia se sabe que está relacionada con la ingeniería y la física y 

su asociación con los metales, describiendo que ciertos materiales tienen la 

peculiaridad  que al infringir sobre el algún tipo de fuerza, son capaces de resistir 

y retomar su estado original al desaparecer el factor de fuerza. Así mismo, 

dentro de la física de diferencias grados de resistencia, al punto que algunos 

materiales recobran sus características de forma diferente y entre los cuales se 

encuentran los que dan respuesta rápida, los que requieren un tiempo más 

prolongado o finalmente los que no logran sobreponerse totalmente (Caldera et 

al., 2015). En este sentido, las ciencias sociales han tomado el termino 

resiliencia para comparar la respuesta humana frente a las adversidades y 

emplearla en el estudio de diversas áreas, por lo que existen varias definiciones 

de la misma, entre ellas Wagnild y Young (1993), es descrita como un rasgo de 

la persona  que equilibra las consecuencias negativas del estrés y promueve 

una conducta adaptativa, lo que hace referencia a la energía emocional interior 

y es usado al detallar la conducta de sujetos que manifiestan vigor y 

acomodación frente a las dificultades de la vida. 

Cyrulnik (2015), la describe como la oportunidad que posee el ser humano para 

alcanzar sus metas, subsistir y desarrollarse de forma positiva; así mismo, en la 

educación, la considera como un espiral moral que hace referencia a la cualidad 
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de no dejarse derribar o superar el desastre, al tiempo que supera aspectos de 

su entorno familiar, social, académico y económico. Finalmente para Lorenzo 

(2014), tiene una visión más profunda del termino resiliencia al pensar que en 

el ser humano su psiquis se reordena eficientemente en una estructura que le 

permita hacer frente  a su porvenir después del golpe del evento traumático 

vivido y que indujo al sufrimiento. En base a las definiciones antes mencionadas, 

se observa aspectos en común y se considera para el presente estudio los 

aportes de Wagnild y Young.  

Wagnild y Young (1993), consideran que al profundizar en el estudio de la 

resiliencia propone dos factores: Competencia personal, que reflejan la 

perseverancia, ingenio, invencibilidad, poderío, decisión, independencia, y 

autoconfianza. Aceptación de uno mismo y por la vida, que reflejan la  

perspectiva de vida estable, flexibilidad, adaptabilidad y balance. Ambos 

factores de resiliencia caracterizados por: Ecuanimidad, que responde a una 

representación equilibrada de la vida, asumir las experiencias con tranquilidad 

y moderar las acciones frente a las dificultades; perseverancia, que muestra la 

resistencia y fortaleza frente al infortunio, teniendo deseos de sobresalir; 

confianza en sí mismo, referido a la seguridad en sus propias habilidades y salir 

airoso con ellas al ponerlas en práctica frente a la adversidad; satisfacción 

personal, considerada como la capacidad para dar sentido positivo a las 

experiencias de la vida y su contribución a la misma; y, finalmente sentirse bien 

solo, que describe la capacidad para comprender que en ocasiones se debe 

enfrentar solo algunas experiencias, teniendo cierto grado de libertad y 

consciencia de unicidad. Entre los principales enfoques teóricos de la resiliencia 

están referido por Wolín y Wolín (1993), quienes propusieron el enfoque del 

desafío considerando que si cada situación adversa simboliza un perjuicio 

puede representar el reto o afronte, debido a que no hallarán a un sujetos del 

todo vulnerable infringiéndole heridas irreparables, sino que es posible que éste 

tenga defensas protectoras que atenúen las consecuencias perjudiciales, 

promoviendo la transformación y superación.  
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Considera como parte de este enfoque algunos factores o pilares:  

Introspección, hace referencia a la capacidad de realizar un análisis interno 

sobre pensamientos, emociones y actos de uno mismo o de los otros. 

Independencia, es considerado como la capacidad que desarrolla la 

persona por mantener distancia emocional y física, sin llegar a aislarse. 

Interacción, es la habilidad que desarrolla el individuo para establecer lazos 

íntimos y satisfactorios con otras personas. Iniciativa, Es la capacidad que 

tiene la persona de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente 

más exigentes. Humor, se refiere a la habilidad de encontrar el aspecto 

positivo y cómico en la tragedia con finalidad de superar obstáculos y 

problemas. Creatividad, es la competencia que le permite a la persona 

crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. Moralidad, 

se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse de 

acuerdo a valores sociales y de discriminar entre lo bueno y lo malo. 

Pensamiento crítico, es un pilar de segundo grado, fruto de la combinación 

de todos los otros y que permite analizar críticamente las causas y 

responsabilidades de la adversidad que se sufre (Wolín y Wolín, 1993, 

p.78). 

Otro enfoque teórico es la de Grotberg (1996), denominado enfoque de 

desarrollo psicosocial que incluyó algunos componentes de la teoría del 

desarrollo de Erick Erickson, donde en la dinamicidad de la resiliencia se ven 

involucrados diversos elementos, dependiendo de su relación entre sí como de 

los mismos en ambientes diferentes. En este sentido consideró que la resiliencia 

no solo es adaptable a las adversidades, sino que además se puede emplear 

en la salud mental al promover su desarrollo desde el inicio de la vida. En 

consonancia con lo anterior, el autor consideró que el sujeto para salir airoso 

ante las dificultades toma la resiliencia de cuatro aspectos como son: “Yo tengo”, 

que describe al entono contextual favorable que rodea al individuo y puede ser 

la familia o la comunidad; “Yo Soy”, que es la identidad de valía que posee el 

individuo de sí mismo, así como también la fortaleza intra-psíquica que le 

permite soportar la ansiedad, el estrés o la adversidad. “Yo Estoy”, que tiene 

que ver con los rasgos de personalidad presentes en el sujeto al momento de 

verse impactado por un desafío o adversidad. “Yo Puedo”, que indican las 
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relaciones dinámicas positivas con los otros y encontrar en ellos el soporte o 

apoyo para sobrellevar las dificultades. En consecuencia, esta teoría apunta a 

la relación que se presenta entre los diversos factores (individuales y sociales) 

para dar como resultado a una persona resiliente.   

A lo largo de los años otros enfoques se han ido proponiendo como: Patterson 

(2016), con su modelo de respuesta adaptativa y ajuste familiar, donde explica 

que las familias ante la adversidad equilibran entre las demandas  y sus recursos 

o capacidades para dar significados positivos a la vivencia sufrida y mostrando 

como respuesta un ajuste familiar óptimo. Leipold y Greeve (2016) presentan 

un modelo integrativo de afrontamiento, resiliencia y desarrollo, considerando 

que el afrontamiento es influenciado por las elementos individuales y 

contextuales, por lo que tras su relación positiva entre ellas permitirá que el 

sujeto alcance su desarrollo o estancamiento. Brennan (2015), propuso el 

modelo conceptual de resiliencia en la comunidad y juventud, donde considera 

que en estos dos aspectos se pueden presentar una serie de vulnerabilidades, 

pero que la comunidad es capaz de ofrecer soporte y es la que acrecienta la 

resiliencia y promueve el bienestar. Por su parte, Richardson (2014), con el 

modelo de resiliencia, propuso que al estar presente el equilibrio bio-psico-

espiritual al interior del sujeto este podrá reorganizarse respondiendo de cuatro 

formas: reintegración resiliente, reintegración y vuelta al equilibrio, reintegración 

con pérdida, o reintegración disfuncional.  

Existen algunos factores inherentes a la resiliencia, así según Cruz (2018), 

consideran a los exógenos, asociados a un adulto o entidad responsable capaz 

de comprometerse en el auxilio oportuno, manifestar afecto incondicional y 

límites, facilitando también el poder acceder al estudio, salud y seguridad; por 

otro lado los factores internos que hacen referencia a características personales 

del sujeto como habilidad para relacionarse, resolver problemas, optimista, 

empático, tener metas para el futuro, amor propio, entre otros. Los factores de 

riesgo según Pereira (2014), pueden ser: Personales como la historia personal, 

recursos propios, baja autoestima o baja tolerancia a la frustración y los  

contextuales como escaza red de apoyo, dificultades económicas, dinámica 

familiar, antecedentes de drogadicción y trastorno mental. Este autor también 
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establece los factores que promueven la resiliencia, describiendo algunas 

características importantes a tomar en cuenta como la capacidad intelectual, 

poseer intereses y vínculo afectivo externo, apego parental al menos con 

algunos de los padres, habilidad para la introspección, temperamento 

adaptativo y relaciones interpersonales saludables con sus pares.  

Por tanto, de todos estos enfoques o modelos que describen la dinámica de la 

resiliencia considero que el postulado de Wagnild y Young, como de Wolin y 

Wolin brindan mayores elementos para explicar el rol de la misma y de donde 

además se toma como modelo para la creación del cuestionario de resiliencia 

que usará en el presente estudio. 

El rendimiento académico tiene múltiples formas de conceptualizarlo, tal es así 

que algunos lo señalaron como aptitud escolar, desempeño académico o 

rendimiento escolar, pero, ordinariamente, se manejan como sinónimo. Al 

respecto diversos autores a lo largo de los años vinieron aportando a la 

definición del constructo, entre ellos Caballero et al. (2014), lo denominaron 

desempeño académico y lo consideraron como un sistema que mide los logros 

y la constitución de conocimientos en el estudiante, los cuales se desarrollan 

mediante la utilización de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos de las materias. 

Por su parte, Martínez (2014) partiendo de la línea humanista lo consideró el 

resultado de los estudiantes en su centro de estudios y que se expresa mediante 

calificaciones. Para Villegas (2016) fue el nivel de conocimiento manifestado en 

un curso, cotejado con la línea base o norma, condicionado por elementos 

internos (nivel intelectual, personalidad, motivación, etc.) y elementos externos 

(tecnología, perfil docente, técnicas y estrategias de enseñanza, infraestructura, 

etc.), además de su influencia en las calificaciones tras aplicar una evaluación. 

Para el Ministerio de educación (MINEDU, 2017) fue la forma en que se pueden 

medir la capacidad del estudiante, representando lo que aprende a lo largo de 

su formación y que lo sitúa dentro de los niveles de desempeño al culminar el 

curso y ciclo académico. Tomando los elementos afines que tienen los autores 

del constructo, para el presente estudio asumimos la postura de Caballero et al. 

(2014), quien además lo denomina como desempeño académico.  
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Las características del desempeño académico según Lamas (2015), se 

describieron cinco aspectos: El desempeño académico es diverso y dinámico y 

está unido al esfuerzo del estudiante; el producto de lo aprendido como 

resultado de su esfuerzo invertido; considera una medida de la calidad y 

valoración individual y finalmente, los valores éticos asociados. En este sentido, 

respecto a la evaluación se presentan dos cualidades, una de ellas está 

orientada a la obtención de valores numéricos y la otra a favorecer el 

conocimiento y comprensión como parte del aprendizaje. Considerando el 

interés del presente estudio es de consideración la primera cualidad, que se 

mide a través de elementos cuantitativos y cualitativos para valorar el 

desempeño académico de los estudiantes y que además exige de los docentes 

la objetividad y exactitud pertinente. La educación peruana en relación a las 

universidades e institutos se basan en un sistema vigesimal (0 a 20) e 

indicadores clasificados en aprendizaje bien logrado con puntuaciones de 15 a 

20, aprendizaje regularmente logrado con puntuaciones de 11 a 14 y 

aprendizaje deficiente con puntuaciones de 0 a 10 (Caballero et al., 2014).  

Los modelos sobre el desempeño académico estuvieron asociados a sus 

determinantes, entre estos se pueden mencionar a: Modelo psicológico, que 

considera dos factores, el primero es en referencia a las aptitudes personales 

como la inteligencia y el segundo es la personalidad (Caso y Hernández, 2015). 

Modelo sociológico, dando prioridad a factores ambientales como la clase social 

(Latapí, 2014). Modelo psicosocial, basado en la influencia interpersonal que 

recibe el individuo, además de ser gestor de sus experiencias relevantes (Calvo, 

2015). Modelo ecléctico de interacción, que aparece como una valoración de los 

modelos anteriores y acepta la influencia personal, motivacional, ambiental, 

valores sociales, pero sobre todo da realce a la conducta del sujeto como 

principal actor en su desempeño académico que a su vez favorecen el 

aprendizaje (Caballero et al., 2014). 

Existen algunos factores que según la literatura pueden estar asociados al 

desempeño académico, entre ellos Gutmánn (2014), considera los siguientes: 

Factores sociales, que describen la variada dinámica en la que se ve inmersa el 

sujeto relacionadas a las clases sociales, acceso a oportunidades académicas 
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y desarrollo de la propia identidad. Factores familiares donde el contexto 

intrafamiliar está relacionado a las expectativas profesionales, apreciación de 

apoyo, ingresos económicos, la relaciones de confianza o la comunicación entre 

los integrantes del núcleo familiar. Factores individuales asociados a la 

inteligencia, personalidad, atributos afectivos, autoestima, hábitos de estudio, 

habilidades relacionales y autoeficacia. Por otro lado, Torrez y Rodríguez 

(2016), proponen la existencia de factores académicos asociados al ambiente o 

el profesorado (capacitación constante o responsabilidad) y políticas 

administrativas de la institución (estrategias, normas, relación con el 

estudiantado, etc.).  

La resiliencia y el desempeño académico se han visto asociadas a lo largo de 

los años en el sentido que el docente en un ambiente de aprendizaje puede 

convertirse en una fuente para desarrollar la resiliencia en sus estudiantes, 

sobre todo si es capaz de movilizar en ellos aspectos como auto-aceptación, 

motivación, seguridad, responsabilidad y fortaleza. Así el ambiente educativo 

pasa a ser un mecanismo importante para desarrollar las habilidades no solo 

intelectuales sino también habilidades para la vida y que le permitirán enfrentar 

situaciones complejas de su entorno para alcanzar sus metas personales 

(Pérez, 2016). Por eso cabe mencionar que la resiliencia involucra lograr el 

desarrollo social-personal en la relación maestro-estudiante, entre estudiantes 

y en toda el aula, así como favorecer la aparición de conductas resilientes, que 

su vez media en los estudiantes para hacer frente a las dificultades de la vida 

(Díaz et al., 2018). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

El estudio fue de tipo básica, porque buscó ampliar los conocimientos 

científicos ya existentes al profundizar la información conceptual de una 

ciencia y con un enfoque cuantitativo, dado que usó los datos 

recolectados con la finalidad de examinar las hipótesis a nivel numérico y 

estadístico, favoreciendo la comprobación de teorías. Con un diseño no 

experimental de corte transeccional, pues su  finalidad fue detallar y 

estudiar su ocurrencia en una sola ocasión, asumiendo un nivel 

explicativo, ya que está orientado a buscar el porqué de los 

acontecimientos a través del establecimiento de relaciones de causa 

efecto. Así mismo, se usó el método hipotético – deductivo, que parte de 

la observación del fenómeno, elaboración de hipótesis y posterior 

comprobación de las mismas (Hernández et al., 2014). 

3.2. Variables y operacionalización 

La variable independiente: Resiliencia, según Wagnild y Young (1993), la 

definen como un rasgo de la persona  que equilibra las consecuencias 

negativas del estrés y promueve una conducta adaptativa, lo que hace 

referencia a la energía emocional interior y es usado al detallar la conducta 

de sujetos que manifiestan vigor y acomodación frente a las dificultades 

de la vida. Esta variable operacionalmente fue medida con la Escala de 

resiliencia (ER) de Wagnild y Young (1993) y estandarizada a la realidad 

peruana por Gómez (2019), en la cual describió dos factores y cinco 

características que la miden. Los factores fueron competencia personal y 

aceptación de uno mismo y por la vida. En este sentido las características 

mediante las cuales se medirá los niveles de resiliencia fueron: 

Ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo, satisfacción 

personal, y sentirse bien solo. Los niveles oscilaron entre bajo, inferior al 

promedio, promedio, superior al promedio y alto, en consecuencia sus 

rangos numéricos se acomodarán a los mismos.  

La variable dependiente: El desempeño académico, según Caballero et 

al. (2014), lo definen como el método que calcula los logros y la 

constitución de conocimientos en el estudiante, los cuales se desarrollan 
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mediante la utilización de diferentes estrategias de enseñanza-

aprendizaje que son estimadas mediante la metodología cualitativa y 

cuantitativa de las materias. Esta variable operacionalmente será medida 

a través de las puntuaciones numéricas de la calificación ponderada en 

una escala vigesimal al finalizar el ciclo académico del I.S.P.P Gregorio 

Mendel en el semestre 2020-I. Así mismo, siguiendo al mismo autor divide 

las puntuaciones ponderadas en indicadores que van desde aprendizaje 

bien logrado (15 a 20), aprendizaje regularmente logrado (11 a 14) y 

aprendizaje deficiente (0 a 10).  

3.3. Población 

Según Hernández et al. (2014), la población es denominado como un 

acumulado de elementos cuyos rasgos se encuentran definidos y sobre 

los cuales se extenderán los resultados. Así mismo, el estudio fue 

compuesto por 110 estudiantes padres de familia del Instituto Pedagógico 

Gregorio Mendel de Chuquibambilla. Se trabajó con una población 

muestral, siendo el tamaño de la muestra de 110 estudiantes padres de 

familia, para lo cual se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 

Ser estudiantes padres de familia, estudiantes de ambos sexos 

matriculados en el presente semestre 2020-II, dar consentimiento 

informado para participar del estudio y llenar debidamente el cuestionario 

de resiliencia. Por otro lado, los criterios de exclusión: Estudiantes de otra 

casa de estudios, estudiantes que suspendieron sus estudios o 

reservaron matrícula y estudiantes solteros. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la encuesta, de la cual Hernández et al. (2014), la 

precisan como el método que permite la obtención de información del 

fenómeno a medir mediante un cuestionario al ser aplicada en un conjunto 

de sujetos parte del estudio.  

El instrumento que se empleó para evaluar la variable resiliencia fue la 

Escala de resiliencia (ER) de Wagnild y Young (1993). Construido  

Estados Unidos con el objetivo de medir los niveles de resiliencia y para 

lo cual consideró dos factores (competencia personal y aceptación de uno 

mismo y por la vida) y cinco características para ambos factores 



   

17 
 

(Ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo, satisfacción 

personal y sentirse bien solo). Estuvo compuesta por 25 ítems con opción 

múltiple de respuesta tipo Likert, donde 1=totalmente en desacuerdo, 

2=en desacuerdo, 3=parcialmente en desacuerdo, 4=indiferente, 

5=parcialmente de acuerdo, 6=de acuerdo y 7=totalmente de acuerdo. 

Las puntuaciones fueron de 25 a 175, donde a puntaje alto también alto 

será el nivel de resiliencia. Los autores de la escala alcanzaron un 

coeficiente de alpha de Cronbach global de 0.94, de 0,9 para el Factor I: 

Competencia personal y de 0,8 para el Factor: Aceptación de sí mismo y 

de su vida. La ER fue estandarizada a la realidad peruana por diversos 

autores a lo largo de estos últimos años (Castilla et al., 2016; Nunja, 2016). 

Así mismo, Gómez (2019), realizó la evaluación a 468 sujetos 

universitarios entre los 18 y 35 años de edad. Los resultados permitieron 

obtener una confiabilidad mediante el alpha de Cronbach de 0.87 que la 

ubica como un instrumento altamente confiable y mide con rigurosidad las 

características de resiliencia. Respecto a la validez del instrumento se 

estableció mediante la Prueba Medida Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) y 

test de Bartlet obteniendo el valor de 0.87 que indica la validez de los 

reactivos indicando que son efectivos y convenientes para medir la 

variable de resiliencia. La escala puede ser auto-aplicada de forma 

individual o colectiva con una extensión máxima de 30 minutos.  

 

En relación a la variable desempeño académico se solicitó los puntajes de 

las calificaciones de los estudiantes correspondientes al semestre 2020-I 

del instituto pedagógico Gregorio Mendel. 

3.5. Procedimientos  

La recolección de datos se llevó a cabo como se detalla a continuación: 

En primer lugar se acudió al instituto con una carta de presentación para 

solicitar su apoyo y el permiso correspondiente para la aplicación del 

instrumento y la obtención de las calificaciones de los estudiantes del 

periodo 2020-I. En segundo lugar, se adquirió la base de datos de los 

estudiantes respecto a los datos personales como teléfono y estado civil. 

Se prosiguió al contacto con los estudiantes que formaron parte de la 

muestra y se les envió el cuestionario en formato google forms (donde 
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además se colocó un acceso para dar o no su consentimiento en la 

investigación) mediante sus números de WhatsApp. En tercer lugar, se 

verificó que los resultados estén debidamente llenados. En cuarto lugar, 

se recibió la información sobre las calificaciones del semestre 2020-I de 

los estudiantes que formaron parte de la muestra. Finalmente, en quinto 

lugar, se pasó la información recolectada a Excel para su posterior análisis 

en el paquete estadístico SPSS 26.  

3.6. Método de análisis de datos 

Según Romero (2016), es el que se realiza empleando elementos 

estadísticos con la finalidad de dar respuesta a la formulación del 

problema y de esta forma se podría evidenciar la veracidad o falsedad de 

las hipótesis. En este sentido, se aplicó la Escala de Resiliencia y se 

obtuvieron las calificaciones del periodo 2020-I de los estudiantes padres 

de familia de un instituto pedagógico y la información obtenida se procesó 

mediante el paquete estadístico adecuado, dando lugar a los resultados 

que luego se representarán en tablas respectivamente.  

Se empleó la estadística descriptiva (Hernández et al., 2014) para hallar 

las medidas de tendencia central como media, mediana, desviación 

estándar, mínimo y máximo, cuya finalidad será la de explicar la forma en 

que se presentan los datos que se obtendrán de la muestra. En relación 

a la estadística inferencial (Hernández et al., 2014) se usó la prueba de 

Kolmogorov Smirnov Lilliefors (K-S-L), a la cual se recurrió al trabajar con 

una muestra mayor a 50 y menor a 200 como prueba de normalidad y 

para probar hipótesis se empleó la prueba de Tau B de Kendall para 

estimar el efecto de la variable resiliencia sobre la variable desempeño 

académico. Finalmente se realizó la discusión, las conclusiones y 

recomendaciones respectivas.  

3.7. Aspectos éticos 

Se declaró que la presente investigación es original y de propia autoría. 

Así mismo, luego que se obtuvo el consentimiento informado de los 

estudiantes donde se estipuló que ellos podían aceptar o no participar de 

la investigación y que podían retirarse de la misma si lo consideraban 

necesario. Se cuidó el anonimato y la confidencialidad de su información 



   

19 
 

personal como de los resultados, además se respetó los derechos de 

autoría conforme a las normas de la asociación americana de psicología 

(2019) y se consideró lo estipulado por la Ley N° 29733, de protección de 

datos personales y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N. 

003-2013-JUS. Por lo tanto, se tomó en cuenta los principios éticos como 

el de beneficencia, que implica cuidar o promover el bienestar físico, 

psicológico y social de los sujetos involucrados en el estudio. También se 

hace referencia al principio de no maleficencia, para destacar que no se 

debe usar las investigaciones para causar daño sino por el contrario 

procurar no hacer mal respetando la cultura de los involucrados. El 

principio de autonomía, que defiende la libertad personal y determinan las 

propias acciones según las decisiones tomadas, considerando sus 

valores o creencias individuales. Finalmente, el principio de justicia 

representa el carácter equitativo, de respeto y defensa de las personas al 

momento de trabajar con la muestra para la investigación, cuidando no 

aprovecharse de los grupos vulnerables para beneficio de los más 

privilegiados (Molina, 2014). 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos 

Variable resiliencia 

Tabla 1 

Niveles de Resiliencia en Estudiantes Padres de Familia. 

Resiliencia N° Estudiantes % estudiantes 

Alto 7 6% 

Encima del promedio 21 19% 

Promedio 57 52% 

Inferior al promedio 20 18% 

Bajo 5 5% 

TOTAL 110 100% 

Nota: Escala de Resiliencia (Wagnild y Young, 1993). Adaptada en el Perú por 
Mario Gómez (2019). 
 
Figura 1 

Niveles de Resiliencia en Estudiantes Padres de Familia. 

 
Nota: Escala de Resiliencia (Wagnild y Young, 1993). Adaptada en el Perú por 
Mario Gómez (2019) 
 

Descripción: 

De acuerdo a la tabla 1, se visualiza que el 52% de estudiantes padres de 

familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla ostentan una resiliencia 

en el nivel promedio, luego el 19% ostentan una resiliencia en el nivel encima 

del promedio, el 18% ostentan una resiliencia en el nivel inferior al promedio, 

6% ostentan una resiliencia en el nivel alto y el 5% ostentan una resiliencia en 

el nivel bajo, en el año 2020. 
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Variable Desempeño académico 

Tabla 2 

Niveles de Desempeño Académico en Estudiantes Padres de Familia. 

Desempeño académico N° estudiantes % estudiantes 

Aprendizaje bien logrado 51 46% 

Aprendizaje regularmente logrado 49 45% 

Aprendizaje deficiente 10 9% 

Total 110 100% 

Nota: Base de datos académicos del I.S.P.P “Gregorio Mendel” en el semestre 
2020-I. 
 
Figura 2 

Niveles de Desempeño Académico en Estudiantes Padres de Familia. 

 
Nota: Base de datos académicos del I.S.P.P “Gregorio Mendel” en el semestre 
2020-I. 
 

Descripción: 

De acuerdo a la tabla 2, se visualiza que el 46% de los estudiantes padres de 

familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla tienen un desempeño 

académico en el nivel de aprendizaje bien logrado, luego el 15% de los 

estudiantes padres de familia tienen un desempeño académico en el nivel 

aprendizaje regularmente logrado y finalmente el 9% de los estudiantes padres 

de familia tienen un desempeño académico en el nivel aprendizaje deficiente 

en el año 2020. 
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Descripción de las variables a nivel de dimensiones 
 
Tabla 3 

Niveles y Dimensiones de la Resiliencia en Estudiantes Padres de Familia.  

Competencia personal N° estudiantes % estudiantes 

Alto 3 3% 

Encima del promedio 22 20% 

Promedio 56 51% 

Inferior al promedio 23 21% 

Bajo 6 5% 

Aceptación de uno mismo y 
de la vida 

N° 
estudiantes 

% estudiantes 

Alto 1 1% 

Encima del promedio 27 25% 

Promedio 58 53% 

Inferior al promedio 19 17% 

Bajo 5 5% 

Total 110 100% 

Nota: Escala de Resiliencia (Wagnild y Young, 1993). Adaptada en el Perú por 
Mario Gómez (2019) 
 
Figura 3 

Niveles y Dimensiones de la Resiliencia en Estudiantes Padres de Familia.  

Nota: Escala de Resiliencia (Wagnild y Young, 1993). Adaptada en el Perú por 

Mario Gómez (2019). 

Descripción: 

De acuerdo a la tabla 3, se visualiza en la dimensión: Competencia personal; 

que el 51% de estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de 

Chuquibambilla ostentan una resiliencia en el nivel promedio, luego el 21% 
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ostentan una resiliencia en el nivel inferior al promedio, el 20% ostentan una 

resiliencia en el nivel encima del promedio, el 5% ostentan una resiliencia en el 

nivel bajo y el 3% ostentan una resiliencia en el nivel alto, en el año 2020. 

Después se visualiza en la dimensión: Aceptación de uno mismo y de la vida; 

que el 53% de estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de 

Chuquibambilla ostentan una resiliencia en el nivel promedio, luego el 25% 

ostentan una resiliencia en el nivel encima al promedio, el 17% ostentan una 

resiliencia en el nivel inferior del promedio, el 5% ostentan una resiliencia en el 

nivel bajo y el 1% ostentan una resiliencia en el nivel alto, en el año 2020. 

 

4.2. Contrastación de la hipótesis de investigación 

Tabla 4 

Prueba de normalidad de las variables de manera global y por dimensiones. 

Variables / Dimensiones Estadístico g.l. Significancia 

Resiliencia 0.157 110 0.000 

Competencia personal 0.175 110 0.000 

Aceptación de uno mismo y de 
la vida 

0.164 110 0.000 

Desempeño Académico 0.269 110 0.000 

Nota: * Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov 

Descripción: 

De acuerdo a la tabla 4, se presenta los resultados de la prueba de hipótesis 

de normalidad de los datos de las variables: Resiliencia y desempeño 

académico de manera global y por dimensiones; los valores de los estadísticos 

de la prueba todos son mayores a 0.2 y cuyas significancias son inferiores a 

0.05, eso es en las variables globales como en cada uno de sus respectivas 

dimensiones. 

Cabe mencionar que ante estos resultados se puede concluir que los datos de 

las dos variables investigadas así como como en cada una de sus dimensiones, 

proviene de distribuciones No normales, de manera que para las siguientes 

pruebas de correlación-causal entre variables y/o dimensiones se debe tratar 

con pruebas no paramétricas, es decir que para determinar la relación-causa 

entre variables se debe hacer uso del coeficiente de correlación Tau B de 

Kendall. 
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Contrastación de la hipótesis general 

H0: No existe influencia de la resiliencia en el desempeño académico durante 

el COVID-19 de estudiantes padres de familia de un Instituto Pedagógico de 

Chuquibambilla, 2020. 

H1: Existe influencia de la resiliencia en el desempeño académico durante el 

COVID-19 de estudiantes padres de familia de un Instituto Pedagógico de 

Chuquibambilla, 2020. 
 

Tabla 5 

Prueba de correlación a nivel global entre resiliencia y desempeño académico. 

 Desempeño Académico 

Coeficiente de 
correlación 
Tau B de 
Kendall 

Resiliencia 

Valor del 
Coeficiente 

0.321** 

Significancia 0,000 

Tamaño de 
muestra 

110 

Nota: Escala de Resiliencia (Wagnild y Young, 1993). Adaptada en el Perú por Mario 

Gómez (2019) y Base de datos académicos del I.S.P.P “Gregorio Mendel” en el 

semestre 2020-I. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

 

Descripción: 

En la Tabla 5, se presenta la prueba estadística de correlación Tau B de Kendall 

entre la variable resiliencia y desempeño académico; El valor del coeficiente de 

correlación es de 0.321 e indica que hay una relación-causal positiva moderada 

entre las variables globales antes mencionadas,  después se observa el p-

significancia que es 0.000 y menor que 0.01, donde se puede concluir que 

existe una relación-causal altamente significativa entre resiliencia y desempeño 

académico en los estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de 

Chuquibambilla en el año 2020, por lo que se acepta la hipótesis alterna.  
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Contrastación de las hipótesis específicas: 

Hipótesis 1:  

H0: No existe influencia de la competencia personal en el desempeño 

académico durante el covid-19 de estudiantes padres de familia de un instituto 

pedagógico de Chuquibambilla, 2020. 

H1: Existe influencia de la competencia personal en el desempeño académico 

durante el covid-19 de estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico 

de Chuquibambilla, 2020. 

Tabla 6 

Correlación entre la dimensión competencia personal y desempeño académico. 

 Desempeño Académico 

Coeficiente de 
correlación Tau 

B de Kendall 

Competencia 
personal 

Valor del Coeficiente 0.336** 

Significancia 0,000 

Tamaño de muestra 110 

Nota: Escala de Resiliencia (Wagnild y Young, 1993). Adaptada en el Perú por 

Mario Gómez (2019) y Base de datos académicos del I.S.P.P “Gregorio 

Mendel” en el semestre 2020-I. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 

(bilateral) 

 

Descripción: 

En la Tabla 6, se presenta la prueba estadística de correlación Tau B de Kendall 

entre la dimensión: Competencia personal de la variable resiliencia y 

desempeño académico; El valor del coeficiente de correlación es de 0.336 e 

indica que hay una relación-causal positiva moderada entre la competencia 

personal  y desempeño académico,  después se observa el p-significancia que 

es 0.000 y menor que 0.01, donde se puede concluir que existe una relación-

causal altamente significativa entre la competencia personal y el desempeño 

académico en los estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de 

Chuquibambilla en el año 2020, por lo que se acepta la hipótesis especifica 

alterna. 
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Hipótesis específica 2:  

H0: No existe influencia de la aceptación de uno mismo y de la vida en el 

desempeño académico durante el covid-19 de estudiantes padres de familia de 

un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020.   

H1: Existe influencia de la aceptación de uno mismo y de la vida en el 

desempeño académico durante el covid-19 de estudiantes padres de familia de 

un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020.   

Tabla 7 

Correlación entre la dimensión aceptación de uno mismo y de la vida y 

desempeño académico. 

 Desempeño Académico 

Coeficiente de 
correlación 
Tau B de 
Kendall 

Aceptación 
de uno 

mismo y de 
la vida 

Valor del 
Coeficiente 

0.292** 

Significancia 0,001 

Tamaño de 
muestra 

110 

Nota: Escala de Resiliencia (Wagnild y Young, 1983). Adaptada en el Perú por 

Mario Gómez (2019) y Base de datos académicos del I.S.P.P “Gregorio 

Mendel” en el semestre 2020-II. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 

(bilateral). 

 

Descripción: 

En la Tabla 7, se presenta la prueba estadística de correlación Tau B de Kendall 

entre la dimensión: Aceptación de uno mismo y de la vida de la variable 

resiliencia y desempeño académico; El valor del coeficiente de correlación es 

de 0.292 e indica que hay una relación-causal positiva baja entre la aceptación 

de uno mismo y de la vida  y desempeño académico,  después se observa el 

p-significancia que es 0.000 y menor que 0.01, donde se puede concluir que 

existe una relación-causal altamente significativa entre la aceptación de uno 

mismo y de la vida y el desempeño académico en los estudiantes padres de 

familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla en el año 2020, por lo que 

se acepta la hipótesis específica alterna.  
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V. DISCUSIÓN 

En un contexto que cambia rápidamente se proponen nuevas exigencias y 

necesidades físicas y psicológicas para la persona. Los estudiantes, que tienen 

como rol ser constructores del futuro muestran recursos particulares para hacer 

frente a la adversidad y en este entorno en el que vivimos desde el 2019 frente 

a la coyuntura del covid-19, se sabe que sobre todo a la población estudiantil 

le ha supuesto un golpe fuerte al considerar las evidentes limitaciones no solo 

de índole económico por la escasez de empleo y pobreza, sino también 

educativo y tecnológico (Saavedra, 2020), por lo que esta situación se convirtió 

en un reto para los estudiantes cualquiera sea su nivel educativo o como en 

nuestro estudio: estudiantes padres de familia, demandando en ellos procesos 

de adaptación, perseverancia y por qué no el desarrollo de una respuesta 

resiliente (Colonio, 2017) que pueda tener cierta influencia para alcanzar sus 

metas sobre todo a nivel académico. 

El objetivo principal de la presente investigación fue la de corroborar la 

influencia de la resiliencia en el desempeño académico durante el covid-19 de 

estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 

2020 por lo que en adelante se comentará y discutirá los resultados obtenidos 

del análisis estadístico de los datos. En este caso tras aplicar la prueba de 

normalidad Kolmogorov Smirnov de los datos de las variables resiliencia y 

desempeño académico de manera global y por dimensiones; los valores de los 

estadísticos de la prueba todos son mayores a 0.2 y cuyas significancias son 

inferiores a 0.05, eso es en las variables globales como en cada uno de sus 

respectivas dimensiones, concluyendo que los datos de las dos variables 

investigadas así como como en cada una de sus dimensiones, proviene de 

distribuciones No normales, de manera que para las siguientes pruebas de 

correlación-causal entre variables y/o dimensiones se debe tratar con la prueba 

Tau B de Kendall, pruebas no paramétrica para determinar la relación-causal 

entre variables. 

Los hallazgos a los que se llegaron con la presente investigación y al contrastar 

la hipótesis general: Existe influencia de la resiliencia en el desempeño 

académico durante el covid-19 de estudiantes padres de familia de un instituto 
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pedagógico de Chuquibambilla, 2020 revelaron que el nivel de resiliencia de los 

estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 

2020, tiene el p-significancia que es 0.000 y menor que 0.01, donde se puede 

concluir que existe una relación-causal altamente significativa sobre el 

desempeño académico, por lo que se acepta la hipótesis planteada. Estos 

resultados se corroboran con las investigaciones de Díaz et al. (2018), Alvarado 

et al. (2017), Pérez (2016), Alonso et al. (2016), Villegas (2016), Neyra (2019), 

Contreras et al. (2016) y Jordán (2017) donde se estableció una correlación-

causal significativa de la resiliencia sobre el desempeño académico.  

El nivel promedio de resiliencia fue el que predominó con un 52%, lo que nos 

indica que los estudiantes padres de familia en su mayoría tienden a manifestar 

un comportamiento resiliente equilibrado que les permite ser competentes al 

momento de enfrentar dificultades diversas y superarlas, lo cual se evidencia 

también en su desempeño académico, por lo que se convierte en resultado 

esperanzador en nuestro contexto, donde la las escasas oportunidades, la 

pobreza, familias extensas o desintegradas, ubicación geográfica rural, limitado 

acceso a las comunicaciones, economía inestable y la pandemia por el covid-

19 son elementos de riesgo permanentes para el crecimiento de la población 

estudiantil. Se corrobora con los resultados similares de las investigaciones de 

Alvarado et al. (2017), Alonso et al. (2016), Villegas (2016), Neyra (2019) y 

Contreras et al. (2016), que obtuvieron porcentajes como 63%, 62%, 59%, 67% 

y 69% respectivamente.  

En este sentido, se podría considerar el aporte de Cyrulnik (2015), quien fue 

uno de los más importantes científicos que impulsaron el estudio de la 

resiliencia, dando a conocer que todos los seres humanos pueden ser 

resilientes y al asociarla a la educación es como un espiral moral que hace 

referencia a la cualidad de no dejarse derribar o superar por el desastre al 

tiempo que supera aspectos de su entorno familiar, social, académico y 

económico. Por otro lado, se debe considerar la edad de los sujetos (18 a 35 

años) que conformaron la muestra y que además son padres de familia, en 

relación a ello Wolin y Wolin (1993), quienes proponen una teoría del desafío 

de la resiliencia sostienen que el desarrollo de la misma corresponde a la etapa 
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evolutiva, haciéndose más estable a medida que ha crecido el individuo, ya que 

cuenta con mayores recursos para afrontar la adversidad, entre ellos el 

desempeñarse en un trabajo o las relaciones interpersonales con su familia o 

amigos. 

El nivel de desempeño académico de los estudiantes padres de familia de un 

instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020 que predominó corresponde al 

aprendizaje bien logrado (15 a 20 de nota) en un 46%, sin embargo el nivel 

aprendizaje regularmente logrado (11 a 14 de nota) difiere del nivel más alto 

por un punto porcentual con 45%. Así, considerando la hipótesis general se 

comprueba que es mayor la cantidad de estudiantes cuyos resultados 

académicos son sobresalientes, esto se corrobora con las investigaciones de 

Alonso et al. (2016), Villegas (2016) y Neyra (2019), quienes encontraron que 

el nivel alto de desempeño académico era el predominante en los estudiantes 

con un 65%, 76% y 68% respectivamente. Al respecto, Díaz et al. (2018), refiere 

que no necesariamente una persona que se desarrolla en un contexto hostil, 

sobre todo en entornos de pobreza y desigualdad social, en el futuro serán 

sujetos malhechores, anormales o fracasados. Asimismo, Caballero et al. 

(2014), considera que el desempeño académico es un sistema que mide los 

logros y la constitución de conocimientos a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos, es decir que los estudiantes padres de familia buscan alcanzar 

sus metas personales y profesionales haciendo usos de aquellos recursos 

internos o externos que les rodean (Villegas, 2016). 

Se plantearon hipótesis específicas, considerando las dimensiones de la 

variable resiliencia como son: Factor I, Competencia personal y Factor II, 

Aceptación de uno mismo y por la vida.  

La hipótesis específica 1: Existe influencia de la competencia personal en el 

desempeño académico durante el covid-19 de estudiantes padres de familia de 

un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020 se acepta. Donde se encontró 

que el p-significancia que es 0.000 y menor que 0.01, concluyendo que existe 

una relación-causal altamente significativa entre la competencia personal y el 

desempeño académico, predominando el nivel promedio de la dimensión 

competencia personal con un 51%. Este factor hace referencia a la 
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perseverancia, ingenio, invencibilidad, poderío, decisión, independencia, y 

autoconfianza (Wagnild y Young, 1993). Estos resultados pueden deberse a 

que los estudiantes padres de familia confían en sus capacidades, así como la 

constancia que han observado de sus progenitores o algún adulto significativo 

por surgir en la vida a pesar de los infortunios y carencias económicas, lo que 

hace que se mantengan en sus propósitos y trabajen para alcanzarlos.  

La hipótesis específica 2: Existe  influencia de la aceptación de uno mismo y de 

la vida en el desempeño académico durante el covid-19 de estudiantes padres 

de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020 se acepta. 

Donde se encontró que el p-significancia que es 0.000 y menor que 0.01, 

concluyendo que existe una relación-causal altamente significativa entre la 

aceptación de uno mismo y de la vida y el desempeño académico, 

predominando el nivel promedio de resiliencia con un 53%. Este factor hace 

referencia a la perspectiva de vida estable, flexibilidad, adaptabilidad y balance 

(Wagnild y Young, 1993). Estos resultados pueden tener razón en que los 

estudiantes padres de familia mantienen una conducta mucho más proactiva, 

reflexivos en relación a su entorno, encontrando sentido en lo que 

experimentan, asumiéndose como principal actor del cambio, adaptándose a 

las nuevas demandas y buscando el equilibrio sin caer en la desesperación. En 

consecuencia, Wolín y Wolín (1993), consideran que cada situación adversa 

simboliza un perjuicio y que puede representar el reto o afronte, debido a que 

no hallarán a un sujetos del todo vulnerable infringiéndole heridas irreparables, 

sino que es posible que éste tenga defensas protectoras que atenúen las 

consecuencias perjudiciales, promoviendo la transformación y superación. 

Ambos factores son la suma de los indicadores ecuanimidad, perseverancia, 

confianza en sí mismo, satisfacción personal y sentirse bien solo; estos 

elementos configuran rasgos presentes en otras investigaciones donde 

predominaron la presencia de independencia e iniciativa (Alvarado et al., 2017), 

introspección, iniciativa y creatividad (Alonso et al., 2016) o  independencia 

(Villegas, 2016). Al existir influencia de estas dimensiones de resiliencia sobre 

el desempeño académico podemos decir que este último aparece como 

resultado de varios elementos como aspectos psicológicos, sociológicos, 
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ambientales, pero sobre todo da realce a la conducta del sujeto como principal 

actor en su desempeño académico que a su vez favorecen el aprendizaje 

(Caballero et al., 2014), por lo que no es algo aislado sino por el contrario se 

muestra dinámico y ecléctico. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: De la investigación y considerando el objetivo general: Determinar la 

influencia de la resiliencia en el desempeño académico durante el covid-19 de 

estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 

2020 se pudo establecer que existe una relación-causal altamente significativa 

entre resiliencia y desempeño académico. 

Segunda: Considerando el objetivo específico 1: Determinar la influencia de la 

competencia personal en el desempeño académico durante el covid-19 de 

estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 

2020 se se puede concluir que existe una relación-causal altamente 

significativa entre la competencia personal y el desempeño académico. 

Tercera: Considerando el objetivo específico 2: Determinar la influencia de la 

aceptación de uno mismo y de la vida en el desempeño académico durante el 

covid-19 de estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de 

Chuquibambilla, 2020 se puede concluir que existe una relación-causal 

altamente significativa entre la aceptación de uno mismo y de la vida y el 

desempeño académico. 

Cuarta: Respecto a la resiliencia de los estudiantes padres de familia de un 

instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020 se encontraron los siguientes 

niveles de resiliencia: 52% se ubicó en el nivel promedio, el 19% está por 

encima del promedio, el 18% posee un nivel inferior al promedio, el 6% en el 

nivel alto y el 5% ostenta un nivel bajo. Asimismo, en relación a sus 

dimensiones se encontró que en la dimensión Competencia personal; 51% está 

en el nivel promedio, 21% está en el nivel inferior al promedio, 20% se 

encuentra en el nivel encima del promedio, 5% en el nivel bajo y el 3% en el 

nivel alto. En la dimensión Aceptación de uno mismo y de la vida; 53% se 

encuentran dentro del nivel promedio, 25% en el nivel encima al promedio, 17% 

en el nivel inferior del promedio, 5% en el nivel bajo y el 1% en el nivel alto.  

Quinta: Respecto a la variable desempeño académico de los estudiantes 

padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020 se 

encontraron los siguientes niveles de desempeño académico: 46% se ubicaron 

en el nivel aprendizaje bien logrado, el 45% posee un nivel aprendizaje 

regularmente logrado y el 9% corresponde al nivel aprendizaje deficiente.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: Ampliar la investigación de la resiliencia y el desempeño académico 

en la población evaluada en el presente estudio, con la finalidad de reconocer 

la realidad de los estudiantes padres de familia e intervenir en el fortalecimiento 

de sus habilidades, sobre todo cuando estos en su mayoría tienen carga 

familiar, trabajan y estudian.  

Segunda: Se recomienda que se desarrollen programas de intervención para 

mejorar la resiliencia en su nivel promedio hasta el nivel bajo dirigidos a los 

estudiantes padres de familia y que se base en teorías cognitivo conductual y 

humanista fomentando aspectos como: Aprecio incondicional, auto aceptación, 

autocontrol, resolución de problemas, regulación emocional y otros, los que 

además se pueden trabajar utilizando el modelado, Roll play, dramatización, 

silla vacía, entre otros.  

Tercera: Mejorar el nivel promedio hasta el nivel bajo de la dimensión 

competencia personal en los estudiantes padres de familia con el objetivo de 

favorecer la perseverancia, ingenio, invencibilidad, poderío, decisión, 

independencia y autoconfianza. Ello se puede trabajar a través de programas 

sobre temas de autocontrol y autoconocimiento basados en un modelo 

cognitivo conductual,  considerando para su desarrollo técnicas como la de 

socio-dramas, auto-instrucciones, bloqueo del pensamiento, sesiones de 

relajación, videos, entre otras. Así mismo las autoridades del instituto podrían 

propiciar la realización de actividades como la organización de eventos, dirigir 

grupos, talleres artísticos (para alejarse de sus tensiones) y de esta forma 

incentivar la creatividad, autoeficacia, organización y cumplimiento de 

responsabilidades. 

Cuarta: Mejorar el nivel promedio hasta el nivel bajo de la dimensión aceptación 

de uno mismo y por la vida en los estudiantes padres de familia con la intención 

de favorecer la perspectiva de una vida estable, flexibilidad, adaptabilidad y 

balance. Ello se puede trabajar con un enfoque basado en el modelo 

humanista-existencial y de la psicología positiva, además de contener temas 

como: habilidades sociales, proyecto de vida, comunicación verbal y no verbal, 

reconocimiento de emociones, auto y hetero-aceptación, auto y hetero - 

asertividad, etc. 
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Anexo 1: Operacionalización de variables

Título: Resiliencia en el desempeño académico durante el covid-19 en estudiantes padres de familia de un instituto pedagógico de Chuquibambilla, 2020. 

Problema Objetivos Hipótesis Variable 1: Resiliencia 
Problema general 
¿Cuál es la influencia de la 
resiliencia en el desempeño 
académico durante el covid-19 
en estudiantes padres de familia 
de un instituto pedagógico de 
Chuquibambilla, 2020? 

Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la influencia de la 

competencia personal en el
desempeño académico
durante el covid-19 de
estudiantes padres de
familia de un instituto
pedagógico de
Chuquibambilla, 2020? 

2. ¿Cuál es la influencia de la 
aceptación de uno mismo y
de la vida en el desempeño

académico durante el covid-
19 de estudiantes padres de
familia de un instituto
pedagógico de
Chuquibambilla, 2020? 

Objetivo general 
Determinar la influencia de la 
resiliencia en el desempeño 
académico durante el covid-19 de 
estudiantes padres de familia de 
un instituto pedagógico de 
Chuquibambilla, 2020. 

Objetivos específicos 
1. Determinar la influencia de la 

competencia personal en el 
desempeño académico 
durante el covid-19 de 
estudiantes padres de familia 
de un instituto pedagógico de 
Chuquibambilla, 2020. 

2. Determinar la influencia de la 
aceptación de uno mismo y 
de la vida en el desempeño 
académico durante el covid-

19 de estudiantes padres de 
familia de un instituto 
pedagógico de 
Chuquibambilla, 2020. 

Hipótesis general 
Existe influencia de la resiliencia en el 
desempeño académico durante el 
covid-19 de estudiantes padres de 
familia de un instituto pedagógico de 
Chuquibambilla, 2020. 

Hipótesis específicas 
1. Existe influencia de la 

competencia personal en el 
desempeño académico durante 
el covid-19 de estudiantes padres 
de familia de un instituto 
pedagógico de Chuquibambilla, 
2020. 

2. Existe  influencia de la 
aceptación de uno mismo y de la 
vida en el desempeño académico 
durante el covid-19 de 
estudiantes padres de familia de 

un instituto pedagógico de 
Chuquibambilla, 2020. 

Definición conceptual 
Es un rasgo de la persona  que equilibra las consecuencias negativas del estrés y promueve una conducta adaptativa, lo que hace referencia a la 
energía emocional interior y es usado al detallar la conducta de sujetos que manifiestan vigor y acomodación frente a las dificultades de la vida (Wagnild 
y Young, 1993). 

Definición Operacional Puntaje obtenido en las dimensiones en la Escala de Resiliencia (Wagnild y Young, 1993). Adaptada en el Perú por Mario Gómez (2019). 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles y 
Rangos 

Factor I: 
Competencia personal 

Ecuanimidad: Representación equilibrada de la vida, asumir las experiencias con tranquilidad y moderar las acciones 
frente a las dificultades. 

8, 11 Bajo 
(percentil  1 - 5) 

Inferior al 
promedio 

(percentil 5 – 
25) 

Promedio 
(percentil 25 - 

75) 

Superior al 
promedio 
(75 - 95) 

Alto 
(percentil 95 - 

100) 

Perseverancia: Resistencia y fortaleza frente al infortunio, teniendo deseos de sobresalir. 
1, 4, 

14,15, 23 

Confianza en sí mismo: Seguridad en las propias habilidades y salir airoso con ellas al ponerlas en práctica frente a 
la adversidad. 

9, 10, 17, 
24 

Satisfacción personal: Capacidad para dar sentido positivo a las experiencias de la vida y su contribución a la misma. 16, 25 

Sentirse bien solo: Capacidad para comprender que en ocasiones se debe enfrentar solo algunas experiencias, 
teniendo cierto grado de libertad y consciencia de unicidad. 

3, 5 

Factor II: 
Aceptación de uno 
mismo y de la Vida. 

Ecuanimidad: Representación equilibrada de la vida, asumir las experiencias con tranquilidad y moderar las acciones 
frente a las dificultades. 

7, 12 

Perseverancia: Resistencia y fortaleza frente al infortunio, teniendo deseos de sobresalir. 2, 20 

Confianza en sí mismo: Seguridad en las propias habilidades y salir airoso con ellas al ponerlas en práctica frente a 
la adversidad. 

13, 18 

Satisfacción personal: Capacidad para dar sentido positivo a las experiencias de la vida y su contribución a la misma. 6,22 

Sentirse bien solo: Capacidad para comprender que en ocasiones se debe enfrentar solo algunas experiencias, 
teniendo cierto grado de libertad y consciencia de unicidad. 

19,21 

Variable 2: Desempeño académico 

Definición conceptual 
Sistema que mide los logros y la constitución de conocimientos en el estudiante, los cuales se desarrollan mediante la utilización de diferentes estrategias 
de enseñanza-aprendizaje que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos de las materias (Caballero et al., 2007). 

Definición Operacional 
Puntuaciones numéricas de la calificación ponderada en una escala vigesimal al finalizar el ciclo académico (Base de datos académicos del I.S.P.P 
“Gregorio Mendel” en el semestre 2020-II). 

Indicadores Rangos 

Aprendizaje bien logrado 15 a 20 

Aprendizaje regularmente logrado 11 a 14 

Aprendizaje deficiente 0 a 10 

Tipo y diseño de investigación Población y muestra 
 Tipo: Es de tipo básica, ya que buscará ampliar los conocimientos científicos ya existentes al profundizar la información conceptual de una ciencia

y cuantitativa, porque usará los datos recolectados con la finalidad de examinar las hipótesis a nivel numérico y estadístico, favoreciendo la
comprobación de teorías (Hernández et al., 2014). 

 Diseño: No experimental de corte transeccional, pues su  finalidad es detallar y estudiar su ocurrencia en una sola ocasión, asumiendo un nivel 
explicativo, ya que está orientado a buscar el por qué de los acontecimientos a través del establecimiento de relaciones de causa efecto (Hernández 
et al., 2014). 

 Método: Hipotético – deductivo, que parte de la observación del fenómeno, elaboración de hipótesis y posterior comprobación de las mismas 
(Hernández et al., 2014). 

Población:  

La población estará conformada en total por 110 estudiantes padres de familia del Instituto Superior Pedagógico Público “Gregorio Mendel” – 
Chuquibambilla, 2020. Se trabajará con la población muestral, tomándose en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión:  

 Criterios de inclusión: Deben ser estudiantes padres de familia, estudiantes de ambos sexos matriculados en el presente semestre 2020-
II, dar consentimiento informado para participar del estudio y llenar debidamente el cuestionario de resiliencia. 

 Criterios de exclusión: Estudiantes de otra casa de estudios, estudiantes que suspendieron sus estudios o reservaron matrícula y 
estudiantes solteros. 



Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

ESCALA DE RESILIENCIA (ER) 
Autores: Wagnild y Young (1983). 

Adaptación y estandarización: Gómez, M. (2019). Perú. 
Instrucciones: Por medio de este cuestionario, se busca conocer su forma y frecuencia 
de actuar ante determinadas circunstancias, las cuales serán plasmadas en 25 frases. Se 
le solicita que conteste a cada una de las siguientes preguntas marcando con un aspa (X) 
en la casilla que mejor represente su proceder en cada oración, vale resaltar que no existe 
respuesta buena ni mala, agradeceremos solucione de manera sincera y rápida el 
cuestionario. Espere las indicaciones para comenzar la evaluación. 
Dónde: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Parcialmente en desacuerdo 
(3),  Indiferente (4), Parcialmente de acuerdo (5), De acuerdo (6) y Totalmente de acuerdo 
(7).  

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

1. Cuando planifico algo lo realizo

2. Soy capaz resolver mis problemas.

3. Soy capaz de hacer las cosas por mí mismo sin depender de
los demás.

4. Para mí es importante mantenerme interesado(a) en algo.

5. Si debo hacerlo, puedo estar solo(a).

6. Estoy orgulloso(a) de haber podido alcanzar metas en mi
vida.

7. Generalmente me tomo las cosas con calma.

8. me siento bien conmigo mismo(a).

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.

10. Soy decidido(a).

11. Soy amigo(a) de mí mismo.

12. Rara vez me pregunto sobre la finalidad de las cosas.

13. Considero cada situación de manera detallada.

14. Puedo superar las dificultades porque anteriormente he
experimentado situaciones similares.

15. Soy autodisciplinado(a).

16. Por lo general encuentro de que reírme.

17. La confianza en mí mismo(a) me permite atravesar
momentos difíciles.

18. En una emergencia soy alguien en quien pueden confiar.

19. Usualmente puedo ver una situación desde varios puntos de
vista.

20. A veces me obligo a hacer cosas me gusten o no.

21. Mi vida tiene sentido.

22. No me aflijo ante situaciones sobre las que no tengo control.

23. Cuando estoy en una situación difícil, generalmente
encuentro una salida.

24. Tengo suficiente energía para lo que debo hacer.

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



Anexo 3: Confiabilidad y validez del instrumento de recolección de datos 

Escala de Resiliencia (ER) 

La tabla 1 muestra el nivel de confiabilidad obtenido en la adaptación de la Escala 

de Resiliencia de Wagnild & Young, a través de alfa de Cronbach de α= .87 a nivel 

general como en la cantidad de ítem que posee el instrumento. 

Tabla 1 

Confiabilidad por ítem de acuerdo a prueba de Alfa de Cronbach de la 

Estandarización de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young 

Sobre la validez, la tabla 2 expresa el uso del método estadístico de Prueba Medida 

Kaiser – Meyer – Olkin (KMO), como parte del análisis factorial exploratorio para 

determinar la validez interna de los ítems y su grado de correlación como de 

adecuación entre los 25 elementos estudiados. 

Tabla 2 

Aplicación de Prueba KMO y test de Bartlet en ítems de la Escala de Resiliencia de 

Wagnild & Young. 

Los datos obtenidos en la tabla 3 indican los niveles de significancia y validez 

interna que poseen cada ítem asociado a los factores I y II, considerando la 

distribución original de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young a través de 

análisis factorial, donde se puede apreciar que cada uno de los ítems muestra 

resultados mayores al establecido (p≤0.05). 

Tabla 3 



Aplicación de Análisis Factorial en ítems en la versión original de la Escala de 

Resiliencia. 

En el caso de la tabla 4, se considera la información previa mostrada en la tabla 

3, por lo que se realiza una nueva agrupación en los ítems 06 y 21, considerando 

el contenido del enunciado y los valores estadísticos obtenidos, (p=0.05). 

Tabla 4  

Aplicación de Análisis Factorial en ítems en Escala de Resiliencia modificada.  



La tabla 5 se encargó de visualizar los análisis de correlación y covarianza en los 

ítems, (p≤0.05), las áreas puntuaron por encima del valor establecido y poseen una 

dependencia positiva entre ellas, de modo que dentro de los dos factores que 

considera de manera primordial el instrumento: Competencia Personal y 

Aceptación de uno mismo, se encuentran enlazados de manera directa. 

Tabla 6  

Obtención de valores de correlación y Covarianza a través de Análisis Factorial. 

La tabla 6, muestra los valores promedio obtenidos en el Factor I Competencia 

Personal. Este cuadro permite delimitar el nivel esperado en cada área asociada al 

desarrollo de habilidades individuales que le permitan desenvolverse y afrontar 

situaciones, mientras que la Desviación Estándar establece el desplazamiento 

positivo o negativo del valor medio, que indican un mayor y/o menor desarrollo 

respectivamente. 

Tabla 6 

Relación de medias aritméticas y desviación estándar en el Factor I de la 

Estandarización de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young. 



La tabla 7, indicó los resultados promedio, a través de la media aritmética que se 

consideran para la población universitaria peruana en lo que corresponde al Factor 

II: Aceptación de uno mismo, el cual explora a un nivel intrapersonal los 

sentimientos y pensamientos que adquiere la persona ante sus acciones y las 

adversidades, buscando un estado de sosiego y paz ante ellos. 

Tabla 7 

Relación de medias aritméticas y desviación estándar en el Factor II de la 

Estandarización de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young. 

La tabla 8 se encargó de visualizar los puntajes de correlación en las 5 áreas que 

conforman el Factor I, Competencia Personal, con nivel de confianza al 95%, siendo 

p≥ 0.05, las áreas puntuaron por encima del valor esperado, lo cual permite medir 

y conocer el desarrollo de las habilidades que confluyen en el desarrollo de la 

resiliencia. 



Tabla 8 

Niveles de correlación del Factor I de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young 

en universitarios peruanos de Lima Metropolitana por áreas 

En la tabla 9, se plasmó los valores de correlación en las áreas asignadas al Factor 

II Aceptación de uno mismo. En los aspectos intrínsecos que facilitan la formación 

de la resiliencia en la población universitaria de Lima Metropolitana, se evidencia 

que las áreas que presentan mayor integración son Sentirse bien solo con 

Satisfacción Personal, este resultado es importante debido a que expresa la 

relación existente entre el autonomía con las objetivos y metas personales. 

Tabla 9 

Niveles de correlación del Factor II de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young 

en universitarios peruanos de Lima Metropolitana por área. 



Anexo 4: Autorización de aplicación del instrumento



Anexo 5: Constancia de aplicación de tesis



Anexo 6: Datos recolectados de la variable Resiliencia y

desempeño académico.   

Resiliencia 



Desempeño académico 


