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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 

personalidad y resiliencia en alumnos que han sufrido violencia en la Escuela de 

Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, Santiago 

–Ica, 2020. Se llevó a cabo una investigación no experimental de corte transversal, 

con una muestra de 121 cadetes. Se aplicó el Cuestionario de Personalidad 

Eysenck Forma B y la Escala de Resiliencia de Walgnid y Young. Se obtuvo como 

resultado que la relación entre la escala “E” y resiliencia es directa y altamente 

significativa, por lo tanto, a mayor puntaje en esta escala, mayor será la resiliencia 

y la relación entre la escala “N” y la resiliencia es muy baja inversa y no significativa. 

 

Palabras clave: resiliencia, personalidad, violencia, cadetes 
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Abstract 

The objective of the research is to determine the relationship between personality 

and resilience in students who have suffered violence in the School of Higher 

Technical Professional Education of the National Police of Peru, Santiago -Ica, 

2020. A non-experimental cross-sectional research was carried out with a sample 

of 121 cadets. The Eysenck Personality Questionnaire Form B and the Resilience 

Scale of Walgnid and Young were applied. It was obtained as a result that the 

relationship between the "E" scale and resilience is direct and highly significant, 

therefore, the higher the score on this scale, the higher the resilience and the 

relationship between the "N" scale and resilience is very low inverse and not 

significant. 

 

Keywords: resilience, personality, violence, cadets. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Alrededor del mundo existen diversas escuelas que se dedican a la formación de 

cadetes policiales y militares a través de un proceso integral que los entrena tanto 

física como mentalmente, desarrollando en ellos competencias cognitivas, 

aptitudes, habilidades y destrezas que brindan a la sociedad un profesional 

competente para llevar a cabo la función de proteger a la sociedad. 

Los cadetes atraviesan un cambio radical de la vida civil a la militar, para esto 

emplean diversas estrategias, como alejarlos físicamente de los vínculos sociales 

antes creados mediante un internado, también son tratados con mucha rudeza y 

quedan sometidos a un régimen muy estricto y largas jornadas de entrenamientos 

físicos intensos. Muchos cadetes han reconocido que deseaban abandonar la 

escuela y lloraban por las noches abrumados por el sufrimiento que la situación les 

causaba hasta que lograban acostumbrarse, reconociendo esto como un logro. 

(Galvani, I. y Garriga, J., 2015). Así mismo, los alumnos experimentan maltrato 

psicológico ya sea por los oficiales al mando o por alumnos de altos grados, estas 

actitudes que en instituciones no militares son catalogadas como violencia, en las 

escuelas castrenses son vistas como algo normal, enseñándoles a los cadetes a 

reprimir sus sentimientos, sin darse cuenta que están provocando daño psicológico 

e incluso la deserción de los mismos, esto también los desensibiliza ocasionando 

que en muchas ocasiones, al momento de ejercer su profesión haga uso de fuerza 

excesiva y abusen de la misma.  

Latinoamérica es considerada la región con más crueldad policial del mundo. Según 

el estudio publicado por el Monitor de Fuerza Letal (2019) destacan 5 países: Brasil 

(2,3%), Colombia (0,3%), El Salvador (6,18%), México (0,3%) y Venezuela (15,9%). 

En el caso de México no se cuenta con información oficial, solo con la 

proporcionada por la prensa. Por otro lado, no solo es el esfuerzo físico o la 

responsabilidad que les asignan dentro de la escuela, también es la convivencia 

con otros alumnos y los encargados de su formación, asimismo tienen que lidiar 

con la represión de sus emociones y controlar sus impulsos ante cualquier 

eventualidad. La aptitud para imperar y sobresalir, ser ordenado, concienzudo, 

tenaz y dominar las emociones estando en una postura de rigidez y peligro, son 



2  

características de la personalidad que están relacionados con la resiliencia, el 

análisis de las correlaciones emite que la resiliencia está asociada con edad y 

formación académica de los policías. La violencia tiene como consecuencia una 

baja autorregulación emocional, el cual es un factor indispensable en el tipo de 

personalidad que debería tener un efectivo policial, lo cual afecta mucho su 

formación. 

En el Perú se han reportado diversos casos de violencia dentro de las instituciones 

de formación castrense, por ejemplo el caso del suicidio de César Felipe Alcalde 

Calderón (19 años) que se disparó en el baño de la institución por no soportar más 

el maltrato que recibía de sus compañeros (Chorrillos), el alumno Aldo C. C. (19 

años) fue golpeado por 3 compañeros al que le dieron 20 días de incapacidad por 

presentar lesiones de consideración, otro caso ocurrido en la misma institución en 

la que un estudiante fue agredido con una bomba lacrimógena causándole 

quemaduras (Huancayo), así como estos, hay muchos casos que no son 

reportados. 

Según el estudio realizado por Vásquez, J. (2017) en el Colegio Militar Leoncio 

Prado, recogieron información sobre la creación de la institución y también 

entrevistaron a varios egresados de diversas promociones desde el año 1944 al 

2014, en la que recopilan información sobre las situaciones a las que fueron 

sometidos los estudiantes durante los 3 años de formación que pasan de 

internamiento. A los de tercer año le llaman los perros, son los que sufren más 

vejaciones por parte de los mayores, pasan por una ceremonia que es llamada 

bautizo (cada uno tiene una versión de lo que ocurría) que se desarrollaba durante 

la noche, la violencia ejercida por los de quinto año era muy alta, los golpeaban, los 

obligaban a lamer losetas, beber agua de los inodoros, golpearse entre ellos, los 

denudaban, los metían en un hoyo en el patio, lo llenaban de tierra y los orinaban, 

escupían e insultaban. Los de cuarto año llamados los chivos, inician su vida sexual, 

muchas veces recurriendo a lugares de prostitución, también a ingerir alcohol o 

drogas, en esta etapa transgredir las normas sin ser atrapados es lo común. Los de 

quinto año eran considerados como dioses ya que un grupo de élite cumplía con 

un rol de monitor teniendo a su cargo a los alumnos de menor rango y algunas otras 

responsabilidades y cierta autonomía, ellos pasaban por jornadas duras de 
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entrenamiento extra. Este es el momento que la mayoría esperaba porque serían 

los que gobernarían el colegio. Basado en lo anteriormente expuesto, se presenta 

la problemática de la investigación con la siguiente interrogante; ¿Qué relación 

existe entre personalidad y resiliencia en alumnos que han sufrido violencia en la 

Escuela Técnica Superior-PNP -Ica, 2020?  

Por lo tanto, la carencia de investigaciones y razones endógenas hacen oportuno 

el desarrollo de esta investigación, que beneficiará directamente a la Escuela 

técnica superior de la PNP- Ica, ubicada en el distrito de Santiago, así como a los 

oficiales al mando y maestros de la misma, ya que se tendrá en cuenta cómo afecta 

la violencia en el tipo de personalidad del alumno y su capacidad de resiliencia. 

Con el fundamento teórico se busca demostrar que la violencia asentada en las 

etapas de formación de los alumnos, trae consecuencias inmediatas y de corto 

plazo en su personalidad y capacidad de resiliencia, lo que tiene impacto a nivel 

individual, familiar y sobre todo ante la comunidad para quien presta servicios, pues 

más allá de lo que propiamente sienten, ello trae costos en su calidad de vida, en 

su trabajo y sus relaciones intrafamiliares. 

Por ello, es de nuestro interés que esta problemática que planteamos deba ser 

analizada y asumida por las autoridades, tanto administrativas así como la plana 

docente de la Escuela Técnica Superior-PNP Santiago Ica, pues incrementando el 

conocimiento de esta realidad, posibilitará  la mejora  en el control  y vigilancia  en  

la formación  de un  policía, corrigiendo  situaciones que presuntamente no son 

objeto de  atención; así se logrará un clima de bienestar y armonía en el periodo de 

su formación/instrucción, con resultados óptimos en las relaciones intrapersonales 

e interpersonales, dejando  de esta manera una base firme para las futuras 

promociones 

Por lo antes mencionado, el objetivo general es: Determinar la relación que existe 

entre la personalidad y resiliencia en alumnos que han sufrido violencia en la 

Escuela Técnica Superior de la PNP, Ica. 

En tal sentido, los objetivos específicos son: 

1) Determinar la relación que existe entre las dimensiones de la variable 
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Personalidad y resiliencia en alumnos violentados y no violentados que han sufrido 

violencia en la Escuela Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020.  

2) Determinar la relación que existe entre las dimensiones de la variable resiliencia 

y personalidad en alumnos violentados en la Escuela Técnica Superior de la PNP, 

Ica, 2020. 

3) Determinar la relación que existe entre las dimensiones de la resiliencia y 

personalidad en alumnos no violentados en la Escuela Técnica Superior de la PNP, 

Ica, 2020. 

4) Describir los niveles por dimensiones de la variable personalidad en alumnos 

violentados y no violentados en la Escuela Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020. 

5) Describir los niveles de la variable resiliencia en alumnos violentados y no 

violentados en la Escuela Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020. 

6) Comparar los niveles de la variable personalidad según alumnos violentados y 

no violentados en la Escuela Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020. 

7) Compara el nivel de la variable resiliencia según alumnos violentados y no 

violentados en la Escuela Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020. 

Se propone como hipótesis general: Existe relación positiva y significativa entre 

personalidad y resiliencia en alumnos que han sufrido violencia en la Escuela 

Técnica Superior – PNP -Ica., 2020. 

Tenemos como hipótesis específicas: 

1) Existe relación significativa entre las dimensiones de la variable personalidad y 

resiliencia en la muestra global de alumnos de la Escuela Técnica Superior de la 

PNP, Ica, 2020.  

2) Existe relación significativa entre las dimensiones de la variable personalidad y 

resiliencia en alumnos violentados y no violentados en la Escuela Técnica Superior 

de la PNP, Ica, 2020.  

3) Existe relación significativa entre las dimensiones de la variable resiliencia y las 

dimensiones de la variable personalidad en alumnos violentados de la Escuela 

Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020.  

4) Existe relación significativa entre las dimensiones de la variable resiliencia y las 

dimensiones de la variable personalidad en alumnos no violentados de la Escuela 

Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020. 
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5) Existe diferencia significativa entre los niveles de la variable Personalidad según 

alumnos violentados y no violentados en la Escuela Técnica Superior de la PNP, 

Ica, 2020.  

6) Existe diferencia significativa entre los niveles de la variable Resiliencia según 

alumnos violentados y no violentados en la Escuela Técnica Superior de la PNP, 

Ica, 2020.     
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II. MARCO TEÓRICO 

Según la revisión bibliográfica, se han considerado las siguientes investigaciones, 

en ámbitos internacionales:  

En Argentina, Nieri L. y Fritzler I. (2020) realizaron una investigación para 

determinar si los rasgos de personalidad y la motivación académica pronostican el 

bienestar total de los cadetes. La muestra estaba conformada por 411 cadetes de 

24 años en promedio. Se aplicaron los siguientes instrumentos: el BFI (Inventario 

Big Five), EMA –M (Escala de Metas de Aprendizaje), MHC-SF (Salud Mental 

Continua – Forma Corta) y   un   cuestionario   sociodemográfico. Se obtuvo como 

resultado que los más altos predictores de bienestar eran agradabilidad, 

extraversión, responsabilidad, metas en relación con el aprendizaje y dominio del 

conocimiento. El único factor negativo fue neuroticismo como rasgo de 

personalidad. En referencia al bienestar general, se evidenció que, a más edad, 

más es el bienestar total. De esta forma se pudo afirmar que la personalidad y la 

motivación por el aprendizaje pueden predecir el bienestar total de los cadetes.  

Acero B., et al (2019), en Colombia llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo 

era establecer la importancia que existe en el desarrollo de la resiliencia en la 

formación de un cadete de policía. La investigación es de tipo mixto (cuantitativo y 

cualitativo), con una muestra de 85 alumnos tanto hombres como mujeres, se utilizó 

un registro de actividades y el Test de resiliencia de Santos. Como resultado se 

observó que el nivel de resiliencia de los cadetes era el mismo tanto para los que 

iniciaban su formación como para los que cursaban otros semestres, debido a esto 

se pudo afirmar que una capacidad resiliente positiva tiende a mejorar las aptitudes 

en la formación de un cadete. 

En España, Fúnez M. (2018) realizó un estudio con la finalidad de analizar la calidad 

de vida asociada con la salud (CVRS) que define cómo la percepción del estado de 

la salud y la capacidad de desempeñar todas las actividades fundamentales para 

las personas y sobre resiliencia en la población militar española. Se ejecutó una 

investigación de tipo descriptivo transversal, con una evidencia de 397 soldados, 

se aplicó un formulario sociodemográfico, Cuestionario SF-36 y la Escala de 
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resiliencia de Connor y Davidson. Se concluyó que los militares presentaron un 

mejor nivel de CVRS (tanto en salud global física y mental) que la población civil. 

Con respecto a la resiliencia, los soldados no presentan niveles superiores a esta 

población, sin embargo, tiene relación con las respuestas personales, exceptuando 

la conciliación familiar. No se demostró que la edad, el sexo y la convivencia en 

pareja influyan en la resiliencia o en la CVRS.  

En Holanda, Van Der Meulen E., et al. (2018) realizaron un estudio de tres ondas 

con la finalidad de examinar la eficacia del Entrenamiento de Fuerza Mental (MST) 

desarrollado por la policía holandesa para mejorar la resiliencia ya que los agentes 

de policía se enfrentan constantemente a factores estresantes que pueden afectar 

su salud mental. El tipo de estudio es cuasi-experimental, con una muestra de un 

total de 305 agentes de policía (Experimental: 138 y Comparación: 167). También 

compararon los oficiales del grupo experimental y de comparación que se habían 

enfrentado últimamente a un evento potencialmente traumático (Total: 170, 

Experimental: 74 y Comparación: 96). Se aplicaron diversos cuestionarios: MTQ-

48, RS-nl, SCL-90-R y SRIP antes de realizarse el entrenamiento y 

aproximadamente a los 3 y 9 meses después del mismo. Como resultado 

obtuvieron que los modelos de efecto mixto evidenciaron los efectos del 

entrenamiento en la confianza interpersonal. Los oficiales con potenciales eventos 

traumáticos recientes demostraron efectos significativos para la sub escala RS-nl 

de Aceptación del ser y la vida y en la sub escala de confianza interpersonal del 

MTQ-48. Pero estos efectos fueron pequeños de acuerdo con la d de Cohen, por 

ello son limitados en su relevancia práctica. La evaluación de los beneficios del 

entrenamiento para la mejora de la resiliencia fue en gran parte negativa, no se 

encontró indicios que el entrenamiento de 4 días mejorara significativamente la 

resiliencia o la salud mental de los oficiales.  

Christopher, M., et al (2018) desarrollaron un ensayo en Estados Unidos con el 

objetivo de estudiar la viabilidad y eficacia preliminar sobre entrenamiento de 

resiliencia con base en tomar conciencia para la reducción del riesgo de la salud, 

reactividad al estrés y la agresión entre los policías. La muestra de este estudio 

estaba constituida por 61 policías elegidos al azar a un curso de MBRT 

(Entrenamiento de resiliencia basado en la atención plena) de 8 semanas o a un 
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grupo de control sin intervención. Este estudio es de tipo aleatorio longitudinal. Al 

principio se recolectaron datos fisiológicos y de auto informe, luego del 

entrenamiento y 3 meses después de finalizada la intervención. Obtuvieron como 

resultado que la asistencia, adherencia, retroalimentación al finalizar el 

entrenamiento y la fidelidad del intervencionista al protocolo establecido 

demostraron que es viable el MBRT para los policías. A diferencia de los controles 

sin intervención, los participantes del MBRT demostraron mayor reducción en el 

cortisol salival, la agresión y en los riesgos en la salud; a pesar de esto las 

diferencias en los grupos no se mantuvieron en el seguimiento de 3 meses. Por 

esto, puede ser que se necesiten capacitaciones de seguimiento o sesiones de 

reforzamiento para mantener los logros obtenidos durante la capacitación.  

En el ámbito nacional tenemos que en Lima, Sánchez y Zapata (2019), realizaron 

una investigación cuyo objetivo era determinar si se presenta una conexión entre 

abuso de autoridad y el ambiente de enseñanza de los cadetes militares, su 

muestra estaba compuesta por 31 cadetes de caballería. Esta investigación tiene 

un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, exploratorio y correlacional. 

Utilizaron como instrumento un cuestionario con respuestas en escala Likert, 

obteniendo como resultado que los alumnos que han experimentado abuso por 

parte de instructores o de alguna autoridad están predispuestos a tener una pésima 

actitud dentro de la escuela, dificultando así el buen desarrollo de su habilidad como 

líderes, en algunos casos piden darse de baja de la escuela, dejando inconclusa su 

formación.  

En Lima, Guevara (2019) realizo una investigación con el propósito de conocer la 

conexión que existe entre Resiliencia e Inteligencia Emocional, el tipo de estudio es 

no experimental con un rango descriptivo – correlacional. Llegando a evaluar a 100 

alumnos de la Escuela de Aviación Naval, aplicando la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young y el Cuestionario de Coeficiente Emocional de Baron. Como 

resultado obtuvo que hay una conexión positiva moderada entre las dos variables, 

determinado que para que exista una resiliencia alta no es necesario tener una 

inteligencia emocional alta. 

Una investigación llevada a cabo en Lima por Payehuanca I. (2018), buscó analizar 
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la conexión que hay entre personalidad y agresividad en alumnos de la Policía 

Nacional del Perú, con una muestra no probabilística constituida por 300 

estudiantes hombres entre las edades de 18 y 23 años. El estudio es no 

experimental descriptivo. Emplearon dos herramientas: Inventario de personalidad 

(NEO-FFFI) y el Cuestionario de agresión (Buss y Perry). Como resultado se 

demostró niveles bajos de agresión, sin embargo, se evidenció una relación 

relevante entre los factores que componen la personalidad y agresividad, asimismo 

se evidenció que no hay una relación relevante entre los elementos de la 

personalidad con las dimensiones de la agresividad.  

Holgado (2018), en Cusco realizó un análisis con el propósito de identificar el nivel 

de conexión entre autoestima y resiliencia en los cadetes de la Escuela Técnico 

Superior PNP Alférez Mariano Santos Mateos. El estudio es cuantitativo, 

observacional de tipo descriptivo correlacional. La muestra es de 349 alumnos, 

aplicaron el test de Coopersmith y la escala de resiliencia de Wagnil y Young. Como 

resultado mostró que hay una correlación moderada entre las variables, afirmando 

que mientras más elevada es la autoestima es más fácil construir una buena 

resiliencia.  

Vásquez J. (2017), realizó un estudio en Lima donde su objetivo fue explicar la 

manera en que se forma la masculinidad dentro del Colegio Militar Leoncio Prado 

y de esta manera abarcar que la violencia dentro de la escuela está estrechamente 

conectada con el tipo de educación que están percibiendo los adolescentes desde 

temprana edad, también para identificar como han cambiado y que tan persistente 

se han conservado con el pasar de los años. Como muestra utilizó los testimonios 

vividos de ex alumnos del CMLP. Concluyó que el desarrollo de la Masculinidad en 

el CMLP, se puede observar que es cruel y violento, pero no se aleja a lo que 

enseñan en otras escuelas y el entorno social, pues en el proceso de volverse en 

hombres la colectividad pide el desprendimiento de lo femenino y les enseñan a 

ocultar sus emociones ya que los hacen percibir como hombres débiles. El CMLP 

intensifica el concepto machista creado por la sociedad, un hombre debe aprender 

controlar sus sentimientos y por ningún motivo debe acusar a un compañero, de lo 

contrario será tildado de espía, delator. La enseñanza en las escuelas castrenses 

como la dictada en el Leoncio Prado puede formar alumnos con amor a su patria, 
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pero a la vez mantienen la idea machista sobre la diferencia entre hombre y mujer 

creando un entorno social violento. 

Para entender las variables que hemos tomado en consideración, es necesaria una 

explicación teórica, esto ampliará el entendimiento de las mismas. 

La primera variable, Personalidad, en el ámbito psicológico, se ha explicado desde 

distintas posturas teóricas. Para Cloninger, S. (2003), es definida como las causas 

que subyacen al comportamiento individual de las personas y las experiencias de 

las mismas. Estas diferencias individuales son mostradas con cada 

comportamiento y las experiencias son esenciales ya que forman esquemas 

familiares, ambientales, sociales y emocionales desde la infancia y esto va a dar 

lugar a los rasgos de la personalidad. 

Para Millón (1992) se puede hacer una diferencia entre los rasgos de personalidad 

normales y patológicos. Además, aplica el término personalidad para denominar la 

forma distintiva del funcionamiento adaptativo que una especie en concreto 

presenta al relacionarse en sus ambientes o hábitats habituales. También utiliza los 

conceptos de Darwin de supervivencia individual y éxito reproductivo para realizar 

una semejanza biológica de los estilos de personalidad. Un estilo de personalidad 

es definido como el conjunto de la genética de una especie y su ontogénesis de las 

estrategias adaptativas. Al interactuar con el ambiente, estos pueden o no 

desarrollarse dependiendo de cómo el organismo aprende a utilizar los mismos, así 

se irá diferenciando. De este modo la adaptación biológica y la experiencia social 

es lo que el autor denomina estilo de personalidad. 

Para Eysenck, H. y Eysenck, M. (1985) la personalidad es la estructura casi sólida 

y perdurable tanto del carácter, como del temperamento, el intelecto y el físico de 

una persona que establece su adaptación singular al entorno. Eysenck considera 

que la personalidad está conformada por cuatro patrones: el carácter que expresa 

la conducta conativa (voluntad), el temperamento que se relaciona con lo afectivo 

(emoción), el intelecto, relacionado con lo cognitivo (inteligencia) y el físico (el 

cuerpo), siendo así, la personalidad el conjunto de los patrones de conducta 

presentes o potenciales del ser, definidos por herencia y la interacción con el 

ambiente. Se considera un modelo psicobiológico porque le atribuye a la 
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personalidad determinantes genéticos (estructuras fisiológicas y hormonales) que 

pueden ser cotejadas mediante procedimientos experimentales (Eysenck y 

Eysenck, 1985). La personalidad cuenta con las siguientes dimensiones: 

Extraversión (E), Neuroticismo (N) y Psicoticismo (P), pero las tres dimensiones 

deben ser consideradas como categorías no excluyentes. El neuroticismo está 

asociado con predisposición a padecer alteraciones neuróticas, tanto de ansiedad 

como del ánimo. Una persona con un índice alto de N puede ser: ansioso, tenso, 

triste, irracional, depresivo, tímido, bajo de autoestima y con sentimientos de 

culpabilidad, en cambio una persona extravertida es: vivaz, activa, sociable, 

asertiva, despreocupada, aventurera, dominante y espontánea. Un alto índice de P 

es agresivo, egocéntrico, antisocial, hostil, frío, poco empático, rígido, creativo, 

impulsivo e impersonal, un índice bajo de P es empático, responsable, altruista, 

convencional y socializado (Eysenck, 1990).  

Esta definición se usará en el momento de evaluar la Personalidad en la población 

en este estudio. 

Sobre la variable resiliencia, para Rutter y Rutter (1992) la resiliencia es un conjunto 

de procesos sociales e intrapsíquicos que permiten que el ser humano tenga una 

vida sana a pesar de desarrollarse en un medio insano. Este proceso se da a través 

del tiempo, teniendo en cuenta atributos de los niños y niñas y el ambiente en el 

que se desarrollan (familiar y social), siendo así un atributo no con el que se nace, 

sino que se encuentra en desarrollo y está permanentemente en interacción con 

las características personales y el entorno.  

Según Vanistendael (1994) la resiliencia posee dos elementos: tesón ante un 

desenlace, que define como el potencial de autoprotección de la integridad frente a 

condiciones de gran presión y también la aptitud de actuar positivamente a pesar 

de circunstancias difíciles. Para este autor la definición de resiliencia comprende la 

capacidad de las personas o de un sistema social para afrontar de forma adecuada 

las dificultades de una manera socialmente aceptable.  

Para Grotberg (1995) plantea que es una capacidad de toda persona para hacer 

frente a los contratiempos de la vida, poder superarlas e incluso ser cambiados por 

las mismas. Considera que la resiliencia es parte del proceso de la evolución y tiene 



12  

que ser fomentada desde la niñez, también destaca el elemento ambiental, en 

comparación con otras teorías que resaltan la necesidad de factores tanto 

biológicos como ambientales para que se desarrolle la resiliencia. Implica también 

desarrollar la habilidad de reconocer las situaciones adversas y poder elegir la 

respuesta resiliente que lleve a la persona a mejorar su calidad de vida.  

Para Luthar y Cushing (1999) explican que la resiliencia es una evolución dinámica 

que resulta en una adecuación positiva en contextos muy adversos. Estos autores 

contemplan tres componentes que son esenciales: 1) Conocimiento de adversidad 

o amenaza al desarrollo humano, 2) Adecuación positiva a la adversidad, 3) 

Dinámica entre los mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales.  

Resiliencia, según Wagnild y Young (1993) es definida como una cualidad de la 

personalidad que regula los efectos negativos que produce el estrés, alentando de 

esta forma el proceso de adaptación del individuo. En este concepto se expresa la 

fuerza emocional individual, manifestada en la adaptabilidad frente a situaciones 

problemáticas, tolerar la presión y resistencia a los obstáculos de la vida, lo que 

conlleva al afrontamiento exitoso de la situación adversa a pesar de su complejidad. 

Para estos autores, la resiliencia consta de dos factores que se interrelacionan 

entre sí: 

1) Factor I: Competencia personal, que está compuesta por las siguientes 

características: autoconfianza, poderío, independencia, invencibilidad, 

perseverancia, decisión e ingenio.   

2) Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida, la cual es descrita por las 

características que la conforman: flexibilidad, adaptabilidad, balance y una visión 

de vida estable relacionada a un sentimiento de calma frente a la adversidad. 

Los componentes que representan estos factores son:  

a) Autoconfianza: es comprender las propias habilidades y limitaciones, de esta 

forma, demostrar confianza en las propias capacidades permitiendo así 

encontrar alternativas de solución ante los problemas.  

b) Satisfacción Personal: referido al significado o sentido que le damos a la 

propia vida, generando así una fuerza que empuja al individuo a avanzar 

pese a las adversidades, generando un motivo por el cual vivir.  
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c) Ecuanimidad: hace referencia al equilibrio en el individuo, lo que le permite 

aprender tanto de sus propias experiencias como de la de los demás, 

llegando a usar el humor para afrontar las situaciones conflictivas.  

d) Sentirse bien solo: es aprender a vivir con uno mismo, esto hace referencia 

a ser capaz de compartir y convivir con otros individuos, pero en momentos 

de soledad no sentir malestar, se es capaz de sentirse cómodo sólo sin 

experimentar la necesidad de aprobación de los demás.  

e) Perseverancia: se refiere a la determinación del individuo para superar 

situaciones a pesar de lo complejas que puedan tornarse y de los errores 

que pueda cometer. Es la capacidad que le permite surgir a pesar de la 

adversidad.  

La capacidad de resiliencia se origina en los recursos internos de afrontamiento, 

de esta manera se refuerzan los factores protectores y se disminuye la 

vulnerabilidad a las situaciones de estrés, por ello es importante promover el 

desarrollo de diversas estrategias para una mejor adaptación a situaciones 

adversas. 

Esta definición es la que se considerara para evaluar la resiliencia en la población 

en este estudio.
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo 

La investigación es aplicada, porque se busca la aplicación o utilización 

de los conocimientos adquiridos. (Vargas, Z., 2009).  

Diseño 

Es no experimental transversal correlacional ya que no se intervino ni se 

realizó alguna modificación durante el tiempo específico de la aplicación 

del instrumento (Mirón, J., et al. 2010). 

 

3.2. Variables y Operacionalización 

Las especificaciones de las variables, dimensiones e indicadores de la 

personalidad y resiliencia se encuentran en el anexo 2. 

3.3. Población, muestra, muestreo 

Población 

La población estuvo conformada por 238 alumnos referido por la dirección 

de la Escuela de Sub Oficiales de la PNP del distrito de Santiago – Ica en 

el año 2020. 

 

Criterios de inclusión 

− Alumnos que estuvieron cursando la formación. 

− Alumnos que aceptaron voluntariamente participar en el estudio. 

− Alumnos que firmaron el consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión 

− Alumnos que ya habían culminado el internado y se desempeñan como 

instructores en el momento de la recolección de la información. 

− Alumnos que se encontraban en servicio. 

− Alumnos que decidieron no participar en el estudio. 
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Muestra 

Siguiendo lo propuesto por López (2004), la muestra se define como una 

porción de la población objetivo en que se llevaran a cabo la investigación, 

en ese sentido, la muestra se conformó por 121 alumnos pertenecientes 

a la Escuela de Sub Oficiales de la PNP de la ciudad Ica que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

Muestreo 

Se empleó el método no probabilístico ya que no era posible aplicar los 

cuestionarios en otro momento, además se tuvo consideración de criterios 

de inclusión y exclusión. Así mismo, se conformó la muestra mediante un 

muestreo intencional y se procuró mediante esta técnica, seleccionar una 

muestra representativa de manera no aleatoria (Arias, J. et al., 2016). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se empleó el método de la encuesta, para Casas, et al (2002) quien 

sostiene que es la manera más eficaz y rápida para la obtención de datos. 

Los instrumentos que han sido seleccionados son pruebas que miden las 

variables del estudio, la primera identifica el tipo de personalidad de cada 

interno, el segundo mide el grado de resiliencia que presentan los mismos 

frente a las situaciones de adversidad y finalmente un cuestionario para 

identificar la violencia sufrida durante el internado en su formación. Los 

instrumentos se detallarán a continuación: 

 

Ficha técnica de la variable 1: Personalidad 

 

Nombre: Inventario de Personalidad – Eysenck forma B, para   

adultos (EPI) 

Autores: Hans Jürgen Eysenck 

Año: 1954 

Procedencia: Universidad de Londres. Inglaterra  

Adaptación: Rojas (2018) 

Administración: Individual y colectiva. 

Aplicación: Desde los 16 años en adelante  
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Número de ítems: 57  

Tiempo: En promedio 15 minutos 

Dimensiones: “E” Introversión – Extroversión 

“N” Estabilidad – Inestabilidad 

“L” Clave de veracidad 

 

Reseña histórica 

La teoría propuesta por Eysenck está centrada en la psicología y la 

genética. Consideraba que los diferentes aspectos de la personalidad se 

desarrollan con base en la herencia genética pero que los hábitos 

aprendidos a lo largo de la vida eran muy influyentes en la misma. Por lo 

mismo, prestó fundamental interés en lo que llamamos temperamento. 

Consigna de aplicación 

Se indica a los participantes leer cada pregunta y marcar sí o no 

dependiendo de cómo se comporta, siente o actúa en diferentes 

situaciones. 

Calificación del instrumento 

Se obtiene la puntuación directa al realizar la suma de cada dimensión y 

posteriormente obtener el puntaje general para su interpretación. 

Propiedades psicométricas originales 

La validez de constructo se obtuvo por medio del estudio factorial y la 

validez convergente y discriminante se obtuvieron empleando otros 

cuestionarios de personalidad del propio autor. La fiabilidad de las escalas 

se extrajo mediante análisis de consistencia interna (Alpha de Cronbach) 

y mediante test-retest. Todos los coeficientes fluctuaron entre 0,71 y 0,86 

(Zambrano, 2011). 

Propiedades psicométricas peruanas  

Se realizó un estudio de la validez y confiabilidad de la prueba en alumnos 

de la Escuela Profesional de Educación de la UNJBG, Tacna. Se empleó 

la técnica de Juicio de expertos para medir validez de contenido, el 

coeficiente de valoración obtenido fue de 93,6%. Para determinar la 
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confiabilidad, se empleó el método Test-retest en una muestra piloto de 

30 estudiantes. Los índices de consistencia interna (Alpha de Cronbach) 

en las dimensiones de personalidad extroversión-introversión fue de 

0,757 y para estabilidad-inestabilidad fue de 0,771, con lo cual se 

evidencia que el inventario muestra buenos niveles de confiabilidad. 

Propiedades psicométricas del piloto 

Dado que las dos escalas tienen respuestas dicotómicas, se optó por 

utilizar el coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson que resultó ser 

igual a 0,707 para la escala E (Introversión- Extroversión) y un valor de 

0,795 para la escala N (Estabilidad – Inestabilidad), en la validez ítem-test 

tenemos como resultado mayor a .20 lo cual es un rango positivo.  

 

Ficha técnica de la variable 2: Resiliencia 

Nombre: Escala de Resiliencia (ER) 

Autores: Wagnild, G., Young H. 

Año: 1993. 

Procedencia: Estados Unidos. 

Adaptación: Mónica del Águila (2003) 

Administración: Individual o colectiva. 

Aplicación: Adolescentes y adultos 

Número de ítems: 25 

Tiempo: 25 a 30 minutos. 

Escalas: Ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo, 

perseverancia y satisfacción. También considera una 

Escala total. 

Reseña histórica 

El concepto de resiliencia se empezó a estudiar en los años setenta, se 

buscaba descubrir cuáles eran los factores protectores que se encontraba 

en lo que denominaban adaptación positiva en niños que viven en 

condiciones adversas. Wagnild y Young (1993) construyeron uno de los 

primeros instrumentos con la finalidad de identificar el nivel de resiliencia 
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individual, así mismo se convirtió en una de las escalas más utilizadas y 

precisas. Wagnild (2009ª) realizó una revisión de doce investigaciones 

donde se utilizó ER, en la que se encontró un coeficiente alfa de Cronbach 

que oscilaba entre 0,72 y 0.94, lo que afirma la consistencia interna y 

fiabilidad de la escala. La revisión se realizó en población clínica y 

población normal, de ambos géneros y diferentes edades. 

Consigna de aplicación 

Se les indica a los participantes que marquen cada ítem según el grado 

de conformidad con estos, en una escala Likert de 7 puntos, cuya 

valoración está entre 1 (Totalmente en desacuerdo) y 7 (Totalmente de 

acuerdo). 

Calificación del instrumento 

Está compuesta de 25 ítems que se califican en una escala de tipo Likert 

de 7 puntos, en la cual el 1 indica estar en desacuerdo y el 7 en total 

acuerdo. Los puntajes oscilan entre 25 a 175 puntos, donde un nivel alto, 

la puntuación es mayor o igual a 126, nivel moderado entre 76 y 125 y 

nivel bajo menor o igual a 75. 

Propiedades psicométricas originales 

Con la finalidad de analizar la validez de constructo de la Escala de 

Resiliencia se emplearon las medidas de Kaiser-Meyer-Olkin (K-M-O), en 

la que se obtuvo una puntuación de 0.919 y el Test de Esfericidad de 

Barlett con un valor de 3483,503, considerando ambas puntuaciones 

como significativas. Para medir la confiabilidad se empleó coeficiente Alfa 

de Cronbach (α =.906) y coeficiente de mitades de Spearman-Brown (r= 

.848), respaldando la confiabilidad de la misma. 

Propiedades psicométricas peruanas 

En Perú, Del Águila (2003) consiguió realizar un estudio en un grupo de 

118 jóvenes (hombres y mujeres) de cuarto y quinto de secundaria de tres 

colegios privados y uno del estado, pertenecientes a los 3 niveles 

socioeconómicos en Lima Metropolitana, donde obtuvo como resultado 

que la validez de contenido es positiva para la medición de la Resiliencia, 
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la validez de constructo es de ,639 (KMO) y la confiabilidad es de 0,7622 

lo cual indica un moderado grado de confiabilidad. 

Propiedades psicométricas del piloto 

El análisis psicométrico permitió verificar la confiabilidad mediante dos 

coeficientes, en primer lugar, el coeficiente Alfa de Crombach resultó ser 

igual a 0,913 y el Coeficiente de confiabilidad de Omega igual a 0,932 y 

en validez ítem-test se obtuvo como resultado valores mayores a .20 lo 

cual es un rango positivo. 

 

Ficha técnica de la prueba de Tamizaje: Violencia 

Nombre: Ficha de Tamizaje de la VBG 

Autores: Ministerio de Salud (MINSA) 

Año: 2009 

Procedencia: Perú 

Administración: Individual 

Aplicación: Niños y adultos. 

Número de ítems: 38 

Tiempo: 20 minutos aprox. 

Escalas: Consta de dos escalas, una de referencia por el paciente 

y otra sobre los indicadores observados en el paciente. 

 

3.5. Procedimiento 

En primer lugar, se procedió a seleccionar los instrumentos para realizar 

la evaluación de las variables de estudio, luego se realizaron las 

solicitudes a los autores de los instrumentos para hacer uso de los 

mismos, posteriormente se solicitó permiso a la institución para realizar 

las evaluaciones. Después se realizó el estudio piloto y se elaboró una 

base de datos con los resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 

Finalmente se realizó la interpretación y análisis de los resultados 

obtenidos. 
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3.6. Métodos de Análisis de datos 

La aplicación de los instrumentos psicológicos fue realizada en una sola 

fecha, después se procedió a la calificación de las mismas, descartando 

las pruebas incompletas o viciadas y las que no cumplían con la escala 

de veracidad en el caso de la prueba de personalidad. A continuación, se 

colocó la información en una base de datos elaborada en el programa 

Excel para luego ser analizada en el programa SPSS versión 25 en 

español. Se evaluó la validez psicométrica con el análisis de Item test-rest, 

la confiablidad se ratificó con el coeficiente Alfa de Cronbach y el 

Coeficiente Omega para prevenir sesgos y errores (Monje, 2011). Luego 

de obtener las puntuaciones directas se empleó el programa estadístico 

SPSS donde se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov (Romero, 

2016), luego de ello, se empleó el coeficiente Rho de Spearman para la 

correlación estadística, dado que los datos no se ajustaron a una 

distribución normal. Por último, se realizó el análisis de la estadística 

descriptiva mediante la construcción de tablas de frecuencias para 

identificar los porcentajes de cada una de las categorías de las variables 

en estudio. 

3.7. Aspectos éticos. 

Según lo dispuesto por el Colegio de Psicólogos del Perú (2017) las 

pruebas realizadas fueron anónimas para mantener en reserva la 

identidad de los participantes. Además, se solicitó a los participantes que 

respondan los cuestionarios con total sinceridad para obtener resultados 

veraces, los cuales se manejarán con absoluta confidencialidad y no se 

revelará la puntuación que obtuvo cada participante. Finalmente, los 

resultados se interpretarán con total objetividad teniendo en cuenta los 

datos comprobables y cuantitativos (Day, 2005). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Prueba de normalidad para las puntuaciones de las variables personalidad y 

la resiliencia y sus dimensiones en la muestra global de estudio. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl p-valor 

Personalidad    

 Introversión - Extroversión ,069 121 ,200 

 Estabilidad - Inestabilidad ,180 121 ,000 

Resiliencia ,154 121 ,000 

 Perseverancia ,171 121 ,000 

 Sentirse bien ,207 121 ,000 

 Autoconfianza ,226 121 ,000 

 Ecuanimidad ,144 121 ,000 

 Satisfacción personal ,093 121 ,000 

 

En la tabla 1 se observa que la dimensión Introversión-extroversión presenta 

una significancia mayor que 0,05, por lo que se puede asumir que los datos 

se aproximan a la distribución normal, sin embargo, la dimensión Estabilidad-

Inestabilidad junto a la variable resiliencia y sus cinco dimensiones presentan 

un índice de significancia p menor a 0,05 no se ajustó a una distribución 

normal por lo que, se empleó el coeficiente de correlación de Spearman. Se 

utilizó Kolmogorov – Smirnov, dado que la muestra estuvo conformada por 

más de 50 datos. (Romero, 2016). 

 

  



22  

Tabla 2 

Relación entre las dimensiones de la personalidad y la resiliencia en la 

muestra global de estudio. 

 Resiliencia 

Introversión - Extroversión Coeficiente de correlación ,499** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 121 

Estabilidad - Inestabilidad Coeficiente de correlación -,108 

Sig. (bilateral) ,239 

N 121 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general, se calculó la correlación de 

Spearman, hallándose que la escala E (Introversión – Extroversión) presenta 

moderada correlación directa y altamente significativa con la resiliencia, es 

decir, a mayores puntajes en esta escala mayor será la resiliencia (0,499**) 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 

mientras se halló muy baja correlación inversa no significativa entre la escala 

N (Estabilidad - Inestabilidad) y la resiliencia en la muestra global de 

estudiantes (-0,108), lo que produce el rechazo de la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa.  
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Tabla 3 

Relación entre las dimensiones de la personalidad y resiliencia en la muestra 

de alumnos violentados y no violentados. 

Violencia Resiliencia 

Violentados Introversión - Extroversión Coeficiente de correlación ,465** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 63 

Estabilidad - Inestabilidad Coeficiente de correlación -,131 

Sig. (bilateral) ,308 

N 63 

No violentados Introversión - Extroversión Coeficiente de correlación ,548** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 58 

Estabilidad - Inestabilidad Coeficiente de correlación -,076 

Sig. (bilateral) ,571 

N 58 

 

En la muestra de alumnos que sufrieron violencia, se observa correlación 

moderada directa y altamente significativa (0,000) entre la escala E 

(Introversión – Extroversión) y la resiliencia, es decir, a mayores puntajes en 

esta escala mayor será la resiliencia; mientras se observa muy baja 

correlación inversa no significativa entre la escala N (Estabilidad - 

Inestabilidad) y la resiliencia (-0,131), es decir, a mayores puntajes en esta 

escala, menor ser la resiliencia. En la muestra de alumnos que no sufrieron 

violencia, se observa correlación moderada directa y altamente significativa 

(0,0,548**) entre la escala E (Introversión – Extroversión) y la resiliencia, es 

decir, a mayores puntajes en esta escala mayor será la resiliencia; mientras 

se observa muy baja correlación inversa no significativa entre la escala N 

(Estabilidad - Inestabilidad) y la resiliencia (-0,076), es decir, a mayores 

puntajes en esta escala, menor ser la resiliencia en estudiantes no violentados 

de la muestra de estudio. En todos los casos, se halló correlación en diferentes 

magnitudes, en tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, confirmándose así la presunción inicial de la 

investigación. 

 

 



24  

Tabla 4 

Relación entre las dimensiones de la variable resiliencia y dimensiones de la 

personalidad en la muestra de alumnos violentados. 

Violencia 

Introversión - 

Extroversión 

Estabilidad - 

Inestabilidad 

Violentados 

Perseverancia Coeficiente de correlación ,465** -,175 

Sig. (bilateral) ,000 ,169 

N 63 63 

Sentirse bien Coeficiente de correlación ,250* -,143 

Sig. (bilateral) ,048 ,263 

N 63 63 

Autoconfianza Coeficiente de correlación ,371** -,033 

Sig. (bilateral) ,003 ,794 

N 63 63 

Ecuanimidad Coeficiente de correlación ,286* -,083 

Sig. (bilateral) ,023 ,516 

N 63 63 

Satisfacción 

personal 

Coeficiente de correlación ,324* ,022 

Sig. (bilateral) ,010 ,862 

N 62 63 

 

En la muestra de alumnos que sufrieron violencia, se observa moderada 

correlación directa y altamente significativa (0,465**) entre la escala E 

(Introversión – Extroversión) y la perseverancia, es decir, a mayores puntajes 

en esta escala, mayor será la perseverancia; mientras se observa muy baja 

correlación inversa no significativa entre la escala N (Estabilidad - Inestabilidad) 

y la perseverancia (-0,175), es decir, a mayores puntajes en esta escala, menor 

ser la perseverancia, este mismo resultado se presenta tanto en la escala E 

(Introversión – Extroversión) como en la escala N (Estabilidad - Inestabilidad) y 

las dimensiones Sentirse bien (0,250; -0,143), Autoconfianza (0,371**; -0,033) 

y Ecuanimidad (0,286*; -0,083). La dimensión Satisfacción personal presenta 

correlación directa baja (0,324*) y muy baja (0,022) con las escalas E 

(Introversión – Extroversión) y escala N (Estabilidad - Inestabilidad) 

respectivamente. En el caso de los estudiantes violentados, se halló correlación 

en diferentes magnitudes entre las dimensiones de la variable resiliencia y las 

dimensiones de la variable personalidad, por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa, confirmándose así la presunción inicial de 

la investigación. 
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Tabla 5 

Relación entre las dimensiones de la variable resiliencia y dimensiones de la 

personalidad en la muestra de alumnos no violentados. 

Violencia 

Introversión - 

Extroversión 

Estabilidad - 

Inestabilidad 

No violentados 

Perseverancia Coeficiente de correlación ,483** -,091 

Sig. (bilateral) ,000 ,499 

N 58 58 

Sentirse bien Coeficiente de correlación ,452** -,221 

Sig. (bilateral) ,000 ,096 

N 58 58 

Autoconfianza Coeficiente de correlación ,402** -,149 

Sig. (bilateral) ,002 ,265 

N 58 58 

Ecuanimidad Coeficiente de correlación ,093 -,069 

Sig. (bilateral) ,486 ,605 

N 58 58 

Satisfacción 

personal 

Coeficiente de correlación ,439** ,008 

Sig. (bilateral) ,001 ,952 

N 58 58 

 

En la muestra de alumnos que no sufrieron violencia, se observa moderada 

correlación directa y altamente significativa (0,483**)) entre la escala E 

(Introversión – Extroversión) y la perseverancia, es decir, a mayores puntajes 

en esta escala, mayor será la perseverancia; mientras se observa muy baja 

correlación inversa no significativa con la escala N (Estabilidad - Inestabilidad), 

es decir, a mayores puntajes en esta escala, menor ser la perseverancia (-

0,091), este mismo resultado se presenta tanto en la escala E (Introversión – 

Extroversión) como en la escala N (Estabilidad - Inestabilidad) y las 

dimensiones Sentirse bien (0,452**; -0,221), Autoconfianza (0,402**; -0,221); y 

Ecuanimidad (0,093; -0,069). La dimensión Satisfacción personal presenta 

correlación directa moderada (0,439**) y muy baja (0,008) con las escalas E 

(Introversión – Extroversión) y escala N (Estabilidad - Inestabilidad) 

respectivamente. Para el caso de los alumnos no violentados, se halló 

correlación entre todas las dimensiones de la variable resiliencia y las 

dimensiones de la variable personalidad, en tal sentido, queda rechazada la 

hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa, confirmándose así la 

presunción inicial de la investigación. 
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Tabla 6 

Niveles de la dimensión Introversión - Extroversión de la variable personalidad 

en la muestra de estudio. 

  Frecuencia Porcentaje 

Violentados Altamente introvertido 12 19,0 

Tendencia a la introversión 16 25,4 

Tendencia a la extroversión 24 38,1 

Altamente extrovertido 11 17,5 

Total 63 100,0 

No violentados Altamente introvertido 13 22,4 

Tendencia a la introversión 18 31,0 

Tendencia a la extroversión 20 34,5 

Altamente extrovertido 7 12,1 

Total 58 100,0 

 

En la muestra de alumnos que fueron violentados, se observa que el 17,5% 

presentan nivel alto de extroversión, es decir, 17 de cada 100 alumnos son 

altamente extrovertido, mientras que la mayoría de ellos presentan tendencia a 

la extroversión alcanzando el 38,1% de la muestra. En la muestra de alumnos 

no violentados se observa que la mayoría de estudiantes presentan tendencia 

a la extroversión, es decir, 34 de cada 100 estudiantes presentan este nivel de 

extroversión, mientras que el 12,1% de ellos presentan nivel alto de 

extroversión. Se observa que los alumnos violentados presentan mayor 

porcentaje de nivel alto de extroversión.  
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Tabla 7 

Niveles de la dimensión Estabilidad – Inestabilidad de la variable personalidad 

en la muestra de estudio. 

   Frecuencia Porcentaje 

Violentados 

 

Altamente estable 58 92,1 

Tendencia a la estabilidad 4 6,3 

Tendencia a la inestabilidad 1 1,6 

Total 63 100,0 

No violentados Altamente estable 54 93,1 

Tendencia a la estabilidad 3 5,2 

Tendencia a la inestabilidad 1 1,7 

Total 58 100,0 

 

En la muestra de alumnos que fueron violentados, se observa que el 1,6% 

presentan tendencia a la inestabilidad, es decir, casi 2 de cada 100 alumnos 

presentan tendencia a la inestabilidad, mientras que la mayoría de ellos 

presentan nivel alto de estabilidad alcanzando el 92,1% de la muestra. En la 

muestra de alumnos no violentados se observa que la mayoría de estudiantes 

presentan nivel alto de estabilidad alcanzando 93,1%, es decir, 93 de cada 100 

estudiantes presentan este nivel de estabilidad, mientras que el 1,7% de ellos 

presentan tendencia a la inestabilidad. Se observa que los alumnos no 

violentados presentan mayor porcentaje de nivel alto de estabilidad.  

 

Tabla 8 

Niveles de la variable Resiliencia en la muestra global de estudio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Resiliencia  Bajo 29 24,0 

Medio 23 19,0 

Alto 69 57,0 

Total 121 100,0 

 

Se observa que la mayoría de los estudiantes de la muestra de estudio 

presentan nivel alto de resiliencia, alcanzando un 57%, es decir, 57de cada 100 

estudiantes presentan este nivel de resiliencia, mientras que el menor nivel de 

resiliencia observado es en el nivel medio alcanzando un 19% de resiliencia. 
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Tabla 9 

Niveles de la variable resiliencia según violencia en la muestra de estudio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Violentados Bajo 17 27,0 

Medio 11 17,5 

Alto 35 55,6 

Total 63 100,0 

No violentados Bajo 12 20,7 

Medio 12 20,7 

Alto 34 58,6 

Total 58 100,0 

 

En la muestra de estudiantes violentados se observa que la mayoría de ellos 

presentan el nivel alto de resiliencia, es decir, casi 56 de ellos presentan nivel 

alto de esta variable, asimismo, en los estudiantes no violentados se observa 

que la mayoría presenta niveles altos de resiliencia, alcanzando el 58,6%. Los 

estudiantes no violentados presentan mayores niveles de resiliencia en la 

muestra global de estudio.  
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Tabla 10 
Comparación de los niveles de las dimensiones de la variable personalidad 

según violencia en la muestra de estudio. 

 

Violencia 

Total 

p-valor 

Violentados 

No  

violentados 

Introversión - 

Extroversión 

Altamente introvertido 12 13 25 

0,752 

48,0% 52,0% 100,0% 

Tendencia a la introversión 16 18 34 

47,1% 52,9% 100,0% 

Tendencia a la extraversión 24 20 44 

54,5% 45,5% 100,0% 

Altamente extrovertido 11 7 18 

61,1% 38,9% 100,0% 

Estabilidad - 

Inestabilidad 

Altamente estable 58 54 112 

0,961 

51,8% 48,2% 100,0% 

Tendencia a la estabilidad 4 3 7 

57,1% 42,9% 100,0% 

Tendencia a la inestabilidad 1 1 2 

50,0% 50,0% 100,0% 

Total  63 58 121 

52,1% 47,9% 100,0% 

 

Se observa mayor proporción de estudiantes violentados que presentan nivel 

altamente extrovertido (61,1%) frente a los estudiantes no violentados (38,9%); 

mientras que el nivel altamente introvertido se encuentra en mayor proporción 

en estudiantes no violentados (52%) frente a los estudiantes violentados que 

presentan 48% en este nivel, sin embargo, al comparar estas proporciones con 

la prueba chi cuadrado, la diferencia no es estadísticamente significativa. En la 

escala N de Estabilidad – Inestabilidad, se observa que la mayoría de los 

estudiantes violentados presentan tendencia a la estabilidad, alcanzando el 

57,1%, mientras que en los estudiantes no violentados se observa mayor 

proporción de tendencia a la inestabilidad, sin embargo, al comparar estas 

proporciones con la prueba chi cuadrado, la diferencia no es estadísticamente 

significativa. La contrastación de la hipótesis mediante la prueba chi cuadrado 

permitió evaluar la diferencia de proporciones entre los niveles de las escalas 

de personalidad y violencia, dando como resultados una significancia de 0,752 

y 0,961, por lo que no se rechazó la hipótesis nula, en consecuencia, no se 

confirma la hipótesis de investigación.  



30  

Tabla 11 
Comparación de los niveles de las dimensiones de la variable resiliencia según 

violencia en la muestra de estudio. 

 

Violencia Total p-valor 

Violentados 

No 

violentados  

 

Perseverancia Bajo 11 50,0% 11 50,0% 22 100,0% 

0,024  Medio 19 76,0% 6 24,0% 25 100,0% 

 Alto 33 44,6% 41 55,4% 74 100,0% 

Sentirse bien Bajo 11 47,8% 12 52,2% 23 100,0% 

0,121  Medio 14 73,7% 5 26,3% 19 100,0% 

 Alto 38 48.1% 41 51,9% 79 100,0% 

Autoconfianza Bajo 13 54,2% 11 45,8% 24 100,0% 

0,650  Medio 11 61,1% 7 38,9% 18 100,0% 

 Alto 39 49,4% 40 50,6% 79 100,0% 

Ecuanimidad Bajo 14 45,2% 17 54,8% 31 100,0% 

0,383  Medio 17 63% 10 37,0% 27 100,0% 

 Alto 32 50,8% 31 49,2% 63 100,0% 

Satisfacción personal Bajo 24 52,2% 22 47,8% 46 100,0% 

0,999  Medio 15 51,7% 14 48,3% 29 100,0% 

 Alto 24 52,2% 22 47,8% 46 100,0% 

 

Se observa mayor proporción de Perseverancia en estudiantes no violentados, 

así lo confirma la prueba chi cuadrado, la que indica que la diferencia de 

proporciones es estadísticamente significativa (0,024); asimismo, la dimensión 

Sentirse bien presenta mayor proporción en el nivel alto en estudiantes no 

violentados frente a violentados, sin embargo no hay diferencia 

estadísticamente significativa (0,121); respecto a la dimensión autoconfianza, 

se observa mayor proporción de nivel alto en estudiantes no violentados, la 

diferencia no es estadísticamente significativa; en cuanto a la dimensión 

ecuanimidad y satisfacción personal, presentan mayor proporción de nivel alto 

en estudiantes violentados, sin embargo no hay diferencia estadísticamente 

significativas entre las proporciones. La contrastación de la hipótesis mediante 

la prueba chi cuadrado permitió evaluar la diferencia de proporciones entre los 

niveles de las dimensiones de la variable resiliencia y violencia, resultando ser 

significativa la relación entre perseverancia y violencia, por lo que se rechazó 

la hipótesis nula, y se confirma la hipótesis de investigación. En los demás 

casos, no se halló significancia, en consecuencia, no se rechazó la hipótesis 

nula. 
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V. DISCUSIÓN 

Esta investigación se ha realizado como respuesta a la falta de estudios que hagan 

referencia al fenómeno de la resiliencia que para Rutter (1992) es una serie de 

procesos intrapsíquicos y sociales que posibilitan al ser humano de tener una vida 

sana a pesar de desarrollarse en circunstancias adversas, no muy sanas, siendo 

esta condición con la que no se nace, sino que va desarrollándose durante los años 

en permanente interacción con las características personales y el medio que lo 

rodea, en ese sentido, en este estudio, se procura contribuir con hallazgos que 

ayuden a explicar el fenómeno de la resiliencia en jóvenes adultos estudiantes de 

institutos armados y policiales, que son formados bajo regímenes estrictamente 

castrenses, y que esto a su vez puede afectar tanto a su personalidad como al 

poder resiliente de este tipo de individuo.   

El objetivo general planteado en este estudio pretendió identificar la relación entre 

la personalidad y resiliencia en los alumnos de la población de estudio, para esto 

se intentó acopiar antecedentes que se aproximen al objetivo planteado en esta 

investigación. La variable personalidad a propuesta de Eysenck (1990) se subdivide 

en dos escalas lo que obliga a evaluar de manera separada a cada una de las 

dimensiones frente a la resiliencia de forma global. Dado, que no se halló estudios 

similares respecto al objetivo general, se tuvo que considerar estudios que 

evaluaron al menos una de las variables en cuestión, a fin de dar cumplimiento del 

principio de comparabilidad en el proceso de la investigación científica. Asimismo, 

se observó la existencia de aspectos diferentes en la metodología empleada en 

antecedentes internacionales como en los nacionales como, por ejemplo, la 

población de estudio, los criterios de inclusión, el tamaño de muestra, la técnica de 

recolección de información y otros que dificultan la comparación con estos estudios.  

En cumplimiento con el objetivo general, se halló moderada correlación directa y 

significativa entre la escala E correspondiente a la introversión – extroversión y la 

resiliencia en los estudiantes de la muestra de estudio, este comportamiento de la 

personalidad de influenciar sobre otros comportamientos queda evidenciado en el 

trabajo publicado por Nieri L. y Flizter I. (2020) quienes hallaron que la personalidad 

y la motivación por el aprendizaje pueden predecir el bienestar total de los cadetes; 
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asimismo, se halló un comportamiento influyente de la resiliencia en las aptitudes 

del cadete durante la formación en un estudio colombiano publicado por Acero B. 

(2019); en un estudio holandés desarrollado por Van Der Meulen E., et al (2018) 

demostraron que el poder resiliente en algunos policías generado por eventos 

traumáticos recientes pueden producir efectos positivos significativos en la 

aceptación del ser y la confianza interpersonal, lo que confirma la relación positiva 

de la resiliencia con otras variables personales. A nivel nacional, se halló el estudio 

de Sánchez y Zapata (2019) quienes dan cuenta que el abuso o eventos adversos 

imposibilitan en buen desempeño como cadetes en una escuela militar dando como 

resultado una pésima actitud entre los estudiantes, lo que hace pensar que no 

siempre estos eventos adversos pueden generar poder resiliente en las personas 

y a su vez crecer personalmente. Otro estudio desarrollado en Lima por Guevara 

(2019) halló que correlación positiva moderada entre resiliencia y cociente 

emocional, este comportamiento se asemeja al hallado en esta investigación en 

donde se evidencia correlación positiva entre la resiliencia y la personalidad, el 

estudio de Holgado (2018) también confirma el comportamiento correlacional de la 

resiliencia en otras variables como la autoestima.             

Dando cuenta del primer objetivo específico que tuvo como propósito hallar la 

relación que existe entre las dimensiones de la variable Personalidad y resiliencia 

en los alumnos que sufrieron violencia, correlación moderada directa y altamente 

significativa (0,000) entre la escala E (Introversión – Extroversión) y la resiliencia, a 

diferencia de lo que se halló en la escala N en la que se observó muy baja 

correlación inversa con la resiliencia, este resultado confirma la sospecha inicial 

planteada en las hipótesis y coincide con lo observado en la realidad manifiesta; en 

el análisis correlacional de los alumnos que no sufrieron violencia, se halló 

correlación moderada directa y altamente significativa (0,000) entre la escala E y la 

resiliencia, y se observó una correlación con la misma intensidad y dirección entre 

la escala N y la resiliencia que en la muestra de alumnos violentados, es decir, a 

mayores puntajes en esta escala, menor puntaje en la resiliencia, quedando así 

confirmada presunción expresada en las hipótesis. Los estudios considerados 

como antecedentes son escuetos en la información de sus resultados, es decir, no 

informan al detalle sus resultados hallados, sumándose a esta limitación, la 
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diferencia en la metodología empleada, lo que imposibilita hacer comparaciones 

más precisas en este estudio. 

En el segundo objetivo específico se evaluó la relación existente entre las 

dimensiones de la variable resiliencia y las dimensiones de la personalidad en 

alumnos violentados y no violentados; el análisis evidenció un mismo 

comportamiento de las variables tanto en alumnos violentados como en no 

violentados, es decir, los alumnos con mayores puntajes en la escala E presentan 

mayor perseverancia, mientras que en la correlación entre la perseverancia y la 

escala N se observó correlación inversa, esto resultado confirma la sospecha inicial 

y es coincidente con lo observado en la realidad, lo que no se puede efectuar es la 

comparación con otros estudios, dado que no se mencionan en ellos resultados 

análogos que permitan cumplir con el principio de comparabilidad.  

Respecto al tercer objetivo específico, los alumnos que sufrieron violencia, 

alcanzaron 17,5% de nivel alto de extroversión, haciendo una extrapolación, 

podemos decir que 17 de cada 100 alumnos son altamente extrovertidos, mientras 

que 38,1% de ellos presentan tendencia hacia la extroversión. En la muestra de 

alumnos no violentados se observa que la mayoría de estudiantes presentan 

tendencia a la extroversión, solo el 12,1% de ellos presentan nivel alto de 

extroversión, es decir, 12 de cada 100 alumnos presentan niveles altos de 

extroversión caracterizándose estos alumnos por ser personas que rinden más en 

condiciones de grupo, se comportan como personas menos fatigadas, mas 

impulsivas, con mayor vitalidad, más “pilas”, entre otras características. Entre los 

alumnos que fueron violentados, se observa que casi 2 de cada 100 alumnos 

presentan tendencia a la inestabilidad, mientras que la mayoría de ellos presentan 

nivel alto de estabilidad. En alumnos no violentados se observa que la mayoría de 

estudiantes presentan nivel alto de estabilidad, 93 de cada 100 estudiantes 

presentan este nivel de estabilidad, mientras que el 1,7% de ellos presentan 

tendencia a la inestabilidad. Se observa que los alumnos no violentados presentan 

mayor porcentaje de nivel alto de estabilidad.  

Haciendo un análisis de los hallazgos respecto al cuarto objetivo específico que 

consiste en determinar los niveles de la variable resiliencia en alumnos violentados 
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y no violentados, se observa que la mayoría de ellos presentan el nivel alto de 

resiliencia, es decir, casi 56 de cada 100 estudiantes presentan nivel alto de esta 

variable, asimismo, en los estudiantes no violentados se observa que la mayoría 

presenta niveles altos de resiliencia, alcanzando el 58,6%. Los estudiantes no 

violentados presentan mayores niveles de resiliencia en la muestra global de 

estudio, estas cifras halladas presentan diferencias con las referidas por Acero B. 

(2019) quien anunció resultados de un estudio colombiano en policías, en el que se 

halló un nivel de resiliencia de los cadetes que era el mismo en los que iniciaban su 

formación como en los que se encontraban en semestres más avanzados, esto 

hace pensar que existen factores externos que influyen en la formación del poder 

resiliente de las personas, otro resultado hallado en las investigaciones previas, que 

amerita citarlo y que a contraparte de los demás estudios, es del Van der Meuler 

E., et al (2018) quien refieren en sus conclusiones que el exponer a policías a un 

entrenamiento de fuerza mental no mejora significativamente la resiliencia o salud 

mental de los oficiales.  

El quinto objetivo específico de estudio intentó comparar los niveles de la variable 

personalidad según alumnos violentados y no violentados, a la luz de los 

resultados, se puede observar que la mayor proporción de estudiantes violentados 

presentan nivel altamente extrovertido frente a los estudiantes no violentados; 

mientras que el nivel altamente introvertido se encuentra en mayor proporción en 

estudiantes no violentados (52%) frente a los estudiantes violentados que 

presentan 48% en este nivel, sin embargo, al comparar estas proporciones con la 

prueba chi cuadrado, la diferencia no es estadísticamente significativa, estos 

alumnos altamente introvertidos se caracterizan por ser alumnos más quietos, más 

calmados y aislados, prefieren leer libros que interactuar con las personas, son 

reservados, excepto con sus íntimos amigos. Tiende a planear sus acciones por 

adelantado y desconfía de los impulsos del momento. En la escala N de Estabilidad 

– Inestabilidad, se observa que la mayoría de los estudiantes violentados presentan 

tendencia a la estabilidad, alcanzando el 57,1%, mientras que en los estudiantes 

no violentados se observa mayor proporción de tendencia a la inestabilidad, sin 

embargo, al comparar estas proporciones con la prueba chi cuadrado, la diferencia 

no es estadísticamente significativa, estos estudiantes con puntajes que indican 
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tendencia hacia la inestabilidad se caracterizan por ser ansiosos, con frecuencia 

tienden a reaccionar de forma emocionalmente exagerada, presentado  dificultades 

para regresar a un estado normal después de la reacción emocional. 

Finalmente, el sexto objetivo específico  consistió en comparar el nivel de la variable 

resiliencia según alumnos violentados y no violentados, de este análisis se pudo 

hallar mayor proporción de perseverancia en estudiantes no violentados, así lo 

confirma la prueba chi cuadrado, la que indica que la diferencia de proporciones es 

estadísticamente significativa (0,024), esto hace suponer que los alumnos que no 

fueron expuestos a hechos violentos, persisten ante la adversidad, poseen un 

deseo de logro fuerte y mayores dosis de autodisciplina que aquellos alumnos que 

si sufrieron violencia; asimismo, los alumnos que refieren sentirse bien solo, es 

decir, los alumnos que se sienten únicos, importantes y libres, presenta mayor 

proporción en el nivel alto en estudiantes no violentados frente a violentados, sin 

embargo no hay diferencia estadísticamente significativa (0,121); lo que significa 

que tanto los alumnos violentados como los no violentados pueden presentar 

niveles similares en esta dimensión. Respecto a la dimensión autoconfianza, 

definida como la habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades, en el 

lenguaje popular “creérselas”, pone en ventaja a los estudiantes no violentados de 

mayores niveles altos de resiliencia, sin embargo, la diferencia no es 

estadísticamente significativa; en cuanto a la dimensión ecuanimidad que expresa 

una manera de ver la propia vida de forma balanceada, así como sus experiencias, 

es decir, tener la capacidad de tomar las cosas de forma mesurada y tranquila 

modulando las actitudes frente a situaciones adversas pone en ventaja a los 

alumnos violentados de poseer mayores niveles de resiliencia que los alumnos no 

violentados; finalmente la satisfacción personal, evaluada mediante la capacidad 

de reírse de las cosas, tener claro el sentido de vivir, de no lamentarse de las 

adversidades y de reconocer sus debilidades, son capacidades que presentan los 

estudiantes violentados, que probablemente son factores que los ponen en ventaja 

sobre los estudiantes no violentados, sin embargo no hay diferencia 

estadísticamente significativas entre las proporciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA. La relación entre la escala E (Introversión – Extroversión) presentó 

moderada correlación directa y altamente significativa con la resiliencia, es 

decir, a mayores puntajes en esta escala mayor será la resiliencia, en tanto, 

la relación hallada entre la escala N (Estabilidad - Inestabilidad) y la resiliencia 

fue muy baja inversa y no significativa en la muestra global de estudiantes.  

SEGUNDA. La relación que existe entre la escala E y resiliencia es moderada 

directa y altamente significativa, es decir, a mayor extroversión mayor será la 

resiliencia; mientras se halló muy baja correlación inversa no significativa entre 

la escala N y resiliencia, es decir, a mayor inestabilidad menor será la 

resiliencia en alumnos violentados.  En la muestra de alumnos no violentados, 

se halló correlación moderada directa y altamente significativa entre la escala 

E y resiliencia, es decir, a mayor extroversión mayor será la resiliencia; 

mientras que se halló muy baja correlación inversa no significativa entre la 

escala N y resiliencia, es decir, a mayor inestabilidad menor ser la resiliencia.  

TERCERA. En la muestra de alumnos violentados, se halló que la 

perseverancia presenta la mayor correlación con la escala E, alcanzando un 

nivel moderado directa y altamente significativo, mientras que la correlación 

baja e inversa se presentó entre la escala N y la perseverancia. En la muestra 

de alumnos no violentados, se halló que la perseverancia presenta la mayor 

correlación con la escala E, alcanzando un nivel moderado directa y altamente 

significativo, mientras que la correlación baja e inversa se presentó entre la 

escala N y la dimensión Sentirse bien.  

CUARTA. En la muestra de alumnos violentados, se halló que la mayoría de 

ellos presentan tendencia a la extroversión alcanzando el 38,1% de la 

muestra; asimismo, en la muestra de alumnos no violentados se halló que la 

mayoría de alumnos presentan tendencia a la extroversión, alcanzando 

porcentaje de 34,5%. En la muestra de alumnos violentados, se halló que la 

mayoría de ellos presentan niveles altos de estabilidad alcanzando el 92,1%; 

asimismo, en la muestra de alumnos no violentados se halló que la mayoría 

de alumnos presentan niveles altos de estabilidad, alcanzando porcentaje de 



37  

93,1%. 

QUINTA. En la muestra de alumnos violentados, se halló que la mayoría de 

ellos presentan alto nivel de resiliencia alcanzando el 55,6% de la muestra; 

asimismo, en la muestra de alumnos no violentados se halló que la mayoría 

de alumnos presentan alto nivel de resiliencia, alcanzando un porcentaje de 

58,6%.  

SEXTA. En la muestra de alumnos violentados, se halló que la mayoría de 

ellos presentan nivel alto de extroversión, alcanzando un 61,1%; mientras que 

la mayoría de alumnos no violentados presentan tendencia a la introversión, 

alcanzando un 52,9%. En la muestra de alumnos violentados, se halló se halló 

que la mayoría de ellos presentan tendencia a la estabilidad, alcanzando un 

57,1%; mientras que la mayoría de alumnos no violentados presentan 

tendencia a la inestabilidad, alcanzando un 50%.  

SEPTIMA. Al comparar los niveles de las dimensiones de la variable 

resiliencia según violencia, se halló diferencias significativas entre las 

proporciones de la dimensión perseverancia y violencia; mientras que entre 

las otras dimensiones de la variable resiliencia y violencia no hubo diferencias 

significativas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Realizar la aplicación en una muestra más grande para poder 

obtener resultados más significativos que puedan describir dichas variables. 

SEGUNDA: Se sugiere al director de la Escuela Técnica Superior PNP – Ica, 

elaborar un sistema estratégico donde se impulse y se dé mayor significancia 

a la personalidad y capacidad de resiliencia de cada alumno para mejorar su 

desempeño tanto dentro de la institución como fuera de ella. 

TERCERA: Se recomienda la presencia de un psicólogo durante la formación 

de los estudiantes para que mediante talleres y charlas acerca de la 

resiliencia, los alumnos puedan conocer los factores que influyen en el 

desarrollo de la misma, para que puedan potenciarla durante su internamiento 

y también cuando ejerzan su carrera policial. 

CUARTA: Se recomienda al director, a la plana docente, a los instructores 

mantener un trato respetuoso hacia los alumnos, sin violencia y sin reprimir 

sus emociones, así los alumnos presentarán una mejora en sus relaciones 

inter e intrapersonales lo cual ayudará a mejorar el nivel de resiliencia de los 

mismos. 

 QUINTA: Se recomienda al director y personal de alto grado, realizar una 

investigación minuciosa del tipo de personalidad de cada alumno al momento 

de postular a la escuela, ya que este es un factor importante al momento de 

mejorar su capacidad de resiliencia, para disminuir la cantidad de bajas 

durante el internamiento y también evitar, al momento de ejercer la carrera, 

que se imparta una violencia excesiva ya que están constantemente 

expuestos a situaciones de estrés. 

SEXTA:  Repetir este estudio en distintas poblaciones con la finalidad de 

ampliar los resultados obtenidos permitiendo así corroborarlos con más 

investigaciones y teorías. 
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ANEXOS 

Anexo 1: 

Tabla 12: Matriz de consistencia  

Problema 
Hipótesis Objetivos Variables e indicadores Método 

General General Instrumentos Dimensiones Ítems Tipo y diseño 

¿Qué relación existe 
entre personalidad y 
resiliencia en 
alumnos que han 
sufrido violencia en 
la Escuela Técnica 
Superior-PNP -Ica, 
2020? 

Existe relación positiva y significativa entre 
personalidad y resiliencia en alumnos que han 
sufrido violencia en la Escuela Técnica Superior – 
PNP -Ica., 2020. 

Determinar la relación que existe entre la 
personalidad y resiliencia en alumnos que han 
sufrido violencia en la Escuela Técnica Superior 
de la PNP, Ica. 

 
 
Variable 1:  Personalidad 
Inventario de Personalidad 

De Eysenck – Forma B. 

Escala E 
(Introversión – Extroversión) 

 

1,3,10,17,22,25,27,29,

34,39,41,44,53,56. 
 

Específicos Específicos 
 

Escala N 
(Estabilidad – Inestabilidad) 

5,8,13,15,20,32,37,46,49,51  

Existe relación positiva y significativa entre las 
dimensiones de la variable resiliencia y 
personalidad en alumnos que han sufrido 
violencia en la Escuela Técnica Superior de la 
PNP, Ica, 2020. 

Determinar la relación que existe entre las 
dimensiones de la variable Personalidad y 
resiliencia en alumnos violentados y no 
violentados que han sufrido violencia en la 
Escuela Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020. 

 
 
 

Escala L 
(Escala de Mentira) 

 
 

 

6,12,18,24,30,36,42,48,
54. 

 

Existe relación positiva y significativa entre los 
niveles de la variable personalidad en alumnos 
que han sufrido violencia en la Escuela Técnica 
Superior de la PNP, Ica, 2020. 

Determinar la relación que existe entre las 
dimensiones de la variable resiliencia y las 
dimensiones de la personalidad en alumnos 
violentados y no violentados en la Escuela 
Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020. 

Tipo: Descriptivo – 
correlacional 

Existe relación positiva y significativa entre los 
niveles de la variable resiliencia en alumnos que 
han sufrido violencia en la Escuela Técnica 
Superior de la PNP, Ica. 

Describir los niveles por dimensiones de la 
variable personalidad en alumnos violentados y 
no violentados en la Escuela Técnica Superior 
de la PNP, Ica, 2020. 

Diseño: No 
experimental- 

transversal 

Existe relación positiva y significativa entre los 
niveles de la variable Personalidad según 
alumnos violentados y no violentados en la 
Escuela Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020. 
 

Describir los niveles de la variable resiliencia en 
alumnos violentados y no violentados en la 
Escuela Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020. 

Variable 2:  Resiliencia  

Escala de Resiliencia de  

Wagnild, G. & Young, H. 

 

     Ecuanimidad 
7,8,11,12 Población- muestra 

N= 
n=121 

Existe relación positiva y significativa entre los 
niveles de la variable Resiliencia según alumnos 
violentados y no violentados en la Escuela 
Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020.     

Comparar los niveles de la variable 
personalidad según alumnos violentados y no 
violentados en la Escuela Técnica Superior de 
la PNP, Ica, 2020. 

Sentirse bien solo 5,3,19 

 
 

 
 

Compara el nivel de la variable resiliencia según 
alumnos violentados y no violentados en la Escuela 
Técnica Superior de la PNP, Ica, 2020. 
 

Autoconfianza 6.9,10,13,17,18,24 

 

  

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

 

  

Satisfacción Personal 
16,21,22,25 
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Anexo 2: 

Tabla 13: Operacionalización de las variables 
 

Variables 
de estudio 

 

Definición conceptual Definición operacional 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
Escala de 
medición 

Personalidad 

Una organización más o menos 
estable y duradera del  carácter, 
temperamento, intelecto y físico 
de una persona que determina 
su adaptación única al ambiente 
(Eysenck, H. y Eysenck, M., 
1985). 

La personalidad se va a definir teniendo 
en cuenta la puntuación que se obtenga al 
sumar los ítems de las diferentes escalas: 
Escala “E” Introversión: 0-11, 
Extroversión: 14-24, Escala “N” Estable: 
0-11, Inestable: 12-24 y Escala “L” 
Aceptable: 0-4, Inaceptable: 5-9.  

Escala “E” 

Extroversión - 

Introversión 

1,3,10,17,22,25,27,29,34,39,

41,44,53,56. 

Nominal 

 
Las preguntas se responderán 
con Si o No. 

Escala “N” 
Estabilidad - Inestabilidad 

5,8,13,15,20,32,37,46,49,51 

Escala “L” 
Veracidad 6,12,18,24,30,36,42,48,54. 

Resiliencia 

Es una característica de la 
personalidad que modera el efecto 
negativo producid por el estrés y 
que estimula el proceso de 
adaptación de los individuos 
(Wagnild y Young, 1993). 

 
 

 
La resiliencia es definida con la suma total 
de cada dimensión de la escala, donde la 
puntuación más alta indica una mayor 
resiliencia.  
Nivel alto: Puntuación mayor o igual a 126, 
nivel moderado entre 76 y 125 y nivel bajo 
menor o igual a 75. 

     Ecuanimidad 
7,8,11,12 

Intervalo 

 
Las respuestas se miden en 
escala Likert que va del 1 al 7, 
donde 1 es totalmente en 
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 
3 parcialmente en desacuerdo, 
4 indiferente, 5 parcialmente de 
acuerdo, 6 de acuerdo y 7 
totalmente de acuerdo. 

Sentirse bien solo 5,3,19 

Autoconfianza 6.9,10,13,17,18,24 

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

Satisfacción 
Personal 

16,21,22,25 
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Anexo 3: Instrumentos de evaluación. 
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Anexo 4:  Carta de presentación de la escuela firmada por la coordinadora de 

la escuela para el piloto y la muestra final.  
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Anexo 5: Autorización firmada por la autoridad del centro donde se ejecutó el 

estudio piloto y la muestra final. 



51  

Anexo 6: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumento remitido 

por la escuela de psicología. 

Variable 1: 
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Variable 2:  
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Anexo 7:  Autorización del uso de los instrumentos por parte de los autores 

originales. 

Variable 1: 
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Variable 2:  
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Anexo 8: Consentimiento informado. 
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Anexo 9: Resultados de la prueba piloto 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
Tabla 14: Análisis de ítems de la variable personalidad 

 
Inventario de Personalidad Eysenck y Eysenck (Forma B) 

 

Escala E (Introversión – Extroversión 
 

Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desv. 

Desviación 
Asimetría Curtosis IHC Comunalidad Aceptable 

P1 ,12 ,321 2,433 3,986 0.2492 ,655 Aceptable 

P3 ,72 ,451 -,987 -1,044 0.1252 ,822 Aceptable 

P5 ,21 ,407 1,468 ,156 0.2046 ,703 Aceptable 

P8 ,21 ,407 1,468 ,156 0.2275 ,586 Aceptable 

P10 ,70 ,459 -,897 -1,216 0.1911 ,615 Aceptable 

P13 ,26 ,438 1,131 -,733 0.2747 ,602 Aceptable 

P15 ,36 ,481 ,612 -1,653 0.2184 ,656 Aceptable 

P17 ,74 ,443 -1,082 -,845 0.2943 ,754 Aceptable 

P20 ,26 ,438 1,131 -,733 0.2156 ,616 Aceptable 

P22 ,83 ,380 -1,746 1,065 0.0915 ,735 Aceptable 

P25 ,73 ,447 -1,033 -,948 0.2185 ,689 Aceptable 

P27 ,91 ,289 -2,882 6,411 0.1968 ,718 Aceptable 

P29 ,29 ,455 ,941 -1,133 0.2518 ,607 Aceptable 

P32 ,77 ,423 -1,290 -,342 0.2984 ,684 Aceptable 

P34 ,74 ,438 -1,131 -,733 0.1995 ,678 Aceptable 

P37 ,55 ,500 -,185 -1,999 0.1056 ,675 Aceptable 

P39 ,68 ,469 -,770 -1,431 0.2614 ,504 Aceptable 

P41 ,38 ,487 ,500 -1,780 0.3046 ,680 Aceptable 

P44 ,70 ,459 -,897 -1,216 0.1809 ,717 Aceptable 

P46 ,31 ,463 ,854 -1,293 0.4788 ,628 Aceptable 

P49 ,40 ,491 ,428 -1,848 0.3479 ,625 Aceptable 

P51 ,28 ,451 ,987 -1,044 0.4752 ,645 Aceptable 

P53 ,76 ,429 -1,235 -,483 0.3235 ,645 Aceptable 

P56 ,79 ,407 -1,468 ,156 0.3560 ,685 Aceptable 
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Escala N (Inestabilidad – Estabilidad) 
 
 

Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desv. 

Desviación 
Asimetría Curtosis IHC Comunalidad Aceptable 

P2 ,12 ,321 2,433 3,986 0.4594 ,684 Aceptable 

P4 ,13 ,340 2,199 2,882 0.4667 ,561 Aceptable 

P7 ,12 ,331 2,311 3,396 -0.0562 ,630 Aceptable 

P9 ,04 ,200 4,667 20,114 0.2801 ,761 Aceptable 

P11 ,21 ,412 1,406 -,024 0.5308 ,616 Aceptable 

P14 ,17 ,380 1,746 1,065 0.3921 ,684 Aceptable 

P16 ,19 ,394 1,600 ,568 0.4936 ,517 Aceptable 

P19 ,04 ,200 4,667 20,114 0.3448 ,705 Aceptable 

P21 ,25 ,434 1,182 -,613 0.4330 ,611 Aceptable 

P23 ,10 ,300 2,716 5,466 0.4012 ,652 Aceptable 

P26 ,23 ,423 1,290 -,342 0.4464 ,679 Aceptable 

P28 ,45 ,500 ,185 -1,999 0.0801 ,654 Aceptable 

P31 ,35 ,478 ,650 -1,604 0.3205 ,589 Aceptable 

P33 ,14 ,349 2,095 2,430 0.3772 ,596 Aceptable 

P35 ,02 ,156 6,189 36,916 0.0544 ,626 Aceptable 

P38 ,08 ,276 3,070 7,548 0.2827 ,623 Aceptable 

P40 ,08 ,276 3,070 7,548 0.5044 ,617 Aceptable 

P43 ,06 ,234 3,835 12,924 0.1379 ,620 Aceptable 

P45 ,02 ,128 7,680 57,932 0.0895 ,703 Aceptable 

P47 ,12 ,331 2,311 3,396 0.2439 ,720 Aceptable 

P50 ,28 ,451 ,987 -1,044 0.3132 ,559 Aceptable 

P52 ,21 ,412 1,406 -,024 0.2558 ,724 Aceptable 

P55 ,50 ,502 ,017 -2,034 0.0219 ,514 Aceptable 

P57 ,29 ,455 ,941 -1,133 0.3006 ,599 Aceptable 
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Tabla 15: Análisis ítem-test de la variable resiliencia 
 

Escala de Resiliencia 
Wagnild, G., Young H.  

 
Dimensión Perseverancia 
 

Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desv. 

Desviación 
Asimetría Curtosis IHC Comunalidad Aceptable 

PE1 5,84 1,871 -1,763 1,950 0.759 ,780 Aceptable 

PE2 5,61 1,959 -1,535 1,063 0.764 ,735 Aceptable 

PE4 5,45 2,004 -1,360 ,580 0.723 ,687 Aceptable 

PE14 5,51 2,157 -1,314 ,212 0.535 ,489 Aceptable 

PE15 5,43 2,097 -1,248 ,160 0.681 ,674 Aceptable 

PE20 4,07 2,436 -,109 -1,608 -0.219 ,079 Por revisar 

PE23 6,06 1,690 -2,084 3,500 0.718 ,693 Aceptable 

 
 
 
Dimensión Sentirse bien 
 

Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desv. 

Desviación 
Asimetría Curtosis IHC Comunalidad Aceptable 

SB3 5,46 2,176 -1,244 ,008 0.702 ,750 Aceptable 

SB5 5,53 2,106 -1,323 ,318 0.736 ,786 Aceptable 

SB19 5,34 2,006 -1,138 ,135 0.736 ,785 Aceptable 

 
 
 
Dimensión Autoconfianza 
 

Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desv. 

Desviación 
Asimetría Curtosis IHC Comunalidad Aceptable 

AU6 6,17 1,863 -2,209 3,343 0.888 ,860 Aceptable 

AU9 4,70 2,147 -,674 -,849 0.593 ,461 Aceptable 

AU10 5,86 1,989 -1,696 1,415 0.857 ,824 Aceptable 

AU13 5,40 2,043 -1,220 ,169 0.714 ,630 Aceptable 

AU17 5,75 1,997 -1,560 1,072 0.747 ,672 Aceptable 

AU18 6,10 1,715 -2,153 3,614 0.850 ,812 Aceptable 

AU24 6,07 1,742 -2,124 3,462 0.762 ,691 Aceptable 
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Dimensión Ecuanimidad 
 

Estadísticos descriptivos    

 
Media 

Desv. 

Desviación 
Asimetría Curtosis IHC Comunalidad Aceptable 

EC7 4,79 2,241 -,630 -1,079 0.570 ,611 Aceptable 

EC8 5,82 1,830 -1,542 1,163 0.498 ,528 Aceptable 

EC11 4,55 2,141 -,416 -1,126 0.517 ,540 Aceptable 

EC12 5,26 1,977 -,949 -,330 0.499 ,532 Aceptable 

 

 
 
Dimensión Satisfacción personal 

 

Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desv. 

Desviación 
Asimetría Curtosis IHC Comunalidad Aceptable 

SP16 4,99 1,864 -,686 -,584 0.414 ,575 Aceptable 

SP21 5,90 1,951 -1,666 1,317 0.207 ,251 Por revisar 

SP22 5,05 2,057 -,704 -,759 0.350 ,497 Aceptable 

SP25 5,58 1,825 -1,245 ,526 0.236 ,314 Aceptable 
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CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 

Inventario de Personalidad  
Eysenck y Eysenck (Forma B) 

 

Escala E (Introversión – Extroversión) y Escala N (Inestabilidad y 
Estabilidad) 

  
Tabla 16: Pruebas KR20 

 

Scale Reliability Statistics 

      

  Escala E Esala N 

KR20  0.707  0.795  

 

 

 

Escala de Resiliencia (ER) 

Wagnild, G., Young H. 

Tabla 17: Alfa de Cronbach y Omega de McDonald  

 

Scale Reliability Statistics 

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale  0.913  0.932  

Note. items 'PE20', 'EC11', and 'SP22' correlate negatively with the total scale and probably should be 

reversed 
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Dimensión Perseverancia 

Scale Reliability Statistics 

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale  0.783  0.860  

Note. item 'PE20' correlates negatively with the total scale and probably should be 

reversed 

 

Dimensión Sentirse bien                                            Dimensión Autoconfianza 

 

 

 Dimensión Ecuanimidad                               Dimensión Satisfacción personal 

Scale Reliability Statistics 

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale  0.729  0.731  

 

 

  

Scale Reliability Statistics 

  
Cronbach's 

α 
McDonald's ω 

scale  0.853  0.854  

Scale Reliability Statistics 

      

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale  0.926  0.932  

 

Scale Reliability Statistics 

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale 0.507  0.525  
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Anexo 10: Escaneos de los criterios de jueces de los instrumentos. 
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