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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar las propiedades 

psicométrica de la escala de resiliencia en adolescentes de Lima norte, 2021. El 

tipo de diseño es tecnológico y su diseño de estudio es instrumental. La muestra 

obtenida fue de 332 adolescentes de Lima Norte de 12 a 19 años de ambos sexos. 

Se realizó la validez de contenido del instrumento mediante V de Aiken donde se 

obtuvo buenos resultados superiores a .90. El análisis factorial fueron (X2/gl= 

3.112), (RMSEA= .0726), (SRMR= .0589), (CFI= .804) y (TLI= .779). Se realizó la 

confiabilidad obteniendo .910 del alfa Cronbach y el coeficiente omega de .913, 

siendo el instrumento aceptable. 
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Abstract 

 

The objective of the present investigation was to determine the psychometric 

properties of the resilience scale in adolescents from Lima Norte, 2021. The type of 

design used is technological and its study design is instrumental. The sample 

obtained was of 332 adolescents from Lima Norte between 12 and 19 years of age 

of both sexes. The content validity of the instrument was carried out by means of 

Aiken's V where good results were obtained greater than .90. The factor analysis 

was (X2 / gl = 3.112), (RMSEA = .0726), (SRMR = .0589), (CFI = .804) and (TLI = 

.779). The reliability was obtained obtaining .910 of the Cronbach alpha and the 

omega coefficient of .913, being the acceptable instrument. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la adolescencia traspasa por distintos periodos de la vida, el desarrollo 

humano, por ello son procesos de adaptación de cambios físicos y psicológicos de 

cada individuo. Además, comienzan a desarrollar la capacidad para aprender, 

experimentar y asumir nuevas responsabilidades. Asimismo, expresar su libertad de 

manera creativa, participativa en procesos sociales y políticos (Ministerio de salud 

[Minsa], 2017). 

 La adolescencia es una población vulnerable, debido a que es influenciado de 

manera propensa por los problemas sociales que transcurre de manera muy drástica 

hacia cada adolescente, permitiendo que reciba presiones grupales o individuales 

para el consumo de sustancias tóxicas y empezar a tener relaciones sexuales 

(Minsa, 2017). 

Por lo que, permite contemplar las dificultades que tiene cada adolescente en tomar 

ciertas decisiones en diferentes formas en su vida diaria; que pueden ocasionar 

efectos en el desarrollo integral del individuo hacia el futuro.  

Ante esto, el 16% de los adolescentes tienen enfermedades y lesiones entre 10 a 19 

años de edad. La mitad de los trastornos mentales se inicia a los 14 años y la mayor 

parte de los casos son tratados en la edad adulta (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2018). 

La depresión es una de las principales causas mundiales que se da en la 

adolescencia entre 15 a 19 años, esta situación conlleva al suicido. Debido a varios 

factores; personales o externos, orillándolo a un sentimiento de desesperanza o 

soledad (OMS, 2018). 

Ante ello, se evidenció que una mayor parte de niños y adolescentes podrían haber 

caído en pobreza y perdieron sus estudios en el Perú por la pandemia. Por ello, la 

Unicef realizó un estudio con el ministerio de salud, que demostraron que un 33,6% 

de los niños y adolescentes tienen dificultades socioemocionales y un 69,4% de 

adolescentes pueden presentar signos de depresión (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [Unicef], 2021). 

En consecuencia, lo transcurrido por la pandemia en el Perú se ha evidenciado, 

sobre la violencia que experimenta diariamente los adolescentes en sus hogares por 
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el confinamiento social (Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable [MIMP], 2020). 

Por tanto, se ha evidenciado 5,0183 casos de violencia de menores fluctuando entre 

0 a 17 años, siendo atendidos 2538 casos de violencia psicológicas, 1534 de 

violencia física, 1084 de violencia sexual y 25 casos de violencia económica. 

Por otro lado, estas estadísticas permiten analizar sobre la salud mental de los 

adolescentes, sobre los múltiples cambios que están experimentando por la 

pandemia, ocasionando el aislamiento social, pérdidas familiares o amistades, 

confrontaciones entre hermanos, violencia física y sexual en el hogar, haciéndolos 

vulnerables ante la situación. 

Por ello, es muy importante profundizar que cada adolescente es único y especial, y 

así poder fomentar una buena capacidad de resiliencia, necesaria para que pueda 

sobresalir en diferentes circunstancias y tener buen estilo de afrontamiento en 

situaciones adversas. Cabe mencionar que, son varios factores que contribuyen a 

evolucionar la resiliencia, a través del soporte familiar y social, que permite al 

adolescente lograr manejar sus competencias, recursos personales y ambientales 

que disponga al individuo (Gonzales, 2016). 

Asimismo, Bustos (2013) menciona que, en el desarrollo humano existe dos tipos de 

factores que acompañan en el proceso de crecimiento: 1) factor de riesgo que se 

desarrolla durante la infancia, con escaso contacto físico y afectivo (abuso o 

violencia, el descuido y desprotección del parte del cuidador o persona encargada 

de cuidar su bienestar del individuo),  2) factor  de los protectores, que favorece el 

desarrollo mediante las respuestas positivas de los padres o familiares que permite 

mejorar su autonomía permitiendo elevar su autoestima y tenga una mejor resolución 

problema (pp. 91-92). 

Además, Espejo et al. (2017) define a la resiliencia como un elemento fundamental 

durante desarrollo de la adolescencia, permitiendo formar una buena calidad de vida 

y desarrollo íntegro, para que pueda afrontar las adversidades diarias, y no se 

prolonguen a lo largo de la vida. 

Ante ello, Barcelata (2015) afirma que, si un adolescente tiene un comportamiento 

resiliente, promueve mejor un autoconcepto, permitiendo una mejora en la 

comprensión y regulación emocional, optimizan las relaciones sociales, incrementa 
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el bienestar. Esto se asocia con mayores índices de felicidad, optimismo, satisfacción 

con la vida y salud física. 

Teniendo en cuenta, Alarcón (2009) menciona que “la resiliencia es la habilidad que 

tienen algunos individuos, para sobrevivir, a situaciones adversas”. Se entiende que 

las personas viven experiencia negativa, como abandono, peligro, violencia entre 

otros, que, a pesar del impacto logran vencer, encaran la adversidad, resistiendo y 

siguen viviendo de una manera optimista, a todo ello se le llama persona resiliente. 

Por consiguiente, esta investigación se realiza debido a la información (Mesa de 

concertación para la lucha contra la pobreza [MCLCP], 2020) que menciona que en 

el año 2019 en Lima Norte se evidenció un total de 19951 denuncias por violencia 

familiar. El distrito de los Olivos, encabeza con 4822 mayor caso de denuncias y el 

distrito de Santa Rosa tiene la menor cantidad de 174 casos. En base mencionado 

lo anteriormente es indispensable realizar una investigación de estudio de las 

propiedades psicométricas de la escala de resiliencia Wagnild y Young adaptada por 

Novella (2002) en el contexto peruano, específicamente en población adolescente, 

debido a los problemas que existen actualmente en el Lima Norte.  

Desde este punto parte la importancia de la variable de estudio, por ser un tema de 

relevancia, debido a las circunstancias ya que han aumentado los problemas 

sociales radicalmente en el Perú, esto permite comprender si los instrumentos que 

hay en los medios son válidos y confiables, y que puedan ser utilizados por los 

psicólogos como herramientas de medición en la población adolescentes. 

Por esta razón, la pregunta que se realizó para el estudio fue ¿Cuáles son las 

propiedades psicométricas de la escala de resiliencia en adolescentes de Lima 

Norte, 2021?. 

La resiliencia es un tema centrado debido a los problemas sociales que existen en 

el Perú, por ende, Castro (2018) describe que la resiliencia es un tema de estudio 

con mayor relevancia, debido a los problemas que experimenta cada adolescente 

antes situaciones adversas, conllevando a la depresión y desencadenando en 

suicidio de no encontrar soluciones, por ello esta investigación permitirá analizar si 

este instrumento será válido y confiable a través de los análisis de los resultados. 
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A nivel teórico, la investigación permitirá verificar su conocimiento de la variable 

resiliencia puesto que, demuestra una estructura teórica mediante su dos factores y 

cincos dimensiones. A nivel metodológico, el estudio abordado permitirá contribuir 

investigaciones de la variable debido que es un estudio tecnológico psicométrico, en 

lo cual permitirá conocer la validez del constructo de la variable y su confiabilidad, 

evidenciando las propiedades psicométricas del instrumento, a través de recolección 

de datos válidos. 

A nivel práctico se indago investigaciones de propiedades psicométricas de la escala 

de resiliencia y poder corroborar si es un instrumento confiable y válido para la 

población adolescentes en lo cual nos permitirá aumentar el conocimiento de la 

variable y poder identificar una adecuada interpretación de los resultados. 

En cuanto la relevancia social será útil para las futuras investigaciones de la variable 

mencionada, ya que al verificar las propiedades psicométricas se mostrará que será 

un instrumento adecuado y confiable para la sociedad, lo que a su vez permitirá que, 

los profesionales de la salud mental puedan evaluar los niveles de resiliencia en 

adolescentes de Lima Norte. 

El objetivo principal de esta investigación es identificar las propiedades psicométricas 

de la escala de resiliencia en adolescentes de Lima Norte, 2021. Como objetivo 

específico tenemos los siguientes: Identificar evidencias de validez del contenido 

mediante el criterio de jueces de la escala de resiliencia; Realizar el análisis 

descriptivo de los ítems de la escala de resiliencia; determinar la validez del 

constructo mediante el análisis factorial confirmatorio y exploratorio de la escala de 

resiliencia y determinar los índices de confiabilidad por el coeficiente Alfa de 

Cronbach de la escala de la resiliencia. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Asimismo, es importante saber los trabajos previos realizados a nivel internacional 

donde resaltan; Trigueros et al. (2017) tuvo como objetivo analizar la validez y 

adaptación de la The Resilience Scale de Wagnild y Young (1993), mediante la 

interpretación portuguesa, Vigario et al en el 2009. El diseño utilizado ha sido 

psicométrico, tuvo una base de muestra 278 voleibolistas de 18 y 32 años de edad. 

Respecto a los resultados mostraron una consistencia interna superior a .85, 

mostrando una varianza de 11%. Todos los resultados estandarizados fueron 

significativos (p < .001), siendo el primer factor de 95 y de .92 del segundo factor. En 

el análisis AFC obtuvieron un buen ajuste debido que obtuvieron el TLI =.96 Y 

CFI=.96. determinaron que es válido la escala para medir en el medio deportivo de 

España. 

De tal forma, Sánchez y Robles (2015) realizaron una adaptación de la escala de 

resiliencia (er), tal motivo, se tradujo a la escala original al español teniendo en 

cuenta la propuesta original del autor (Wagnild, 2009) y reduciéndola a 14 ítems 

mediante el uso del método inverso, finalmente, se realizó una prueba a 323 

universitarios de 18 a 55 años de edad, obteniendo un análisis factorial de una 

varianza de 75,97% común de los datos originales de sus dimensiones. En los 

resultados se obtuvo un equivalente de 0.79 de consistencia interna y una validez de 

resiliencia general 0,87, p<0,01. Concluyendo que puede ser utilizada la escala en 

el campo clínico y de investigación.  

Por otro lado, Trigueros et al. (2020) realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

validar y adaptar la escala de resiliencia en el contexto deportivo Triguero, et al, 

(2017) de Wagnild y Young de 1993 al contexto de educación física. Su diseño fue 

psicométrico, en la investigación participaron 515 estudiantes entre 13 a 19 años de 

ambos sexos. De provincia Almería, España. Se evidencio un buen nivel de fiabilidad 

de .88. Asimismo, se obtuvo una varianza de 31%.  se realizó la confiabilidad 

mediante la prueba del α de Cronbach obteniendo buenos resultados, en la 

competencia personal. 95 y .96 para aceptación de sí mismo y del contexto. un buen 

ajuste (X2/gl= 3.11), (RMSEA= .06), (SRMR= .049), (CFI= .95), (IFI= .95) siendo 
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aceptable. Determinaron que la escala muestra una gran fiabilidad en la población 

adolescentes. 

De otro lado, en los trabajos nacionales tenemos a Paredes (2020) en su estudio fue 

determinar las propiedades psicométricas de la misma escala, lo cual tuvo 324 

estudiantes universitarios entre 16 a 45 años de edad de ambos sexos de muestra. 

Su diseño fue instrumental. En el análisis factorial confirmatorio (RMSEA= .056, GFI= 

.908, SRMR= .0781 AGFI = .951) de sus 5 factores demostrando su buen ajuste. 

Teniendo como resultados una fiabilidad .931 mediante el coeficiente de omega, en 

el análisis evidenciando que el instrumento es adecuado y confiable para dicho 

contexto. 

Ante ello, Ávila (2017) realizo un estudio con el objetivo identificar las propiedades 

psicométricas de dicha escala. Su diseño fue psicométrico. Su base ha sido 189 

participantes entre 13 a 18 años de ambos sexos, de dos I.E públicas de Trujillo. Los 

resultados demostrados un nivel bueno, en el análisis confirmatorio obtuvo (X2 

/gl=2.55, RMSEA=.065, GFI=.881, y CFI=.810) con sus cinco dimensiones. 

Asimismo, se mostró una confiabilidad .877. Se concluye que la prueba se puede 

utilizar en población adolescentes. 

Asimismo, tenemos a Tacanga (2017) que realizó una investigación y buscó 

determinar las propiedades psicométricas del mismo instrumento, su diseño fue tipo 

instrumental, basándose una muestra de 546 de participantes de ambos sexos de12 

y 18 años de edad en el distrito Quiruvilca, en el departamento de la libertad. Los 

resultados se evidencio en el análisis confirmatorio un buen ajuste en sus índices 

GFI .96, RMR de .047 y X2/gl de 2.167, con sus cinco dimensiones, una confiabilidad 

de .66 a .776, siendo aceptables, mediante el análisis de los ítems tuvieron valor de 

.87, .92 en coherencia, siendo estadísticamente significativos asimismo tuvo una 

validez menor a un (p<.001). Se concluye que la prueba se puede utilizar en 

población adolescentes dicha localidad. 

En cuanto Castro (2018) en su investigación logro evidenciar las propiedades 

psicométricas de la misma escala, en lo cual participó 1000 alumnos entre 12 a 17 

años entre hombre y mujeres. Su diseño ha sido instrumental Los resultados se 

obtuvo una varianza total de 50.211% en la estructura factorial de 5 factores, con 
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una consistencia interna general de .829 mostrando una buena fiabilidad, asimismo, 

obtuvo un valor de 1 en el V de Aiken mostrando que es un puntaje adecuado (>.80) 

en la validez de contenido. Se concluye que el instrumento demuestra la confiabilidad 

y validez de la variable en adolescente en su contexto. 

Finalmente, se encuentra la de Novella (2002) quien adaptó la escala de resiliencia 

en la capital del Perú, tomando como base a 324 adolescentes mujeres entre14 y 17 

años de edad, usando el análisis factorial y rotación Oblimin, hallando cinco 

dimensiones importantes, asimismo obteniendo un resultado global de (α= .875). y 

correlaciones ítem-test, las cuales se encuentran entre .18 a .63, siendo todo 

estadísticamente significativos menor a .01 (p<.01). 

Ahora bien, se hizo la búsqueda de trabajos previos y en los siguientes párrafos se 

desarrollarán los conceptos de la variable teniendo revisión teórica, además de los 

conceptos básicos de la psicometría. 

Con respecto, al marco teórico cabe enfatizar la definición de la variable, tomando 

en cuenta en primer lugar a Wagnild y Young (1993), quienes refieren que “la 

resiliencia es la resistencia emocional en cual la persona muestra coraje y 

adaptabilidad a raíz de la desgracia de la vida” (p.165). Por ello, se entiende que la 

resiliencia permite que las personas sean fuertes y capaces de soportar las 

dificultades y puedan tomar decisiones correctas. 

A su vez, Grotberg (1999) detalla que la resiliencia es importante para todo individuo, 

debido a que existen cinco bloques. El primero es la confianza, se define como 

confiar en uno mismo y en los demás; el segundo es la autonomía que refiere la 

independencia y libertad; el tercero es la industria es trabajar y desarrollar las 

habilidades, tanto académicas como sociales; el cuarto es la iniciativa que tiene 

como la capacidad y voluntad al actuar, y el último es la identidad, que corresponde 

a su desarrollo durante la adolescencia.  

Por tanto, se entiende que los bloques de la resiliencia, ayudarán a fomentar y 

desarrollar habilidades, fortalezas y virtudes en el individuo para enfrentar y salir 

fortalecido ante las adversidades y transformar sus experiencias negativas en 

positivas.  
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También, Mitchell (2011) refiere que la resiliencia se basa en el funcionamiento o 

bienestar del individuo, obteniendo los recursos necesarios de manera interna o 

externa y que permitan afrontar las adversidades de una manera eficaz. Asimismo, 

describen que existen tres bloques de la resiliencia que toda persona debe tener una 

base segura, buena autoestima y un sentido de autoeficacia. Lo cual ayuda a superar 

las dolencias del sufrimiento o situaciones adversas de la persona. 

Finalmente, Alarcón (2009) describe que la persona es capaz de decidir, seleccionar, 

establecer habilidades y fortalezas para afrontar ciertas situaciones adversas. Es 

decir que pueden comprender la gratitud, el optimismo de mismo modo constituyen 

fortalezas y virtudes humanas. 

En relación a la resiliencia en la etapa adolescente, Guillen (2005) menciona que es 

una etapa importante del ser humano, después de su nacimiento debido que 

traspasa por diferentes cambios y riesgos, que pueden afectar en su ámbito escolar, 

familiar, comunitario e interacción social, por ello es fundamental fortalecer la 

capacidad de la resiliencia para que puedan lograr el éxito y su crecimiento personal. 

Visto que, numerosos estudios han señalado ciertas características de cómo debe 

ser un adolescente resiliente. Según, González (2016) refiere que está conformado 

por ciertos rubros, primero es la competencias sociales que establecen una buena 

relación interpersonal, el segundo es el sentido  de autonomía y control es decir; la 

persona es independiente, responsable y puede controlar sus impulsos, en el 

siguiente es  la autoestima, que se valoran positivamente, permitiendo aumentar la 

seguridad y capacidad de afrontamiento,  del mismo modo esta percepción 

manifiesta  sentimientos de optimismo y esperanza en el futuro. Finalmente es la 

creatividad que permite buscar ciertas tácticas antes los problemas a través de las 

alternativas de soluciones. 

A partir de estos puntos, se hace la mención a la teoría de la psicología positiva 

propuesta por Seligman (2003) que manifiesta ser una corriente científica y del 

pensamiento, que se centra de manera subjetiva en la experiencia óptima, el 

florecimiento, las fortalezas, virtudes y capacidades del individuo que facilitan la 

adaptación exitosa ante las adversidades.   
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Del mismo modo, López et al. (2011) reafirman lo mencionado por Seligman y los 

tres pilares de la psicología positiva que permiten alcanzar el bienestar y afrontar la 

adversidad: 1) las emociones positivas, siendo la alegría, el optimismo y el buen 

humor, 2) los rasgos positivos, que son las fortalezas y habilidades del individuo, 3) 

las instituciones positivas, que desarrollan las potencialidades al servicio de otros. 

Asimismo, Ramos (2019) hace énfasis en que existen los pilares de la resiliencia y 

que forman parte de las etapas del desarrollo como; el humor, la creatividad, 

iniciativa, creatividad, introspección, independencia y capacidad de relacionarse. 

Estos pilares se van evolucionando mediante crecimiento del individuo, permitiendo 

encontrarse el mismo, para que tenga una identidad especifica. 

En conclusión, la psicología positiva se centra en el funcionamiento óptimo del 

individuo, obteniendo herramientas necesarias para afrontar y mejorar situaciones 

dolorosas o adversas.  Asimismo, busca promover y cultivar los rasgos positivos del 

individuo como; las fortalezas, virtudes, sabidurías, felicidad y bienestar ayudando a 

resolver situaciones evitando que no se prologue a lo largo de la vida (Tarragona, 

2013). 

A continuación, se desarrollarán en los siguientes párrafos otras teorías y modelos 

con respecto a la variable: 

Grotberg (1995) menciona la teoría del desarrollo, de refiriendo que hay tres fuentes 

de resiliencia de soporte, que todo individuo debe desarrollar para tener una 

capacidad de resiliencia ante las adversidades; 1) “yo soy”, que se refiere a la fuerza 

interior del individuo, 2) “yo tengo” que se refiere a establecer las habilidades y 

relaciones interpersonales, y, el último 3) “yo puedo” es decir que el individuo tiene 

la capacidad de afrontar las circunstancias. 

De acuerdo, Kotliarenco et al. (1997) hacen referencia al modelo de factores de 

riesgo y protección que forma parte del desarrollo de la resiliencia: a) Factor de 

riesgo, se centra en todos los aspectos negativos, que puede dañar al individuo, b) 

Factores protectores, se caracteriza en favorecer el desarrollo de las personas 

mediante el apoyo social y familiar. 
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Por otro lado, Wagnild y Young (1993) mencionan la resiliencia como un rasgo de 

personalidad positiva permitiendo controlar el efecto negativo del estrés y equilibrar 

la adaptación del individuo en lo cual plantean, sus dos factores principales: a) la 

aceptación de uno mismo y de la vida, b) competencia personal. 

Dentro de las dimensiones tenemos: 1) la perseverancia (es las constancia y firmeza 

de una persona ante las dificultades y adversidades, afrontando de una manera 

optimista), 2) la confianza en sí mismo (es una habilidad que permite seguridad de 

sí mismo, permitiendo que afronten las situaciones negativas con seguridad y 

confianza), 3) la ecuanimidad es la perspectiva equilibrada y balanceada de una 

persona ante las actitudes adversas, 4) sentirse bien solo (es la habilidad de estar 

cómodo con uno mismo, a pesar de vivir momentos de soledad), y 5) satisfacción 

personal (es comprender lo importante que es la vida y estar en armonía con uno 

mismo para superar las situaciones adversas en la vida). 

Para tener conocimiento sobre la disciplina psicométrica se investigó algunos 

conceptos utilizados en esta investigación. Por ello, Aliaga (2006) refiere “la 

psicometría es una doctrina esencial de la psicología cuyo fin es proporcionar 

alternativas para el problema de la medida del cualquier proceso de estudio 

psicológica” (p,86).  

A su vez las propiedades psicométricas permiten conocer la validez y la fiabilidad de 

los instrumentos. Por tanto, Quera (2010) refiere que la confiabilidad es la estabilidad 

y consistencia que debe tener un instrumento de medición, asimismo, está 

relacionada con el margen de error, mientras menos errores muestre el resultado de 

la medición más confiable es el instrumento. 

Para, Santisteban (2009) la validez tiene como objetivo medir el instrumento 

cumpliendo los estándares de construcción de la prueba. Además, menciona que 

existen tres tipos de validez y son los siguientes: 

Validez de contenido: es un proceso en lo cual reflejan fielmente los dominios del 

constructo que se está evaluando, en representación de los ítems como relevancia 

del contenido, es decir que es revisado por jueces especializados teniendo en cuenta 
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el análisis racional sistemática mediante el contenido del instrumento para disponer 

si es una muestra definida de rasgo o conducta que se quiere medir. 

Validez de constructo: consta de un contexto teórico en el que se considera que la 

fundamentación conceptual de un constructo debe contener los vínculos entre los 

constructos y otros constructos psicológicos. 

Validez de criterio: es la relación de un constructo con otros constructos, que se 

relacionan entre el instrumento y el criterio, mostrando la validez en el grado de 

concordancia.  

Por su parte, Escobedo et al. (2016) describen al análisis exploratorio que permite 

realizar la estructura de modelos teóricos de una manera fácil de interpretar, 

mediante de la extracción de los factores con ciertos criterios estadísticos. El análisis 

factorial se encarga de evaluar estructura interna de un test, descubriendo si esa 

característica está compuesta por uno o más factor (Santisteban, 2009). 

Por consiguiente, se indagó el análisis de ítems, permitiendo identificar cuáles son 

adecuados para el instrumento y que ítems los que no. Por otro lado, Abad et al. 

(2006) señalaron que los ítems son aceptables si todos son mayores a .25 o .30. 

Para culminar con el marco teórico de la disciplina psicométrica, Oviedo y Campo 

(2005) precisan que el Alfa de Cronbach permite medir la confiabilidad de una escala, 

calculándose en dos maneras, a partir de las varianzas o correlación de los ítems. 

Asimismo, se pueden utilizar como índices de solidez interna, en cuanto el valor 

máximo esperado es .90 y si es menor a .5 se considera inaceptable. 
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III.  MÉTODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de investigación  

Tipo  

Este estudio es tipo tecnológico, ya que, permite utilizar procedimientos y métodos 

científicos de una forma práctica que va solucionando las necesidades humanas, 

permitiendo diseñar, describir y aplicar nuevas técnicas de investigación (Sánchez y 

Reyes,2018). 

Diseño  

Además, es de diseño instrumental, ya que tuvo como propósito analizar las 

propiedades psicométricas del instrumento de medición psicológica, con los mismos 

estándares de validación, como también la adaptación de la prueba que ya existen 

(Ato et al., 2013).  

3.2 Variable y Operacionalización 

Variable: Resiliencia  

Definición conceptual: Wagnild y Young (1993). “La resiliencia es la resistencia 

emocional en cual la persona muestra coraje y adaptabilidad a raíz de la desgracia 

de la vida” (p.165). 

 Definición operacional: Este trabajo de investigación la variable resiliencia cuenta 

con dos factores: la primera competencia personal y la segunda es aceptación de 

uno mismo y de la vida. Su medición 1 es desacuerdo y un máximo de acuerdo es 

7.  

Factores: Tiene dos Competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida 

Dimensiones: tiene 5 dimensiones: satisfacción personal (Ítems 16,21,22,25). La 

segunda ecuanimidad (Ítems 7,8,11,12), la tercera sentirse bien solo (Ítems 5,3,19), 

la cuarta es confianza de sí mismo (Ítems 6,9,10,13,17,18,24). Por ultimo 

perseverancia (Ítems 1,2,4,14,15,20,23) 



 
 

13 
 

Escala de medición: la escala medición de es Likert. Está compuesto por 25 ítems 

y su nivel de medición es ordinal. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población   

Arias et al. (2016) mencionaron que la población es un conjunto definido, limitado y 

accesibles donde todos los miembros tienen las mismas características para la 

variable estudiara. Con respecto al estudio está formada por 226,558 adolescentes 

entre 12 a 19 años de ambos sexos, conformados por 6 distritos de Lima norte 

teniendo en cuenta la fuente del último censo del instituto nacional de estadísticas e 

informática [INEI], 2017). Con respecto a las categorías de las edades los autores 

Güemes et al. (2017) indicaron que “la adolescencia se sitúa entre 10 a 21 años, 

mediante tres etapas de desarrollo: la etapa inicial empieza de10 a 13 años, la media 

de14 a 17 años y por último la tardía entre 18 a 21 años” (p.234).  

 Muestra 

Arias et al. (2016) refieren “Una muestra es el número específicos de participantes 

que se debe incluir para lograr los objetivos planeados” (p.206). Asimismo, Comrey 

y Lee (1992) describen para considerar una buena estadística en una investigación 

psicométrica 300 sujetos es aceptable, ya que permitirá obtener buenos resultados. 

Por consiguiente, la muestra obtenida es de 332 adolescentes de Lima Norte, entre 

ambos sexos de 12 a 19 años de edad. 

 Muestreo 

Arias et al. (2016) describe que es un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

debido que la elección del individuo debe tener las mismas características que 

requiere la investigación, teniendo en cuenta la accesibilidad y proximidad que tiene 

investigador, por ello se realizó el criterio de selección (p.206). 

Criterios de inclusión  

- Adolescentes que estudian en I.E públicos o privados. 

- Adolescentes de ambos sexos. 

- Adolescentes entre 12 a 19 años de edad.  
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- Adolescentes residentes en lima norte.  

- Adolescentes de nacionalidad peruana. 

 

Criterios de exclusión 

- Adolescentes mayores de 20 años. 

- Adolescentes que no apetezcan participar en la investigación.  

- Adolescentes con habilidades diferentes.  

- Adolescentes de otra nacionalidad. 

Unidad de análisis 

Adolescentes entre 12 a 19 años de edad. Güemes et al. (2017). 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este estudio se utilizó la técnica de la encuesta López y Fachelli (2015) es una 

técnica de recolección de datos que se aplica mediante un formulario de un 

instrumento de medición que tiene protocolo para realizar preguntas, se aplica a la 

población o una muestra. 

López y Fachelli (2015) mencionaron que es importante la encuesta para la 

psicología ya que permite desarrollar la medición de concepto teóricos, comprobar 

la validez y fiabilidad del cuestionario, si evalúa lo que realmente tiene que evaluar. 

INSTRUMENTOS  

Ficha técnica  

Versión original          : Scale Resilience (ER) 

Autores                      : Wagnild y Young (1993) 

Procedencia               : Estados Unidos 

Adaptado                    : contexto peruano por Novella (2002) 

Administración           : individual y selectiva 

Objetivo                     : Medir los niveles de resiliencia del individuo     

Duración                    : 25 a 30 minutos  
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Aplicación                  : adolescentes y adultos  

Significación                 : la escala evalúa las siguientes dimensiones de la resiliencia: 

Ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo, perseverancia y 

Satisfacción personal. 

Materiales                 : Hoja de la escala y lápiz 

Calificación              : Puntuación directa. La puntuación baja es de 25 puntos y la 

más alta de 175. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

En su estudio de la Scale Resilience, Wagnild y Young (1993) realizaron una muestra 

de 810 participantes, en cuanto los resultados se hallaron dos factores competencia 

personal y aceptación de sí mismo con una varianza de 44%, obteniendo una 

adecuada confiabilidad de 0.91 mediante del coeficiente alpha Cronbach, asimismo 

en correlación de los ítems entre 0.37 y 0.75, resaltando una significancia menor a 

0.01 (p<0.01).  

Propiedades psicométricas de la versión adaptada en el contexto peruano 

(Novella, 2002) 

Ante ello, Novella (2002) en su estudio quien adaptó el instrumento de la escala de 

resiliencia en la capital del Perú, tomando como base a 324 adolescentes mujeres 

entre14 y 17 años de edad, usando el análisis exploratorio y rotación oblimin, 

hallando sus cinco dimensiones importantes, asimismo obteniendo un resultado 

global de (α= .875). y correlaciones ítem-test, las cuales se encuentran entre .18 a 

.63, siendo todo estadísticamente significativos menor a.01 (p<.01). 

Propiedades psicométricas del piloto 

Se efectuó una prueba piloto para la investigación, mediante la validez de contenido, 

donde se entregó a 10 psicólogos experto y especializados para la evaluación y 

revisión del instrumento, y posteriormente se realizó procesamiento de datos 

mediante el método de la V. de Aiken, teniendo en cuenta los tres criterios 

(pertenencia, claridad y relevancia). Se obtuvo significancia de .1. Son 

estadísticamente significativos, aceptables y válidos con respecto a los 25 reactivos 
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de a escala. (Escurra, 1988). Asimismo, en KMO y la prueba de esfericidad de 

Bartlett se obtuvo .826 en lo que describe que hay relación de la variable entre sí, 

que quiere decir que es significativa, mostrando una varianza de 60.812 en el 

resultado total. Para obtener la fiabilidad del instrumento de sus 25 reactivos se utilizó 

el alfa Cronbach en lo cual demuestra un resultado favorable debido que se obtuvo 

.888 mostrando que es un instrumento confiable.  

3.5 Procedimientos 

Para la investigación, se inició con la solicitud de autorización del instrumento 

mediante correos electrónicos, donde se obtuvo el permiso, ante ello se realizó la 

impresión y copias para la aplicación del cuestionario a colegios. Por consiguiente, 

se acudió a los colegios para dialogar con las autoridades para obtener el permiso, 

comunicándole el objetivo del estudio y la reservación de los datos obtenidos, para 

la prueba piloto.  

Posteriormente, para la obtener la muestra se ejecutó un formulario virtual, donde 

fue revisado por el área de investigación, para la aprobación del uso del formulario 

permitiendo la difusión de manera virtual. Se compartió el formulario digital para la 

participación de los adolescentes, teniendo en cuenta que los datos serán para esta 

investigación y no con otros fines. La información obtenida se traspasó en un 

programa, mediante a ello se obtendrá la interpretación de los resultados para las 

propiedades psicométricas de la escala.   

3.6 Métodos de análisis de datos 

Para obtener los resultados de la investigación se utilizó varias herramientas, como 

los programas Office de Excel, IBM SPSS Statistics 25, JAMOVI. Asimismo, se inició 

en la primera fase, con la validez del instrumento, mediante la evaluación de criterio 

de jueces, se seleccionó 10 psicólogos colegiados y especializados, ellos revisaron 

el instrumento a través de los ítems y mediante la V de Aiken para la validez de 

contenido (Escurra, 1988). Para la confiabilidad   

Luego para la muestra se realizó la selección correspondiente mediante una manera 

virtual obteniendo 332 adolescentes, en base a ello se traspasó en un Excel para 

procesarlo en los programas y obtener resultados para la investigación. 
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Para saber la confiabilidad se realizó la consistencia interna a través del método del 

coeficiente de alfa Cronbach y Omega mediante el Jamovi 1.1.9.0. Asimismo, se 

utilizó ciertas herramientas del programa SSPS como la estadística de frecuencia, 

descriptivas, la media, curtosis, asimetría: desviación estándar y la comunalidad para 

los resultados del análisis descriptivo. (Cheng, 2016). Para identificar la validez del 

constructo se efectuó mediante la prueba de KMO y esfericidad de Bartlett, para 

realizar el análisis confirmatorio se trabajó con el programa Jamovi 1.1.9.0. 

permitiendo obtener los índices de bondades de la escala X2: chi- cuadrado, 

RMSEA= error de aproximación cuadrático medio, SRMR= índice de error cuadrático 

medio, CFI= ajuste comparativo, TLI= Indice Tucker. En la parte de análisis factorial 

exploratorio se efectuó la varianza total explicada y matriz de componentes rotados 

donde se usó el programa IBM SPSS Statistics 25. 

3.7  Aspectos éticos 

Esta investigación no afectara a ninguna persona en el transcurso del estudio, 

teniendo en cuenta que se explicó a los evaluados que la participación iba hacer de 

manera reservada con el consentimiento y asentamiento informado. 

Se siguió la estructura del manual APA para la realización de la redacción del 

estudio, asimismo se obtuvo el permiso del instrumento adaptado en el Perú, que ha 

sido traducida de inglés a español. Ante ello, el psicólogo que realice una 

investigación psicológica, deberá incurrir en la falsificación ni plagio, independiente 

de los resultados que obtenga en su investigación. Toda investigación deberá acatar 

las normas nacionales e internacionales, obteniendo la autorización correspondiente 

de los participantes teniendo en cuenta las edades, explicándole mediante un 

asentamiento o consentimiento informado. (Colegio de psicólogos del Perú, 2017). 

Ocampo (2013) refiere los principios bióticos en la investigación de la psicología es 

importante la autonomía del individuo por ello se explicó a los estudiantes mediante 

una carta de asentimiento sobre la investigación que se realizara y que los 

participantes son libres de colaborar en el estudio, ya que todos datos recibidos serán 

confidenciales y se usara sin manipulación y falsedad los resultados de la prueba.  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Validez de contenido de la escala de resiliencia a través del coeficiente de V de 

Aiken  

ÍTEM V de Aiken 

Pertinencia 

V de Aiken 

Relevancia 

V de Aiken 

Claridad 

V Aiken General 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 

 

En la tabla 1 se puede observar la validez mediante el coeficiente de V de Aiken, 

teniendo en cuenta los 10 jueces de experto. evidenciando los resultados de valor 

.1. Se aprecia que los ítems son significativos, aceptables y válidos (Escurra, 1988). 
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Tabla 2 

Análisis descriptivo de los ítems de la escala de resiliencia (ER). 

    FR                 

DM Ítems   1 2 3 4 5 6 7 M DE g1 g2 ICH h2 ID Aceptable  

DM1 

Ítem16 1.8 3.6 5.1 16.3 15.4 20.5 37.3 5.5 1.6 -.9 .0 .46 .56  .00  Si 

Ítem21 2.7 4.2 4.5 18.4 19.0 13.3 38.0 5.4 1.6 -.8 -.2 .58 .64  .00  Si 

Ítem22 5.1 7.2 12.0 25.0 18.4 13.6 18.7 4.6 1.7 -.2 -.7 .47 .55  .00  Si 

Ítem25 3.0 4.8 3.0 16.6 14.8 16.9 41.0 5.5 1.7  -1 .1 .41 .65  .00  Si 
DM2 Ítem7 3.9 3.0 11.7 28.0 19.0 19.0 15.4 4.7 1.5 -.3 -.3 .50 .36  .00  Si 

Ítem8 8.4 6.3 7.8 9.3 13.6 20.2 34.3 5.1 2.0 -.8 -.6  .53 .45  .00  Si 

Ítem11 6.0 6.6 11.1 21.7 17.2 17.5 19.9 4.7 1.8 -.4 -.7 .38 .63  .00  Si 

Ítem12 2.7 6.0 9.9 20.2 19.3 20.8 21.1 4.9 1.6 -.5 -.6 .48 .44  .00  Si 
DM3 Ítem5 4.5 4.5 6.9 18.4 14.5 18.4 32.8 5.2 1.7 -.7 -.4 .42 .40  .00  Si 

Ítem3 3.9 4.5 6.3 16.6 19.6 25.0 24.1 5.1 1.6 -.8 .0 .39 .59  .00  Si 

Ítem19 3.0 3.6 6.3 18.4 21.7 23.5 23.5 5.2 1.5 -.7 .0 .57 .48  .00  Si 
DM4 Ítem6 3.3 3.9 4.8 9.0 16.0 20.5 42.5 5.6 1.6 -1.2 .7 .47 .47  .00  Si 

Ítem9 7.2 5.4 12.3 20.2 18.1 18.4 18.4 4.7 1.8 -.4 -.7 .57 .54  .00  Si 

Ítem10 3.0 5.7 8.7 15.4 25.0 22.3 19.9 5.0 1.6 -.6 -.3 .64 .51  .00  Si 

Ítem13 2.4 3.3 9.0 18.1 21.1 23.5 22.6 5.1 1.5 -.6 -.2 .49 .48  .00  Si 

Ítem17 1.5 5.1 7.2 19.0 18.7 23.2 25.3 5.2 1.5 -.6 -.4 .55 .59  .00  Si 

Ítem18 1.8 2.7 7.5 12.7 17.2 23.2 34.9 5.5 1.5 -.9 .1 .63 .49  .00  Si 

Ítem24 1.8 3.0 7.2 15.4 18.7 25.9 28.0 5.4 1.5 -.8 .0 .62 .59  .00  Si 
DM5 Ítem1 1.5 2.7 5.4 24.4 21.4 17.2 27.4 5.2 1.5 -.5 -.3 .53 .53  .00  Si 

Ítem2 2.1 3.6 7.2 18.7 24.1 19.9 24.4 5.2 1.5 -.6 -.2 .43 .53  .00  Si 

Ítem4 2.7 3.3 7.2 18.4 19.3 25.3 23.8 5.2 1.5 -.7 .0 .55 .60  .00  Si 

Ítem14 4.2 2.7 12.0 17.5 16.6 21.7 25.3 5.1 1.7 -.6 -.4 .60 .53  .00  Si 

Ítem15 2.1 5.7 3.3 15.1 24.1 25.6 24.1 5.3 1.5 -.9 0.3 .61 .48  .00  Si 

Ítem20 9.6 10.2 8.7 22.3 13.9 19.9 15.4 4.4 1.9 -.3 -1 .35 .62  .00  Si 

Ítem23 3.9 3.0 8.4 16.3 19.3 22.0 27.1 5.2 1.6 -.7 -.1 .66 .64  .00  Si 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría; g2:  coeficiente de curtosis 

de Fisher; ICH: índice de homogeneidad corregida; h2 comunalidad; ID: índice de discriminación; DM: Dimensión: DM1: 

Satisfacción personal; DM2: Ecuanimidad; DM3: sentirse bien solo; DM4: confianza en sí mismo; DM5: Perseverancia 

En la tabla 2, se puede observar el formato de respuesta todos son menores que 

80% quiere decir que no existe deseabilidad social. Ante ello la media, la desviación 

estándar, g1 y la g2 se evidencia una adecuada distribución de datos de variabilidad 

de respuesta. Por ello, el g1 y g2 tiene valores que se limita a 1,5 indicando que son 

datos adecuados (Forero et al. 2009). El IHC y la comunalidad demuestran que todos 

son mayores a .30 son aceptables y adecuadas. (Nunnally y Bernstein, 1995). Los 

índices de discriminación deben ser menores a .05 (Curran et al.1996). 
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Tabla 3 

Análisis factorial confirmatorio de la escala de resiliencia  

Índice de ajuste Modelo teórico 
Índices 
óptimos 

Autor 
 

Ajuste absoluto    
 
 
 
 
 
 
(Ruiz, Pardo y San Martin, 
2010) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

X2/gl 
3.167 

≤ 3,00 
(Aceptable) 

RMSEA 
.0726 

< .08                
 ( Aceptable) 

SRMR 
.0589 

Cerca de 0 
(Aceptable) 

Ajuste 
comparativo 

  

CFI 
         .804 

> .90 
( No Aceptable) 

 
           TLI 

 
          
          .779 > .90 

(No Aceptable) 

Nota. X2: Chi-cuadrado/ grados de libertad, CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo, CFI: Índice de ajuste 

comparativo, TLI: Índice de Tucker- Lewis, RMR: Raíz del residuo cuadrático promedio, RMSEA: Raíz del residuo 

cuadrático promedio aprox. 

En la tabla se puede observar mediante el programa jamovi, el análisis factorial 

confirmatorio se obtuvo X2/gl ≤ 3, el RMSEA < 0,08, SRMR cerca de 0, son 

aceptables en ajuste absoluto (Ruiz, Pardo y San Martin, 2010). En tanto en los 

índices CFI .84 y TLI fue menor que 0.90 reflejando así que los valores no se 

encuentran dentro de un ajuste comparativo 
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Tabla 4 

Prueba de KMO y esfericidad de Bartlett de la escala de resiliencia (ER) 

Índice   Resultados AFE 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin   .891 

Prueba de esfericidad de Bartlett Sig. 
 

.000 

 

En la tabla se puede observar el KMO tiene un valor de .891 es adecuados debido 

que se encuentra entre los valores entre 0 y 1 (Méndez y Rondón, 2012). La prueba 

esfericidad de Bartlett es significativo debido que es menor .05 (Montoya, 2007). 

 

Tabla 5 

Varianza total explicada de la escala de resiliencia (ER) 

Componente 
Autovalores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado de la 
extracción 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 

1 8.212 32.849 32.849 8.212 32.849 32.849 

2 1.553 6.212 39.061 1.553 6.212 39.061 

3 1.426 5.704 44.765 1.426 5.704 44.765 

4 1.105 4.418 49.183 1.105 4.418 49.183 

5 1.059 4.235 53.417 1.059 4.235 53.417 
Nota: Método de extracción: análisis de componentes principales  

En la tabla se demuestra la varianza total de la escala resiliencia evidenciando, los 

5 primeros componentes con una varianza total explicada de 53,417% siendo 

admisibles debido que son mayores a 50% (Pérez y Medrano, 2010). 
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Tabla 6 

Matriz de componentes rotados de la escala resiliencia 

  

Componente 

1 2 3 4 5 

Ítem 21. Mi vida tiene significado. .738     

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

.705     

Ítem 24. Tengo la energía suficiente para hacer lo 
que debo hacer. 

.669     

Ítem 17. El creer en mí mismo me permite atravesar 
tiempos difíciles. 

.567     

Ítem 14. Tengo autodisciplina. .566     

Ítem 6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas 
en mi vida. 

.556     

Ítem 8. Soy amigo de mi mismo. .553     

Ítem 18. En una emergencia soy una persona en 
quien se puede confiar. 

.536     

Ítem 15. Me mantengo interesado en las cosas. .488     

Ítem 19. Generalmente puedo ver una situación de 
varias maneras. 

.480     

Ítem 3. Dependo más de mí mismo que de otras 
personas. 

 .688    

Item2. Generalmente me las arreglo de una manera u 
otra. 

 .659    

Ítem 4. Es importante para mí mantenerme 
interesado en las cosas. 

 .600    

Ítem 5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo.  .508    

Ítem 1. Cuando planeo algo lo realizo.  .461    

Ítem 7. Usualmente veo las cosas a largo plazo.  .427    

Ítem 20. Algunas veces me obligo a hacer cosas, 
aunque no quiera. 

  .711   

Ítem 22. No me lamento de las cosas por las que no 
puedo hacer nada. 

  .667   

Ítem 13. Puedo enfrentar las dificultades porque las 
he experimentado anteriormente. 

  .500   

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

  .497   

Ítem 11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de 
todo. 

   .759  

Ítem 12. Tomo las cosas una por una.    .559  

Ítem 10. Soy decidido(a)    .401  

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

    .698 

Ítem 16. Por lo general, encuentro algo de que 
reírme. 

        .605 

Nota: 1: satisfacción personal; 2: ecuanimidad; 3: Sentirse bien solo; 4: Confianza a sí mismo; 5: perseverancia 

En la tabla 6 se aprecia la división de los ítems con sus 5 dimensiones, a través de 

la estructura factorial por el método de rotación Varimax. Los ítems no tienen relación 
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con las dimensiones correspondiente con la estructura original de la escala de 

resiliencia, pero son aceptables debido a que tiene correlación entre si y superan a 

0.30 (Méndez y Rondón,2012). En la primera dimensión está formado por ítems 

(21,23,24,17,14,6,8,18,15 y 19) y la segunda por ítems (3,2,4,5,1 y 7), la tercera por 

ítems (20,22,13 y 9) la cuarta por ítems (11,12 y 10) y la última dimisión por ítems 

(25 y 16). 

Tabla 7 

Prueba de normalidad Shapiro – Wilk de la escala de resiliencia 

Estadístico  Escala DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 

S-W .872 .954 .977 .959 .953 .968 

N  303  332  332  332  332  333 

Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

En la tabla 7 se observa la prueba de normalidad Shapiro – Wilk no se ajusta a la 

distribución normal debido a los resultados obtenidos no son mayores a .5 es decir 

que se usó estadísticos no paramétricos. Se dispuso usar la prueba de Shapiro – 

Wilk ya que actualmente es una prueba con mayor potencia estadísticamente 

(Pedrosa et al. 2015). 

Tabla 8 

Alfa de Cronbach y Omega general de la escala de resiliencia  

  
 Alfa de Cronbach (α) 

Coeficiente 
Omega de Mc 

Donald(ω) 

 
N° Ítems 

 
 

Resiliencia 

     
 
            .910 

 
 
         .913 

  
 
             25 

 

En la tabla 8 se puede observar la fiabilidad del instrumento de sus 25 reactivos se 

utilizó el alfa Cronbach en lo cual demuestra un resultado favorable debido que se 

obtuvo .910 y la confiabilidad por el coeficiente Omega se obtuvo .913 demostrando 

una adecuada fiabilidad (Campo y Oviedo, 2008). 
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V. DISCUSIÓN. 

La resiliencia es un tema centrado debido a los problemas sociales que existen en 

el Perú, por ende, Castro (2018) describe que la resiliencia es un tema de estudio 

con mayor relevancia, debido a los problemas que experimenta cada adolescente 

antes situaciones adversas, ocasionando a recaer en depresión y un intento de 

suicidio al no encontrar soluciones. 

Por ello, esta investigación tuvo como finalidad identificar las propiedades 

psicométricas de la escala resiliencia en adolescentes de Lima Norte, 2021. En lo 

cual se va comparar con otras investigaciones teniendo en cuenta los antecedentes 

plasmado en este estudio, mediante los resultados y asumiendo los objetivos 

planteados. 

En el primer objetivo fue identificar la validez del contenido de la escala de resiliencia 

de Wagnild y Young adaptado por Novella (2002), donde ha sido revisado por 10 

jueces especializados, teniendo en cuenta la relevancia, pertinencia y claridad de los 

ítems. Se usó el método coeficiente V de Aiken donde se obtuvo el valor de 1 en 

todos los ítems. Estos resultados se comparan con la investigación realizada por 

Castro (2018) quien ejecutó de la misma manera la validez de contenido teniendo en 

cuenta los criterios de jueces, ella ejecutó 10 jueces para su estudio, obteniendo un 

valor superior a .80. También Tacanga (2017) hizo similar con 9 jueces expertos, 

obteniendo de igual manera un valor >.80 siendo todos los valores significativos, 

aceptables y válidos (Escurra, 1988). 

A su vez, se realizó una muestra 332 adolescentes entre 12 a 19 años de edad.  

Teniendo en cuenta a Comrey y Lee (1992) describen que una investigación 

psicométrica de 300 sujetos es aceptable, en lo cual se va a corroborar si el 

instrumento es válido y confiable para dicho contexto. 

En el segundo objetivo consistió identificar el análisis descriptivo de los ítems, en lo 

cual fue sometidos los 25 ítems de la escala de resiliencia. Los resultados 

demostraron que la media es entre 4.4 y 5.6, la cumunilidad .36 y .65 y el IHC de los 

ítems entre .35 y.66 son mayores a .30 son aceptables y adecuadas (Nunnally y 

Bernstein, 1995). En conclusión, los ítems cumplen ya que el índice de discriminación 
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salió menor a .05. Por consiguiente, se compara con Paredes (2020) realizó en su 

estudio un análisis descriptivo de ítems de la misma escala, mostrando el cálculo de 

la media (entre 4.73 y 5.91), El IHC se sitúan (entre .323 y 7.23). Trigueros et al. 

(2020) y Castro (2018).  también tuvieron en su estudio la correlación de ítems- test, 

evidenciaron sus resultados mayores a 30. Por otro lado, Novella (2002) en la 

correlación de ítems- test, obtuvo .18 y .63, en el ítem 11 fue menor a .20 en lo cual 

no omitieron el ítem debido que su alfa fue muy pobre y no tiene un buen impacto. 

Con respecto al g1 y g2 tiene valores que se limita a ± 1,5. De la misma forma en los 

resultados Tacanga (2017), respecto a g1 y g2 son menores a ± 1.5, demostrando 

una distribución normal en los ítems.  

Teniendo en cuenta, el tercer objetivo referente al análisis factorial confirmatorio y 

exploratorio. En cuanto los resultados de los cincos dimensiones de la escala del 

análisis factorial confirmatorio, los valores de bondad son X2/gl= 3.112, el (SRMR= 

.0589) y el error cuadrático medio de aproximación RMSEA= .0726, son adecuados 

(Ruiz, Pardo y San Martin, 2010), CFI= .804 y TLI= .779, son menores > .90. Se 

puede comparar con Ávila (2017) en su estudio con sus valores (X2 /gl=2.55, 

RMSEA=.065, GFI=.861, y CFI=.810) indicando que son adecuados. Por otro lado, 

tenemos a Trigueros et at. (2020). en su investigación obtuvieron un buen ajuste 

(X2/gl= 3.11), (RMSEA= .06), (SRMR= .049), (CFI= .95), (IFI= .95) siendo aceptable. 

Ante ello, Tacanga (2017) en su estudio tuvo como resultados un buen índice de 

ajuste (X2/gl de 2.167, GFI .96 y RMR de .047). En relación al análisis factorial 

confirmatorio la muestra puede ser un factor importante que atribuya que el modelo 

teórico sea más estimable, aun no hay evidencia de una cantidad exacta que 

demuestre la cantidad que sea adecuada. (Herrero, 2010). 

Ante ello, se sometió el análisis factorial exploratorio, donde el KMO tiene un valor 

de .891, siendo adecuado debido que se encuentra entre los valores entre 0 y 1 

(Méndez y Rondón, 2012). La prueba esfericidad de Bartlett es significativo debido 

que es menor .05 (Montoya, 2007). Con respecto a la agrupación de los ítems se ha 

obtenido una varianza total explicada de 53,417% de los 5 factores demostrando que 

el instrumento es adecuado, parecido fue de Castro (2018) con una varianza de 

50,211% de los 5 factores siendo mayores a 50% (Pérez y Medrano, 2010). 

Posteriormente se realizó la división de los ítems con sus 5 dimensiones por el 
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método de rotación Varimax, donde demostraron que los ítems no tienen relación 

con las dimensiones correspondiente a la estructura original de la escala, 

evidenciando una saturación mayor a .30 es decir son aceptables (Méndez y 

Rondón,2012). Ante ello tenemos Castro (2018) y Tacanga (2017) en su 

investigación tuvieron una saturación mayor a .30 demostrando que son aceptables. 

Respecto a Novella (2002) que realizó de la misma forma la rotación de los ítems 

mediante el método de oblimin con normalización Kaiser agrupados de las 5 

dimensiones obteniendo saturación superior 0.30. 

El último objetivo es identificar los índices de confiabilidad, se evidencio una 

confiabilidad del coeficiente de Omega.913 y .910 de del alfa Cronbach siendo el 

instrumento aceptable. Ante ello tenemos, Paredes (2020) obtuvo una confiabilidad 

a través coeficiente Omega de .931 lo que indica es confiable. Al verificar con los 

demás autores utilizaron el coeficiente alfa Cronbach en su estudio, siendo así, 

Trigueros, Navarro, Parra, Bermejo y Ferrándiz (2020), obtuvo en su estudio una 

fiabilidad de α de Cronbach .88, siendo similar a Ávila (2017) en sus resultados una 

fiabilidad 8.38 α de Cronbach, luego a Castro (2018) con una confiabilidad de .829 y 

Novella (2002) con una fiabilidad de α= .875, demostrando que todos tiene una 

adecuada fiabilidad (Campo y Oviedo, 2008). 

Finalmente, se consiguió evidencias de las propiedades psicométricas de la escala 

resiliencia en adolescentes de Lima Norte, 2021, se comprobó que el instrumento es 

válido y confiable, esto permitió seguir aumentando la validación de este instrumento, 

para el mayor uso de la escala y así los psicólogos puedan utilizar una herramienta 

más en las evaluaciones psicológicas. 

En el transcurso de la ejecución de la investigación se ha encontrado ciertas 

limitaciones, por el confinamiento social ocasionado por la pandemia de COVID19, 

entre ellas, fue el momento de conseguir la muestra, debido a las inseguridades de 

los padres y adolescentes en colocar su número de DNI, teniendo en cuenta el 

asentimiento y consentimiento informado mediante el formulario virtual. Ante ello, se 

observó dificultades en el momento de obtener las respuestas del formulario eran 

bajas, mediante el proceso de recolección, por parte de los participantes (Alarco y 

Álvarez, 2012). 
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Asimismo, también se evidencio falta de estudios previos a nivel internacional de las 

propiedades psicométricas de la escala resiliencia de 25 ítems en la aplicación de 

adolescentes, así poder comparar y refutar los resultados. Con respecto el análisis 

factorial confirmatorio, se verifica que la escala original y la adaptación no realizaron 

estudios previos de ello.  

Por consiguiente, se sugiere refutar este estudio donde se pueda conseguir un gran 

número de muestra y similares en adolescentes permitiendo respaldar con mayor 

seguridad los resultados obtenidos. Aunque se ha evidenciado que los resultados 

fueron adecuados en la validez y confiabilidad, en lo cual sería conveniente realizar 

el análisis factorial confirmatorio con una cantidad mayor de muestra para aportar un 

buen ajuste de bondades y ejecutar la confiabilidad por el alfa de Cronbach y Omega. 

En resumen, se presenta este estudio a los lectores que indague con profundidad la 

teoría de la variable de la resiliencia y pueda utilizar este estudio como un 

antecedente para sus investigaciones sobre la escala de resiliencia. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se identificó las propiedades psicométricas de la escala resiliencia en 

adolescentes de Lima Norte, 2021. Teniendo en cuenta, el principal objetivo del 

estudio, demostrando la validez y fiabilidad del instrumento. 

SEGUNDA: La escala resiliencia adaptado en el Perú, evidencia una buena validez 

de contenido mediante criterio de jueces, obteniendo resultados superiores >.90. 

TERCERA: El análisis descriptivo de los ítems, se evidenció que los 25 ítems son 

aceptables mediante los resultados obtenidos por el índice de homogeneidad 

corregida, la media, la asimetría, comunalidad y curtosis. 

CUARTA: El análisis factorial confirmatorio se obtuvo un ajuste (X2/gl= 3.112), 

(RMSEA= .0726), (SRMR= .0589), (CFI= .804) y (TLI= .779), CFI Y TLI son menores 

que .90. 

QUINTA: Se elaboró el análisis factorial exploratorio, demostrando 53,417% de 

varianza de las 5 dimensiones de la escala y la agrupación de los ítems no son 

iguales a la escala original, pero son aceptables debido que las saturaciones son 

mayores a .30. Se demostró que tiene buen ajuste de validez. 

SEXTA: Se evidenció la confiabilidad de omega .913 y de alfa Cronbach .910 siendo 

el instrumento aceptable. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Investigar las propiedades psicométricas de la escala resiliencia en otros 

distritos o departamentos del Perú, del mismo contexto. 

SEGUNDA: Se propone administrar la escala con una muestra más amplia para la 

ejecución del estudio, permitiendo obtener un resultado eficaz el AFC. 

TERCERA: Realizar los índices de confiabilidad por el coeficiente omega, debido 

que hay pocas investigaciones referido a ello.   

CUARTA: Administrar la escala resiliencia en futuras investigaciones para hallar la 

validez del instrumento en diferentes poblaciones teniendo en cuenta el criterio de 

selección para incrementar las evidencias de propiedades psicométricas de la 

escala. 
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ANEXOS 

Anexo1:  Matriz de Consistencia  

 

Titulo Problema General objetivo Método Instrumento 

  General  
identificar las propiedades psicométricas 
de la escala de resiliencia en 
adolescentes de Lima Norte, 2021. 

Diseño y tipo: 
Es instrumental y tipo 
tecnológico. 

La escala de Resiliencia 
(ER) de Wagnild y Young 
(1993) 

Propiedades psicométricas 
de la Escala de Resiliencia 
en adolescentes de Lima 
Norte, 2021 

¿Cuáles son las 
propiedades 
psicométricas de la 
escala de resiliencia 
en adolescentes de 
Lima Norte,2021? 

Especifico  
-Determinar los índices de confiabilidad 
por el coeficiente Alfa de Cronbach de la 
Escala de la Resiliencia en adolescentes 
de Lima Norte,2021. 
-Identificar el análisis de validez de la 
estructura interna de la escala de 
Resiliencia en adolescentes de Lima 
Norte,2021.  
-Realizar el análisis descriptivo de los ítems de 
la Escala de Resiliencia en adolescentes de 
Lima Norte,2021. 
-Identificar evidencias de validez del 
contenido mediante el criterio de jueces 
de la escala de resiliencia en 
adolescentes de Lima Norte,2021. 

Población y muestra 
226,558 adolescentes 
332 muestra. 
Estadística: 
-V de Aiken análisis  
-Descriptivo de los ítems 
(media; desviación 
estándar, asimetría, 
curtosis, comunalidad, 
índice de discriminación) 
-Prueba de KMO y 
prueba de esfericidad de 
Bartlett. 

 

En lo cual el instrumento 
está formado por 25 ítems 
tipo de escala es Likert y 
tiene cinco dimensione 
 
1 satisfacción personal                                 
2 ecuanimidad    
3 sentirse bien solo             
4 confianza por sí mismo                              
5  perseverancia 



 
 

 

Anexo 2:  Tabla de Operacionalización de variable  

 

Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Factores Dimensiones Escala de 
medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resiliencia  

Wagnild y Young 

(1993). “La 

resiliencia es la 

resistencia 

emocional en cual 

la persona muestra 

coraje y 

adaptabilidad a 

raíz de la 

desgracia de la 

vida” (p.165). 

 

 

 
Este trabajo de 
investigación la variable 
resiliencia cuenta con dos 
factores: la primera 
competencia personal y la 
segunda es aceptación de 
uno mismo y de la vida. Su 
medición 1 es desacuerdo 
y un máximo de acuerdo 
es 7. 

 
 
Competencia 
personal  
 
 
 
 
Aceptación de uno 
mismo y de la vida.  
 

satisfacción 
personal (Ítems 
16,21,22,25). 
 
Ecuanimidad (Ítems 
7,8,11,12 
 
Sentirse bien solo 
(Ítems 5,3,19),  
 
Confianza de sí 
mismo (Ítems 
6,9,10,13,17,18,24). 
  
Perseverancia 
(Ítems 
1,2,4,14,15,20,23 

 
 
 
 
 
 
 
    Escala ordinal 

 



 
 

 

Anexo 3: Instrumento  

 
ESCALA DE RESILIENCIA 

(Adaptado por Novella 2002) 
 

Edad: _________                               Sexo: ____________ centro de estudio: ____________     Fecha de 

evaluación: _____________                 Grado ---------------------- 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones referidas a diferentes aspectos 

de su vida, donde tendrá que leer cada una de ellas y marcar con un aspa que tan acuerdo o en desacuerdo 

esta con ellas. Recuerde que no hay respuestas correctas e incorrecta 

 

Ítems  Desacuerdo           en acuerdo  

1. Cuando planeo algo lo realizo.  1  2  3  4  5  6  7  

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra.  1  2  3  4  5  6  7  

3. Dependo más de mí mismo que de otras personas.  1  2  3  4  5  6  7  

4. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas.  1  2  3  4  5  6  7  

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo.  1  2  3  4  5  6  7  

6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.  1  2  3  4  5  6  7  

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo.  1  2  3  4  5  6  7  

8. Soy amigo de mi mismo.  1  2  3  4  5  6  7  

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.  1  2  3  4  5  6  7  

10. Soy decidido(a)  1  2  3  4  5  6  7  

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.  1  2  3  4  5  6  7  

12. Tomo las cosas una por una.  1  2  3  4  5  6  7  

13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado 
anteriormente.  1  2  3  4  5  6  7  

14. Tengo autodisciplina.  1  2  3  4  5  6  7  

15. Me mantengo interesado en las cosas.  1  2  3  4  5  6  7  

16. Por lo general, encuentro algo de que reírme.  1  2  3  4  5  6  7  

17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles.  1  2  3  4  5  6  7  

18. En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar.  
1  2  3  4  5  6  7  

19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras.  1  2  3  4  5  6  7  

20. Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no quiera.  1  2  3  4  5  6  7  

21. Mi vida tiene significado.  1  2  3  4  5  6  7  

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada.  
1  2  3  4  5  6  7  

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una salida.  1  2  3  4  5  6  7  

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer.  1  2  3  4  5  6  7  

25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.  1  2  3  4  5  7  7  



 
 

 

 

Anexo 4: Formulario virtual para la recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRG_dlR6KB9HrkEoMfcoBxx0MNlH

adjgiNtCewliI8N22uUQ/viewform 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRG_dlR6KB9HrkEoMfcoBxx0MNlHadjgiNtCewliI8N22uUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRG_dlR6KB9HrkEoMfcoBxx0MNlHadjgiNtCewliI8N22uUQ/viewform


 
 

 

 

Anexo 5: Ficha sociodemográfica 

 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Esta es una ficha previa en la que usted participa de forma voluntaria, como 

anónima con el fin de proteger su identidad y respetar sus ideas y decisiones, por 

lo que agradecemos y pedimos que sea absolutamente sincero(a) en sus 

respuestas. Antes de desarrollar las escalas le pedimos que nos proporcione los 

siguientes datos: 

Sexo: 

 

 

 

Edad: 

 

 

 

DNI (del estudiante o apoderado): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femenino 

Masculino 

 



 
 

 

 

Anexo 6: Cartas de presentación de la escuela firmadas para el piloto  

 

 



 
 

 

Anexo 7: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento 

 

 

 

 

 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia”   

  

CARTA N° 0476-2021/EP/PSI.UCV LIMA NORTE-LN  
   

 Los Olivos 5 de Agosto de 2021  

  

 Autor:   

 •  Angelina Novella Coquis  

                        

Presente.-    

De nuestra consideración:  

  

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez presentarle a la Srta. 

PEREZ CASTAÑEDA SHEYLA MILAGROS ,  con DNI 76779184 estudiante del último año de la 

Escuela de Psicología de nuestra casa de estudios; con código de matrícula N°6700165172, quien 

realizará su trabajo de investigación para optar el título de licenciada en Psicología titulado: 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA DE RESILIENCIA EN ADOLESCENTES DE LIMA 

NORTE, 2021, este trabajo de investigación tiene fines académicos, sin fines de lucro alguno, donde 

se realizará una investigación con el uso del instrumento “Escala de Resiliencia de Wagnild & 

Young, adaptación peruana a través de la validez, la confiabilidad, análisis de ítems y baremos 

tentativos.   

  

Agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso proporcionando una carta 

de autorización para el uso del instrumento en mención, para sólo fines académicos, y así prosiga 

con el desarrollo del proyecto de investigación.  

  

En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi 

especial consideración y estima personal.  

  

Atentamente,  

                                                 

  

  

  

  

  

              _________________________________  
Mg. Sandra Patricia Céspedes Vargas Machuca  

Coordinadora de la Escuela de Psicología  
Filial Lima - Campus Lima Norte 



 
 

 

 

Anexo 8: Carta de autorización de la autora del instrumento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 9: Asentimiento informado 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Propósito La Universidad César Vallejo y la Escuela de Psicología hacen estudios sobre 

las propiedades psicométricas de la escala de resiliencia en adolescentes de Lima Norte. 

Esta investigación se realiza debido a que servirá para obtener mayor información sobre 

la variable resiliencia en adolescentes de Lima Norte, también por medio de este estudio 

se podrá obtener un instrumento validado y confiable directamente a la población. El 

objetivo de esta investigación es identificar las propiedades psicométricas de la escala 

de resiliencia en adolescentes de Lima Norte. Este estudio no representa ningún riesgo 

para el alumno(a). Costo de la participación La participación en el estudio no tiene 

ningún costo para usted. 

 Confidencialidad Toda la información obtenida en el estudio es completamente 

confidencial solamente, los investigadores conocerán los resultados y la información 

Donde conseguir información Para cualquier consulta comunicarse con la Dirección de 

Psicología 043-483030 anexo 4332 y con la investigadora (Sheyla Milagros Perez 

Castañeda - 76779184).  

Declaración voluntaria He sido informado(a) del objetivo del estudio, riesgos y la 

confidencialidad de la información obtenida. Estoy enterado(a) también que puedo de 

participar o no continuar en el estudio en el momento en el que lo considere necesario. 

Por lo expuesto acepto voluntariamente participar en la investigación de: Propiedades 

psicométricas de la escala de resiliencia en adolescentes de Lima Norte, 2021. 

 



 
 

 

Anexo 10:  Resultado del estudio piloto 

Tabla 9  

Evidencias de validez de contenido de la Escala de Resiliencia a través del coeficiente V. Aiken 

 CLARIDAD  PERTINENCIA  RELEVANCIA   
 Jueces  Jueces  Jueces   

 
ítems  

 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10   S              

 
   V Aiken 

 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10   S     

 
  V Aiken 

 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10     S        

 
   V Aiken 

 V.Aiken      
General 

1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
2 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
3 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10  1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10  1 1,00 
4 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
5 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
6 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
7 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
8 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
9 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 

10 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
11 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
12 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
13 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
14 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
15 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
16 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
17 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
18 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
19 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
20 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
21 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
22 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
23 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
24 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 
25 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1  10 1 1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1  1   1   1   1  1   1  1   1  1   1    10 1 1,00 

La tabla se observa los 10 jueces expertos, evidenciando los resultados de valor .1. Se aprecia que los ítems son significativos, 

aceptables y válidos (Escurra, 1988).



 
 

 

Anexo 11: 

Tabla 10 

Evidencias de confiabilidad por el coeficiente de Alfa de Cronbach y Omega 

  
 Alfa de Cronbach (α) 

Coeficiente 
Omega de Mc 

Donald(ω) 

 
N° Ítems 

 
 

Resiliencia 

     
 
            .888 

 
 
         .893 

  
 
             25 

 

Para obtener la fiabilidad del instrumento de sus 25 reactivos se utilizó el alfa 

Cronbach en lo cual demuestra un resultado favorable debido que se obtuvo .888 

y .893 que el total del instrumento es bueno su fiabilidad. (George y Mallery, 2003). 

 

Anexo 12: 

Tabla 11 

Prueba de KMO y de Bartlett 

Índice   Resultados AFE 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin   .826 

Prueba de esfericidad de Bartlett Sig. 
 

.000 

 

En la tabla se puede observar el KMO tiene un valor de .826, son adecuados debido 

que se encuentra entre los valores entre 0 y 1 (Méndez y Rondón, 2012). La prueba 

esfericidad de Bartlett es significativo debido que es menor .05 (Montoya, 2007).



 
 

 

ANEXO 13 

Tabla 12 

Análisis descriptivo de los ítems de la Escala de Resiliencia (ER) 

DM Ítems   M DE g1 g2 ICH h2 ACEPTABLE 

DM1 

Ítem16 5.6 1.5 -1.0 .3 .3 .6 si 

Ítem21 5.4 1.7 -.8 -.1 .6 .8 si 

Ítem22 4.3 1.7 -.1 -.6 .4 .6 si 

Ítem25 5.5 1.7 -1.0 .1 .3 .7 si 

DM2 Ítem7 4.6 1.5 -.2 -.2 .4 .4 si 

Ítem8 5.0 2.1 -.7 -.9 .5 .5 si 

Ítem11 4.6 1.7 -.3 -.6 .3 .6 si 

Ítem12 4.8 1.6 -.4 -.6 .4 .6 si 

DM3 Ítem5 5.3 1.7 -.7 -.4 .3 .7 si 

Ítem3 5.2 1.6 -.7 -.1 .4 .6 si 

Ítem19 5.1 1.5 -.7 .3 .5 .6 si 

DM4 Ítem6 5.7 1.6 -1.3 .9 .5 .6 si 

Ítem9 4.5 1.8 -.4 -.7 .5 .6 si 

Ítem10 5.0 1.6 -.6 -.2 .6 .5 si 

Ítem13 5.1 1.5 -.6 .0 .5 .6 si 

Ítem17 5.2 1.6 -.5 -.6 .5 .6 si 

Ítem18 5.5 1.5 -.9 .2 .6 .6 si 

Ítem24 5.3 1.5 -.7 .0 .6 .7 si 

DM5 Ítem1 5.0 1.4 -.2 -.3 .5         .6 si 

Ítem2 5.0 1.4 -.4 -.1 .3 .7 si 

Ítem4 5.3 1.5 -.7 -.1 .6 .6 si 

Ítem14 4.9 1.7 -.4 -.7 .5 .6 si 

Ítem15 5.3 1.5 -1.0 .5 .6 .6 si 

Ítem20 4.1 1.9 -.1 -1.1 .2 .6 si 

Ítem23 5.2 1.6 -.8 .0 .7 .7 si 
Nota: M= Media; DE= Desviación estándar; g1= coeficiente de asimetría de Fisher; g2 = coeficiente 

de curtosis de Fisher; IHC= Índice de homogeneidad corregida; h2 = Comunalidad 

En la tabla 12, se observa que la media (M) fluctúa entre 4,3 y 5,7; también se 

muestra que el (DE) está entre 1,5 y 1,9; por consiguiente, en los índices de 

homogeneidad corregida (IHC) cumplen con el criterio de Kline (1993), quien indica, 

que los valores deben ser ≥ 0,20 y la comunalidades (h2) son superiores a .40 en 

lo cual es adecuado (Detrinidad, 2016). 

 

 



 
 

 

Anexo 14: Escaneo de los criterios de jueces   

1er Juez 

 

2do Juez 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

    3er Juez 

 

    4to Juez 

 

 

 



 
 

 

 5to Juez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6to Juez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7mo Juez  

 

8vo Juez 

 

 



 
 

 

9no Juez 

 

 10mo Juez 
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