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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación abordó el tema de “La resiliencia en el proceso educativo 

de los estudiantes de la Universidad Nacional De Chimborazo” porque en este contexto la 

resiliencia adquiere un papel fundamental dado a conocer que no todos los estudiantes 

poseen la capacidad de afrontar de mejor manera los problemas que se les presentan a lo 

largo de su vida universitaria que cursan, semestre a semestre se presentan obstáculos y 

algunos colapsan y deciden desertar del sistema universitario, por lo cual es necesario 

conocer el nivel de resiliencia que poseen los estudiantes de la carrera.  

 

Metodológicamente tenemos el enfoque cuantitativo basado en un diseño descriptivo 

correlacional, de tipo transversal donde el objetivo principal fue determinar la relación de 

los niveles de resiliencia en el proceso educativo entre varones y mujeres, la población 

estuvo conformada por todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

donde se tomó una muestra no probabilística intencional en los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, para la recolección de datos se aplicó 

una técnica psicométrica con su instrumento llamado “Escala de resiliencia desarrollada por 

Wagnild y Young”, misma que se realizó en los 259 estudiantes de la carrera, los niveles de 

resiliencia están dados de la siguiente manera: un nivel alto de resiliencia de 126-175 puntos, 

el nivel medio de resiliencia corresponde a una puntuación entre 76-125 puntos y el nivel 

bajo de resiliencia corresponde al rango de 25-75 puntos, posteriormente se procedió a la 

tabulación de resultados obtenidos en cada semestre para su respectivo análisis e 

interpretación. Concluyendo la investigación, se determinó que los varones son más 

resilientes que las mujeres, esto implica que los varones tengan una mayor capacidad de 

sobreponerse a situaciones adversas durante el proceso educativo, ya que la resiliencia juega 

un papel muy importante en los estudiantes se recomienda elaborar y aplicar un proyecto 

para determinar los factores que influyen en el desarrollo de una resiliencia baja, media o 

alta, y por ende su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes.  
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CAPÍTULO I. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La resiliencia es aquella capacidad con la que podemos manejar los diferentes 

cambios que tanto en nuestra vida social como académica se presentan y así seguir 

desarrollándose, en consecuencia, se trata de la resistencia como la capacidad de adaptación 

para convertir los diferentes problemas en posibilidades de renovación creando y 

fomentando un pensamiento tanto innovador como optimista. 

 

“La resiliencia es un proceso, un conjunto de fenómenos armonizados, en el cual la 

persona afronta un contexto, afectivo, social y cultural. También la define como el arte de 

navegar en los torrentes” (Cyrulnik, 2011, p. 4). 

 

Los recientes estudios centrados en la resiliencia han llegado a concluir que tanto 

estudiantes, docentes y toda persona deben desarrollar la resiliencia. En la Universidad 

Nacional de Chimborazo, se logró identificar que no todos los estudiantes poseen la 

resiliencia necesaria para sobrellevar los problemas que se les presentan a lo largo de los 

semestres que cursan dentro de su formación académica, por esta razón nuestro estudio está 

orientado a estudiar esta problemática dentro de la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros.  

 

El estudio de la resiliencia en el proceso educativo dentro de la carrera es muy 

importante dado que nos permitió realizar una evaluación introspectiva la cual ayudó a 

conocer el nivel de resiliencia de los estudiantes tanto mujeres como de varones, y de esta 

manera conocer quiénes son más resilientes.  

 

De esta manera el trabajo de investigación se encuentra estructurado por cinco 

capítulos desarrollado de la siguiente manera:  

 

Capítulo I, se encuentran los antecedentes de investigaciones anteriores relacionados 

con el tema de estudio, el planteamiento del problema con su respectiva justificación y 

principalmente los objetivos propuestos en la investigación. 

 

Capítulo II, en segunda instancia se encuentra ubicada la base teórica, conformada 

por conceptos relevantes a la resiliencia y al proceso educativo, en donde está centrado 

nuestro estudio. 

 

Capítulo III, viene dado por la metodología aplicada con un enfoque cuantitativo 

basado en un diseño descriptivo correlacional, de tipo transversal; además se especifica la 

técnica e instrumento utilizado para la recolección de datos como lo es la escala de resiliencia 

desarrollada por Wagnil y Young. 
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Capítulo IV, el cual consta de la tabulación de los resultados obtenidos en la escala 

de resiliencia aplicada, presentados en forma de tablas y figuras con su respectivo análisis e 

interpretación. 

 

Capítulo V, finalmente se dan a conocer las conclusiones de nuestro trabajo de 

investigación, así como las pertinentes recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 

 

1.1 Antecedentes de investigaciones anteriores  

Actualmente se han desarrollado una variedad de investigaciones a nivel 

internacional, nacional y local relacionados con el tema de estudio la resiliencia, por 

consiguiente, se tomaron como referencias y antecedentes las siguientes investigaciones: 

 

El trabajo investigativo de Gómez et al. (2021), denominado resiliencia, género y 

rendimiento académico en jóvenes universitarios del Estado de Morelos, se realizó un 

estudio minucioso donde el objetivo principal fue determinar el nivel de resiliencia, según 

el género en jóvenes universitarios, en el que se aplicó un diseño transversal analítico con la 

participación de 51 alumnos de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, 33 mujeres y 18 varones con un rango de edad de 21 a 32 años formaron 

parte de este estudio. Para la evaluación de las variables aplicaron un cuestionario, el 

inventario de anomia asiliente y resiliencia nómica (IAAR). En esta investigación los 

resultados evidencian que existe una relación entre el nivel de resiliencia y el proceso 

educativo de los estudiantes reflejado en sus calificaciones, así como en los resultados 

obtenidos entre resiliencia y género se evidencia que los estudiantes de sexo masculino 

tienen un nivel más alto de resiliencia en relación a las mujeres. 

 

La resiliencia permite generar alternativas a todos los estudiantes y profesionales. La 

resiliencia tiene que generar un cambio de paradigma dado que involucra individuos, 

familias, grupos, instituciones con el propósito de formar parte de una solución óptima con 

la ayuda de recursos internos y externos para afrontar situaciones extremas de todo tipo. 

 

En la investigación realizada por Caldera et al. (2016), la temática estudiada es la 

“Resiliencia en estudiantes universitarios. Un estudio comparado entre carreras”, el objetivo 

principal tuvo como propósito conocer el nivel de resiliencia en los estudiantes universitarios 

de una institución de educación superior pública, de la misma forma se analizó la relación 

que se tiene entre resiliencia y las variables sexo y edad. Para la medición de la variable de 

estudio se empleó la escala de resiliencia desarrollada por Wagnild y Young (1993), la cual 

está constituida por 25 ítems tipo Likert. Como resultado se muestra que los estudiantes 

poseen niveles altos de resiliencia y no se encontró diferencias significativas entre las 

variables propuestas en el estudio: carrera, sexo y edad de los alumnos. 

 

Esta investigación llega a la conclusión que un nivel de resiliencia alto es una 

característica que poseen en general la mayoría de los estudiantes universitarios. Por último, 

sugiere ampliar la línea de investigación con otras muestras y en otros tipos de carreras, así 
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como la aplicación de trabajos que relacionen la resiliencia con otro tipo de variables de 

estudio como el nivel socioeconómico, etc.  

 

El trabajo desarrollado por Rangel et al. (2019), denominado “Resiliencia percibida 

en estudiantes Universitarios comparaciones por género” tiene como objetivo comparar los 

perfiles de resiliencia entre los estudiantes universitarios mexicanos, donde la muestra 

estuvo conformada de 1083 estudiantes, 575 mujeres y 508 hombres, estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua México, con un rango de esdad de 18 y 28 años.  

 

La investigación está diseñada mediante un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

mediante el uso de encuesta, los resultados obtenidos de la varianza analizada, dan a conocer 

que las mujeres disponen mayores niveles de resiliencia relacionados con el factor apoyo 

social, mientras que los varones poseen mayores niveles de resiliencia en relacion a la 

fortaleza y confianza. 

 

Los resultados que se obtuvieron en este trabajo de investigación dan a conocer que 

en general los varones tienen un mayor nivel de resiliencia que las mujeres, por otra parte 

nos recomienda que se ejecuten más investigaciones entorno al tema de la resiliencia puesto 

que es de gran importancia en el desarrollo y formación de los estudiantes universitarios. 

 

En la investigación realizada por Tarazona et al. (2018) que lleva como título 

“Estimación de la resiliencia en los estudiantes universitarios” tiene como objetivo la 

estimación del nivel de resiliencia de los estudiantes universitarios de la Universidad Técnica 

de Manabí. Se desarrolla un análisis de la resiliencia basado en autores contemporáneos, 

dando a conocer los métodos y técnicas empleadas en el trabajo, donde es importande 

destacar dos instrumentos para la medición de resiliencia los cuales son SV-RES Chile y 

Arratia 2011.  

 

La utilidad de los resultados obtenidos en el trabajo permite reflexionar y generar 

algunas recomendaciones para promover la resiliencia en los estudiantes de la Universidad 

Técnica de Manabí de modo que se pueden centrar en cuatro habilidades cognitivas básicas: 

la primera consiste en reconocer e identificar los pensamientos que se cruzan por la mente 

en los peores momentos. Estos pensamientos pueden ser casi imperceptibles, pero influyen 

en el estado de ánimo, conducta y por consecuencia en su proceso educativo. El siguiente 

punto consiste en realizar una evaluación de esos pensamientos. En tercer lugar, se debe 

generar explicaciones más certeras y alternativas, usándolas para desafiar esos pensamientos 

automáticos, y que los estudiantes se sobrepongan a cualquier adversidad que se les presente. 

 

El trabajo de investigación desarrollado por Alarcón (2014), denominado “La 

resiliencia y su repercusión en el comportamiento socioeducativo en los niños y niñas de 

quinto a séptimo año de educación básica, de la Escuela Fiscal mixta Tomás Oleas, Parroquia 

Cajabamba, cantón Colta, provincia de Chimborazo, período 2012-2013”, cuyo objetivo 

general consistió en establecer la repercusión de la resiliencia en el comportamiento 

socioeducativo en los niños y niñas de quinto a séptimo grados de Básica Media. La 
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metodología empleada en esta investigación se basó en el Método Inductivo-Deductivo, la 

investigación de campo, conocida como investigación in situ y una muestra simple, con 

respecto a los resultados obtenidos se concluye que un 51,53 % tienen dificultades de 

carácter socioeducativo, mientras que, una vez aplicada la estrategia de solución, los 

resultados expresados son del 45,25%, lo que significa que sí funcionó la estrategia de 

solución a la problemática encontrada teniendo en cuenta las situaciones por las que 

atraviesan los niños y niñas como: muerte de un familiar, divorcio de sus padres, migración, 

el autor considera que el sistema educativo y las familias son responsables generar una 

educación resiliente. 

 

El trabajo de titulación de Falconi y Morales (2022), tiene como título “Estilos de 

crianza y resiliencia en estudiantes. Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros 

Riobamba, 2022”, el estudio trabajó con las variables de los estilos de crianza y resiliencia 

teniendo como objetivo analizar los estilos de crianza y resiliencia los estudiantes de la 

institución nombrada anteriormente, la metodología aplicada en este estudio fue de enfoque 

cuantitativo, nivel correlacional, transversal y tipo documental, la población estuvo 

constituida por 151 expedientes clínicos de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Carlos Cisneros. Como resultados se obtuvo la prevalencia de los estilos de 

crianza autoritativo con un 79,5% para maternos y 75,5% paternos, en cuanto a la resiliencia 

sobresale el nivel alto con un 52,3% y existe correlación entre las variables con un valor 

,047* para estilos paternos y ,076* maternos. 

 

Las autoras concluyen que los estudiantes fueron educados mediante el 

establecimiento de normas y reglas de forma democrática bajo un estilo autoritativo, 

presentan altos niveles de resiliencia lo cual evidencia su capacidad para enfrentarse a 

situaciones de adversidad, la presencia de relación entre las variables de estudio fortalece a 

otros estudios y se identifica la relación directa entre una crianza adecuada y el desarrollo de 

características positivas. 

 

1.2 Planteamiento del problema  

Varios autores como Freud, Skinner, Klein y Winnicot, históricamente se han centrado 

en el estudio de lo negativo, aquello que nos causa dolor, disconformidad, conductas 

negativas en el individuo, alejándose del estudio de lo que en cambio nos causa bienestar. 

Por ello desde la psicología positiva se propone el estudio de las emociones positivas las 

cuales dependiendo del autor existen un sin número de emociones, por lo tanto, se resalta la 

importancia de la resiliencia debido a que casi todos los seres humanos no tienen la 

capacidad de superar una adversidad. 

 

Desde hace mucho tiempo, a nivel mundial la humanidad ha observado que algunos 

seres humanos logran superar condiciones severamente adversas y que, inclusive, logran 

transformarlas en una ventaja o un estímulo para su desarrollo bio-psico-social, la resiliencia 

en el sistema educativo trata de reducir la posibilidad de los problemas pequeños se 

conviertan en desastres, por lo que el Laboratorio de Investigación e Innovación en 

Educación para América Latina (2021), nos dice que se debe garantizar la seguridad del 
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entorno escolar, de brindar oportunidades equitativas educativas, incluso frente a desastres, 

y el logro de las metas educativas, que son el poder seguir enseñando y aprendiendo a pesar 

de los impactos del peligro en un ambiente de aprendizaje seguro. 

 

El periódico el Comercio (2018) señala que hace décadas que el Ecuador ha entrado 

a la resiliencia frente a la adversidad de sus gobernantes, el país despierta cada día con 

nuevos acontecimientos como sociales, económicos entre otros; afectando a los estudiantes 

en su proceso educativo porque no todos tienen la capacidad para adaptarse ante estas 

situaciones con resultados positivos, algunos optan por otras salidas como la deserción del 

sistema educativo y universitario.   

 

Dentro de la Universidad Nacional de Chimborazo no todos los estudiantes pertenecientes a 

la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, poseen la capacidad de 

afrontar de mejor manera los problemas que se les presentan a lo largo de los semestres que 

cursan, algunos colapsan y deciden desertar del sistema universitario, mientras que otros 

simplemente tienen bajas calificaciones, estas solo serían las principales consecuencias de 

no poder superar momentos adversos en el sistema educacional; por lo tanto es necesario 

determinar el nivel de resiliencia que poseen tanto mujeres como varones.  

 

1.2.1 Formulación del problema  

¿Cuáles son los niveles de resiliencia entre estudiantes varones y mujeres en el proceso 

educativo de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Pedagogía de los 

Idiomas Nacionales y Extranjeros? 

 

1.2.2 Preguntas de investigación  

• ¿Cuáles son los niveles de resiliencia en el proceso educativo que presentan los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la Carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros? 

● ¿Cómo se relacionan los niveles de resiliencia en el proceso educativo entre 

estudiante varones y mujeres de la Universidad Nacional de Chimborazo de la 

Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros?  

 

1.3 Justificación 

La resiliencia en el proceso educativo ha adquirido un grado de importancia muy 

alto, estudios realizados demuestran que después de la formación familiar la universidad 

influye de una manera clave para que todos los estudiantes en su trayecto universitario 

adquieran las competencias y conocimientos necesarios para desarrollarse de una mejor 

manera, teniendo como fortaleza la capacidad de sobrellevar las adversidades que se 

presenten en su día a día. Estas competencias proporcionan la confianza y fortaleza necesaria 

que requieren tanto los estudiantes como su entorno social en el que están inmersos con la 

finalidad de salir victoriosos de las continuas adversidades. 
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La resiliencia puede ayudar significativamente para que el proceso educativo 

universitario logre uno de sus objetivos más importantes: formar individuos independientes, 

seguros, psicológicamente estables, responsables con su entorno familiar, laboral, social. 

Los beneficios proporcionados por este estudio se centran en los estudiantes y en su 

proceso educativo esto se debe a que las demandas de la sociedad actual en torno a la 

educación son cada vez más exigentes, influirá en cambios positivos para todos los 

involucrados en el sistema educativo. Un alto nivel de educación no solo da como resultado 

un sólido expediente académico, sino que también proporciona pautas de vida para una 

sociedad ideal. 

 

Por lo mencionado, la realización de esta investigación es de gran importancia porque 

se enfocó en conocer los niveles de resiliencia en el proceso educativo que poseen los 

alumnos de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, hoy en día es obligación del sistema educativo 

conocer los niveles de estos aspectos emocionales en los estudiantes y si existe alguna 

problemática poner atención y recursos necesarios para brindar soluciones.  

 

La investigación fue factible, se contó con los recursos tecnológicos, económicos, y 

el tiempo necesario para su ejecución, contando con el apoyo de las autoridades 

institucionales y docentes de cada semestre de la carrera obtuvimos los datos necesarios 

requeridos para su respectivo análisis mediante la aplicación de técnicas e instrumentos 

adecuados que contribuyeron a realización del trabajo, siendo los beneficiaros directos la 

universidad, los mismos estudiantes, su familia y por ende todo su entorno social en el que 

diariamente están inmersos, si el sistema educativo forma y fomenta profesionales con un 

nivel de resiliencia alto tendremos una mejor sociedad. 

 

1.4 Objetivos de investigación 

 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la relación de los niveles de resiliencia en el proceso educativo entre 

varones y mujeres de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros   

 

1.4.2 Objetivos específicos  

● Identificar los niveles de resiliencia de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Chimborazo de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros.  

● Relacionar los niveles de resiliencia en el proceso educativo entre estudiantes 

varones y mujeres de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. 
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CAPÍTULO II. 

 

2. MARCO TEÓRICO.  

 

2.1 Consideraciones generales a cerca de la resiliencia 

La palabra "resiliencia" se origina del latín, "resilio", que significa retroceder, 

regresar de un salto, resaltar y rebotar por otra parte  Mateu et. al (2010) afirma que este 

término ha sido utilizado por las ciencias sociales para describir a aquellas personas que, a 

pesar de haber nacido y crecido en entornos de alto riesgo, desarrollan personalidades 

psicológicamente sanas (p. 232). 

 

Actualmente, se cree que el concepto de resiliencia se ha extendido desde la 

psicología, la psiquiatría, sistema educativo y otras áreas, su utilidad en el progreso de los 

individuos frente a los infortunios continúa siendo un problema que prevalece (Noriega et 

al., 2015). 

 

2.1.1 Resiliencia  

“La resiliencia es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse frente a la 

adversidad y de desarrollar competencia social, académica y vocacional pese a estar 

expuesto a acontecimientos adversos, al estrés grave o a las tensiones inherentes al mundo 

actual” (Villalobos, 2006, p. 3). 

 

Cruz et al., (2021), especifica que sin resiliencia las personas son más propensas a 

volverse rapidamente tristes, abrumadas y cansadas de su vida, es por ello que es 

fundamental desarrollar esta capacidad y tambien conocer los límites para afrontar las 

situaciones difíciles y poder vivir una vida mejor.  

 

La resiliencia es “una característica de la personalidad que modera el efecto negativo 

del estrés y fomenta la adaptación, a su vez connota vigor y se ha utilizado para describir a 

personas que muestran valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la vida” (Wagnil y 

Young, 1993, p. 5). 

 

Cruz (2021), menciona que existen tres elementos fundamentales que debemos 

comprenderlos para entender lo que es la resiliencia: 

 

• Yo tengo: se refiere al entorno social(individuos que  forman parte de su vida 

social, en los cuales encuentra un apoyo para ser guiado) 

• Yo soy y estoy: nos indicaa las fortalezas de cada individuo psicológicas, 

emocionales y al autoestima que posee 

• Yo puedo: implanta las destrezas, capacidades y características que se 

requieren para tener una buena relación con los demás. 
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Estos tres componentes de la resiliencia nos ayudan a entenderla como un conjunto 

de factores personales , circunstancias internas y externas que contribuyen al correcto 

crecimiento del ser humano, permitiéndole aceptarse tal y como es sintiendose apoyado por 

quienes lo valoran con el proposito de hacer frente a los diversos desafíos que enfrentan a 

diario. 

 

2.1.2 Importancia de la resiliencia  

El grado de importancia de la resiliencia es muy alto porque ayuda a describir la 

actitud y el comportamiento de un individuo cuando se enfrenta a diversas dificultades en la 

vida, hoy en día existen dos teorías psicológicas, conductistas y positivistas, argumentando 

que pueden generarse a partir del uso de diversas actitudes que se sienten cómodas y seguras 

con sólo uno mismo de ahí su relevante importancia, es por ello que la resiliencia a nivel 

personal exige una reestructuración de la psicología para que las personas sean capaces de 

adaptarse ante una eventualidad a la que se tengan que enfrentar en el transcurso de sus vidas. 

 

Alarcón (2014), nos da a conocer que cuando los individuos generan habilidades 

entorno a la resiliencia tienen una mayor capacidad para atravesar situaciones adversas que 

se les pueda presentar considerando que ocurre un impacto positivo en el desarrollo de las 

personas siendo mejores, padres, hijos, profesionales y de esta forma ser un buen elemento 

para la sociedad. 

 

2.1.3 Pilares de la resiliencia 

Quirola y Morales (2018), mencionan que los pilares de la resiliencia son: 

• Introspección: capacidad de auto evaluarse a sí mismo y calificarse honestamente. 

• Independencia: es el arte de mantener una distancia emocional y física sin llegar a 

separarse del entorno social dando lugar a una correcta apreciación de la realidad, sin 

dejarse llevar por sentimientos encontrados que pueden influir en una incorrecta 

apreciación de la misma, por lo tanto, el desarrollo de esta capacidad está relacionado 

con una autoestima elevada. 

• Capacidad de relacionarse: es la cualidad de poder crear lazos con otras personas, 

con el fin de equilibrar la necesidad de afecto que necesita cada persona. 

• Iniciativa: capacidad que posee un individuo para empezar una cosa 

• Humor: encontrar lo cómico en medio de diversas situaciones. 

• Creatividad: habilidad de crear a partir de una situación problemática. 

• Moralidad: es la capacidad de comprometerse con los valores humanos y la 

consecuencia para proporcionar bienestar a todo su entorno. 

• Autoestima consistente: base de los demás pilares y fruto del cuidado afectivo 

consecuente del niño o adolescente por parte de un adulto significativo. 

 

2.1.4 Tipos de resiliencia 

Existen diferentes clases de resiliencia, y cada una es útil en diferentes circunstancias 

a continuación mencionamos las más elementales: 
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2.1.4.1 Resiliencia psicológica 

También conocida como fortaleza mental, ayuda a pensar con claridad, adaptabilidad 

y creatividad cuando se enfrenta a un desafío incluye conceptualizar metas y llevar a cabo 

soluciones. 

 

2.1.4.2 Resiliencia emocional 

Varias investigaciones han llegado a concluir que este tipo de resiliencia es uno de 

los más difíciles de dominar, ya que requiere la capacidad de aceptar desafíos y ver el lado 

positivo de las circunstancias oscuras estando directamente relacionado con la inteligencia 

emocional, la conciencia emocional, la perseverancia y el optimismo. 

 

2.1.4.3 Resiliencia física  

Este tipo de resiliencia es la capacidad del cuerpo para superar desafíos físicos, 

mantener la resistencia y poder curarse después de cada lesión. 

 

2.1.4.4 Resiliencia comunitaria 

Este último tipo de resiliencia se diferencia de los demás en que el primero se enfoca 

a nivel individual, mientras que el segundo se mueve a nivel grupal ya que se puede decir 

que se preocupa por la capacidad de una comunidad para ser resiliente y responder a 

situaciones desafiantes. 

 

2.1.4.5 Resiliencia y dureza 

“La dureza, resistencia o fortaleza de carácter, son también constructos 

multifactoriales usados para explicar las diferentes reacciones de los sujetos ante las 

situaciones conflictivas y experiencias traumáticas” (Uriarte, 2005, p. 69).  

 

2.1.5 Conductas resilientes 

Las autoras Álamo Sánchez et al. (2012),  señalan que los comportamientos 

resilientes son aquellos que le permiten al individuo enfrentar la realidad, reconocerla y 

mejorar su sentido de propósito y calidad de vida permitiendo desarrollar las habilidades 

requeridas para una respuesta constructiva a la adversidad y están influenciados por las 

experiencias y las interacciones dinámicas de factores resilientes, de esta manera nos permite 

brindar el apoyo psicológico necesario para enfrentar y superar situaciones de conflicto 

interpersonal, social, económico, etc. 

 

Es decir que las conductas resilientes no son más que la expresión de la resiliencia 

ante situaciones estresantes, adversas, problemáticas, etc., que permiten al individuo 

interactuar y aprender de los errores, el desarrollo de comportamientos resilientes se produce 

a través de las experiencias, las características individuales y el entorno que brinda a las 

personas la capacidad de manejar cualquier situación de adversidad. 

 

2.1.6 Resiliencia y competencias personales  

Según lo señalado por Uriarte (2005), las personas resilientes tienen la característica, 

capacidad y habilidad que se requiere para hacer frente a las situaciones difíciles, pero quizás 
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no a todas, se piensa que la resiliencia es una actitud general global que puede llegar a 

adquirir otras habilidades y competencias más específicas. 

 

2.1.7 Resiliencia y educación 

Factores de riesgo: “son cualquier característica o cualidad de una persona o 

comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud física, mental, 

socio emocional o espiritual” (Villalobos, 2006, p. 4). 

 

Factores protectores: Villalobos (2006), nos señala que: “son las condiciones o los 

entornos capaces de favorecer el desarrollo de personas o grupos y, en muchos casos, de 

reducir los efectos de las circunstancias desfavorables” (p. 4). 

 

Factores protectores externos: se refieren a “condiciones del medio que actúan reduciendo 

la probabilidad de daños: familia extensa, apoyo de un adulto significativo o integración 

laboral y social” (Villalobos, 2006, p.4). 

 

No cabe duda que la importancia de la resiliencia en el sistema educativo se debe a 

la necesidad de consolidar la fuerza interior de los alumnos para salir airosos ante una 

adversidad. 

 

Ibarra (2007), nos nombra algunos de los elementos básicos que se requieren para poder 

tener una buena capacidad de resiliencia: 

 

• Buena autoestima, teniendo la confianza necesaria en sí mismos. 
• Tener el conocimiento de sus fortalezas y sus debilidades. 
• Desarrollando sus gustos, potencialidades. 
• Fortaleciendo la manera de expresar sus sentimientos y necesidades. 
• Analizando las falencias como enseñanzas y no como fracasos. 
• Siendo ingenioso, adaptable, proactivo. 
• Poseer buenas relaciones emocionales personales. 
• Reconocer y poder pedir ayuda cuando se la necesita. 
•  Pensando antes de actuar.  
• Viviendo la vida con optimismo, entusiasmo, ánimo y sentido del humor. 

 

2.1.7.1 Resiliencia en contextos educativos 

Las personas experimentan un constante aprendizaje desde el nacimiento, lo cual está 

directamente relacionado con las influencias externas; es decir, factores educativos que 

contribuyen al desarrollo de importantes funciones cognitivas, ya sean culturales, sociales, 

escolares, familiares, etc.; también basado en que existe una gran capacidad cerebral 

adaptativa que facilita estos procesos de aprendizaje, desde este punto de vista, los 

conocimientos e información adquiridas en el sistema educativo, especialmente durante los 

años formativos, fomentará la creación de valores adaptativos y normas de conducta, por lo 

tanto, la identificación de los valores, creencias y preferencias de estos individuos ayudará 

en el desarrollo de estrategias de desarrollo ético y moral. 
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2.1.8 Niveles de resiliencia 

Según Lorenzo (2010), la resiliencia se puede desarrollar de diferentes maneras en 

cada persona: 

 

Un bajo nivel, se genera cuando una persona se deja vencer por las diversas 

situaciones o problemas, donde las consecuencias emocionales soy muy fuertes a tal punto 

que lo estancan impidiéndole avanzar 

 

Un alto nivel, cuando un individuo logra vencer las situaciones adversas 

comprendiendo de mejor manera los elementos que necesita para continuar con su vida, esto 

quiere decir que una resiliencia bien desarrollada brinda un mejor panorama de la vida con 

el fin de no estar expuestos a trastornos psicológicos. 

 

2.1.9 Escala de resiliencia Wagnild y Young 

La escala de resiliencia fue creada por Wagnild y Young, tiene como objetivo principal 

establecer el nivel de resiliencia en los estudiantes, está constituida de 25 ítems, los mismos 

que poseen una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es una puntuación de desacuerdo, y 

7 una puntuación de acuerdo. Los participantes señalarán el grado de conformidad con el 

ítem, los puntajes serán establecidos de 25 a 75 como un nivel bajo de resiliencia, de 76 a 

125 como un nivel medio de resiliencia y de 126 a 175 como un nivel alto de resiliencia. 

(Wagnil y Young, 1993)  

 

2.1.10 Ficha técnica 

Nombre: Escala de Resiliencia; Autores: Wagnild, G. Young, H. (1993); 

Procedencia: Estado Unidos; Adaptación peruana: Novella (2002).; Administración: 

Individual o colectiva; Duración: Aproximadamente de 25 a 30 minutos; Aplicación: 

Para adolescentes y adultos; Significación: La Escala evalúa las siguientes 

dimensiones de la resiliencia: Ecuanimidad, Sentirse bien solo, Confianza en sí 

mismo, Perseverancia, y Satisfacción. Asimismo, considera una Escala Total. 

(Wagnil y Young, 1993, p. 5-6) 

 

2.1.11 Estructura 

La Escala de Resiliencia posee la siguiente estructura:  

 

Confianza en sí mismo, “denota una perspectiva balanceada de la propia vida y 

experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la adversidad” 

(Wagnil y Young, 1993, p. 8); 

 

Perseverancia, ante el desaliento es persistente, el cual está fomentada a base de 

autodisciplina. 

 

Satisfacción personal, entender de que se trata la vida y cómo se aporta a esta. 

Sentirse bien sólo, nos da a conocer que somos libres, originales y sobre todo muy 

importantes. 
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2.2 Emociones  

El autor Bericat (2012) , define la emoción como una experiencia física de respuesta 

rápida, real, que afecta influye en el estado mental de una persona y en el transitar de su vida 

la une en una experiencia única y transformadora. En consecuencia, es posible decir que las 

emociones son acciones favorables o desfavorables que tienen el potencial de ser 

perjudiciales o beneficiosos. 

 

AECC (2015), nos señala que existen 6 categorías básicas de emociones: 

• Miedo: sensación de angustia anticipada que produce, ansiedad, duda, 

inseguridad. 

• Sorpresa: asombro, sobresalto, desconcierto. 

• Aversión: disgusto hacia algo que tenemos en frente. 

• Ira: enojo, rabia que estalla cuando las cosas no salen según como lo 

esperábamos o cuando nos sentimos intimidados por algo o alguien. 

• Alegría: sensación de bienestar y seguridad cuando logramos cumplir un 

objetivo propuesto. 

• Tristeza: pena, pesimismo cuando perdemos algo significativo o cuando la 

gente logra desepcionarnos. 

 

2.2.1 Emoción y acción 

Diferentes tipos de emociones componen la vida afectiva de una persona y debemos 

reconocer que ciertas emociones están relacionadas con acciones que van más allá de una 

expresión facial o física, como, por ejemplo: evitar el peligro es el resultado de experimentar 

miedo; intentar reparar el daño o la lesión es una característica de alguien que experimenta 

culpa; etc. 

 

2.2.2 Emociones positivas 

Para el autor Vázquez (2006), “el estudio de las emociones positivas es controvertido 

y complejo; al mismo tiempo, es apasionante en cuanto integra los dominios biológicos, 

cognitivos y sociales del desarrollo humano” (p. 3)., con relación a lo expuesto por el autor 

se puede entender que las emociones positivas son aquellas que producen una experiencia 

emocional agradable que repercute en el bienestar general de un individuo.  

 

“La resiliencia y las emociones positivas son conceptos que se relacionan entre si ya 

que son muy importantes no solo para el manejo de las emociones y el control del estrés, 

sino para el logro del bienestar subjetivo e, incluso, la felicidad” (Mikel, 2017). 

 

2.2.3 Utilidad de las emociones positivas  

Según Fredrickson (2001), en general las emociones positivas tienen un objetivo 

primordial al construir y fomentar elementos cognitivos, físicos y sociales en los individuos 

estimulando las reservas de confianza a las que se puede acudir cuando se presentan 

amenazas y/o oportunidades, de la misma forma aumenta la autoestima y la confianza de las 

personas para desenvolverse correctamente en situaciones adversas maximizando los 
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recursos tanto personales como colectivos, esto ayuda a los individuos a sentirse seguros de 

sí mismos manteniéndose positivamente estables. 

 

2.2.4 Efecto de las emociones positivas 

 

Figura 1 Efecto de las emociones positivas 

 

 
Tomado de (Fredrickson, 2001). 

 

2.2.5 Beneficios de las emociones positivas en la salud 

Haciendo referencia a lo que nos dice Barragán y Morales (2014) podemos deducir 

que: 

• Entendiendo que las emociones positivas se deben a la ausencia de emociones 

negativas, es primordial sabe que son muy útiles en el ámbito de la salud, ya que 

previenen enfermedades y disminuyen la ansiedad. 

• Quien se considera feliz comprende de una mejor manera los riesgos para la salud, 

lo que se traduce en una menor degeneración del sistema cardiovascular, por lo 

tanto, se beneficia de una mejor salud. 

• La generación de emociones positivas tiene una relación directa una reducción en 

el nivel de estrés que puede detectarse en los sistemas cardiovascular y nervioso. 

• La evidencia científica nos indica que una persona que siente alegría en el 

transcurso del día, posee una probabilidad alta de experimentarla en el siguiente 

día. 

 

2.3 Proceso educativo 

 

2.3.1 Consideraciones generales  

Debido a que los procesos de aprendizaje son el resultado final de numerosas causas 

que se combinan para producir un solo resultado, son procesos extremadamente complejos, 

sin embargo, estas causas se derivan principalmente de dos órdenes emocionales y 

cognitivos; no obstante, el modelo educativo dominante tiende generalmente a desconocer o 

minimizar los puntos de vista emocionales y a medida que avanza la educación dentro del 

modelo estos se van teniendo cada vez menos en cuenta, así que a raíz de la revolución 

educativa que supuso el auge del constructivismo y el efecto de la teoría de las inteligencias 



28 

 

múltiples, ha surgido una nueva discusión en la pedagogía que implica la función de las 

emociones como uno de los factores primordiales a tener en cuenta en la educación integral. 

 

Basto (2017), nos menciona que las filosofías de enseñanza sirven como modos y 

enfoques únicos de los educadores para comprender y llevar a cabo el proceso educativo de 

manera que el papel del docente dentro del proceso educativo se entiende de acuerdo al estilo 

de enseñanza, y es visible en el aula, en las interacciones con los estudiantes, en la 

socialización de contenidos, en las estrategias de trabajo y en el proceso de evaluación. Como 

resultado, el estilo del docente está relacionado con cómo percibe el acto pedagógico, el 

paradigma de aprendizaje actual, los conocimientos que impartirá, los objetivos de 

aprendizaje, las características de sus alumnos y el entorno en el que se desarrollan, de ahí 

los métodos de enseñanza podrían definirse como acciones que enfatizan el aprendizaje 

activo. 

 

2.3.2 Modos de realizar el proceso educativo 

El proceso educativo está basado principalmente en el desarrollo de conocimientos 

y el aprendizaje al mismo tiempo, siendo los dos factores principales del proceso de 

personalización, que representan lo primordial del conocimiento y priorizan el entorno a 

través del aprendizaje. 

 

Según lo mencionado por Echeverría et al. (2010), en la actualidad existen diversos 

tipos de métodos enseñanza-aprendizaje fundamentados en lo siguiente:  

 

• Por el medio en el que se adquieren los conocimientos, 

• Por la relación existente entre profesor y alumnos 

• Por el carácter de la actividad cognoscitiva de los alumnos 

 

2.3.3 Estrategias didácticas en el proceso educativo 

 

2.3.3.1 Estrategias de enseñanza 

Este tipo de estrategias son aplicadas por los docentes para llegar de una mejor 

manera a los estudiantes facilitando el aprendizaje incluyendo elementos que facilitan el 

aprendizaje en el estudiante mismos que al ser empleados de una manera efectiva los 

docentes promueven en sus alumnos un aprendizaje óptimo que da buenos resultados de la 

mano de la participación activa de los educandos durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (Jiménez y Robles, 2016, p. 109) 

 

2.3.3.2 Estrategias de aprendizaje 

Son utilizados por el alumno para identificar, entender y aplicar la información y/o 

contenidos, dicho de otro modo, es tanto un procedimiento como un instrumento psicológico 

que el estudiante utiliza como recurso para aprender algo significativo. 

 

Estas poseen las siguientes características: “flexibilidad en función de las 

condiciones de los contextos educativos, intencionalidad porque requiere de la aplicación de 
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conocimientos metacognitivos, motivacional, las estrategias también deben responder a 

factores afectivos no solo al cumplimiento de metas” (Jiménez y Robles, 2016, p. 111). 

 

Flores et al. (2017), nos señalan que los componentes fundamentales de las 

estrategias didácticas son: 

 

• Participantes activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje: estudiante y docente. 

• Contenido a enseñar (conceptual, procedimental, actitudinal). 

• Condiciones espacio-temporales o ambiente de aprendizaje. 

• Concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio proceso de 

aprendizaje. 

• Tiempo. 

• Conocimientos previos de los estudiantes. 

• Modalidad de trabajo utilizado (individual, pares, grupal). 

• Proceso de evaluación (diagnóstico, formativo, sumativo). 

 

2.3.4 Elementos del proceso educativo 

Meneses (2018),  menciona que el proceso educativo tiene los siguientes elementos: 

• El profesor: programa actividades centradas en el estudiante que se desarrollen 

con una metodología de instrucción clara y que apunten a lograr objetivos 

educativos específicos, los mismos que serán evaluados al final del proceso para 

medir su nivel de conocimiento. 

 

Las responsabilidades del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben 

estar enfocadas en brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para poder aprender 

y desear aprender: dirección, motivación y materiales didácticos. 

 

• Los estudiantes: que a través de la interacción con los recursos educativos y los 

medios a los que tienen acceso, intentan realizar tareas específicas de aprendizaje 

con la ayuda del profesor. 

• El profesor y los estudiantes se enfocarán en ciertos objetivos educativos 

enfocándose en los contenidos que se tratarán: 

1. Las herramientas primordiales para el aprendizaje: lectura, escritura, 

expresión oral, técnicas de resolución de problemas, acceso efectivo a la 

información, técnicas de metacognición y aprendizaje, así como métodos de 

trabajo individual y grupal 

2. Contenidos elementales de aprendizaje, conocimiento tanto teórico como 

práctico, representativo de la cultura contemporánea, y demandado para 

generar efectivamente aptitudes, vivir y trabajar dignamente, incluirse 

socialmente y aumentar la calidad del modo de vida 

3. Valores y actitudes: una actitud de escuchar y dialogar, enfoque y esfuerzo 

sostenidos, consideración reflexiva y toma de decisiones responsable, acción 

y participación social y trabajo en equipo 
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• Actividades internas de los estudiantes, que los alumnos participen en los 

procesos cognitivos necesarios, para hacerlo mientras interactúan con los 

recursos educativos a su disposición. 

• Múltiples funciones que puede realizar un docente, el profesor realiza diversas 

tareas, entre las que se encuentran la planificación con el profesorado, la 

búsqueda de recursos, la realización de actividades con los alumnos, la 

evaluación del rendimiento y aprendizaje de los alumnos, y tareas 

administrativas y de tutoría. 

 

2.3.5 Características de la dirección del proceso educativo 

• La calidad de los resultados, que es el objetivo planteado 

• Composición, que son elementos esenciales: organización, planificación, dirección 

y evaluación para asegurar su funcionamiento 

• Estructura, definida por un conjunto ordenado de relaciones entre dichos elementos, 

con el fin de asegurar la consecución de objetivos. 

 

2.3.6 Funciones de la dirección del proceso educativo 

 

La planificación es donde se refleja el progreso del procedimiento, lo que conlleva a 

definir objetivos claros, el contenido a impartir, tipos de tareas o trabajos a desarrollar, los 

medios y métodos de impartir las enseñanzas. 
 

El objetivo de la organización es crear un procedimiento interno adecuado que 

permita que el funcionamiento del proceso educativo tenga una estructura adecuada que 

garantice la armonía entre profesor y alumno. 
 

La gerencia del proceso educativo, esto sucede a través de la ejecución del proceso 

incluyendo la toma de decisiones, para que el sistema logre directamente las metas y 

objetivos planteados. 

 

2.3.7 El papel del docente en el proceso educativo 

Las diversas formas de enseñanza resultan ser modos particulares que posee cada 

docente para llevar a cabo el proceso educativo. 

 

“El estilo de enseñanza es la acción del docente en el acto educativo, se hace 

perceptible en el aula, en el encuentro con el estudiante, en la distribución de contenidos, en 

las propuestas metodológicas y el sistema de evaluación” (Basto, 2017, p. 5), de esta manera 

el estilo del docente está relacionado con la forma que genera y crea el acto pedagógico, del 

saber que se va a enseñar a los estudiantes. 

 

2.3.8 Habilidades y competencias del docente 

(Tejada, 2013), destaca las siguientes competencias que requieren desarrollar los 

decentes:  
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• Competencias profesionales: tienen relación con las competencias específicas de la 

especialidad, destrezas técnicas y su experiencia laboral 

• Competencias pedagógicas y sociales: aquellas que intervienen los procesos 

didácticos, el aprendizaje colaborativo, la transferencia efectiva del conocimiento y 

la labor de mentorización.  

• Competencias de gestión: coordinación con agencias formativas colaborativas y 

supervisión de prácticas. 

 

 En esta situación, los docentes juegan un papel crucial porque son los encargados 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, de esta forma el enfoque de la enseñanza no debe 

estar solo en la creación de contenido, sino también en ayudar a los estudiantes a 

desarrollarse de manera integral teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades. 

 

 La realidad en varios contextos educativos puede cambiar cuando un docente aporta 

desde una perspectiva única mediante la realización de análisis críticos y reflexivos, es decir, 

la labor educativa y las innovaciones tecnológicas cobran protagonismo al presentar 

soluciones a diversas situaciones adversas y promulgar la evolución social y educativa.  
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CAPÍTULO III. 

 

3. METODOLOGÍA. 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

La investigación realizada se sustentó sobre un enfoque cuantitativo, porque se trató 

de una investigación en la que la fuente principal de información se dio mediante un 

instrumento de recolección de datos de carácter numérico a través de una escala de Likert; 

representados mediante cuadros de análisis por porcentajes y gráficos estadísticos. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

Su diseño fue no experimental, ya que no se manipuló de forma deliberada la variable, ya 

que se observó los hechos tal y como se representaron en su contexto real y empírico, en un 

tiempo determinado. 

 

3.3 Tipo de investigación  

 

3.3.1 Por el objetivo 

 

3.3.1.1 Básica  

Esta investigación está enfocada en comprender y ampliar los conocimientos entorno 

a la resiliencia en el proceso educativo de los estudiantes, contribuyendo con información 

importante a cerca de este fenómeno estudiado. 

 

3.3.2 Por el nivel o alcance de la investigación 

El nivel o alcance de la investigación es, descriptiva correlacional, debido a que se 

determinó los niveles de resiliencia entre hombres y mujeres de la Universidad Nacional de 

Chimborazo.  

 

3.3.2.1 Transversal 

Se la denominó de carácter transversal ya que se determinó un momento y se aplicó 

por una única vez el instrumento psicométrico, además la recolección de los datos se dio en 

un solo momento. 

 

3.3.3 Por el lugar 

 

3.3.3.1 De campo 

La investigación se realizó en el lugar de los hechos con los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales 

y Extranjeros.  
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3.4 Unidad de análisis  

 

3.4.1 Población:  

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo.  

 

3.4.2 Muestra:  

Se trabajó con 259 estudiantes de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales 

y Extranjeros, muestra fue no probabilística – intencional. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

El procedimiento para la recolección de datos se la obtuvo a través de la aplicación de 

la escala de resiliencia de Wagnild y Young, que es una escala que mide los niveles de 

resiliencia de una persona, la misma que se aplicó a los estudiantes de cada semestre de la 

carrera, en donde indicaron el grado de conformidad con el ítem, todos los ítems fueron 

calificados; los más altos puntajes serán indicadores de un nivel alto de resiliencia con un 

rango de 126-175 puntos, el nivel medio de resiliencia será de 76-125 puntos y el nivel bajo 

de resiliencia corresponde al rango de 25-75 puntos, esta escala se aplicó a los 259 

estudiantes de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. 

 

3.6 Técnicas para procesamiento – análisis e interpretación de datos  

El proceso de tabulación de la información consistió en realizar el conteo de los 

resultados obtenidos en cada uno de los ítems de la escala de resiliencia Wagnild y Young, 

para posteriormente proceder a tabularlos en el software Microsoft Excel, luego se realizó la 

contabilidad de los resultados obtenidos en cada semestre de la carrera entre mujeres y 

varones para encontrar su media aritmética respectivamente. Una vez encontrada la media 

aritmética correspondiente a varones y mujeres, dichos resultados fueron plasmados en un 

diagrama de pastel con su respectivo porcentaje para proceder al análisis e interpretación 

basados en los resultados obtenidos en la tabulación de resultados. 
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CAPÍTULO IV. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados obtenidos en escala psicométrica de resiliencia de Wagnild y Young 

4.1.1 Resultados del nivel de resiliencia en relación a la media aritmética obtenida en 

los estudiantes de primer semestre 

 

Tabla 1. Estudiantes de primer semestre. 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Figura 2. 

 Estudiantes de primer semestre 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: De los datos obtenidos en la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se 

establece que, del total de 39 estudiantes de primer semestre, 28 mujeres poseen un nivel de 

resiliencia en relación a la media aritmética de 127,3 el cual corresponde al 49%, y 11 

varones poseen un nivel de resiliencia en relación a la media aritmética de 134,5 

correspondiente al 51%. 

 

Interpretación: Los varones obtuvieron un nivel de resiliencia de alto y las mujeres 

obtuvieron un nivel de resiliencia bajo, los mismos que corresponden a un nivel de resiliencia 

mayor, por lo tanto; en relación a la media aritmética obtenida en mujeres y varones de 

primer semestre, se afirma que los varones poseen mayor resiliencia, es decir,  tienen una 

buena autoestima, son optimistas, afrontan sus problemas con un pensamiento positivo, 

toman los errores como lecciones y no como fallas o fracasos, su nivel de estrés es menor en 

comparación a las mujeres que son menos resilientes, todo esto genera un bienestar que 

genera paz, tranquilidad influyendo positivamente en el proceso educativo de los estudiantes. 

Mujeres Varones Total

Número 28 11 39

127,3 134,5 261,9

% 49% 51% 100%

49%
51%

MUJERES

VARONES
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4.1.2 Resultados del nivel de resiliencia en relación a la media aritmética obtenida en 

los estudiantes de segundo semestre 

 

Tabla 2. 

Estudiantes de segundo semestre. 

 

Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Figura 3. 

Estudiantes de segundo semestre 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: De los datos obtenidos en la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se 

establece que, del total de 46 estudiantes de segundo semestre, 34 mujeres poseen un nivel 

de resiliencia en relación a la media aritmética de 132,5 el cual corresponde al 52%, y 12 

varones poseen un nivel de resiliencia en relación a la media aritmética de 121,3 

correspondiente al 48%. 

 

Interpretación: Las mujeres obtuvieron nivel de resiliencia alto y los varones 

obtuvieron un nivel de resiliencia medio, por lo tanto, en relación a la media aritmética 

obtenida en mujeres y varones de segundo semestre, se afirma que las mujeres poseen mayor 

resiliencia, es decir, poseen una mayor capacidad de recuperarse, sobreponerse y conllevar 

de una mejor manera las adversidades que se presentan en su proceso educativo, 

desarrollando positivamente su autoestima, optimismo, creatividad, humor, potenciando una 

conducta resiliente adecuada.  

Mujeres Varones Total

Número 34 12 46

132,5 121,3 253,8

% 52% 48% 100%

52%
48% MUJERES

VARONES
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4.1.3 Resultados del nivel de resiliencia en relación a la media aritmética obtenida en 

los estudiantes de tercer semestre 

Tabla 3. 

Estudiantes de tercer semestre. 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Figura 4. 

Estudiantes de tercer semestre 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: De los datos obtenidos en la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se 

establece que, del total de 26 estudiantes de tercer semestre, 16 mujeres poseen un nivel de 

resiliencia en relación a la media aritmética de 135,6 el cual corresponde al 49%, y 10 

varones poseen un nivel de resiliencia en relación a la media aritmética de 143,3 

correspondiente al 51%. 

 

Interpretación: en relación a la media aritmética obtenida en mujeres y varones de 

tercer semestre, se asevera que los varones poseen mayor resiliencia, es decir,  tienen una 

buena autoestima, son optimistas, afrontan sus problemas con un pensamiento positivo, 

toman los errores como lecciones y no como fallas o fracasos, su nivel de estrés es menor en 

comparación a las mujeres que son menos resilientes, todo esto genera un bienestar que 

genera paz, tranquilidad contribuyendo favorablemente en el proceso educativo de los 

estudiantes. 

Mujeres Varones Total

Número 16 10 26

135,6 143,3 278,9

% 49% 51% 100%

49%
51% MUJERES

VARONES
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4.1.4 Resultados del nivel de resiliencia en relación a la media aritmética obtenida en los estudiantes 

de cuarto semestre 

 

Tabla 4.  

Estudiantes de cuarto semestre. 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Figura 5. 

Estudiantes de cuarto semestre 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: De los datos obtenidos en la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se 

establece que, del total de 36 estudiantes de cuarto semestre, 26 mujeres poseen un nivel de 

resiliencia en relación a la media aritmética de 129,8 el cual corresponde al 49%, y 10 

varones poseen un nivel de resiliencia en relación a la media aritmética de 132,6 

correspondiente al 51%. 

 

Interpretación: en relación a la media aritmética obtenida en mujeres y varones de 

cuarto semestre, se afirma que los varones poseen mayor resiliencia, esto implica que tienen 

la capacidad para salir victoriosos de momentos difíciles, ante una adversidad en lugar de 

una actitud negativa adoptan una actitud positiva, su autoestima está en un nivel alto, llegan 

a desarrollar una actitud resiliente correcta, todo esto influye en el cumplimiento de todos 

los objetivos propuestos en el transcurso de su proceso educativo. 

 

Mujeres Varones Total

Número 26 10 36

129,8 132,6 262,4

% 49% 51% 100%

49%
51%

MUJERES

VARONES
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4.1.5 Resultados del nivel de resiliencia en relación a la media aritmética obtenida en 

los estudiantes de quinto semestre 

 

Tabla 5.  

Estudiantes de quinto semestre. 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Figura 6. 

Estudiantes de quinto semestre 

 

Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: De los datos obtenidos en la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se 

establece que, del total de 28 estudiantes de quinto semestre, 12 mujeres poseen un nivel de 

resiliencia en relación a la media aritmética de 131,7 el cual corresponde al 50,41%, y 16 

varones poseen un nivel de resiliencia en relación a la media aritmética de 129,5 

correspondiente al 49,59%. 

 

Interpretación: analizando la media aritmética obtenida en mujeres y varones de quinto 

semestre, se afirma que las mujeres poseen mayor resiliencia, es decir, poseen una mayor 

capacidad de recuperarse, sobreponerse y conllevar de una mejor manera las adversidades 

que se presentan en su proceso educativo, desarrollando positivamente su autoestima, 

optimismo, creatividad, humor, potenciando una conducta resiliente adecuada. 

 

Mujeres Varones Total

Número 12 16 28

131,7 129,5 261,2

% 50,41% 49,59% 100%

50,41%49,59% MUJERES

VARONES
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4.1.6 Resultados del nivel de resiliencia en relación a la media aritmética obtenida en 

los estudiantes de sexto semestre 

 

Tabla 6.  

Estudiantes de sexto semestre. 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Figura 7. 

Estudiantes de sexto semestre 

 

Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: De los datos obtenidos en la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se 

establece que, del total de 27 estudiantes de sexto semestre, 21 mujeres poseen un nivel de 

resiliencia en relación a la media aritmética de 134 el cual corresponde al 51%, y 6 varones 

poseen un nivel de resiliencia en relación a la media aritmética de 130 correspondiente al 

49%. 

 

Interpretación: en relación a la media aritmética obtenida en mujeres y varones de sexto 

semestre, se afirma que las mujeres poseen mayor resiliencia, esto quiere decir que tienen la 

capacidad para salir victoriosos de momentos difíciles, ante una adversidad en lugar de una 

actitud negativa adoptan una actitud positiva, su autoestima está en un nivel alto, llegan a 

desarrollar una actitud resiliente correcta, todo esto influye en el cumplimiento de todos los 

objetivos propuestos en el transcurso de su proceso educativo. 

 

Mujeres Varones Total

Número 21 6 27

134 130 264,0

% 51% 49% 100%

51%49% MUJERES

VARONES
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4.1.7 Resultados del nivel de resiliencia en relación a la media aritmética obtenida en 

los estudiantes de séptimo semestre 

Tabla 7.  

Estudiantes de séptimo semestre. 

 

Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Figura 8. 

Estudiantes de séptimo semestre 

 

Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: De los datos obtenidos en la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se 

establece que, del total de 28 estudiantes de séptimo semestre, 19 mujeres poseen un nivel 

de resiliencia en relación a la media aritmética de 128,3 el cual corresponde al 49,5%, y 9 

varones poseen un nivel de resiliencia en relación a la media aritmética de 130,9 

correspondiente al 50,5%. 

 

Interpretación: analizando los resultados de la media aritmética obtenida en mujeres y 

varones de séptimo semestre, se afirma que los varones poseen mayor resiliencia, es decir, 

poseen una mayor capacidad de recuperarse, sobreponerse y conllevar de una mejor manera 

las adversidades que se presentan en su proceso educativo, desarrollando positivamente su 

autoestima, optimismo, creatividad, humor, potenciando una conducta resiliente adecuada. 

Mujeres Varones Total

Número 19 9 28

128,3 130,9 259,2

% 49,5% 50,5% 100%

49,50%50,50% MUJERES

VARONES
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4.1.8 Resultados del nivel de resiliencia en relación a la media aritmética obtenida en 

los estudiantes de octavo semestre 

 

Tabla 8.  

Estudiantes de octavo semestre. 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

 

Figura 9. 

Estudiantes de octavo semestre 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: De los datos obtenidos en la escala de resiliencia de Wagnild y Young, se 

establece que, del total de 29 estudiantes de octavo semestre, 23 mujeres poseen un nivel de 

resiliencia en relación a la media aritmética de 123,5 el cual corresponde al 53%, y 6 varones 

poseen un nivel de resiliencia en relación a la media aritmética de 110,8 correspondiente al 

47%. 

Interpretación: en relación a la media aritmética obtenida en mujeres y varones de 

octavo semestre, se afirma que las mujeres poseen mayor resiliencia, es decir,  tienen una 

buena autoestima, son optimistas, afrontan sus problemas con un pensamiento positivo, 

toman los errores como lecciones y no como fallas o fracasos, su nivel de estrés es menor en 

comparación a las mujeres que son menos resilientes, todo esto genera un bienestar que 

genera paz, tranquilidad influyendo positivamente en el proceso educativo de las estudiantes. 

 

 

Mujeres Varones Total

Número 23 6 29

123,5 110,8 234,3

% 53% 47% 100%

53%
47% MUJERES

VARONES
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4.2 Resumen del análisis del nivel de resiliencia correspondiente a cada semestre. 

 

Tabla 9. 

Resumen del nivel de resiliencia por semestres 

 

Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Figura 10. 

Resumen del nivel de resiliencia por semestres 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: Una vez analizado los datos obtenidos en la escala de resiliencia de 

Wagnild y Young en nivel de resiliencia con respecto a la media aritmética por cada semestre 

de la carrera, de los ocho semestres, tres semestres corresponden a que las mujeres poseen 

mayor resiliencia y cinco semestres señalan que los varones tienen mayor resiliencia. 

 

Interpretación: Las mujeres obtuvieron una mayor resiliencia en los semestres: 

segundo, quinto sexto y los varones en los semestres: primero, tercero, cuarto, séptimo, 

octavo, esto nos indica que de toda la carrera los varones poseen mayor resiliencia que las 

mujeres, es decir, poseen una mayor capacidad de recuperarse, sobreponerse y conllevar de 

una mejor manera las adversidades que se presentan en su proceso educativo, desarrollando 

positivamente su autoestima, optimismo, creatividad, humor, potenciando una conducta 

resiliente adecuada. 

 

 mujeres  varones Mayor resiliencia

1 127,3 134,5 Varones

2 132,5 121,3 Mujeres

3 135,6 143,3 Varones

4 129,8 132,6 Varones

5 131,7 129,5 Mujeres

6 134 130 Mujeres

7 128,3 130,9 Varones

8 122,1 127 Varones
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4.3 Resumen del nivel de resiliencia entre mujeres y varones correspondiente a toda 

la carrera 

 

Tabla 10.  

Resumen general del nivel de resiliencia  

 

Fuente: Escala de resiliencia de Walding y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Figura 11. 

Resumen general del nivel de resiliencia 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: De los datos obtenidos en la escala de resiliencia de Wagnild y Young en 

toda la carrera, se establece que, del total de 259 estudiantes, 179 mujeres poseen un nivel 

de resiliencia en relación a la media aritmética general de 130,2 el cual corresponde al 

49,83%, y 80 varones poseen un nivel de resiliencia en relación a la media aritmética general 

de 131,1 correspondiente al 50,17%. 

 

Interpretación: analizando la media aritmética general obtenida en mujeres y 

varones de toda la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, se 

determina que los varones poseen mayor resiliencia que las mujeres, corroborando al 

resultado obtenido a nivel de semestres, por ende tienen una buena autoestima, son 

optimistas, afrontan sus problemas con un pensamiento positivo, toman los errores como 

lecciones y no como fallas o fracasos, su nivel de estrés es menor, todo esto genera un 

bienestar que genera paz, tranquilidad influyendo positivamente en el proceso educativo de 

los estudiantes. 

 

Mujeres Varones Total

Número 179 80 259

130,2 131,1 261,3

% 49,83% 50,17% 100%

49,83%50,17% MUJERES

VARONES
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4.4 Nivel de resiliencia correspondiente a toda la carrera 

 

Tabla 11. 

Nivel de resiliencia de toda la carrera 

 
Fuente: Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

Elaborado por: Fiallos Kelly y Mancheno Solange, 2023. 

 

Análisis: De los datos obtenidos en la escala de resiliencia de Wagnild y Young en 

toda la carrera, los estudiantes de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros poseen un nivel de resiliencia de 130,7; en relación al 100% que corresponde al 

nivel de resiliencia máximo de 175, el porcentaje del nivel de resiliencia obtenido en la 

carrera es del 75%. 

 

Interpretación: El nivel de resiliencia existente en los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros corresponde a un nivel de resiliencia 

alto, lo que significa que tienen bien desarrollada la capacidad de recuperarse, sobreponerse 

y conllevar de una mejor manera las adversidades que se presentan en su proceso educativo, 

desarrollando de una manera positiva su autoestima, optimismo, creatividad, humor, 

potenciando una conducta resiliente adecuada. 
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CAPÍTULO V. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

• Se logró identificar los niveles de resiliencia en los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, el cual corresponde a los 

siguientes niveles, nivel bajo con una puntuación de 25-75, nivel medio con una 

puntuación de 76-125, nivel alto con una puntuación de 126-175; el nivel de 

resiliencia obtenido mediante la escala de resiliencia de Wagnil y Young en los 

estudiantes de la carrera es de 130,7; el cual pertenece a un nivel de resiliencia alto, 

dando a notar que los factores de satisfacción personal, ecuanimidad, sentirse bien, 

y perseverancia están bien fundamentados en cada estudiante de la carrera. 

• Se relacionó los niveles de resiliencia entre varones y mujeres de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, donde existe un nivel de 

resiliencia alto el mismo que afecta positivamente en su proceso educativo y se ve 

reflejado en la capacidad de relacionarse, la confianza que reflejan, armonía que 

existe entre estudiantes, conllevando a que el ambiente del proceso educativo sea el 

ideal que requiere todo estudiante universitario. 

• Se determinó la relación de los niveles de resiliencia en el proceso educativo entre 

varones y mujeres de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros en los Idiomas Nacionales y Extranjeros, de un total de 259 estudiantes 

sometidos a la escala de resiliencia Wagnild y Young, 179 mujeres poseen un nivel 

de resiliencia de 130,2 y 80 varones poseen un nivel de resiliencia de 131,1 por lo 

que concluimos que, a nivel de toda la carrera los varones tienen mayor resiliencia 

que las mujeres, esto nos indica que han desarrollado de una excelente manera las 

características principales de una persona resiliente, por más adversidades que se 

presenten son optimistas, adoptan una actitud positiva, su autoestima está en un nivel 

alto que los impulsa a tomar nuevos retos con la confianza en sí mismos que lo 

lograrán, todo esto influye en el cumplimiento de metas propuestas en el transcurso 

de su proceso educativo, adquiriendo los elementos necesarios para afrontar su vida 

profesional. 

 

5.2 Recomendaciones 

• A nivel de Universidad fomentar la elaboración y aplicación de proyectos sobre la 

resiliencia en donde se desarrollará un comportamiento emocional y en el caso de 

existir alguna problemática proponer soluciones prácticas en donde los estudiantes, 

universidad serían los más beneficiados y por ende repercutirá de buena manera en 

su entorno social y familiar. 

• A los docentes implementar talleres multidisciplinarios a solución de problemas 

inmediatos con el fin de desarrollar soluciones asertivas, trabajando conjuntamente 

con los estudiantes teniendo como resultado un objetivo común.   
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• A la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros sugerir que se 

ejecute en su currículo temas sobre la resiliencia con el fin de propiciar más allá del 

aprendizaje académico, la formación humana, siendo un ejemplo de vida a partir de 

su capacidad para desarrollarse, autodirigirse y encaminar sus acciones educativas y 

de formación integral a sus educandos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Escala de resiliencia de Wagnild y Young  
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