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Resumen 

La adolescencia es una etapa crucial, durante la cual la familia y el clima social familiar 

desempeñan un papel esencial al momento de afrontar de manera exitosa las diferentes 

situaciones que se puedan presentar. El propósito fundamental de esta investigación fue 

determinar la relación entre Clima Social Familiar y Resiliencia en estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de una institución pública. Chiclayo, 2022. La metodología fue no experimental, 

descriptivo-correlacional. Los evaluados fueron 159 alumnos de ambos sexos, cuyas edades 

se encontraban entre 15 y 17 años. Se utilizó la Escala de Clima Social Familiar (FES) y la 

Escala de Resiliencia (ER), ambos instrumentos estandarizados en el contexto peruano. Como 

resultados, se encontró una correlación positiva baja significativa con un coeficiente de 0.306 

y un p valor <0.001 entre Clima Social Familiar y Resiliencia. Así mismo, se pudo observar 

que el 57.5% de adolescentes presentan un nivel de Clima Social Familiar alto y el 19.2 % un 

nivel bajo. Respecto a la Resiliencia se encontró que el 78.3% de los alumnos evaluados se 

ubican en un nivel alto y el 5% de escolares se ubican en un nivel bajo. Finalmente, se 

evidenció que entre las dimensiones de Clima Social y Resiliencia la correlación es positiva 

baja. Se concluye que para la formación de la Resiliencia es importante ámbito familiar, así 

como también, los aspectos de personalidad, contexto, etc.  

 

Palabras clave: Familia, Resiliencia, Adolescencia, Desarrollo, Clima Social Familiar. 
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Abstract 

Adolescence is a crucial stage, during which the family and the family social climate play an 

essential role in successfully facing the different situations that may arise. The fundamental 

purpose of this research was to determine the relationship between Family Social Climate and 

Resilience in 4th and 5th grade high school students at a public institution. Chiclayo, 2022. 

The methodology was non-experimental, descriptive-correlational. Those evaluated were 159 

students of both sexes, whose ages were between 15 and 17 years old. The Family Social 

Climate Scale (FES) and the Resilience Scale (ER) were used, both standardized instruments 

in the Peruvian context. As results, a significant low positive correlation was found with a 

coefficient of 0.306 and a p value <0.001 between Family Social Climate and Resilience. 

Likewise, it was observed that 57.5% of adolescents present a high level of Family Social 

Climate and 19.2% a low level. Regarding Resilience, it was found that 78.3% of the students 

evaluated are at a high level and 5% of schoolchildren are at a low level. Finally, it was 

evident that between the dimensions of Social Climate and Resilience the correlation is low 

positive. It is concluded that for the formation of Resilience, the family environment is 

important, as well as aspects of personality, context, etc. 

 

Keywords: Family, Resilience, Adolescence, Development, Family Social Climate.  
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Introducción 

En la actualidad los adolescentes atraviesan diversos eventos que determinan la 

generación de conductas positivas o negativas, lo que incluye el rechazo grupal, la violencia 

física y psicológica, pudiendo surgir otras situaciones en el contexto social o familiar del 

individuo. 

La adolescencia es una fase vital en el desarrollo de habilidades, como lo indica el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) es una etapa de 

fortalecimiento, planes, de conocimiento de sí mismo y de su entorno, del mismo modo ofrece 

múltiples alternativas para el aprendizaje y el desarrollo fortalezas. Por eso, es fundamental 

que los padres tengan presente lo importante que es que sus hijos aprendan a tomar 

decisiones, aprendan de sus errores, asuman la responsabilidad de sus actos, y actúen con 

libertad y autonomía. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) más del 10% de 

adolescentes entre los 10 y 19 años presentan desórdenes mentales, esto ocurre puesto que, los 

cambios que presentan durante esta etapa se ven acompañados de un bajo nivel 

socioeconómico, el abuso o violencia dentro de la familia, lo cual hace a los adolescentes más 

vulnerables a padecer este tipo de problemas. 

Afrontar y saber gestionar la gran variedad de situaciones que se puedan presentar en 

la adolescencia dependerá de muchos factores y uno de los más significativos es la familia, 

que suele ser el grupo inicial al que una persona pertenece, por lo tanto, brinda estabilidad, 

contribuye al desarrollo de sus miembros y le proporciona tanto al niño como el adolescente 

herramientas que les permitan socializar (Iglesias, 2016). 

Cada familia tiene una estructura, la cual está conformada por lineamientos que 

permiten a sus miembros establecer vínculos de manera mutua, reiterativa y dinámica dentro 

del sistema (Mendizábal & Anzures, 1999). Por otra parte, la familia no siempre actúa como 

un factor protector para sus integrantes; en algunos casos, la mayor parte de acontecimientos 

que perturban el desarrollo de niños y adolescentes se relacionan con el estrés tóxico 

provocado por experiencias que se desencadenan en el entorno familiar, como el abuso físico 

y psicológico ya sea por parte de los progenitores u otras personas y el desamparo (UNICEF, 

2021). 

Por consiguiente, el Clima Social Familiar cumple una función esencial en la buena 

adaptación psicológica y social del individuo, pues incide en su desarrollo individual, 

educativo, comunitario y familiar, por tanto, un ambiente social familiar positivo promueve 

un entorno seguro, creando una percepción de bienestar en sus miembros. Mientras que un 
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clima social familiar negativo, predominan los problemas y el enfrentamiento entre sus 

miembros; afectando negativamente el desarrollo de cada integrante del grupo familiar 

(Ramos & Risco, 2019). 

Un apropiado clima familiar es esencial durante el periodo de la adolescencia, debido 

a que la familia, escuela y comunidad, son esenciales en el desarrollo corporal, cognoscitivo, 

social y psicológico. En esta etapa, la familia y el clima social familiar desempeñan un papel 

fundamental para que la persona pueda afrontar las distintas adversidades (Papalia et al., 

2012). 

Durante la adolescencia la capacidad resiliente se va fortaleciendo, con el fin de poder 

contar con competencias socioemocionales, que le facilitarían el desarrollo de estrategias de 

afrontamiento y el poder aprender de las crisis que se puedan presentar durante esta etapa 

(Torija, 2021). 

Para Rutter (como se citó en Guillen, 2005) las personas poseen capacidad resiliente, 

las cual les ayuda a desarrollarse de una forma sana y logrando el éxito psicológicamente a 

pesar de enfrentar situaciones adversas que amenazan su bienestar, es decir, es la capacidad 

que le proporciona a la persona la posibilidad de emerger a pesar de las situaciones adversas, 

adaptarse, reponerse y acceder a una vida productiva y significativa, que les permita 

desarrollarse psicológicamente y con proyecciones hacia el futuro. 

Ser resiliente no significa tener un escudo ante las distintas dificultades, situaciones o 

disgustos, sino significa batallar y hacer frente a la desgracia de manera provechosa, 

reconociendo y cuidando la salud mental (UNICEF, 2021). Si estas competencias no se 

desarrollan de manera adecuada, dificultará el manejo emocional, el establecimiento de 

relación con pares, estarían propensos a establecer relaciones no saludables, se presentaría 

limitaciones para poder tomar decisiones responsables, y la persona se sentiría insatisfecha 

con su vida (Mejía et al., 2017). 

Ante ello es de suma importancia poder trabajar estás dos variables y sobre todo poder 

conocer si se establece una relación entre ambas, puesto que como se ha ido mencionando, el 

Clima Social Familiar y la Resiliencia son piezas primordiales en el desarrollo adecuado de la 

persona. 

Considerando lo anteriormente mencionado, surgió la siguiente interrogante ¿Cuál es 

la relación entre el clima social familiar y la resiliencia en adolescentes de 4to y 5to de 

secundaria de una institución pública, Chiclayo, 2022? 
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Se esperó obtener una correlación directa moderada entre Clima Social Familiar y 

Resiliencia en adolescentes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública, Chiclayo, 

2022. 

Por consiguiente, se planteó como principal propósito, determinar la relación entre 

Clima Social Familiar y Resiliencia en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 

institución pública. Chiclayo, 2022; y los objetivos específicos fueron, identificar el nivel de 

Clima Social Familiar; identificar el nivel de la dimensión relación del Clima Social Familiar; 

identificar el nivel de la dimensión estabilidad del Clima Social Familiar. Chiclayo, 2022; 

identificar el nivel de la dimensión desarrollo del Clima Social Familiar; identificar el nivel de 

Resiliencia; e identificar la relación de las dimensiones del Clima Social Familiar y la 

Resiliencia en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública. Chiclayo, 

2022. 

Este estudio es importante debido a que brindará información teórica que favorecerá la 

ampliación del conocimiento científico y comprensión de las variables en estudio, además, los 

resultados que se obtengan podrán servir como futuros antecedentes para aquellos 

investigadores que se interesen en estas variables. 

Así mismo, aportará información para futuros programas de intervención donde se 

tenga como principal propósito la mejora del clima social familiar y fomentar la capacidad 

resiliente para la mejor adaptación de los adolescentes. 

Ayudará a la Institución a tomar conciencia respecto a la situación actual de los 

adolescentes teniendo en cuenta las variables en estudio, del mismo modo se incentivará a la 

aplicación de programas preventivos e implementar estrategias ante las distintas situaciones 

de riesgo que se podrían identificar en los adolescentes, teniendo en cuenta la importancia de 

poder contar con profesionales de la salud mental dentro de la I.E.

 

Revisión de literatura 

Antecedentes 

Aldea (2020) ejecutó un estudio correlacional, transversal; utilizando el muestreo no 

probabilístico intencional, su principal propósito fue identificar la relación entre el clima 

social familiar y la resiliencia en una I.E. de Lima, para dar respuesta a dicho objetivo se usó 

la Escala de Clima Social Familiar y la Escala de Resiliencia. Se encontró que las variables no 

se relacionan a nivel estadístico, sin embargo, siguen siendo muy importantes en el desarrollo 

adolescente. 
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Egoavil (2018) ejecutó una investigación descriptiva, para establecer la relación y 

comparación entre el clima social familiar y resiliencia, tomando en cuenta el sexo, la edad, 

tipo de familia y año en dos I.E. de Lima, para esto se aplicó la Escala de clima social familiar 

y la escala de resiliencia a 190 jóvenes de ambos sexos. Encontrando que la gran parte de 

alumnos manifiestan un moderado clima social familiar, representándose con un 76.8%. La 

Escala de Resiliencia reflejó que, el 60% de alumnos se sitúan en un nivel alto, siendo la 

mayor parte de los evaluados, por último, se encontró que la correlación entre las variables es 

alta y positiva. 

Huayto y Leonardo (2016), ejecutaron una investigación no experimental y 

transversal, con tipología descriptiva – correlacional, estudiando las variables clima social 

familiar y resiliencia, este estudio se realizó en alumnos de secundaria en Juliaca, la cual tuvo 

como fin establecer la relación entre dichas variables; se halló un nivel promedio respecto a la 

primera variable, así como un alto en la segunda, finalmente, se muestra una correlación 

directa y significativa entre las variables. 

Ruiz (2022), realizó un estudio descriptivo-correlacional, usando las escalas de Clima 

Social Familiar y la de Resiliencia en su población, teniendo la finalidad establecer la relación 

entre el clima social familiar y la resiliencia en escolares de quinto año de educación 

secundaria en Lambayeque, se encontró que las variables mantienen una correlación directa 

moderada. 

Cruzado y Herrera (2021), estudiaron en adolescentes el Clima Social Familiar y la 

Resiliencia en una I.E. de Lambayeque, teniendo como finalidad establecer la relación entre 

dichas variables, el estudio fue no experimental, transversal - correlacional; se aplicaron las 

escalas de Clima Social Familiar y la Escala de Resiliencia a 92 alumnos; los resultados 

mostraron que el 14.2% se encontraron en una categoría buena y el 72.8% de los evaluados 

muestran un Clima Social Familiar medio. Por otra parte, se halló que en resiliencia el 21.7% 

de escolares se sitúan en un nivel alto, el 35.4% se encuentra en un nivel bajo y el 42,9% se 

sitúan en la categoría media. Además, se afirmó que existe una relación directa y significativa 

entra las variables. 

Bases teóricas 

Adolescencia. 

Según Griffa (como se citó en Pierrini, 2021), el término adolescencia significa 

hombre joven, que se relaciona con el crecer, padecer, sufrir. Se le considera como un periodo 

tenso y crítico en el que el sujeto se separa de su familia, amplía su juicio y comienza a tomar 

sus propias decisiones. 
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El inicio de la adolescencia tiene una cronología muy variable, en las niñas inicia 

aproximadamente a los 10 años o incluso puede comenzar a los 9 años, mientras que en los 

niños inicia entre los 11 y los 12 años e incluso puede retrasarse hasta los 13 años (Cabezuelo 

& Frontera, 2010). 

Este tiempo de transición implica cambios importantes en las dimensiones cognitivas, 

físico y psicosociales, entrando a un nivel más alto de desarrollo cognoscitivo, lo cual 

favorece la manipulación de la información (Papalia et al., 2009). Su maduración psicosocial 

depende de las interacciones que el adolescente mantenga con su familia e institución 

educativa, esta transición puede estar llena de contradicciones y dualidades (Cabezuelo & 

Frontera, 2010). 

Familia. 

Para la Real Academia Española (RAE, 2014), la familia está conformada por 

personas que tienen relación de parentesco entre sí y viven juntas. Así como también un grupo 

de personas afines por amistad o trato. 

La unión de un hombre y una mujer mediante el matrimonio da origen a la familia, 

está alianza aporta a la pareja amor y alegría, tiene como objetivo principal la procreación y 

formación de los hijos, del mismo modo brinda un ambiente seguridad en tiempos difíciles, 

creando adultos libres, solidarios, que respetan los lineamientos de la sociedad (Benítez, 

2017). 

La familia es uno de los entornos a los que pertenecen el adolescente, por tanto, es 

responsable de promover el bienestar y desarrollo de los integrantes del grupo familiar. 

La influencia de elementos socioculturales de riesgo y protección hacen más 

vulnerables a los adolescentes ante situaciones de crisis (OMS, 1996). 

 

Clima Social familiar. 

El clima familiar depende del ambiente percibido por los integrantes de la familia, de 

la misma manera influye en el comportamiento, el desarrollo físico, emocional, social e 

intelectual de sus miembros. Un ambiente familiar positivo promueve el apego emocional, la 

confianza, el apoyo, la empatía y la comunicación, promueve el ajuste conductual y el ajuste 

psicológico de los integrantes (Moreno et al.,2009). 

Relaciones. 

Esta dimensión se relaciona con el compromiso y el apoyo que existe entre integrantes 

del grupo familiar, además del nivel de confianza que existe dentro del hogar para expresar 

sus sentimientos (Leal et al., 2016). Dentro de esta dimensión tenemos los siguientes factores: 
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Cohesión. Se refiere a la unión y el apoyo que se muestra dentro del ambiente familiar. 

Expresividad. Se relaciona la capacidad para actuar de manera libre y demostrar 

emociones directamente dentro de la familia. 

Conflicto. Grado en que el conflicto, el enojo y la agresión pueden expresarse libre y 

abiertamente dentro de la familia. 

Desarrollo. 

Se relaciona con el grado de asertividad y autosuficiencia que existe en las familias, 

además, de la capacidad para tomar decisiones y la participación de sus integrantes en 

acciones sociales, intelectuales, políticas, religiosas y de entretenimiento, para promover el 

desarrollo personal del individuo (Leal et al., 2016). Presenta 4 componentes: 

Autonomía. Nivel de confianza que existe entre los miembros del grupo familiar, 

teniendo en cuenta su independencia y competencia en la toma de decisiones. 

Actuación. Se refiere a los sucesos relacionados con la educación o el ámbito laboral 

que se encuentran dirigidos a la obtención de un logro dentro de un marco de competencia. 

Intelectual - Cultural. Involucramiento en actividades políticas, intelectuales, 

culturales y sociales, teniendo como fin principal mantenerse actualizado sobre estos temas y 

ampliar sus conocimientos. 

Social - Recreativo. Involucramiento en actividades sociales y de creación. 

Moralidad - Religiosidad. Se relaciona con el valor que la familia le da a las 

actividades y valores morales y religiosos. 

Estabilidad. 

Hace alusión a la importancia de la responsabilidad, estructura y organización, 

teniendo en cuenta la planificación de múltiples actividades que se pueden desarrollar dentro 

de hogar, así como la instauración de procedimientos y reglas dirigidas a mejorar el 

funcionamiento familiar (Leal et al., 2016). Incluye dos aspectos fundamentales: 

Organización. La estructura, organización, compromisos y planificación de 

actividades son de gran importancia dentro de la familia. 

Control. Disposición de la familia para adherirse a pautas y procedimientos 

establecidos. 

Resiliencia.  

La resiliencia es la capacidad para navegar con éxito entre distintas circunstancias, va 

más allá d sobrevivir, aceptar o resignarse a una posible situación inaceptable. Es un proceso 

conductual que cualquier persona puede desarrollar o adquirir, comprende habilidades de 



13 

  

afrontamiento, persistencia y determinación para superar y recuperarse de los problemas o 

crisis que puedan presentarse (UNICEF, 2021). 

Según la (RAE, 2014), la resiliencia es aquella capacidad que permite el ajuste de un 

ser vivo ante una situación perturbadora o un estado o situaciones adversas. Es un mecanismo 

o sistema que se encarga de recuperar su estado inicial una vez culminado el estado de 

perturbación a la que se había sometido. 

 Según Wagnild y Young (citado en Gómez, 2019) se divide en 5 dimensiones: 

Ecuanimidad. 

Visión equilibrada de la vida frente a eventos adversos, confrontados de manera 

calmada. 

Perseverancia. 

Es la constancia que tiene un individuo ante las situaciones adversas o el desánimo, el 

deseo de logro y un alto grado de fuerza de voluntad. 

Confianza en sí mismo. 

Disposición para creer en nuestro potencial. 

Satisfacción personal. 

Capacidad para entender la vida y la manera en que se contribuye a esta. 

Sentirse bien solo. 

Se refiere a sentirse libre y ser capaz de comprender lo que significa la libertad y 

teniendo en cuenta que somos únicos e importantes. 

Materiales y métodos 

Diseño de investigación. 

El estudio es de diseño no experimental de tipo descriptivo-correlacional (Hernández- 

Sampieri & Mendoza, 2018). 

Participantes. 

Adolescentes de ambos sexos, que se encuentren cursando el cuarto y quinto año de 

secundaria; la población con la que se contó fue de 270 estudiantes con edades comprendidas 

entre 15 y 17 años, inscritos en el año escolar 2022 en la Institución Educativa Nacional de 

Chongoyape (Llempen, comunicación personal, 31 de mayo de 2022).  

La muestra estuvo constituida por 159 alumnos inicialmente, sin embargo, aplicando 

los criterios de exclusión y eliminación fueron dados de baja alrededor de 39 estudiantes, 

contando finalmente con 120 estudiantes. 

Como criterio de inclusión se consideró a alumnos de 4to y 5to año de secundaria de 

ambos sexos, inscritos en el año escolar 2022; se excluyó a escolares con necesidades 
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educativas especiales y se eliminó a estudiantes cuyos instrumentos se entregaron incompletos 

o se llenaron de manera errónea. 

Técnicas e instrumentos. 

Se usó la técnica de encuesta, los instrumentos fueron la Escala de Clima Social 

Familiar (FES) de Moos y Trickett y la Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young. 

La Escala de Clima Social Familiar, se compone de 90 ítems y de 3 dimensiones. La 

primera es de Relaciones que incluyen los indicadores de Cohesión, Expresividad, Conflicto 

(ítems 1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 

81, 82, 83), la segunda es de Desarrollo que incluyen los indicadores de Actuación, 

Autonomía, Intelectual-cultura, Social-recreativo, Moralidad religiosa (Ítems 4, 5, 6, 7, 8, 14, 

15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 

65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88) y la tercera es la dimensión de 

Estabilidad que incluye los indicadores de Organización y Control (9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 

40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90). Su principal propósito es evaluar características 

sociales, ambientales y las relaciones personales dentro de la familia. El tiempo de aplicación 

es de aproximadamente 20 minutos, calificada de acuerdo con la escala dicotómica, cada 

participante tendrá que marcar V o F según su conveniencia, para la revisión del instrumento 

se utilizará la ficha de calificación (Anexo A). 

La estandarización de dicha escala se realizó en Lima - Perú por Ruiz y Guerra (1993), 

para establecer la confiabilidad se utilizó el método de consistencia interna, encontrando una 

fiabilidad de 0.88 a 0.91. Se utilizó la prueba de Bell para encontrar la validez y correlación 

en el área de Ajuste en el Hogar y el Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación 

Infantil  

La Escala de Resiliencia, consta de 25 ítems y de 5 dimensiones: Ecuanimidad (7,8, 

11, 12), Sentirse bien solo (5, 3, 19), Confianza en sí mismo (6, 9, 10, 13, 17, 18, 24), 

Satisfacción por personal (16, 21, 22, 25) y Perseverancia (1, 2, 4, 14, 15, 20, 23). Evalúa el 

nivel de resiliencia en estudiantes. El tiempo estimado de aplicación es de 25 a 30 minutos 

aproximadamente, calificada a través de una escala tipo Likert de 7 puntos donde 1 significa 

“totalmente en desacuerdo” y 7 significa “totalmente de acuerdo”. 

Se realizó la adaptación peruana Novella (2002), “la validez concurrente se demuestra 

por los altos índices de correlación de la ER con mediciones bien establecidas de constructos 

vinculados con la resiliencia. Según el criterio de Kaiser, se identifican 5 factores. La 

confiabilidad fue calculada con el método de consistencia interna con el coeficiente de alfa de 

Cronbach de 0.89”. 
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Procedimientos. 

Se solicitó el permiso al Director de la Institución Educativa donde se realizó la 

investigación (Anexo B). Una vez obtenido el permiso de la Institución, se acordaron las 

fechas y horarios de aplicación de instrumento, en primera instancia se les hizo llegar a los 

padres de familia o tutores el consentimiento informado para la aplicación del instrumento 

(Anexo C), posterior a ello se procedió a realizar la evaluación solo de aquellos estudiantes 

que obtuvieron el permiso de sus padres o tutores, lo cual se realizó mediante la entrega del 

asentimiento informado (Anexo D) para los adolescentes, la ficha sociodemográfica (Anexo 

E) y las escalas (Anexo F).  

Aspectos éticos. 

El proyecto de investigación y las escalas utilizadas en el estudio contaron con la 

aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la 

Universidad promotora (Anexo G) 

Se consideraron los principios éticos propuestos en el informe de Belmont (National 

Commission for the Protection of Human, 1979), en el cual se resaltan 3 principios básicos 

que velan por la ética en la investigación con seres humanos. El primero es el de respeto a las 

personas, se tuvo en cuenta la autonomía de cada participante respetando sus opiniones y 

elecciones, evitando influir en su decisión, al trabajar con una población menor de edad se 

brindó el consentimiento para sus padres o tutores y el asentimiento para los estudiantes, 

donde se especificó los objetivos y recalcando la confidencialidad de los resultados y su uso 

para fines de investigación. 

Se consideró también el principio de beneficencia, con el fin de proteger y priorizar el 

bienestar de los participantes, respetando sus decisiones y protegiéndolos de posibles daños, 

asegurando su bienestar y maximizando sus beneficios mediante la devolución de resultados. 

Por último, el principio de justicia, en el cual se tuvo en cuenta la igualdad y equidad para 

cada persona.  

De igual manera se respetó el reconociendo de la información, respetando los derechos 

de autor y se transmitió la información con total veracidad, para lo cual se utilizará el 

programa Turnitin, donde el puntaje esperado será menor o igual al 30 % de similitud. 

Procesamiento y análisis de datos. 

Se ejecutó la construcción de la base de datos utilizando el programa Microsoft Excel 

(2016). Para responder a los objetivos planteados, se empleó el análisis estadístico inferencial 

y descriptivo por medio del software libre Jamovi. Para identificar la distribución de los datos 

se usó de la prueba no paramétrica Shapiro Wilk, partiendo de ello se seleccionó la prueba de 
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correlación. Así también se hizo uso de la distribución de frecuencias en porcentajes con el 

propósito de identificar los niveles de resiliencia, Clima Social Familiar y el de sus 

dimensiones. Por último, los resultados se presentaron por medio de tablas y figuras. 

Resultados y discusión 

Clima Social Familiar y Resiliencia en Estudiantes de 4to y 5to de Secundaria  

Aplicando la prueba Rho de Spearman se encontró una correlación positiva baja 

significativa con un coeficiente de 0.306 y un p valor <0.001 entre las variables Clima Social 

Familiar y Resiliencia. 

Los resultados encontrados se relacionan con el estudio realizado por Pompa y Salazar 

(2019), donde se encontró una correlación positiva baja, por ende, se puede decir que el 

desarrollo fomentado para los adolescentes dentro del contexto familiar, mantienen una 

relación baja con el desarrollo de la resiliencia.  

Sin embargo, Ruiz (2022), discrepa, debido a que encontró una relación directa 

moderada, entre las variables estudiadas, indicando que la percepción que tienen los 

adolescentes sobre el ambiente familiar en el que conviven, los vínculos afectivos y la 

estructura familiar, influirán de manera directa en el desarrollo y fortalecimiento de la 

resiliencia, permitiéndoles afrontar de manera exitosa eventos negativos, fomentando la 

adaptación a las distintas situaciones adversas. Del mismo modo, el estudio realizado por 

Egoavil (2018), muestra la existencia de una correlación alta y positiva, afirmando el papel 

esencial de la familia en el desarrollo de los adolescentes, resaltando la importancia del 

cumplimiento de la función protectora para el desarrollo de la resiliencia. 

Es necesario mencionar la existencia de estudios donde no se encontró relación entre 

las variables, como el realizado por Aldea (2020), cuyo autor menciona que esto puede 

deberse a que la resiliencia es considerada como un proceso, el cual va cambiando a través del 

tiempo, teniendo en cuenta las distintas situaciones que puedan atravesar las personas, 

además, no solo implica la intervención de la familia para la formación de esta, sino también 

del contexto social, cultural, desarrollo psicológico y biológico.  

Los resultados encontrados pueden estar relacionados a las diferencias socioculturales 

que existen en la muestra, la no convivencia directa con los padres ya sea por separación de 

estos o por el abandono de uno o ambos padres, quedando al cuidado de abuelos o familiares 

cercanos. 

Un aspecto a tener en cuenta es la personalidad de los estudiantes, ya que se ha 

demostrado que esta ejerce un papel importante para el desarrollo de la capacidad de afronte 

de situaciones difíciles (Luza & Velarde, 2021). 
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Clima Social Familiar en Estudiantes de 4to y 5to de Secundaria  

Se encontró que los niveles de Clima Social Familiar en jóvenes de 4to y 5to de 

secundaria son principalmente altos, representándose con un 57.5%, mientras que la minoría 

se encuentran en un nivel bajo con 19.2 % (ver figura 1). 

Estos resultados se relacionarían con el estudio realizado por Cruzado y Herrera 

(2021), quienes encontraron un nivel de Clima Social Familiar alto con un 57%, indicando un 

adecuado funcionamiento familiar que propicia el apropiado desarrollo humano, el 

establecimiento de relaciones interpersonales; así como también, cuentan con competencias 

para sobrellevar situaciones adversas y herramientas necesarias para solucionar conflictos de 

manera adecuada. Sin embargo, Pompa y Salazar (2020), encontraron que el 71% de los 

evaluados se encontraban en un nivel medio, evidenciando una moderada probabilidad de que 

en sus familias se practique una comunicación conveniente, libre expresión de emociones o el 

mantenimiento de reglas estables.  

Por otro lado, Godínez (2022), encontró que el 77.8% de los estudiantes evaluados en 

su investigación presentaron valoraciones muy bajas en relación con el Clima Social Familiar, 

indicando limitadas interacciones familiares, bajo desarrollo e inestabilidad familiar, 

constituyéndose condiciones poco favorables para el desarrollo del adolescente; coincidiendo 

con lo mencionado por Ramos y Risco (2019),  quienes refieren que si un ambiente familiar 

se percibe de manera negativa, favorecerá el aparecimiento de conductas y relaciones 

conflictivas, afectando negativamente el desarrollo de cada integrante del grupo familiar. 

Figura 1 

Frecuencia en Porcentajes del Nivel De Clima Social Familiar en Estudiantes de 4to Y 5to de 

Secundaria. 
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Dimensiones de Clima Social Familiar en Estudiantes de 4to y 5to de Secundaria 

 En cuanto a las dimensiones de Relaciones, Desarrollo y Estabilidad, se encontraron 

resultados favorables, ubicándose en los niveles alto y medio, representándose con un 43.3%, 

45% y 39.2% respectivamente (ver figura 2).  

 Esto concuerda con los estudios realizados por Ruiz (2022), quienes encontraron que 

la mayor parte de evaluados, se encontraban en un nivel alto en las dimensiones de Clima 

Social Familiar, esto estaría indicando que dichos adolescentes tienen facilidad para 

comunicarse y expresarse de manera adecuada dentro del contexto familiar, mostrando 

tendencia a mantener la comunicación ante situaciones conflictivas con el fin de dar 

soluciones coherentes, evidencian además una adecuada autonomía y predisposición para 

participar de actividades que contribuyan a su crecimiento personal y académico, así también 

la presencia de una estructura familiar adecuada, con establecimiento de valores y normas.  

 Del mismo modo Leal et al. (2016), quienes mencionan que en las dimensiones del 

Clima Social Familiar existe la presencia de apoyo, compromiso y confianza para expresar 

opiniones y sentimientos dentro de la familia, igualmente, se evidencia gran capacidad para la 

toma de decisiones e interés por actividades que involucren el desarrollo personal e 

intelectual, así como también, se recalca la importancia del establecimiento de reglas y la 

planificación de actividades que involucren el reforzamiento de lazos familiares. 

Figura 2 

Frecuencia en Porcentaje de las Dimensiones del Clima Social Familiar en Estudiantes de 

4to y 5to de Secundaria. 
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Resiliencia en Estudiantes de 4to y 5to de Secundaria 

En cuanto a la resiliencia se observó que el 78.3% de los evaluados se ubican en un 

nivel alto y el 5% de los alumnos se encuentran en un nivel bajo (ver figura 3). 

Estos resultados se corroboran por los obtenidos por Pompa y Salazar (2020), hallando 

que el 40% de su muestra se ubicaba en un nivel alto, indicando que los adolescentes 

enfrentas las situaciones desfavorables que se puedan presentar, tanto en el contexto familiar, 

social, escolar o personal, buscando alternativas de solución exitosas, con capacidad de buscar 

apoyo cuando lo consideran necesario. Del mismo modo, Triveño (2021), encontró que gran 

parte de su muestra se encuentra en un nivel adecuado, resaltando como principal 

característica la habilidad para afrontar situaciones difíciles y superarlas de manera exitosa.  

 Por ello, se puede afirmar que gran parte de escolares evaluados muestran un nivel 

adecuado de Resiliencia, indicando que poseen la capacidad para enfrentar con éxito distintas 

circunstancias, presentando habilidades de afrontamiento, tenacidad, perseverancia y gran 

capacidad para superar y recuperarse de una crisis (UNICEF, 2021). 

Figura 3 

Frecuencia en Porcentajes de Resiliencia en Estudiantes de 4to y 5to de Secundaria. 

 

 

Dimensiones de Clima Social Familiar y Resiliencia en Estudiantes de 4to y 5to de 

Secundaria 

Aplicando la prueba Rho de Spearman se encontró la existencia de una correlación 

positiva baja significativa presentando un coeficiente de 0.257 y un p valor 0.005 entre la 

dimensión de Relaciones y la Resiliencia, en la dimensión Estabilidad existe una correlación 

positiva baja significativa con un coeficiente de 0.263 y un p valor 0.004 (ver tabla 1). 
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Los resultados obtenidos se relacionan en parte con los encontrados por Moya y Cunza 

(2018), sobre todo con la dimensión de relaciones donde se obtuvo un coeficiente de 0.123 y 

un p <0.05, mostrando que, si las interacciones familiares son saludables, entonces tendrán 

mayor resiliencia. Sin embargo, dicho autor confirma la relación entre la dimensión de 

desarrollo y la resiliencia, demostrando que, la resiliencia aumentará, si se presenta un 

adecuado desarrollo de los miembros de grupo familiar. Por último, encontró también que 

entre la dimensión estabilidad y resiliencia no existiría correlación, lo cual difiere con los 

resultados anteriormente mencionados. 

Asimismo, se puede concluir que sí bien existe la presencia de correlaciones 

significativas en las dimensiones del Clima Social Familiar con la variable resiliencia, estas 

resultan ser bajas, lo que probablemente podría deberse a la presencia de otras variables 

asociadas a la resiliencia. 

Tabla 1 

Coeficiente de Correlación Rho de Spearman entre las Dimensiones de Clima Social 

Familiar y Resiliencia en Estudiantes de 4to y 5to de Secundaria. 

 

 

  



21 

  

Conclusiones 

El Clima Social Familiar y la Resiliencia presentan una correlación positiva baja 

significativa demostrándose con un coeficiente de 0.306 y un p valor <0.001, lo que 

rechazaría la hipótesis inicial. 

Los estudiantes presentan en su gran mayoría un alto Clima Social Familiar, lo cual 

indicaría un adecuado desarrollo humano, el establecimiento de relaciones interpersonales, el 

afronte adecuado ante situaciones adversas y la adecuada solución de conflictos. 

La mayor parte de los escolares muestran un nivel alto en las dimensiones de Clima 

Social Familiar. 

Se encontró que los escolares evaluados presentan un nivel alto de Resiliencia. 

En las dimensiones de Relaciones y Estabilidad con la Resiliencia se halló una 

correlación positiva baja significativa. 

Recomendaciones 

A partir de esta investigación se podría empezar a construir una línea base que nos 

permita monitorear e intervenir oportunamente las variables estudiadas. 

A las autoridades de la institución se le recomienda seguir reforzando la capacidad 

resiliente de sus estudiantes, a partir de actividades que fortalezcan la misma. 

Realizar talleres que involucren el fortalecimiento de vínculos entre padres e hijos y el 

involucramiento de estos en su desarrollo. 

Realizar la abreviación de la Escala Clima Social Familiar y actualizar la adaptación 

de este al contexto peruano, con el fin, de facilitar la resolución de la escala cuando esta sea 

aplicada en conjunto con otras escalas. 

Realizar investigaciones relacionando la Resiliencia con variables como la inteligencia 

emocional, autoestima o la personalidad. 
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Anexo B 
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Anexo C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA 

Padre de familia o tutor legal: _________________________________________________________ 

Instituciones: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo  

Investigadora: Milagros Barboza Soriano 

Título: CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y RESILIENCIA EN ADOLESCENTES DE 4TO Y 5TO DE 

SECUNDARIA   DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA. CHICLAYO, 2022. 

Señor padre de familia 

A través del presente documento se solicita la participación de su menor hijo/hija en este estudio. Para 

ello, se le pide leer detalladamente este documento. Una vez finalizada la lectura, si usted concede la 

participación de su hijo/a, por favor completar los datos solicitados al final del documento. 

Fines del estudio: 

Se invita a participar del estudio con la finalidad de determinar la relación entre Clima Social Familiar 

y Resiliencia en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública. Chiclayo, 2022, para 

así poder tener una visión más clara sobre la problemática que se viene presentando, la cual afecta 

sobre todo a los adolescentes y dificulta el desarrollo de sus habilidades. Del mismo modo la 

información obtenida servirá como base para el diseño de estrategias que ayuden hacer frente a la 

problemática.  

Procedimientos: 

Si usted acepta la participación de su hijo en este estudio, él tendrá que responder a las preguntas de 

dos cuestionarios. 

Riesgos: 

No existen riesgos por participar en este estudio 

Beneficios: 

Se le informará a su menor hijo(a) de manera confidencial los resultados que se obtengan de los test 

aplicados por medio de su correo electrónico.  

Costos e incentivos: 

Usted no deberá pagar nada por la participación de su hijo/a en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole. 

Confidencialidad: 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. Las respuestas serán codificadas usando un número de identificación que garantiza 

la confidencialidad. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna 
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información que permita la identificación de las personas que participaron. Los archivos no serán 

mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 

 

Uso de la información: 

La información una vez procesada será eliminada. 

Derechos del participante: 

La participación es voluntaria. Su hijo (a) tiene el derecho de retirar el consentimiento para la 

participación en cualquier momento sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte al personal del estudio Milagros Barboza Soriano por medio del correo electrónico 

milagrosbarbozasoriano99@gmail.com o llamar al número 976215664. 

Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio o cree que su hijo (a) ha sido tratado 

injustamente puede contactar al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo por medio del correo 

comiteetica.medicina@usat.edu.pe 

Consentimiento 

 

 

 

 

 

Padre de familia Investigador 

Nombre: Nombre: Milagros Barboza Soriano 

DNI: DNI: 

Fecha: Fecha: 

 

Voluntariamente doy consentimiento para que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo en qué 

consiste su participación en el proyecto, también entiendo que puede decidir no participar y que puede 

retirarse del estudio en cualquier momento. 

 

  

mailto:milagrosbarbozasoriano99@gmail.com
mailto:comiteetica.medicina@usat.edu.pe
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Anexo D 

 

ASENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

Instituciones: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

Investigadora: Milagros Barboza Soriano 

Título: Clima Social Familiar Y Resiliencia En Adolescentes De 4to Y 5to De Secundaria De Una 

Institución Pública. Chiclayo, 2022. 

 

Propósito del estudio: 

Se invita a participar del estudio con la finalidad de determinar la relación entre Clima Social Familiar 

y Resiliencia en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública. Chiclayo, 2022, para 

así poder tener una visión más clara sobre la problemática que se viene presentando, la cual afecta 

sobre todo a los adolescentes y dificulta el desarrollo de sus habilidades. Del mismo modo la 

información obtenida servirá como base para el diseño de estrategias que ayuden hacer frente a la 

problemática.  

Procedimientos: 

Si decides participar en este estudio tendrás que responder a las preguntas de dos cuestionarios. 

Riesgos: 

No existen riesgos por participar en este estudio. 

Beneficios: 

Se te informará de los resultados que se obtengan de los test realizados, de manera confidencial y por 

medio del correo electrónico. 

Costos e incentivos 

No deberás pagar por participar en el estudio. Igualmente, no recibirás ningún incentivo        económico ni 

de otra índole. 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos tu información con códigos y no con nombres. Si los resultados son 

publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de los participantes. Tus 

archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin tu consentimiento. 

Uso de la información obtenida: 

La información una vez procesada será eliminada. 
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Derechos del participante 

Si decides participar en el estudio, puedes retirarte de éste en cualquier momento, o no participar en 

una parte del estudio sin daño alguno. Si tienes alguna duda adicional, por favor pregunta al personal 

del estudio, Milagros Barboza Soriano 976215664. 

Si tienes preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o crees que has sido tratado injustamente 

puedes contactar al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo: comiteetica.medicina@usat.edu.pe 

Asentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que significa mi participación en el 

estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento. 

 

 

 

 

 

Estudiante 

Nombre

: DNI: 

Fecha: 

 

  

mailto:comiteetica.medicina@usat.edu.pe
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Anexo E 

 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

 

Datos sociodemográficos 

 

Edad: Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Grado y Sección: 

Número de hermanos: 

Vive con: Papá ( ) Mamá ( ) Hermano ( ) Otros ( )    

 

Estado civil de tus padres: 

 

Casados ( ) Convivientes ( ) Divorciados o separados ( ) Viudo/a ( ) 
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Anexo F 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Las frases siguientes se refieren a tu familia. Después de leer cada frase deberás hacer un círculo 

alrededor de lo que crees corresponde a tu familia. Debes decidirte por Verdadero o Falso pensando lo 

que sucede la mayoría de las veces. Recuerda que se trata de tu opinión sobre tu familia y que no hay 

respuestas correctas o incorrectas. 

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 

2. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sus sentimientos para sí mismos. V F 

3. En nuestra familia peleamos mucho. V F 

4. En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta. V F 

5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F 

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en la familia. V F 

7. Pasamos en casa la mayor parte del tiempo libre. V F 

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas 

actividades de la iglesia. 
V F 

9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. V F 

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. V F 

11. Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos pasando el tiempo. V F 

12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece y queremos. V F 

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 

14. En mi familia nos esforzamos mucho por mantener la independencia de cada 

uno. 
V F 

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 

16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.) V F 

17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. V F 

18. En mi casa no rezamos en familia. V F 

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. V F 

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. V F 

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos. V F 

23. En la casa a veces nos molestamos tanto que a veces golpeamos o rompemos V F 
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algo. 

24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. V F 

25. Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno V F 

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 

27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. V F 

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, santa 

Rosa de Lima, etc. 
V F 

29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 

necesitamos. 
V F 

30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 

31. En mi familia estamos fuertemente unidos. V F 

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. V F 

33. Los miembros de nuestra familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.  V F 

34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 

35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “gane el mejor”. V F 

36. Nos interesa poco las actividades culturales. V F 

37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones y paseos. V F 

38. No creemos en el cielo o el infierno. V F 

39. En mi familia la puntualidad es muy importante. V F 

40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. V F 

41. Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca un voluntario. V F 

42. En casa, si alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo 

más. 
V F 

43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 

44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 

47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones V F 

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o 

mal. 
V F 
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49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas. V F 

51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. V F 

52. En mi familia, cuando uno se queja, hay otro que se siente ofendido. V F 

53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos. V F 

54. Generalmente, en mi familia cada persona confía en si misma cuando surge un 

problema. 
V F 

55. En la casa nos preocupamos poco por los asensos en el trabajo o las notas en el 

colegio. 
V F 

56. Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. V F 

57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o 

del colegio. 
V F 

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 

59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 

ordenados. 
V F 

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. V F 

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. V F 

62. En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente. V F 

63. Si en mi familia hay desacuerdos, todos nos esforzamos para suavizar las cosas 

y mantener la paz. 
V F 

64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros a defender sus 

propios derechos 
V F 

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxitos. V F 

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leemos obras 

literarias. 
V F 

67. os miembros de mi familia asistimos a veces a cursos o clases particulares por 

afición o por interés. 
V F 

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F 

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 

70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. V F 
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71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. V F 

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. V F 

74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. V F 

75. “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia. V F 

76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer. V F 

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. V F 

78. En mi casa leer la biblia es algo importante. V F 

79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 

80. En mi casa las normas son muy rígidas, “tienen” que cumplirse. V F 

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. V F 

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontaneo. V F 

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 

84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. V F 

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 

estudio. 
V F 

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 

literatura. 
V F 

87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. V F 

88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 

89. En mi casa generalmente la mesa (platos) se recoge inmediatamente después de 

comer. 
V F 

90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya. V F 
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ESCALA DE RESILIENCIA 

Conteste cada una de las siguientes preguntas marcando con un aspa (x) en la casilla que 

mejor represente su proceder, no hay respuesta buena ni mala. 

 

 

Totalmente 

te de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy de 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1.Cuando planeo algo lo realizo.        

2. Generalmente me las arreglo de una 

manera u otra. 
       

3. Dependo más de mí mismo(a) que 

de otras personas. 
       

4. Es importante para mí mantenerme 

interesado en las cosas. 
       

5. Puedo estar solo si tengo que 

hacerlo. 
       

6. Me siento orgulloso de haber 

logrado cosas en mi vida. 
       

7. Usualmente veo las cosas a largo 

plazo. 
       

8. Soy amigo(a) de mí mismo(a).        

9. Siento que puedo manejar varias 

cosas al mismo tiempo. 
       

10. Soy decidido (a).        

11. Rara vez me pregunto cuál es la 

finalidad de todo. 
       

12. Tomo las cosas una por una.        

13. Puedo enfrentar las dificultades 

porque las he experimentado 

anteriormente. 

       

14. Tengo autodisciplina.        

15. Me mantengo interesado en las 

cosas. 
       

16. Por lo general, encuentro algo de 

qué reírme. 
       

17. El creer en mí mismo me permite 

atravesar tiempos difíciles. 
       

18. En una emergencia soy una persona 

en quien se puede confiar. 
       

19. Generalmente puedo ver una 

situación de varias maneras. 
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20. Algunas veces me obligo a hacer 

cosas, aunque no quiera. 
       

21. Mi vida tiene significado.        

22. No me lamento de las cosas por las 

que no puedo hacer nada. 
       

23. Cuando estoy en una situación 

difícil generalmente encuentro una 

salida. 

       

24. Tengo la energía suficiente para 

hacer lo que debo hacer. 
       

25. Acepto que hay personas a las que 

yo no les agrado. 
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Anexo G 

 

 


