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Resumen 

El estudio se desarrolló con el objetivo de determinar la relación entre la resiliencia y la 

motivación académica en estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023.  Con respecto a 

la metodología: se utilizó una investigación de enfoque cuantitativo, no experimental, de nivel 

descriptivo, diseño descriptivo-correlacional.  La muestra fue de tipo probabilística y muestreo 

aleatorio simple conformada por 160 estudiantes de secundaria del centro educativo. Los 

instrumentos empleados fueron la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) y la Escala de 

Motivación académica de Vallerand et al. (1993). Los resultados descriptivos indican el nivel de 

resiliencia muy bajo en el 86.9% de los participantes, mientras el nivel de motivación era alto con 

el 65.6%. Inferencialmente, existe el Rho de Spearman fue 0.469, indica que existe relación 

positiva moderada entre la resiliencia y la motivación extrínseca en estudiantes de una academia, 

seguido de, existe relación positiva, moderada entre la resiliencia y la motivación intrínseca en 

estudiantes con el p-valor fue de 0.00 y la rho de Spearman fue 0.541. Finalmente, existe relación 

negativa, baja entre la resiliencia y la desmotivación en estudiantes con   el p-valor fue de 0.05 y 

la rho de Spearman fue -.238. Se concluye:  existe relación positiva, significativa y moderada entre 

la resiliencia y motivación académica con el p-valor fue de 0.00 y la Rho de Spearman fue 0.400 

en estudiantes examinados de una academia de nivel secundaria, 2023. Es decir, a mayores recursos 

personales de resistencia y fortaleza mejora la motivación académica. 

 Palabras clave: Resiliencia, motivación académica, secundaria. 
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Abstract 

The study was conducted with the aim of determining the relationship between resilience 

and academic motivation in students from a secondary-level academy, 2023. Regarding the 

methodology: a quantitative, non-experimental, descriptive-level research with a descriptive-

correlational design was used. The sample was probabilistic and comprised 160 secondary school 

students from the educational institution, selected through simple random sampling. The 

instruments used were the Wagnild and Young Resilience Scale (1993) and the Vallerand et al. 

Academic Motivation Scale (1993). 

Descriptive results indicate a very low level of resilience in 86.9% of the participants, 

while the level of motivation was high in 65.6% of the students. Inferentially, the Spearman's 

Rho was 0.469, indicating a moderate positive relationship between resilience and extrinsic 

motivation in academy students. Furthermore, a moderate positive relationship was found 

between resilience and intrinsic motivation in students, with a p-value of 0.00 and a Spearman's 

Rho of 0.541. Lastly, a low negative relationship was observed between resilience and 

demotivation in students, with a p-value of 0.05 and a Spearman's Rho of -0.238. 

In conclusion, there exists a significant, moderate positive relationship between resilience 

and academic motivation, with a p-value of 0.00 and a Spearman's Rho of 0.400, in the examined 

students from a secondary-level academy, 2023. This means that higher personal resources of 

resilience and strength improve academic motivation. 

Keywords: Resilience, academic motivation, highschool. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio se desarrolló con el objetivo de determinar la relación entre la resiliencia y la 

motivación académica en estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023. 

Para ello, se dividió en capítulos que abordan cada etapa de la investigación. 

En el primer apartado, se contextualizó el problema de investigación a nivel internacional 

y nacional, por lo que se citaron autores que abordaron temas relacionados; además, se formularon 

las preguntas de estudio, los objetivos planteados, la justificación de la investigación, sus 

limitaciones, las hipótesis que surgieron luego del rastreo bibliográfico y una definición 

operacional de las variables. 

En el segundo capítulo, se volcaron todas las investigaciones antecedentes que se 

encontraron sobre el estudio a nivel nacional e internacional, con la finalidad de poder identificar 

los hallazgos previos al respecto. Asimismo, se colocaron las bases teóricas y epistemológicas de 

la investigación, 

En el tercer acápite, se menciona el sustento metodológico que tuvo la investigación, debido 

a que se siguieron diseños y tipos de investigación específicos que permitieron obtener los datos 

necesarios para lograr los objetivos del estudio; además, se caracteriza a la población con la que se 

trabajó en la recolección de datos. 

En la cuarta sección, se presentan los resultados del análisis estadístico realizado a los datos 

recopilados de los estudiantes. Esta sección se divide en dos subapartados: resultados descriptivos 

y resultados inferenciales.  
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación o situación del problema de investigación 

La resiliencia se vio asociada de forma frecuente a diversos ámbitos en la vida de las 

personas, desde el aspecto laboral hasta el académico. Respecto a la resiliencia en los 

centros de estudios es decir en el aspecto académico, muchas investigaciones mencionan 

que la disminución de la fortaleza, resistencia del alumno puede desencadenar en diversas 

dificultades, entre ellas la motivación y el rendimiento académico (Chew et al., 2020). 

En la etapa educativa los estudiantes empiezan a formar sus habilidades sociales, así 

como su personalidad, asociado a lo mencionado se encuentra la motivación y la resiliencia, 

por tanto, los docentes deben trabajar estas habilidades y potenciarlas, pues existe evidencia 

que los conceptos mencionados posee un impacto importante en el éxito de los estudiantes 

(Al-Hoorie, 2017).  

A nivel internacional se evidencia el abandono escolar, esto debido a diversas razones 

personales y contextuales de los padres de familia lo que significa una desvinculación de la 

escuela siendo un fenómeno en rápido crecimiento (Wang et al., 2021). Estudios realizados 

en Europa sobre la resiliencia indican lo relevante para el desarrollo personal y psicológico 

de los estudiantes, además que afirman que los altos niveles de resiliencia tienen un efecto 

positivo en la capacidad de los estudiantes para adaptarse a su contexto social y sus desafíos 

(Supervía et al., 2022). 

En Corea del Sur un estudio realizado a 367 alumnos obtuvo que la resiliencia está 

compuesta por la adaptación metacognitiva, la sociabilidad, el optimismo, la perseverancia 

y la eficacia comunicativa. Es decir, la resiliencia es la voluntad del alumno por alcanzar 
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metas, pero estas solo se logran con el establecimiento de varias habilidades, así mismo 

mencionaron que la motivación desempeña el papel más dominante para el establecimiento 

de las habilidades mencionadas (Yu et al., 2022). 

En el Perú, estudios explican que la resiliencia posee importancia en un contexto 

educativo, ya que crea la capacidad de enfrentar y mitigar situaciones difíciles (Ventocilla, 

2019) Asimismo se específica que la resiliencia y la motivación de los estudiantes son un 

elemento clave para establecer relaciones entre los alumnos y docentes, así como el 

fortalecimiento de la personalidad generando en ellos objetivos claros (García et al., 2021).  

Por otro lado, se menciona que el entorno social en el que se desarrolla el alumno 

logra ser una dificultad, ya que a pesar de un nivel alto de resiliencia logra limitar las 

capacidades del alumno, siendo estas condiciones desfavorables para su crecimiento. Los 

centros educativos en el Perú poseen algunas condiciones que no benefician al desarrollo 

de la resiliencia, estos son la pobreza, la marginalidad, entre otros sucesos que genera la 

deserción escolar, a pesar de la motivación manifestada por los estudiantes (Sosa, 2020).  

Una de las principales causas en cuanto a la baja motivación académica podría ser el 

exceso de actividades académicas, además. Las consecuencias con respecto a esta 

problemática pueden generar que los alumnos no logren desarrollar un adecuado nivel de 

resiliencia para afrontar determinadas situaciones. Por ello, se tratará de llenar el vacío que 

existe sobre investigaciones con respecto a las variables de este estudio en este tipo de 

población. Por todo lo expuesto en cuanto a la situación que se evidencia sobre la resiliencia 

y la motivación académica en los estudiantes de una academia de nivel secundaria en 

Huancavelica durante el 2023, se plantea lo siguiente. 
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la resiliencia y la motivación académica en estudiantes de 

una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de resiliencia de los estudiantes de una academia de nivel 

secundaria de Huancavelica, 2023? 

b) ¿Cuál es el nivel de motivación académica de los estudiantes de una 

academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023? 

c) ¿Cuál es la relación entre la resiliencia y la dimensión motivación extrínseca 

en estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023? 

d) ¿Cuál es la relación entre la resiliencia y la dimensión motivación intrínseca 

en estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023? 

e) ¿Cuál es la relación entre la resiliencia y la dimensión desmotivación en 

estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023? 

1.3. Formulación del objetivo general y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la resiliencia y la motivación académica en estudiantes 

de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de resiliencia de los estudiantes de una academia de nivel 

secundaria de Huancavelica, 2023. 

b) Identificar el nivel de motivación académica de los estudiantes de una academia 

de nivel secundaria de Huancavelica, 2023. 

c) Identificar la relación entre la resiliencia y la dimensión motivación extrínseca 

en estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023. 

d) Identificar la relación entre la resiliencia y la dimensión motivación intrínseca 

en estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023. 

e) Identificar la relación entre la resiliencia y la dimensión desmotivación en 

estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Teórica  

La presente investigación se justifica teóricamente, pues tuvo como finalidad 

ampliar las bases teóricas de las variables de estudio, pues, los resultados obtenidos 

permitirán ampliar las bases teóricas de las variables estudiadas en la investigación, 

por tanto, futuras investigaciones podrán tomar el estudio como parte de sus 

antecedentes.  

1.4.2. Metodológica  

Se justifica desde la perspectiva metodológica pues, se busca actualizar la 

teoría planteada por Wagnild y Young (1993) y su escala de resiliencia, asimismo 

lo planteado por Vallerand, Blais, Briére y Pelletier con su escala de motivación. De 
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esta forma la teoría y los instrumentos establecidos por los autores mencionados al 

ser empleados en la investigación brindarán estabilidad y soporte, además de la 

actualización de las herramientas de recolección de datos para utilizarlas en futuras 

investigaciones.  

1.4.3. Práctica 

Se justifica de forma práctica, puesto que, conocer el nivel de resiliencia y 

motivación permitirá establecer estrategias de intervención a nivel preventivo para 

apoyar a los estudiantes que tienen dificultades en el rendimiento académico por 

razones familiares, educativos entre otros. De esta manera los aportes permitirán 

aplicarlo dentro de un programa de tutoría en el fututo.   

1.5. Limitaciones 

El estudio tuvo limitaciones a nivel de los antecedentes teóricos, puesto que la 

investigación a nivel internacional actúa sobre poblaciones ligadas a riesgo de salud y muy 

poco relacionadas con riesgo académico, lo que dificulta la ostensión sobre la relación de 

las variables que sustenten la investigación. 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

1.6.1. Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación académica en 

estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023. 

Ho: No existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación académica 

en estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 

➢ Hi1: Existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación 

extrínseca en estudiantes de una academia de nivel secundaria de 

Huancavelica, 2023. 

➢ Ho1: No existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación 

extrínseca en estudiantes de una academia de nivel secundaria de 

Huancavelica, 2023. 

➢ Hi2: Existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación 

intrínseca en estudiantes de una academia de nivel secundaria de 

Huancavelica, 2023. 

➢ Ho2: No existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación 

intrínseca en estudiantes de una academia de nivel secundaria de 

Huancavelica, 2023. 

➢ Hi3: Existe relación significativa entre la resiliencia y la desmotivación en 

estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023. 

➢ Ho3: No existe relación significativa entre la resiliencia y la desmotivación 

en estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica,2023. 

1.7. Variables 

Variable 1: Resiliencia 

Variable 2: Motivación académica 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

En términos teóricos se tiene lo siguiente, sobre las variables:  
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1.8.2. Resiliencia: Esto hace referencia a la característica propia de la personalidad que 

le permite al ser humano moderar los efectos negativos generados por el estrés, de 

manera que promueve la adaptabilidad, valentía y fuerza emocional (Wagnild y 

Young, 1993). 

➢ Ecuanimidad: Esto hace referencia a que la persona puede mantener la calma 

y el control en situaciones de alto cambio y estrés (Wagnild y Young, 1993). 

➢ Sentirse bien solo y confianza en uno mismo:  Esto hace referencia a que la 

persona se siente orgulloso y capaz de alcanzar sus objetivos de vida, así como 

de lograrlo de manera autónoma, por sus propios medios sin requerir 

necesariamente de alguien más en todo momento (Wagnild y Young, 1993). 

➢ Perseverancia: Esto hace referencia a que la persona tiene la motivación 

necesaria para poner en práctica, realizar, sus actividades propias aún en 

momentos de dificultad o adversidad (Wagnild y Young 1993). 

➢ Aceptación de uno mismo y de la vida: Esto hace referencia a que la persona 

se sienta bien con su propio ser, con su personalidad, características físicas, etc., 

y con la manera de vivir la vida o las cuestiones que tiene en su vida, 

encontrando un propósito (Wagnild y Young, 1993). 

1.8.3. Motivación Académica: Esto hace referencia a la conducta entendida como un 

signo de competencia y autodeterminación orientado, en términos de la academia 

(escuela, universidad, etc.) (Vallerand et al., 1993). 

➢ Motivación extrínseca: Esto hace referencia a que la persona siente gusto o 

diversión en términos de la situación académica, de sus tareas, de las actividades 

escolares, etc. (Vallerand et al, 1993). 
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➢ Motivación intrínseca: Esto hace referencia a que la persona tenga agrado y 

satisfacción por el simple hecho de aprender cosas nuevas o de lo que le es 

enseñado en la academia (Vallerand et al, 1993). 

➢ Desmotivación: Esto hace referencia a que la persona tenga desinterés o se 

desentienda por las cuestiones académicas, tales como las tareas, el simple 

hecho de ir, las actividades y conocimientos que se le brindan, etc. (Vallerand 

et al, 1993). 

En términos de operacionalización se tiene lo siguiente sobre las variables:  
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Tabla 1  

Tabla de operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores  Ítems 

Escala de 

medición 

Valores y 

rangos 

R
es

il
ie

n
ci

a
 

Característica 

propia de la 

personalidad 

que le permite 

al ser humano 

moderar los 

efectos 

negativos 

generados por 

el estrés, de 

manera que 

promueve la 

adaptabilidad, 

valentía y 

fuerza 

emocional 

(Wagnild y 

Young, 1993). 

La variable se 

medirá mediante 

una escala de 

resiliencia del 

autor Wagnild y 

Young 1993, a 

partir de sus 

cuatro 

dimensiones: 

ecuanimidad, 

sentirse bien 

solo y confianza 

en sí mismo, 

perseverancia, y 

aceptación de 

uno mismo y de 

la vida. 

Ecuanimidad  

Solución de 

problemas 

Independencia 

Interés en 

actividades 

7, 9, 11, 12, 

13, 14 

Ordinal 

 

Muy bajo 

(25-62) 

Bajo (63-99) 

Medio (100-

137) 

Alto (138-

175) 

Muy bajo (6-14) 

Bajo (15-23) 

Medio (24-32) 

Alto (33-42) 

Sentirse bien 

solo y 

confianza en sí 

mismo  

Decidido 

Orgullo por 

alcanzar metas 

en la vida 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 

15, 16, 17, 18 

Muy bajo (10-

25) 

Bajo (26-40) 

Medio (41-55) 

Alto (56-70) 

Perseverancia  

Motivado a 

realizar 

actividades 

Significado por 

la vida 

1, 10, 21, 23, 

24 

Muy bajo (5-12) 

Bajo (13-20) 

Medio (21-27) 

Alto (28-35) 

Aceptación de 

uno mismo y 

de la vida 

Disciplina 

Estabilidad 

emocional 

Confiable 

19, 20, 22, 25 

Muy bajo (4-9) 

Bajo (10-16) 

Medio (17-23) 

Alto (24-28) 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

 

Conducta 

entendida 

como un signo 

de 

competencia y 

autodeterminac

ión 

orientado (Vall

La variable se 

medirá mediante 

un cuestionario a 

partir de sus tres 

dimensiones: 

motivación 

extrínseca, 

motivación 

Motivación 

extrínseca 

Gusto y 

diversión de ir al 

colegio 

3, 10, 17, 24, 

7, 14, 21, 28, 

1, 8, 15, 22 

Ordinal 

 

Bajo (28-84) 

Medio (85-

140) 

Alto (141-

196) 

Bajo (12-35) 

Medio (36-60) 

Alto (61-84) 

Motivación 

intrínseca 

Agrado y 

satisfacción de 

aprender cosas 

nuevas 

2, 9, 16, 23, 6, 

13, 20, 27, 4, 

11, 18, 25 

Bajo (12-35) 

Medio (36-60) 

Alto (61-84) 



20 
 

erand et al., 

1993). 

intrínseca, y 

desmotivación. 

Desmotivación 

Demostración 

que se es 

inteligente 

Mejor 

preparación al 

momento de 

elegir una 

carrera 

Desentendimient

o y desinterés 

del porque se va 

al colegio 

5, 12, 19, 26 

Bajo (4-11) 

Medio (12-20) 

Alto (21-28) 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

• En su investigación Manzano et al. (2022) buscaron determinar la relación 

entre motivación, responsabilidad, clima social y resiliencia, así como sus 

diferencias, en estudiantes de secundaria en España. El trabajo investigativo 

fue elaborado bajo un enfoque cuantitativo, en un nivel correlacional, de 

corte transaccional, bajo un diseño no-experimental. La muestra fueron 768 

individuos, donde 314 (46.1%) fueron varones y 354 (53.9%) fueron 

mujeres. Los instrumentos fueron encuestas, una por variable. Entre los 

hallazgos, se encontró que hay una relación positiva, con significancia, entre 

el nivel de motivación y la resiliencia pue su p valor fue de (p < .001). Se 

concluye que, entre otras cuestiones, que, a mayor motivación, mayor 

resiliencia, y viceversa.   

• En su investigación, Habib (2019) su objetivo buscó relacionar la influencia 

de la resiliencia en la motivación y la confianza académicas, en estudiantes 

de secundaria de la India. El trabajo investigativo se realizó bajo un enfoque 

cuantitativo, en un nivel correlacional, de corte transaccional, bajo un diseño 

no-experimental. La muestra fueron 150 alumnos, por muestro aleatorio 

simple, de 10 secundarias del Distritto de Gadderbal, JyK. Los instrumentos 

fueron una Escala de Resiliencia de Narayanan (2009), una Escala de 

Motivación Académica de Vallerand et al. (1992), y una Escala de 

Confianza Académica de Sanders y Sanders (2003). Se encontró entre los 
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hallazgos que hay una asociación positiva, por formula de Karl Pearson, con 

significancia, entre la primera variable y las dos segundas. Se concluye entre 

otras cuestiones que, a mayor resiliencia, mayor motivación académica. Se 

recomienda tomar en consideración estos hallazgos para mejorar la 

planificación y gestión escolar de la zona.  

• En su investigación Trigeuros et al. (2019) se trazó asocial la influencia de 

la inteligencia emocional en la motivación, la resiliencia, la performance 

académica y la adopción de hábitos de vida saludables en adolescentes. El 

trabajo investigativo fue realizado bajo un enfoque cuantitativo, en un nivel 

correlacional, de corte transaccional, bajo un diseño no-experimental. Los 

instrumentos fueron encuestados. La muestra fueron 615 estudiantes de 

secundaria. Entre los hallazgos se encontró que hay una relación positiva 

con significancia entre la resiliencia y la motivación de tipo intrínseca. Se 

concluye, entre otras cuestiones, que, a mayor resiliencia, mayor motivación 

intrínseca.  

• En su investigación Rahmati et al. (2021) indagó sobre la relación entre 

motivación académica, IQ y resiliencia, en estudiantes mujeres de una 

escuela secundaria de Bojnourd, Irán. El trabajo fue realizado bajo un 

enfoque cuantitativo, en un nivel correlacional, de corte transaccional y un 

diseño no-experimental. La muestra fueron 35 estudiantes, por muestreo por 

conglomerados, del área evaluada. Los instrumentos fueron un Cuestionario 

de Resiliencia de Samutelz (2004), un Cuestionario de Motivación 

Académica de Harter (1981) y un Cuestionario de IQ de Abdul Fattah y 

Yates (2006). Se encontró, entre los hallazgos, que hay una relación positiva 
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significativa entre la primera variable y la tercera. Se concluyó, entre otras 

cuestiones, que la motivación está asociada con la resiliencia, donde a mayor 

motivación mayor resiliencia (y viceversa).  

• En su investigación Oose et al. (2019) buscaron determinar la relación entre 

resiliencia y motivación y rendimiento académicos, en el distrito Ogun Este, 

de Nigeria. El trabajo fue realizado bajo un enfoque cuantitativo, en un nivel 

correlacional, de corte transaccional y diseño no-experimental. La muestra 

fueron 498 estudiantes de 9 escuelas secundarias. Los instrumentos fueron 

cuatro, uno para cada variable. Entre los resultados variados, se encontró que 

hay una asociación entre resiliencia y motivación académica. Se concluye, 

entre otras cuestiones, que, a mayor resiliencia, mayor motivación 

académica. Se recomienda tomar a consideración los hallazgos a fin de 

mejorar el sistema educativo de la zona evaluada. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

• En su investigación Rojas (2022) determinó la relación, asociación, entre la 

resiliencia y la motivación en estudiantes de secundaria en una institución 

educativa publica, en Surquillo. El trabajo investigativo se realizó bajo el 

enfoque cuantitativo, en un nivel correlacional, bajo un diseño no-

experimental. El método usado fue el hipotético-deductivo. La muestra y 

población fueron 80 estudiantes de la institución mencionada. Los 

instrumentos fueron dos cuestionarios, uno para cada variable, con 

confiabilidad por Alfa de Cronbach. Se encontró que hay una correlación 

positiva, entre ambas variables, por un valor de Rho en la fórmula de Charles 

Spearman de 0,725, bajo una significancia adecuada (0,000). Se concluye 
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que, a mayor resiliencia, mayor motivación. Se recomienda tomar en cuenta 

estos hallazgos para mejorar la formación adolescente.  

• En su investigación Castillo (2022) buscó determinar la asociación, relación, 

entre la resiliencia y la motivación académica de estudiantes de nivel 

secundario de una escuela pública de Chorrillos. El trabajo investigativo se 

realizó bajo el enfoque cuantitativo, en un nivel correlacional, bajo un diseño 

no-experimental. La muestra fueron los estudiantes de la institución 

evaluada, con edades entre 12 y 18 años. Los instrumentos fueron la Escala 

de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), adaptado por Castilla (2016), y 

la Escala de Motivación Académica, adaptada por Remón (2006). Se 

encontró que hay una correlación de tipo positiva, en un nivel débil y con 

significancia alta, entre las variables, por un valor de Rho de la fórmula de 

Charles Spearman de 0,280; asimismo, se obtuvo relación positiva entre las 

dimensiones. Se concluye que, a mayor nivel en una variable, mayor nivel 

en la otra.  

• En su investigación Panta (2021) se trazó buscar la relación, asociación, 

entre la resiliencia y la motivación académica. El trabajo académico fue 

realizado bajo un enfoque cuantitativo, en un nivel correlacional, de corte 

transaccional, bajo un diseño no-experimental. La población fueron 221 

estudiantes de una institución educativa. Los instrumentos fueron la Escala 

de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), adaptado por Novella (2002), y 

la Escala de Motivación Académica de Vallenard et al (1989), adaptada por 

Remón (2015). Se encontró que hay una relación débil entre las variables 

del estudio, con significancia (0,002), por un valor Rho de la fórmula de 
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Charles Spearman de 0,979; y una correlación negativa no significativa entre 

la primera variable y las dimensiones de la segunda variable siguientes: 

satisfacción personal, ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí 

mismo y perseverancia. 

• En su investigación Cano (2018) tuvo como objetivo la relación entre 

resiliencia y motivación académica en estudiantes de nivel secundario de 

una institución educativa, Innova Schools, en Carabayllo. El trabajo 

investigativo fue elaborado bajo un enfoque cuantitativo, en un nivel 

correlacional, de corte transaccional, bajo un diseño no-experimental. La 

población fueron los estudiantes de la institución evaluada, con una muestra 

de 223 de 3r grado. Los instrumentos fueron un cuestionario por cada 

variable. Entre los hallazgos, se encontró que hay una correlación, 

asociación, positiva con un valor de 0,51, significando nivel medio. Se 

concluye que, a mayor nivel en una variable, mayor nivel en la otra.  

• En su investigación Auris (2019) buscó determinar la relación entre 

motivación para el logro y la resiliencia en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa de Ayacucho. El trabajo académico fue realizado bajo 

un enfoque cuantitativo, en un nivel descriptivo-correlacional, con un corte 

transaccional y un diseño de tipo no-experimental. La población fueron los 

140 estudiantes de la IEP “República Bolivariana de Venezuela”, con una 

muestra de 42, por muestreo bajo criterio. Los instrumentos fueron una 

escala de Motivación para el Logro de Morales Vallejo y una Escala de 

Resiliencia de Wagnild y Young. Entre los hallazgos se encontró que hay 

una relación significativa con un valor de P de 0,033, entre las variables. Se 
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pudo concluir que, a mayor nivel de una variable, mayor nivel de la otra, en 

la institución estudiada. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Resiliencia 

2.2.1.1. Definición  

Este concepto hace referencia a procedimientos sociales y 

psíquicos que permiten que la persona lleve una vida, en términos de 

estilo, que se caracterice por mantener la salud en un ambiente no 

salubre (Rutter, 1993); son una serie de combinaciones entre cuestiones 

personales, ambientales, sociales y de la cultura que le permiten en el 

tiempo desenvolverse. Asimismo, va a hacer referencia a algo requerido 

para adaptarse positivamente en situaciones o contextos que no sean 

favorables sino adversos, en relación al alumno (Luther, 2000).  

Al respecto también se menciona que es una capacidad humana 

que es empleada para enfrentar y sobreponerse por medio de fortalezas 

personales para transformar situaciones adversas (Grotberg, 2008). 

También, se entiende como la situación o condición de un humano o 

grupo, que permite que estos superen y enfrenten contextos adversos 

pudiendo contrario a lo esperado crecer en ellos. De esta manera, se 

puede resumir como un proceso que nace de adaptarse positivamente a 

pesar de que el contexto no sea agradable para el individuo (Melillo et 

al., 2004).   
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Por último, puede entenderse como la capacidad de, anteponerse 

a dificultades de la vida como tal, mantener el soporte, recuperándose 

de lo catastrófico o traumático, para adaptarse a ello exitosamente. Así, 

tiene relación una serie de rasgos de la psique que son positivos, tales 

como el optimismo, un umbral alto de soporte de emociones negativas, 

la reflexión, etc., siendo efectiva para mantener atenuados los síntomas 

de la desesperación o la ansiedad en contextos estresantes. Permite, 

además, mejorar la capacidad de controlar impulsos para reducir el 

riesgo de tener comportamientos dañinos, observándose menor 

consumo de toxinas (drogas), adicciones a juegos (de azar, virtuales, 

etc.) y a conductas que tiendan a la adicción (Hao et al. 2023).  

2.2.1.2. Modelos teóricos de la resiliencia: 

a) Modelo de Grotberg 

El modelo se enfoca en tres componentes clave: 

competencia, conexión y contribución. Las personas resilientes 

tienen un sentido de competencia personal, una red de conexiones 

sociales y un sentido de contribución a su comunidad, lo que les 

permite enfrentar los desafíos de la vida de manera efectiva. 

Además, el modelo de Grotberg destaca la importancia de la 

resiliencia cultural y de la intervención y el apoyo externo. Es 

esencial fomentar estos componentes desde una edad temprana y 

brindar apoyo y recursos a las personas que enfrentan desafíos y 

adversidades (Grotberg, 2011). 
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b) Modelo de Vanistandael 

El modelo de resiliencia de Vanistendael se centra en la idea 

de la "espiral de la resiliencia", un proceso dinámico y continuo 

en el que las personas interactúan con factores internos y externos 

para superar las adversidades. Este modelo consta de cinco fases 

interconectadas: confrontación, aceptación, adaptación, 

integración y transformación. Se destaca la importancia de la 

personalidad, la inteligencia y los métodos que aumentan la 

resiliencia de una persona para enfrentar desafíos severos en la 

vida. Además, se enfatiza la importancia del apoyo social en el 

desarrollo de la resiliencia, ya que sugiere que las personas que 

reciben apoyo de sus comunidades y amigos cercanos encuentran 

nuevas formas de afrontar las dificultades. En resumen, el modelo 

de Vanistendael enfatiza la importancia de desarrollar la 

capacidad de la resiliencia a través de la interacción con factores 

internos y externos, y de recibir apoyo social en momentos de 

adversidad (Vanistendael, 2016). 

c) Modelo de Rutter 

El modelo de Michael Rutter destaca la importancia del 

entorno y la interacción de factores de riesgo y protectores en el 

desarrollo de la resiliencia. Los factores de riesgo aumentan la 

probabilidad de experimentar dificultades, mientras que los 

factores protectores disminuyen esta probabilidad. La resiliencia 
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surge de la interacción de estos factores, y se puede fomentar y 

desarrollar mediante la implementación de factores protectores, 

como la educación y el apoyo social. El modelo de Rutter destaca 

la importancia de desarrollar habilidades tempranas como la 

comunicación y la resolución de problemas. Sin embargo, ha sido 

criticado por su enfoque individualista y por no tener en cuenta 

factores sociales y estructurales más amplios. Algunos autores han 

propuesto modelos más complejos e integradores que consideran 

el contexto social y estructural en el que se desarrolla la 

resiliencia. El modelo de Rutter se ha utilizado para diseñar 

programas y políticas públicas que buscan fortalecer la capacidad 

de resiliencia de las personas y comunidades (Rutter, 2012). 

d) Modelo de Werner y Smith 

Según el modelo de Werner y Smith, la resiliencia se 

desarrolla a través de la interacción de una persona con factores 

protectores y de riesgo.  La resiliencia se desarrolla a través de la 

autoestima, la educación, el apoyo social y otros factores de 

protección de una persona.  Los factores de riesgo incluyen estar 

sujeto a situaciones estresantes, como la pobreza o el abuso. Este 

modelo enfatiza la importancia de construir factores de protección 

personal, como la educación y el desarrollo temprano, a lo largo 

de la vida para mejorar la resiliencia. Además, destaca que los 

factores protectores pueden ser adquiridos y fortalecidos con el 
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tiempo para enfrentar situaciones de adversidad de manera más 

efectiva. (Werner y Smith, 1989). 

2.2.1.3. Dimensiones de resiliencia  

A. Ecuanimidad: Hace referencia a una visión equilibrada de lo que 

es experimentado por el sujeto, así como de la vida personal en 

general, para desafiar situaciones que sean problemáticas, de 

manera tranquila regularizando emociones fortísimas, así como 

hallando equilibrios entre lo emocional y lo racional, para lograr 

los objetivos individuales y tomar decisiones en relación estable 

con otros (Wagnild y Young, 1993). 

B. Sentirse bien solo y confianza en sí mismo: Hace referencia a 

la confianza que es depositada en la persona misma, desde su 

propia perspectiva; esta nace cuando los cuidadores han realizado 

responsablemente su papel, creando respecto, aceptación, 

mediación y solución propia de problemas en el individuo, 

llevando a que tenga amor personal, confianza individual y alto 

autoestima (Wagnild y Young, 1993).    

C. Perseverancia: Hace referencia a la realización de acciones que 

son importantes y relevantes para lograr los objetivos planeados 

por el individuo, aun cuando se presenten inconvenientes o 

problemas (Wagnild y Young, 1993). 

D. Aceptación de uno mismo y de la vida: Hace referencia a la 

acción de que la persona se acepte tal y como es, con sus rasgos 
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de personalidad, sean positivos o negativos, así como con sus 

atributos de cuerpo y mente; también refiere a que la persona 

encuentre valor por encima de ello, por medio de una aceptación 

propia radical, generando confianza y menor vulnerabilidad a las 

críticas. En otras palabras, es una aceptación profunda y total de 

los aspectos que componen a uno de forma incondicionada y sin 

excepciones (Waters, 2021).  

Además, cuando ello no se da tiene mucha relación con una 

autoestima mal desarrollada, en el cual se considera más 

importante el aprecio de los demás que el propio, Estas personas 

puede que tengan esa situación por no haber recibido empatía por 

parte de sus padres en la infancia, por lo que de adultos requieren 

que esto sea afirmado fuertemente por los demás (Pillay, 2016). 

2.2.2. Motivación académica 

2.2.2.1. Definición 

La motivación proviene de la palabra en latín moveo, que refiere a 

mover, agitar, remover, provocar o afectar. Esto puede responder a 

preguntas sobre las razones por las que alguien actúa, por qué se comporta 

de cierta manera o interrumpe sus comportamientos. De esta forma es un 

procedimiento que permite iniciar, continuar o intensificar 

comportamientos, así como que es causante de afectos y acciones 

(actividades), o la falta de ellos (Usher y Morris, 2012).  
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Hace referencia, además, a un proceso íntimamente relacionado con 

el afecto, por medio del cual se impulsan diversas actuaciones para lograr 

las metas establecidas previamente a través de diferentes estrategias de 

aprendizaje (Sánchez y Delgado, 2009). También, puede entenderse 

como los procedimientos en serie con las actitudes, que se tienen frente 

al aprendizaje, que buscan poner en activo una conducta especifica 

(Nuñez, 2009); es decir, es cualquier procedimiento que tiene por razón 

comenzar, poner intensidad o mantener el logro de objetivos deseados en 

términos académicos.  

Específicamente en términos académicos, es el impulso que dirige 

y comienza en los alumnos la fascinación en aprender; es la razón de la 

toma de decisiones que llevan a una serie de actividades y búsquedas 

persistentes, controlando la implicación individual, así como la intensidad 

de la misma, en la enseñanza y aprendizaje (Wang y Guan, 2020).  

Una posible descripción de ello es la siguiente teoría: hay diferentes 

tipos de motivación de acuerdo a la gestión del comportamiento y el 

variado crecimiento personal que tiene cada uno, por lo que proviene de 

uno mismo, prestando atención a los objetivos propios, metas, etc. (Deci 

y Ryan, 2000).  

En ese sentido, se habla de propuestas individualistas de la 

motivación, en las cuales el hincapié está dentro de la persona; esto se da 

por ejemplo cuando se aprende inglés, por medio de la experimentación 

en el entorno (Lee y Bong, 2019). 
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En paralelo existen los paradigmas desde la sociedad, en los cuales 

el alumno encuentra su motivación por otros medios que pueden ser 

engañosos. Asimismo, está la propuesta de la determinación autónoma 

donde hay una parte inherente al individuo (Ratelle et al., 2007). 

2.2.2.2. Tipos de motivación académica: 

Algunos de los tipos de motivación académica incluyen (Pintrich y 

Schunk, 2002): 

✓ Motivación de logro académico: La motivación impulsada por el 

deseo de alcanzar metas académicas, como obtener buenas 

calificaciones, ganar premios o ser reconocido por logros 

académicos. 

✓ Motivación de aprendizaje: La motivación que proviene del deseo 

de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, disfrutar del 

proceso de aprendizaje y mejorar la comprensión de un tema en 

particular. 

✓ Motivación social: La motivación impulsada por el deseo de 

pertenecer a un grupo o comunidad académica, y de ser aceptado y 

valorado por otros. 

✓ Motivación de afiliación: La motivación que proviene de la 

necesidad de mantener relaciones interpersonales positivas, 

colaborar con otros y sentirse parte de una comunidad de aprendizaje. 
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✓ Motivación de autoeficacia: La motivación impulsada por la 

creencia en la propia capacidad para tener éxito académico, superar 

desafíos y enfrentar situaciones difíciles. 

2.2.2.3. Motivación académica en el Perú: 

La motivación académica en el Perú es un tema complejo que varía 

según el contexto socioeconómico y cultural. En general, la educación en 

el Perú ha enfrentado numerosos desafíos en términos de calidad y 

equidad, lo que puede afectar la motivación de los estudiantes. (Bejarano 

et al., 2014). 

Algunos factores que pueden influir en la motivación académica de 

los estudiantes en el Perú incluyen: 

• Factores económicos: La falta de recursos y oportunidades para los 

estudiantes de bajos ingresos puede afectar su motivación para 

aprender y tener éxito académico. 

• Factores culturales: Las expectativas culturales en torno a la 

educación y la carrera pueden influir en la motivación académica de 

los estudiantes, tanto de manera positiva como negativa. 

• Factores institucionales: La calidad de la educación, la falta de 

recursos y el acceso limitado a oportunidades educativas pueden 

influir en la motivación de los estudiantes. 
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Además de los factores que mencioné anteriormente, hay otros 

aspectos que pueden afectar la motivación académica en el Perú, como 

(Martínez, 2019): 

➢ La falta de motivación y capacitación del personal docente puede 

impactar negativamente en la calidad de la educación, lo que 

puede disminuir la motivación de los estudiantes. 

➢ La falta de infraestructura adecuada, recursos educativos y 

tecnología pueden dificultar el aprendizaje y desmotivar a los 

estudiantes. 

➢ La falta de acceso a oportunidades educativas y de desarrollo 

profesional después de la educación secundaria puede disminuir 

la motivación de los estudiantes para continuar estudiando y 

tener éxito académico. 

El sistema educativo de Perú tiene una buena cantidad de 

problemas.  Sin embargo, muchos de estos problemas pueden resolverse 

con apoyo público, acceso a la educación superior y programas de becas 

y políticas educativas que busquen aumentar la calidad de la educación.  

Esto puede conducir a una mayor motivación académica en el Perú. 

2.2.2.4. Características de la motivación académica: 

La motivación académica se refiere a la actitud que un estudiante 

tiene hacia la escuela y las tareas educativas. Algunas características de 

la motivación académica incluyen los siguientes aspectos (Ames, 1992): 
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✓ Actitud adecuada para aprender. Cuando un estudiante tiene 

una actitud positiva hacia el aprendizaje, es más probable que se 

involucre en las tareas educativas. 

✓ Conductas activadas para alcanzar un objetivo de 

aprendizaje. La motivación académica ayuda a activar las 

conductas necesarias para alcanzar un objetivo de aprendizaje, lo 

que puede incluir la práctica de habilidades o la resolución de 

problemas. 

✓ Descubrimiento de algo que le interesa. Cuando un estudiante 

está motivado académicamente, es más probable que descubra 

algo que le interese y que quiera aprender más sobre el tema. 

✓ Persistencia en el logro de objetivos. La motivación académica 

ayuda a los estudiantes a ser persistentes y a seguir trabajando para 

alcanzar sus objetivos de aprendizaje. 

✓ Componentes afectivos y emocionales. La motivación 

académica también puede incluir componentes afectivos y 

emocionales, como la autoestima, la autoconfianza y la emoción 

que se siente al aprender algo nuevo. 

✓ Valoración de las metas. Los estudiantes motivados 

académicamente suelen valorar las metas de aprendizaje y tienen 

una idea clara de lo que quieren lograr. 
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2.2.2.5. Aspectos psicológicos de la motivación académica: 

La motivación académica tiene diversos aspectos psicológicos que 

influyen en la forma en que los estudiantes se implican en sus actividades 

educativas. Algunos de los aspectos más relevantes son los siguientes 

(Dweck, 2006): 

✓ Actitud hacia la escuela: la actitud que el estudiante tiene hacia la 

escuela es un aspecto importante de la motivación académica. Si el 

estudiante ve la escuela como un lugar positivo y valioso, es más 

probable que esté motivado para aprender y participar en las 

actividades escolares. Por otro lado, si el estudiante tiene una actitud 

negativa hacia la escuela, es menos probable que esté motivado para 

aprender. 

✓ Persistencia: la motivación académica también está relacionada con 

la capacidad del estudiante para perseverar en las tareas educativas. 

Los estudiantes que están motivados tienden a ser más persistentes y 

a no desanimarse fácilmente ante los obstáculos que puedan surgir 

en el camino. 

✓ Autonomía: los estudiantes que se sienten más autónomos en su 

proceso de aprendizaje suelen estar más motivados. Esto significa 

que tienen más control sobre lo que aprenden, cómo lo aprenden y 

cómo aplican ese conocimiento. 

✓ Autoeficacia: la autoeficacia se refiere a la creencia que tiene el 

estudiante en su capacidad para lograr una tarea determinada. Los 
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estudiantes con alta autoeficacia tienden a estar más motivados para 

aprender y pueden estar más dispuestos a asumir desafíos. 

✓ Expectativas: las expectativas que tienen los estudiantes sobre lo 

que pueden lograr en la escuela también influyen en su motivación 

académica. Si los estudiantes tienen expectativas altas sobre su 

capacidad para aprender y tener éxito, es más probable que estén 

motivados para trabajar duro y alcanzar sus metas. 

2.2.2.6. La motivación ligada a la educación: 

La motivación es un factor clave en la educación, ya que afecta 

directamente la forma en que los estudiantes aprenden y se desempeñan 

en la escuela. Los estudiantes que están motivados tienen más 

probabilidades de participar activamente en el proceso de aprendizaje, 

trabajar duro para lograr sus metas y tener un mejor desempeño 

académico en general. Por otro lado, los estudiantes desmotivados pueden 

tener dificultades para mantener el interés en las actividades escolares, lo 

que puede afectar negativamente su rendimiento académico (Maehr, 

2005). 

Existen varios factores que pueden influir en la motivación 

académica, como la percepción de la utilidad de la educación, el grado de 

interés en el tema, la autoeficacia y la expectativa de éxito. Los docentes 

y el entorno educativo también pueden tener un impacto significativo en 

la motivación de los estudiantes, ya sea mediante la utilización de 

estrategias de enseñanza atractivas y efectivas, la creación de un ambiente 
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de aprendizaje positivo y estimulante, o el apoyo y la retroalimentación 

constructiva (Eccles, Wigfield y Schiefele, 1998). 

2.2.2.7. Motivación y rendimiento: 

La relación entre la motivación y el rendimiento es significativa. La 

motivación puede afectar tanto positiva como negativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes. Cuando los estudiantes están 

altamente motivados, tienden a estar más comprometidos con su 

aprendizaje, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico. Por 

otro lado, cuando los estudiantes tienen baja motivación, su rendimiento 

académico puede verse afectado negativamente (Wigfield y Eccles, 

2000). 

La motivación puede influir en el rendimiento a través de diferentes 

mecanismos. Por ejemplo, una alta motivación puede aumentar el 

esfuerzo que los estudiantes ponen en sus tareas y los lleva a utilizar 

estrategias más efectivas para el aprendizaje, como la planificación y la 

organización de la información. Además, la motivación puede mejorar la 

capacidad de los estudiantes para concentrarse en la tarea y para mantener 

la atención por más tiempo (Ryan y Deci, 2000). 

2.2.2.8. Dimensiones de motivación académica 

A. Motivación extrínseca: Hace referencia a las situaciones donde 

el resultado separable de uno mismo es lo que se busca; es 
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contrario a lo intrínseco, que tiene por base a uno mismo o a la 

situación como tal (Ryan y Deci, 2000).  

B. Motivación intrínseca: Hace referencia a la que se centra en 

exploraciones de manera espontánea desde la psique del 

individuo, en su desarrollo; permite el desarrollo cognitivo, 

siendo de interés en los últimos años (Oudever y Kaplan, 2009). 

También tiene relación con acciones que tiene por impulso 

recompensas de dentro de la misma persona; la razón para 

participar en comportamientos, por ejemplo, nace de la 

satisfacción que se tiene por los mismos, siendo esto el resultado 

buscado (Cherry, 2022). 

Se puede referir a tres elementos que lo componen: la 

autonomía, el propósito y el dominio. Estos se combinan para 

actuar de manera independiente, creyendo que sus objetivos 

son relevantes y volviéndose más hábiles al respecto (Cherry, 

2022).  

C. Desmotivación: Hace referencia a la falta o disminución del 

interés, el entusiasmo y la voluntad en general de poner en acción 

diferentes actividades, usualmente por razones o influencia 

negativas al respecto (Wang y Littlewood, 2021). Asimismo, 

suele nacer de lo eterno, como un disparador del tema, para luego 

convertirse en una cuestión interna (interiorizada), que lleva a 

bajar el nivel de motivación existente (Falout et al., 2009). 
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2.3. Bases conceptuales.  

2.3.1. Resiliencia:  

De acuerdo con Rutler (1993), hace referencia a un procedimiento social y 

psicológico que permite que se pongan en práctica un estilo de vida sano en un 

entorno desfavorable. 

2.3.2. Motivación académica:  

De acuerdo con Wang y Guan (2020), hace referencia a un impulso que lleva 

a la puesta en marcha y dirección de los estudiantes a fin de que su aprendizaje en 

proceso sea más fascinante para ellos. 

2.4. Bases epistemológicas  

2.4.1. Modelos teóricos de resiliencia 

En primer lugar, se considera a la teoría psicológica de la resiliencia, que 

indica que esta se basa en un examen positivo desde la meta-cognición de los 

estresores; esto se puede llevar a cabo cuando los factores psicológicos permitan dar 

un giro a lo que viene ocurriendo de forma adversa, hacia un deseo óptimo de 

rendimiento (Fletcher y Sarkar, 2012).  

En segundo lugar, se considera a un modelo de resiliencia que argumenta que 

es necesario ciertas cualidades de la psique para que se puedan manejar diferentes 

estresores para lograr la excelencia, desde la demanda diaria hasta las situaciones 

más complejas de la vida. Esto se da por medio del aprendizaje, la perspectiva, el 

apoyo social, etc. (Galli y Vealey, 2008). 
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2.4.2. Modelos teóricos de motivación 

Hace referencia, en la actualidad, a los diferentes aspectos en términos 

cognitivos, que se manifiestan por preocupación por resolver problemas en 

diferentes ámbitos y situaciones educativo, laboral, etc. De esta forma, la mayoría 

de los modelos busca relacionar la conducta humana en cuestiones y áreas 

específicas, no en términos generales, por medio de constructos que se 

interrelacionan entre sí de acuerdo a lo que se desee dar explicación (Reeve, 2008). 

En primer lugar, se tiene a la teoría de la atribución; esta da explicaciones 

sobre las acciones de los individuos y las determinaciones (causas) de ellas que 

llevan a diferentes tendencias. Tiene tres dimensiones principales: la parta de la 

internalidad, que se caracteriza por la lucha entre lo interno y lo externo; la parte de 

la estabilidad, que se caracteriza por ser el continuo o discontinuo, y la 

controlabilidad, que se caracteriza por ser el control intencional -en términos de 

percepción- de las razones o ausencia de ellas (Weiner, 2010) 

En segundo lugar, se encuentra el modelo que divide, en un inicio, a las metas 

en dos categorías principales: el aprendizaje, que es la búsqueda de aumentar 

habilidades o dominios respecto a algo, y la ejecución, que es el mantener lo positivo 

en los juicios en términos de las habilidades de uno mismo (Elliot y Dweck, 1988). 

Luego, esta división paso a ser cambiada por resultados empíricos en aprendizaje 

por aproximación, que refiere a la búsqueda de lograr un objetivo de forma exitosa, 

y por evitación, que es buscar no fracasar como objetivo (Elliot 1999). Asimismo, 

en los últimos años fue agregada la meta normativa, que hace referencia a que uno 
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compara los resultados que ha tenido, así como sus habilidades, con las de los demás 

(Dweck, 2003).  

En tercer lugar, encontramos a la teoría social cognitiva, que tiene por 

sostenido que las expectativas relativas a la auto eficiencia son las que dan 

determinación a los comportamientos que son iniciados, la cantidad de esfuerzo que 

se va a aplicar e invertir, y la cantidad de tiempo que se pondrá en práctica; estas 

son producto de 4 cuestiones principales: logros de ejecución, que hace referencia a 

las experiencias individuales sobre desempeño exitoso; experiencia vicarias, que 

hace referencia a situaciones que han sido observados en otros donde se dio 

adecuadamente lo que deseamos; persuasión de tipo verbal, que hace referencia a 

apoyos recibidos oralmente, y estados fisiológicos, que hace referencia a las 

reacciones corporales luego de examinar las capacidades propias de uno (Bandura, 

1977).  

En cuarto lugar, se hace referencia a la teoría de la autorregulación, la cual 

propone que se examina de forma consciente la acción, por medio de un análisis de 

la cognición, que llevan a mediar la intencionalidad y la ejecución. En ese sentido, 

hay dos tipos de procesos controladores de la conducta: el proceso y el resultado; lo 

primero hace referencia a la brecha entre la situación actual y lo que se desea 

obtener, la meta, buscando acortar esa distancia, orientado a emociones positivas e 

incentivos de tipo interno; lo segundo hace referencia a cuando la meta es lo que se 

tiene por sí a fin de logro, siendo la causa y la búsqueda principal, por lo que se 

siente afectividad negativa cuando no se está en proceso o en curso de alanzarla 

(Kuhl, 1987). 



44 
 

CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

3.1. Ámbito 

El estudio se realizó en la provincia y región de Huancavelica, en la institución 

educativa particular D'UNI, durante el año 2023, donde se recolectaron datos de los 

estudiantes de todos los grados y turnos. 

✓ Estudiantes de 1ro, 2do y 3ro del turno mañana 

✓ Estudiantes de 4to y 5to del turno tarde 

✓ Estudiantes con matrícula regular. 

3.2. Población 

Se define a la población como un conjunto de personas que poseen las mismas 

características. El estudio contó con una población de 271 alumnos, es decir, compone el 

total de casos que se desean ser analizados por las características que reúnen para 

conveniencia del estudio (Arias, 2021). 

Se estableció un muestreo probabilismo simple, es decir toda la población participante 

posee las mismas posibilidades de participar en la investigación, por tanto, se empleó la 

fórmula de poblaciones finitas para identificar la muestra representativa para el estudio 

(Hernández, 2018) 

 

 

Dónde: 

n: Será el tamaño de la muestra identificado por la formula 
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P y q: Son aquellas posibilidades que posee la población de pertenecer a la muestra del 

estudio.  

Z: Se encuentra asociada al marguen de error de 1.96, así como la confiabilidad al   95%. 

N: Es la población del estudio, en este caso de 271 estudiantes.  

EE: Se relaciona con el error estándar de 5.00%. 

Sustituyendo: 

𝑛 =
(0.50 ∗  0.50) ∗ 1.962 ∗ 271

(0.05)2(271 − 1) +  (0.50 ∗ 0.50) ∗ 1.962
 

𝑛 = 160 

3.3. Muestra 

Según (Arias, 2021) la muestra se define como aquel subconjunto de la población 

total ,obtenido por la fórmula de poblaciones finitas, por tanto, la cantidad obtenida es 

representativa, siendo de 160 estudiantes.  

3.4. Muestreo  

Según (Otzen, 2017) definió como aquella técnica necesaria para identificar la 

muestra del estudio a partir de una población estadística para el estudio se consideró un 

muestreo probabilístico simple, pues toda la población posee los rasgos y las características 

necesarias para participar en el estudio. 
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3.5.  Nivel y tipo de estudio 

Respecto al tipo de investigación esta fue básica, ya que el estudio pretende ampliar 

la información sobre las variables de estudio, asimismo consolidar las definiciones 

contrastándolo lo mencionado por diversos autores, es decir ampliar las bases teóricas 

(Hernández, 2018). Además es una investigación  de enfoque cuantitativo, de  tipo no 

experimental,  de nivel descriptivo y diseño correlacional;  puesto que  tuvo como objetivo 

de estudio identificar una posible asociación entre las variables trabajadas, además de 

describir  cada variable con  sus porcentajes y frecuencias con la finalidad de evidenciar 

luego  los resultados inferenciales de establecimiento de las relaciones (Hernández, 2018) 

3.6. Diseño de investigación 

La investigación contó con diseño no experimental, correlacional de corte trasversal. 

Esto debido a que el estudio no busca transformar la naturaleza de las variables por medio 

de la manipulación, sino que tuvo como objetivo describir las variables es su estado natural, 

bajo su realidad. Fue correlacional, ya que se buscó identificar la relación establecida entre 

las variables y de corte trasversal, pues los datos fueron recolectados en un periodo de 

tiempo específico (Neill y Cortez Suárez, 2018). 

Diseño descriptivo - correlacional 

M: muestra 
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O1: Observación de la variable  

O2: Observación de la variable  

r: Relación entre variables  

3.7. Métodos, técnicas e instrumentos 

El método empleado para la investigación fue el científico del tipo denominado 

hipotético deductivo, pues a partir de hipótesis inferida de la realidad analizada y de la 

búsqueda bibliográfica se busca conformidad por medio de los resultados hallados. De esta 

manera se aceptarán o rechazarán las hipótesis establecidas (Neill y Cortez Suárez, 2018).  

Asimismo, se empleó la observación directa como método, pues el investigador se 

pone en contacto directo y personal con el fenómeno o individuo para poder acceder a la 

información necesaria para el estudio (Hernández, 2018).  

En consecuencia, la técnica de recogida de información sobre la resiliencia y la 

motivación académica será la encuesta, debido a que permite obtener de información de 

manera lógica y sistemática, medible en números y recopila información exacta (Arias, 

2021). Particularmente, el instrumento que se empleó para obtener datos sobre la variable 

resiliencia fue una escala propuesta por Wagnild y Young (1993), mientras la variable 

motivación académica se midió con la escala propuesta por Vallerand et al. (1993). 

3.7.1. Instrumento de la variable Resiliencia  

El instrumento fue propuesto inicialmente por Wagnild y Young (1993) 

siendo su idioma original el inglés, sin embargo, ha sido adaptado en el Perú por 

Castillo (2020), el instrumento cuenta con 25 ítems, en donde busca responder a las 
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dimensiones ecuanimidad, sentirse bien solo y confianza en sí mismo, perseverancia 

y aceptación de uno mismo y de la vida. Asimismo, se valorará en muy bajo, bajo, 

medio y alto, teniendo los rangos de Muy bajo (25-62), Bajo (63-99), Medio (100-

137), Alto (138-175).  

3.7.2. Instrumento de la variable Motivación académica 

El instrumento fue propuesto inicialmente por Vallerand et al. (1993), siendo 

su idioma original el inglés, sin embargo, ha sido adaptado en el Perú por Castillo 

(2020), el instrumento está compuesto por 28 ítems, en donde buscan responder a 

las dimensiones motivación extrínseca, motivación intrínseca y desmotivación 

teniendo los rangos Bajo (28-84), Medio (85-140) y Alto (141-196).  

3.8. Validación y confiabilidad del instrumento 

3.8.1. Validez y confiabilidad del Instrumento Resiliencia  

En cuanto a la confiabilidad del cuestionario sobre resiliencia, será preciso 

mencionar que fue desarrollado por Wagnild y Young (1993), y posteriormente 

adaptado en el Perú por Castilla (2020) quienes sometieron el instrumento a una 

fiabilidad con un Alfa de 0,906. 

3.8.2. Validez y confiabilidad del Instrumento Motivación Académica  

En cuanto a la validez del cuestionario sobre motivación académica, se debe 

mencionar que fue desarrollado por Vallerand et al. (1993) y posteriormente 

adaptada al español por Manassero y Vásquez (2000), quienes sometieron el 

instrumento a una validación de constructo mediante el coeficiente de Pearson. 

Mientras su confiabilidad arrojó un Alfa de 0.71 a 0.92.  
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Para lograr la validez y confiabilidad del instrumento en el contexto de 

Huancavelica se utilizó por criterio de jueces (se anexa constancia). Previamente se 

procedió a un plan piloto y definir la adaptación del lenguaje. 

3.9. Procedimiento 

En aras de conseguir la información necesaria para ejecutar los fines del estudio, se 

aplicaron las escalas a la muestra poblacional. Para ello, se le hizo llegar a los padres de los 

participantes un consentimiento informado que debió ser firmado en conformidad a la 

información vertida dentro de dicho documento. El consentimiento informado indicó el 

título y objetivo que persigue la investigación, así como los datos personales de las 

investigadoras a cargo, de manera que se asegure la seguridad y veracidad de la información 

que el participante pueda brindar. Luego de la obtención de los datos, la información deberá 

ser trasladada a una hoja de Excel, herramienta que facilitará la codificación de la 

información y, por ende, agilizará el análisis.  

3.10. Tabulación y análisis de datos 

La información que se obtuvo se trasladó al SPSS, en donde se procedió a asignarle 

nominaciones a los códigos empleados, con el fin de poder determinar la interpretación que 

puede recibir. Posteriormente, se analizaron los porcentajes y frecuencias de las variables 

en la población, a fin de poder describir y graficar la distribución de los niveles de resiliencia 

y motivación académica en los estudiantes. 

Posteriormente, se realizó una prueba de normalidad que permita establecer los 

estadísticos que serán empleados; adicionalmente, se hizo un análisis de bivariadas que 

permita establecer las asociaciones presentes entre las variables categóricas y, si es así, 
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establecer el nivel de correlación presente, mediante el coeficiente de correlación que 

establezca la prueba de normalidad.  

3.11. Consideraciones éticas 

El estudio siguió los requerimientos brindados en el Código de Ética de la 

UNHEVAL.  Además los principios del Código de ética del Colegio de Psicólogos del Perú. 

Por ello, la investigación cumplirá con las consideraciones de respeto, autonomía, y no 

maleficencia del encuestado a fin de atender a las exigencias académicas de la Universidad  

.En base a lo anterior, se implementó el consentimiento informado con los padres de familia 

de los estudiantes examinados. 

 Adicionalmente, se respetará los derechos de autor de los investigadores que serán 

empleados para el desarrollo de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADO 

4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 2  

Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable resiliencia en estudiantes de una 

academia de nivel secundaria de Huancavelica,2023 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bajo 139 86,9 86,9 86,9 

Bajo 19 11,9 11,9 98,8 

Medio 1 ,6 ,6 99,4 

Alto 1 ,6 ,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente:  Escalas aplicadas de resiliencia a una academia de Huancavelica 

 

 

Figura 1: Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable resiliencia en estudiantes de 

una academia de nivel secundaria de Huancavelica,2023 
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Interpretación: En base a lo observado en la tabla 2 y figura 1, se evidenció en los 

estudiantes de una academia del nivel secundario un nivel de resiliencia muy bajo con un 

86.9% seguido de un nivel bajo con un 11.9%, por último, con un nivel medio y alto con un 

0.6%. 

Tabla 3  

Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable motivación académica en 

estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica,2023 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 1,3 1,3 1,3 

Medio 53 33,1 33,1 34,4 

Alto 105 65,6 65,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

Fuente:  Escalas aplicadas de motivación académica a una academia de Huancavelica 

 

Figura 2 

Distribución de frecuencias de motivación académica en de una academia de nivel secundaria de 

Huancavelica,2023 
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Interpretación: En base a lo observado en la tabla 3 y figura 2, se evidenció en los 

estudiantes de una academia del nivel secundario un nivel de motivación académica alto con 

un 65.6% seguido de un nivel medio con un 33.1%, por último, con un nivel bajo con un 

1.3%. 

4.2. Resultados inferenciales 

Tabla 4 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Motivación 

académica 

,114 160 ,000 ,933 160 ,000 

Resiliencia ,095 160 ,001 ,819 160 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En esta investigación se aplicó la prueba de Kolmogórov-Smirnov, ya que la 

muestra es mayor a 50 participantes. Asimismo, el nivel de significancia es menor al 0,05, 

por ello, se aplicó el coeficiente Rho de Spearman.  

Tabla 5  

Relación entre resiliencia y motivación académica en estudiantes de una academia de nivel 

secundaria de Huancavelica,2023 

 Resiliencia 

Motivación 

académica 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,400** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Motivación 

académica 

Coeficiente de 

correlación 

,400** 1,000 
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Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Hipótesis general: Existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación 

académica en estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

Hipótesis estadística:  

H0: no existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación académica 

en estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

H1: sí existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación académica en 

estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

Interpretación: De acuerdo con la tabla, se evidenció que la significancia o p- valor 

fue de 0.00, siendo menor a 0.05, por tanto, se presentó relación entre resiliencia y 

motivación académica rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. 

Además, se presentó un coeficiente de 0.400 siendo positiva moderada.  

Tabla 6 

Relación entre resiliencia y motivación extrínseca en estudiantes de una academia de nivel 

secundaria de Huancavelica,2023 

 Resiliencia Motivación extrínseca 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,469** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Motivación 

extrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

,469** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis especifica 1: Existe relación significativa entre la resiliencia y la 

motivación extrínseca académica en estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

 

 

Hipótesis estadística:  

H0: no existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación extrínseca 

académica en estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

H1: sí existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación extrínseca 

académica en estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

Interpretación: De acuerdo con la tabla, se evidenció que la significancia o p- valor 

fue de 0.00, siendo menor a 0.05, por tanto, se presentó relación entre resiliencia y 

motivación extrínseca rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. 

Además, se presentó un coeficiente de 0.469 siendo positiva moderada.  

Tabla 7  

Relación entre resiliencia y motivación intrínseca en estudiantes de una academia de nivel 

secundaria de Huancavelica,2023 

 Resiliencia Motivación intrínseca 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,541** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Motivación 

intrínseca 

Coeficiente de 

correlación 

,541** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis especifica 2: Existe relación significativa entre la resiliencia y la 

motivación intrínseca académica en estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

Hipótesis estadística:  

H0: no existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación intrínseca 

académica en estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

H2: sí existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación intrínseca 

académica en estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

Interpretación: De acuerdo con la tabla, se evidenció que la significancia o p- valor 

fue de 0.00, siendo menor a 0.05, por tanto, se presentó relación entre resiliencia y 

motivación intrínseca rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. 

Además, se presentó un coeficiente de 0.541 siendo positiva moderada.  

Tabla 8  

Relación entre resiliencia y desmotivación en estudiantes de una academia de nivel 

secundaria de Huancavelica,2023 

 Resiliencia Desmotivación 

Rho de 

Spearman 

Resiliencia Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,238** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 160 160 

Desmotivació

n 

Coeficiente de 

correlación 

-,238** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Hipótesis especifica 3: Existe relación significativa entre la resiliencia y la 

desmotivación en estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 
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Hipótesis estadística:  

H0: no existe relación significativa entre la resiliencia y la desmotivación en 

estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

H3: sí existe relación significativa entre la resiliencia y la desmotivación en 

estudiantes de una academia de nivel secundaria, 2023. 

Interpretación: De acuerdo con la tabla, se evidenció que la significancia o p- valor 

fue de 0.002, siendo menor a 0.05, por tanto, se presentó relación entre resiliencia y la 

desmotivación rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alterna. Además, 

se presentó un coeficiente de -.238 siendo negativa baja.  
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CAPÍTULO V. DISCUSIONES 

La investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre la resiliencia y la 

motivación académica en estudiantes de una academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023, 

para lo que se trabajó con 160 estudiantes. 

De los estudiantes analizados, se obtuvo que el nivel de resiliencia era muy bajo en el 86.9% 

de los participantes, mientras el nivel de motivación era alto para el 65.6% (tabla 2 y 3). Estos 

resultados se diferenciaron de los presentados por  Castilllo (2020), quien afirma que el 37.8% de 

los estudiantes de secundaria tenían un nivel alto de resiliencia, mientras el 27.5% tenía un nivel 

medio y el 19.8% tenía un nivel muy bajo. Por otro lado, el autor encontró que los niveles de 

motivación en los estudiantes de su investigación eran medio para el 48.4% y alto para el 33.9%., 

resultados que contrastan por ser inferiores a los encontrados. 

Con respecto a la resiliencia hace referencia a procedimientos sociales y psíquicos que 

permiten que la persona enfrente adversidades de la vida, logre mantener la salud en un ambiente 

no saludable; como resultado de recursos producto de combinaciones entre cuestiones personales, 

ambientales, sociales y de la cultura que le permiten en el tiempo desenvolverse Rutter (1993). Por 

otro lado, la motivación académica de acuerdo a Sánchez y Delgado (2009), es un proceso 

íntimamente relacionado con el afecto, por medio del cual se impulsan diversas actuaciones para 

lograr las metas establecidas previamente a través de diferentes estrategias de aprendizaje Por lo 

que resultó importante establecer relaciones entre dichos elementos 

Respecto a la hipótesis general, los resultados inferenciales revelaron que la significancia 

fue de 0.00 y el coeficiente de 0.400, por tanto, se presentó relación positiva moderada entre 

resiliencia y motivación académica (tabla 7). Entonces, se pudo comprobar que existe relación 
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significativa entre la resiliencia y la motivación académica en estudiantes de una academia de nivel 

secundaria de Huancavelica, 2023. Esta afirmación se acerca a lo planteado por Rojas (2022), quien 

asoció la resiliencia y la motivación en estudiantes de secundaria en una institución educativa 

publica, donde encontró una correlación positiva, entre ambas variables, por un valor de Rho en la 

fórmula de Charles Spearman de 0.725, bajo una significancia adecuada (0.000). De la misma 

manera, Manzano (2022) encontró que hay una relación positiva, con significancia, entre el nivel 

de motivación y la resiliencia. Por último, Rahmati (2021) evidenciaron que hay una relación 

positiva significativa entre las variables de estudio, entendiéndose que la motivación está asociada 

con la resiliencia, donde a mayor resiliencia mayor motivación académica, es decir los recursos y 

fortalezas personales se asocian mejor con el logro de una meta académica o aprendizaje. 

Respecto a la primera hipótesis específica, los resultados inferenciales revelaron que la 

significancia fue de 0.00 y el coeficiente de 0.469, por tanto, se presentó relación positiva moderada 

entre resiliencia y motivación extrínseca (tabla 8). Entonces, se pudo comprobar que existe relación 

significativa entre la resiliencia y la motivación extrínseca en estudiantes de una academia de nivel 

secundaria de Huancavelica, 2023. Estos resultados se asemejaron a los expuestos por Cano (2018), 

quien buscó determinar la relación entre resiliencia y las dimensiones de motivación académica en 

estudiantes de nivel secundario de una institución educativa, donde se encontró que hay una 

correlación positiva media con un valor de 0.51 entre variable resiliencia y las dimensiones de 

motivación academia. No obstante, los hallazgos de Panta (2021) indicaron lo contrario, pues 

evidenciaron una correlación negativa no significativa entre la resiliencia y las dimensiones de la 

motivación, dentro de las cuales se encontraba la extrínseca.  

Respecto a la segunda hipótesis específica, los resultados inferenciales revelaron que la 

significancia fue de 0.00 y el coeficiente de 0. 541, por tanto, se presentó relación positiva 
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moderada entre resiliencia y motivación intrínseca (tabla 9). Entonces, se pudo comprobar que 

existe relación significativa entre la resiliencia y la motivación intrínseca en estudiantes de una 

academia de nivel secundaria de Huancavelica, 2023. Estos resultados guardan relación con lo 

presentado por Auris (2019), quien buscó determinar la relación entre motivación para el logro y 

la resiliencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ayacucho, donde se 

identificó una relación significativa positiva moderada de 0.075 entre la resiliencia y la motivación 

generada de forma personal, es decir la motivación interior. Asimismo, Trigeuros (2019) buscaron 

determinar la influencia de la inteligencia emocional en la motivación, la resiliencia, la 

performance académica y la adopción de hábitos de vida saludables en adolescentes, donde 

lograron identificar una relación positiva con significancia entre la resiliencia y la motivación de 

tipo intrínseca.  

Respecto a la tercera hipótesis específica, los resultados inferenciales revelaron que la 

significancia fue de 0.002 y el coeficiente de -.238, por tanto, se presentó relación negativa baja 

entre resiliencia y desmotivación (tabla 10). Entonces, se pudo comprobar que existe relación 

significativa entre la resiliencia y la desmotivación en estudiantes de una academia de nivel 

secundaria de Huancavelica, 2023. Estos resultados se asemejaron a los presentados por Castillo 

(2022), quien buscó determinar la asociación entre la resiliencia y la motivación académica de 

estudiantes de nivel secundario de una escuela pública de Chorrillos, donde identificó que la 

desmotivación se encuentra asociada significativamente a la resiliencia, pero de forma negativa, 

igualmente que nuestros resultados es decir a mayor resiliencia la desmotivación disminuye; esto 

puede deberse a que la resiliencia cuando aumenta genera el efecto opuesto a la desmotivación en 

el individuo, haciendo que los niveles de ésta bajen. Hace referencia que a menores niveles de 

resiliencia como recurso saludable aumenta la falta de interés, el entusiasmo y la voluntad en 
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general de poner en acción diferentes actividades, usualmente por razones o influencia negativas 

al respecto (Wang y Littlewood, 2021).   
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CONCLUSIONES  

✓ Para el objetivo general planteado, se concluyó que existe relación positiva, significativa y 

moderada entre la resiliencia y motivación académica con el p-valor fue de 0.00 y la Rho 

de Spearman fue 0.400 en estudiantes examinados de una academia de nivel secundaria, 

2023. Es decir, a mayores recursos personales de resistencia y fortaleza mejora la 

motivación académica. 

✓ Para el primer objetivo específico, se concluyó que el nivel de resiliencia de los estudiantes 

es de nivel bajo con un 86,9%., significa que los estudian no disponen de recursos y 

fortalezas parea enfrentar situaciones difíciles del entorno. 

✓ Para el segundo objetivo específico, se concluyó que el nivel de motivación académica es 

de nivel alto con el 65.6%; esto quiere decir que más de la mitad de los estudiantes tiene 

autodeterminación y competencia para estudiar por su cuenta. 

✓ Para el tercer objetivo específico, se concluyó que el p-valor fue de 0.00 y la rho de 

Spearman fue 0.469, por lo que se concluyó que existe relación positiva, significativa y 

moderada entre la resiliencia y la motivación extrínseca en estudiantes de una academia de 

nivel secundaria, 2023. En tanto la motivación académica procedente de fuentes externas y 

no del interior se asocia con la resiliencia. 

✓ Para el cuarto objetivo específico, se concluyó que el p-valor fue de 0.00 y la rho de 

Spearman fue 0.541, por lo que se concluyó que existe relación positiva, significativa y 

moderada entre la resiliencia y la motivación intrínseca en estudiantes de una academia de 

nivel secundaria, 2023. Significa que la resiliencia mejor se asocia cuando la motivación 

procede desde el interior de los alumnos. 
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✓ Para el quinto objetivo específico, se concluyó que el p-valor fue de 0.05 y la rho de 

Spearman fue -.238, por lo que se concluyó que existe relación negativa, significativa y 

baja entre la resiliencia y la desmotivación en estudiantes de una academia de nivel 

secundaria, 2023. Por tanto, los menos resilientes son más desinteresados en actividades 

académicas. 
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RECOMENDACIONES  

• Se recomendó a la Universidad Valdizán de Huánuco, fomentar la continuidad de estudios 

relacionado a las variables resiliencia y motivación académica en diferentes contextos y 

variables sociodemográficas. 

• Se sugirio a los directivos de la academia de nivel secundario, contratar profesionales para 

el desarrollo de programas y /o estrategias de resiliencia por ser un factor protector que 

mejora la motivación académica. 

• Se recomendó a los estudiantes de la academia, que, al haber obtenido motivación 

académica alta, busquen asesoría psicológica para favorecer otros aspectos de la salud 

mental como resiliencia, asertividad, habilidades sociales y otros.  

• Se sugirió a otros investigadores, dado el poco desarrollo de estudios relacionados a las 

variables del presente estudio, replicar el estudio en otras instituciones educativas del 

mismo nivel, con el fin de dar un panorama más amplio sobre la actuación de la motivación 

extrínseca en el Departamento de Huancavelica. 

• Se sugirió área de asesoría psicológica de la academia; diseñar programas para continuar 

fortaleciendo la motivación intrínseca, por ser la que favorece la autodeterminación de los 

alumnos. 

• Se recomendó área de asesoría psicológica de la academia; perfilan un plan de intervención 

para mejorar los niveles alcanzados de desmotivación académica, identificando a los 

alumnos en riesgo. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Resiliencia y motivación académica en estudiantes de una académica de nivel secundaria, 2023 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general: 

¿Cuál es la relación 

entre la resiliencia y la 

motivación académica 

en estudiantes de una 

académica de nivel 

secundaria, 2023? 

 

Problemas específicos: 

 

¿Cuál es la relación 

entre la resiliencia y la 

motivación extrínseca 

en estudiantes de una 

académica de nivel 

secundaria, 2023? 

 

¿Cuál es la relación 

entre la resiliencia y la 

motivación intrínseca 

en estudiantes de una 

académica de nivel 

secundaria, 2023? 

Objetivo general: 

Determinar la relación 

entre la resiliencia y la 

motivación académica 

en estudiantes de una 

académica de nivel 

secundaria, 2023. 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar el nivel de 

resiliencia de los 

estudiantes de una 

academia de nivel 

secundaria de 

Huancavelica, 2023. 

 

Identificar el nivel de 

motivación académica 

de los estudiantes de 

una academia de nivel 

secundaria de 

Huancavelica, 2023. 

Hipótesis general: 

Existe relación 

significativa entre la 

resiliencia y la 

motivación académica 

en estudiantes de una 

académica de nivel 

secundaria, 2023. 

 

Hipótesis especificas: 

 

Existe relación 

significativa entre la 

resiliencia y la 

motivación extrínseca 

en estudiantes de una 

académica de nivel 

secundaria, 2023. 

 

Existe relación 

significativa entre la 

resiliencia y la 

motivación intrínseca 

1. Resiliencia 

Dimensiones: 

 

• Ecuanimidad  

• Sentirse bien solo 

y confianza en si 

mismo  

• Perseverancia  

• Aceptación de 

uno mismo y de 

la vida 

 

2. Motivación  

Dimensiones: 

 

• Motivacion 

Extrinseca 

• Motivacion 

Intrinseca 

• Desmotivación 

 

 

Enfoque: 

- Cuantitativo 

 

Método:  

- Transversal - 

Correlacional 

 

Tipo:  

- Básica 

 

Diseño:  

- No experimental 

 

Población:  

- Estudiantes de 

una académica de 

nivel secundaria 

 

Técnica:  

- Encuesta 

 

Instrumento:  

- Cuestionario. 
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¿Cuál es la relación 

entre la resiliencia y la 

desmotivación en 

estudiantes de una 

académica de nivel 

secundaria, 2023? 

 

 

 

Identificar la relación 

entre la resiliencia y la 

dimensión motivación 

extrínseca en 

estudiantes de una 

academia de nivel 

secundaria de 

Huancavelica, 2023. 

 

Identificar la relación 

entre la resiliencia y la 

dimensión motivación 

intrínseca en 

estudiantes de una 

academia de nivel 

secundaria de 

Huancavelica, 2023. 

 

Identificar la relación 

entre la resiliencia y la 

dimensión 

desmotivación en 

estudiantes de una 

academia de nivel 

secundaria de 

Huancavelica, 2023. 

en estudiantes de una 

académica de nivel 

secundaria, 2023. 

Existe relación 

significativa entre la 

resiliencia y la 

desmotivación en 

estudiantes de una 

académica de nivel 

secundaria, 2023. 

 

 

 

RESILIENCIA 

Nombre del instrumento: 

 

. Escala de Resiliencia – 

ER Autor de primera 

versión: Wagnild, G.M. 

y Young, H.M. (1993) 

 

MOTIVACION 

ACADEMICA 

Nombre del instrumento: 

 

. Escala de Motivación 

Académica – EMA 

Autor de primera 

versión: 

Vallerand, Blais, Briére y 

Pelletier 

 

 

 

 

 



74 
 

ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Resistencia y motivación académica en estudiantes de una academia 

de nivel secundaria, 2023 

Investigadoras: Nicol Madeleidy Casavilca Ramos, Liseth Angela Magda Silvestre Paitan y 

Melisa Vidal Ñahui 

Lo invitamos a participar en nuestro estudio que tiene como objetivo determinar la relación entre 

las habilidades sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de una academia de nivel 

secundaria. Este estudio es desarrollado por nosotras como investigadoras de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán. 

El cuestionario que se le proporcionará tiene una duración de 10 minutos. Recuerde que su 

participación no representa ningún riesgo a su integridad, ni le generará ningún costo monetario. 

Además, aseguramos mantener sus datos o cualquier información que nos proporciones en 

confidencialidad. 

De tener alguna duda respecto a la investigación o la utilización de sus datos, siéntase libre de 

contactar a los siguientes números telefónicos o correos electrónicos señalados a continuación: 

959823789, 901371016, 901133065 / Anyela.florens@gmail.com, melisa20vidal11@gmail.com o 

ncasavilc@gmail.com. 

Declaración de consentimiento 

Declaro haber leído la hoja informativa del consentimiento informado y haber recibido una 

explicación clara y concisa de los procedimientos, finalidad y objetivo de la investigación. Además, 

mailto:Anyela.florens@gmail.com
mailto:melisa20vidal11@gmail.com
mailto:ncasavilc@gmail.com
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que se han resuelto todas mis interrogantes al respecto. Por lo tanto, comprendo que mi 

participación en el estudio es voluntaria. 

 

 

Nombre del participante:    Nicol Madeleidy Casavilca Ramos 

DNI:       DNI: 

Fecha:       Fecha: 

 

 

 

Liseth Angela Magda Silvestre Paitan  Melisa Vidal Ñahui 

DNI:       DNI: 

Fecha:       Fecha: 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

Motivación académica 

Sexo: V ( ) M ( ) 

Edad:  

¿En qué distrito vive?: 

¿POR QUÉ VAS AL COLEGIO? 

A continuación, encontrarás algunas de las razones que justifican tu asistencia al colegio. Usando 

una escala del 1 al 7, encierra con un círculo el número que exprese mejor tu opinión. 

1 Nada 

2 

Poco 

3 

4 Medianamente 

5 

Mucho 

6 

7 Totalmente 

 

N° Item 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Porque al menos necesito el certificado de 

Secundaria para encontrar un trabajo bien 

remunerado más adelante. 
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2 

Porque me agrada y satisface la experiencia de 

aprender cosas nuevas. 

              

3 

Porque pienso que la educación Secundaria me 

ayudará a prepararme mejor para la carrera que 

elija. 

              

4 Porque realmente me gusta ir al colegio.               

5 

Sinceramente no lo sé; en realidad siento que 

estoy perdiendo mi tiempo en el colegio. 

              

6 

Porque me agrada superarme a mí mismo(a) en 

mis estudios. 

              

7 

Para probarme a mí mismo(a) que soy capaz de 

conseguir el certificado de Secundaria. 

              

8 

Para conseguir después un trabajo de mayor 

prestigio. 

              

9 

Por el placer que tengo cuando descubro cosas 

nuevas que nunca antes había visto. 

              

10 

Porque finalmente me permitirá entrar al 

mercado laboral en el campo que me agrade. 

              

11 Porque para mí, el colegio es divertido.               

12 

En un principio tenía razones para ir al colegio; 

sin embargo, ahora me pregunto si debo 

continuar. 
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13 

Por el gozo que siento al superarme en algunas 

de mis metas personales. 

              

14 

Porque cuando tengo éxito en el colegio me 

siento importante. 

              

15 Porque quiero “vivir mejor” más adelante.               

16 

Por el placer que me produce ampliar mis 

conocimientos sobre temas que me llaman la 

atención. 

              

17 

Porque me ayudará a realizar una mejor 

elección en mi orientación profesional. 

              

18 

Por el placer que experimento cuando estoy 

debatiendo con profesores interesantes. 

              

19 

No puedo ver por qué voy al colegio y 

sinceramente, no me interesa. 

              

20 

Por la satisfacción que siento cuando logro 

realizar actividades escolares difíciles. 

              

21 

Para demostrarme a mí mismo(a) que soy una 

persona inteligente. 

              

22 Para tener un mejor sueldo en el futuro.               

23 

Porque los cursos me permiten continuar 

aprendiendo acerca de muchas cosas que me 

interesan. 
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24 

Porque creo que la educación Secundaria 

mejorará mi preparación profesional. 

              

25 

Por la gran emoción que me produce la lectura 

de temas interesantes. 

              

26 

No lo sé; no puedo entender qué estoy haciendo 

en el colegio. 

              

27 

Porque la Secundaria me permite sentir una 

satisfacción personal en mi búsqueda por la 

excelencia en mis estudios. 

              

28 

Porque quiero demostrarme a mí mismo(a) que 

puedo tener éxito en mis estudios. 
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Escala de Resiliencia 

Autores: Wagnild y Young (1993) 

Adaptación peruana: Castilla et al. (2014) 

Instrucciones: 

A continuación, encontrará una serie de frases que te permitirán pensar acerca de su forma de ser. 

Deseamos que conteste a cada una de las siguientes afirmaciones y marque la respuesta con un 

aspa (X), que describa mejor cuál es su forma habitual de actuar y pensar. Siendo las alternativas 

de respuesta: 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 Algo en desacuerdo 

4 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

5 Algo de acuerdo 

6 Acuerdo 

7 Totalmente de acuerdo 

 

No existen respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Procure responder a todas las frases. 

Recuerde responder con espontaneidad, sin pensar mucho. Puede empezar. 

N° Item 1 2 3 4 5 6 7 

1 Es importante para mí mantenerme interesado 

en las cosas.  

              

2 Dependo más de mí mismo que de otras 

personas.   

              



81 
 

3 
Me mantengo interesado en las cosas.   

              

4 Generalmente me las arreglo de una manera u 

otra.  

              

5 
Puedo estar solo si tengo que hacerlo.  

              

6 El creer en mí mismo me permite atravesar 

tiempos difíciles.  

              

7 Tengo la energía suficiente para hacer lo que 

debo hacer.  

              

8 Cuando estoy en una situación difícil 

generalmente encuentro una salida.  

              

9 
Mi vida tiene significado.  

              

10 Me siento orgulloso de haber logrado cosas en 

mi vida. 

              

11 
Cuando planeo algo lo realizo.  

              

12 Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque 

no quiera.  

              

13 Generalmente puedo ver una situación en varias 

maneras.  

              

14 
Soy amigo de mí mismo.  

              

15 No me lamento de las cosas por las que no 

puedo hacer nada.  

              

16 Acepto que hay personas a las que yo no les 

agrado.  

              

17 
Tomo las cosas una por una.  

              

18 
Usualmente veo las cosas a largo plazo.  

              

19 
Tengo autodisciplina.  

              

20 Siento que puedo manejar varias cosas al 

mismo tiempo.  

              

21 Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de 

todo.  

       

22 Puedo enfrentar las dificultades porque las he 

experimentado anteriormente. 

       

23 
Soy decidido (a). 
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24 
Por lo general, encuentro algo en que reírme. 

       

25 En una emergencia soy una persona en quien se 

puede confiar. 
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ANEXO  04: VALIDACIÓN DEL (DE LOS) INSTRUMENTO (S) POR JUECES 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

Bachiller Nicol Madeleidy Casavilca Ramos ,nació en el Distrito de Huancavelica en la Provincia 

de Huancavelica en el año 1999,realizó sus estudios en la Universidad Alas Peruanas ,en la Facultad 

de Ciencias de la Salud ,escuela profesional de Psicología Humana ,obteniendo el grado de 

bachiller en el año 2021,realizo sus prácticas Pre Profesionales en el colegio de Psicólogos de Junín 

formando parte del proyecto de Salud mental dirigido a Instituciones Públicas en la ciudad de 

Huancayo, reforzando en las labores de psicopedagogía de la Instituciones Educativa “Señor de los 

Milagros” del distrito de Huancán -Huancayo en el año 2021. 
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NOTA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Bachiller Liseth Angela Magda Silvestre Paitan, nació en el distrito de chilca, en la 

Provincia de Huancayo, del Departamento de Junín en el año 1995, realizó sus estudios 

Académicos en la Universidad Alas Peruanas, en la Facultad de Medicina Humana y Ciencias 

de la Salud, de la escuela profesional de Psicología Humana, obteniendo el grado de bachiller en 

el año 2022, realizó sus prácticas Pre Profesionales en el colegio de Psicólogos de Junín del 

Consejo Directico CDR II, formando parte del equipo de trabajo del proyecto de Salud Mental 

dirigido a las Instituciones Educativas Publicas en la ciudad de Huancayo, reforzando las labores 

Psicopedagógicas  de la Institución Educativa  “ Señor de los Milagros” del distrito de Huancan - 

Huancayo en el 2021. 
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NOTA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Bachiller Melisa Vidal Ñahui, nació en el Distrito de Huancavelica en la Provincia de Huancavelica 

en el año 1997, realizó s 

us estudios en la Universidad Alas Peruanas, en la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la 

Salud, de la escuela profesional de Psicología Humana, obteniendo el grado de bachiller en el año 

2022, realizó sus prácticas Pre Profesionales en el colegio de Psicólogos de Junín formando parte 

del equipo de trabajo del proyecto de Salud Mental dirigido a las Instituciones Educativas Públicas 

en la Ciudad de Huancayo donde se reforzo las labores de psicopedagógico de la Institución 

Educativa “Héroes del Cenepa” del Distrito de El Tambo- Huancayo en el año 2021.  
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