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RESUMEN 

Objetivo: La investigación buscó analizar el nivel de resiliencia en adolescentes 

de instituciones educativas públicas peruanas, según sexo, edad y nivel de 

estudios. 

Método: Se trabajó con el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

transversal, descriptivo-comparativo; una muestra de 288 estudiantes 

(varones= 138, mujeres= 150) entre 12 y 18 años, de instituciones educativas 
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públicas; se utilizó el “Test de resiliencia JJ63” que consta de 46 ítems 

distribuidos en 8 dimensiones. 

Resultados: El estudio revela que los adolescentes son generalmente 

moderadamente afectivos y asertivos, con una autoestima que fluctúa entre 

moderada y adecuada, y una notable capacidad para adaptarse creativamente. 

Aunque no se hallaron diferencias significativas en la resiliencia según el sexo, 

sí se observaron variaciones en la funcionalidad familiar, adaptabilidad y 

pensamiento crítico. Además, se encontraron diferencias en la autoestima 

según el nivel de estudios, sugiriendo que la resiliencia varía con el sexo y la 

edad, aunque no de manera uniforme en todas las áreas. 

Conclusiones. Los jóvenes generalmente muestran niveles de resiliencia 

moderados de afectividad y asertividad, además de una notable capacidad para 

adaptarse creativamente. Aunque, no se encontraron diferencias significativas 

entre sexo, edad, si se encontraron según nivel de estudios. Pero, es necesario 

considerar antecedentes familiares. 

Palabras clave: Resiliencia; adolescentes; instituciones educativas; bienestar 

psicológico; adaptabilidad. 

ABSTRACT 

Objective: The research aimed to analyze the level of resilience in adolescents 

based on sex, age, and educational level, focusing on Peruvian adolescents from 

public educational institutions. 

Method: We worked with a quantitative approach, non-experimental, cross-

sectional, descriptive-comparative design; a sample of 288 students (men=138, 

women=150) between 12 and 18 years old, from public educational institutions; 

the “JJ63 resilience test” was used, which consists of 46 items distributed in 8 

dimensions. 
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Results: the study reveals that adolescents are generally moderately affective 

and assertive, with moderate to adequate self-esteem and a remarkable 

capacity to adapt creatively. Although no significant differences were found in 

resilience according to sex, variations were observed in family functionality, 

adaptability and critical thinking. In addition, differences were found in self-

esteem by grade level, suggesting that resilience varies with gender and age, 

although not uniformly in all areas. 

Conclusions. Young people generally show moderate levels of resilience in 

affectivity and assertiveness, as well as a remarkable ability to adapt creatively. 

Although no significant differences were found between sexes or age, they were 

found according to educational level. However, it is necessary to consider family 

background. 

Keywords: Resilience; adolescents; educational institutions; psychological well-

being; adaptability. 
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Introducción 

Las habilidades del siglo XXI abarcan capacidades vitales para que las personas 

trabajen y prosperen en entornos complejos, en ese entorno la resiliencia 

contiene adaptaciones conductuales positivas para superar las adversidades. 
(1) Además, la resiliencia permite que la persona alcance mejores niveles de vida, 

con la condición que encuentre apoyo interpersonal familiar y del entorno 
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social. (2) En tal sentido, es importante reconocer que las personas “no son 

resilientes”, “están resilientes”; es decir, no es una condición, sino que es una 

situación o bien transitoria, continua, pero nunca permanente. (3) 

A nivel mundial, se han desarrollado diversas investigaciones sobre resiliencia, 

enfocando la importancia de desafiar a superarse a los adolescentes. Sin 

embargo, pocos son los estudios que abordan la resiliencia familiar en 

adolescentes deprimidos, abatidos por las adversidades sociales. (4) Los 

problemas emocionales como la depresión, ansiedad o estrés son evidencias 

de problemas de la salud mental de adolescentes y adultos jóvenes que les 

impide ser resilientes. (4,5) La resiliencia no solo juega un papel protector en la 

salud mental, sino que también es un factor crucial para la transición hacia la 

adolescencia, que generalmente comienza alrededor de los 12 años. Esta etapa 

es fundamental para prevenir problemas de salud mental, ya que se sabe que 

un alto porcentaje de trastornos mentales se desarrollan antes de los 14 años. 
(4) Por tanto, es de suma importancia implementar acciones dirigidas a mejorar 

la salud mental de la población joven, siendo los adolescentes de 12 a 14 años 

un grupo prioritario para la ejecución de medidas preventivas. (6) 

En el rango de 10 a 19 años, una de cada seis personas se encuentra en la etapa 

de la adolescencia; esta fase es única y crucial, donde los cambios físicos, 

emocionales y sociales, mediados por la pobreza, los maltratos o la violencia, 

pueden hacer que los adolescentes sean más susceptibles a problemas de 

salud mental; por ello, es esencial protegerlos de la adversidad, fomentar su 

desarrollo socioemocional y bienestar psicológico, y asegurar que tengan 

acceso a servicios de salud mental; estos factores son de vital importancia para 

su salud y bienestar tanto durante la adolescencia como en la edad adulta. 

Frente a ellas, es necesario utilizar estrategias de promoción de la salud mental 

para mejorar las habilidades y controlar sus emociones, fomentar opciones 

saludables frente a comportamientos arriesgados, cultivar la resiliencia para 
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hacer frente a situaciones difíciles o desafiantes, y brindarle estrategias para 

adecuarse a diversos entornos y redes sociales positivas. (6) 

Los adolescentes que mentalmente son resilientes como consecuencia de 

utilizar tácticas metacognitivas en el ámbito académico, tienen en ellas las 

herramientas necesarias para adaptarse con éxito frente a las desventajas 

sociales o acontecimientos extremos; de suerte que esta queda como huella 

para adquirir futuras destrezas después de culminada la escolaridad (7) Es por 

ello que, la competencia metacognitiva se convierte en un factor fundamental y 

necesario para incrementar la resiliencia mental que lo lleva a reflexionar, 

adaptarse, cambiar y ser capaz de controlar sus pensamientos de manera que 

cada vez alcanzará mayor experticia en ser un “pensador resiliente” ante 

situaciones adversas.  

El adolescente desarrolla la habilidad de resiliencia que le ayude a superar la 

adversidad en respuesta a un evento potencialmente traumático; ello, está 

dirigido a aliviar el malestar de las personas y desarrollar la capacidad personal 

cuando se enfrenta a situaciones estresantes. (8,9). Asimismo, le ayuda a 

sobreponerse a diversas situaciones abrumadoras, manteniendo el equilibrio 

que le brinda un buen estado de salud mental, así como el bienestar psicológico 

frente a situaciones desafiantes en los contextos en el que se desenvuelven. (9). 

Es decir, la resiliencia busca proteger los aspectos emocionales en 

adolescentes, jóvenes y adultos, propiciando la autoestima y la autoeficacia. 
(10,11) 

Los factores que ayudan a desarrollar la competencia resiliente son entre otras, 

la inteligencia emocional (IE), la autoestima, la satisfacción con la vida, el apoyo 

individual, la autoeficacia y el apoyo de padres y maestros. (10,12) Es por ello que, 

el abordaje de la resiliencia debe tener en consideración la funcionalidad 

familiar; que implica la dinámica del sistema en la cual coexisten elementos 

fundamentales de cohesión, armonía, juego de roles, formas comunicativas, 
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permeabilidad y adaptación a nuevas situaciones con el soporte familiar; 

manifestando empatía general, cuidado compasivo y perspectiva cognitiva, 

contribuyendo a satisfacer las necesidades de los miembros de la familia. (11) 

Además, interviene en la resiliencia, la autoestima, entendida como la 

capacidad de autovaloración que presenta el sujeto evaluado. (11) la misma que 

es decisiva para el desarrollo personal y académico y sufrir menos síntomas de 

ansiedad y depresión. (13) 

La resiliencia, también tiene como dimensión, la afectividad, considerada como 

un conjunto de experiencias, sentimientos y emociones que experimenta la 

persona en relación a sí misma, con otras personas y con el entorno; (14,15) ésta 

se compone de percepciones de sentimientos más estables y duraderos, las 

relaciones con los atributos de su personalidad con la regulación emocional, la 

capacidad de manejar y regular las emociones de manera saludable. (16,17) 

Otra de las dimensiones de la resiliencia es la impulsividad, la cual permite 

actuar de manera rápida y sin considerar las posibles repercusiones negativas. 
(18),(19) Asimismo, es un rasgo psicológico significativo que genera cambios 

durante la adolescencia, mediada por el entorno familiar; (4) en consecuencia, la 

impulsividad afecta las relaciones interpersonales, el rendimiento académico, 

la toma de decisiones relacionadas con la salud y el bienestar. (19) 

La creatividad forma parte de la resiliencia, en la medida que busca generar 

nuevas ideas o conceptos en base a la imaginación, (20) permitiendo la 

resolución de problemas a través de la aplicación de habilidades, que buscan la 

innovación mediante la confluencia de los aspectos cognitivos, emocionales, 

motivacionales y sociales con el propósito de formar personas competentes, 

capaces de adaptarse y prosperar en el entorno social. (9,21) 
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El pensamiento crítico, es otra de las dimensiones de la resiliencia el cual 

constituye un proceso metacognitivo activo que a través de la estimulación y 

coalición de ciertas habilidades, disposiciones y conocimientos ayuda a 

elaborar un juicio premeditado e introspectivo que dirige hacia la acción o 

resolución del problema de manera eficaz y eficiente; (22) además, contribuye a 

desarrollar habilidades para enfrentar y resolver situaciones complicadas, 

mediante el uso de procedimientos, estrategias y modos de comunicación. (23) 

Asimismo, se convierte en un medio para transformar la realidad, para lo cual 

se requiere el dominio de habilidades cognitivas y competencias que permitan 

la solución de problemas. (24) 

El objetivo de esta investigación fue analizar el nivel de resiliencia en 

adolescentes de instituciones educativas públicas peruanas, según sexo, edad 

y nivel de estudios. 

 

Métodos 

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental descriptivo comparativo que permitió establecer las bases 

metodológicas para el analisis del nivel de resiliencia en adolescentes según 

sexo, nivel de estudios y edad. 

Participantes: Para la obtención de la muestra no probabilística se ubicó la 

población accesible que consta de (población de secundaria) de dos colegios 

públicos (Colegio A= 1000 y colegio B =1500). De ella se obtuvo una muestra de 

288 estudiantes (colegio A= 260 y colegio B = 28); cuyas edades fluctuaban 

entre 12 y 18 años (varones= 138 y mujeres= 150). 
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Procedimientos: El proceso de evaluación se realizó en línea a través de 

formulario de Googlee Forms en la sala de cómputo de cada institución en el 

horario de tutoría; entre abril y mayo del 2024. Con esta finalidad se hicieron las 

coordinaciones previas con los directores de los colegios elegidos, con los 

tutores y el consentimiento de los padres, cumpliendo además con las normas 

internacionales de confidencialidad consentimiento y asentimiento informado 

(de los participantes) y anonimato. (20) 

Medición: Con la finalidad de obtener la información necesaria para el 

procesamiento estadístico, se utilizó “Test de resiliencia JJ63” este 

instrumento consta de 46 items distribuidos en 8 dimensiones (Funcionalidad 

familiar, autoestima, asertividad, adaptabilidad, creatividad, pensamiento 

crítico, impulsividad y afectividad); con una confiabilidad del instrumento de 

0,70. (25) 

Consideraciones éticas: El estudio se llevó a cabo respetando las normas éticas 

internacionales, incluyendo el consentimiento informado de los padres, el 

asentimiento de los participantes, la confidencialidad y el anonimato. Se 

obtuvieron autorizaciones de los colegios participantes, y se utilizó un método 

de recolección de datos seguro en entornos controlados, garantizando el 

bienestar de los adolescentes. (26)–(28)  

Resultados 

En la tabla 1, se muestra que la fiabilidad de la variable resiliencia corresponde 

a un nivel alto=,842. (29) 

Tabla 1. Fiabilidad de la variable resiliencia 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,842 46 



Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 2024;43:e3593 
 

 

En la tabla 2 se observa que en la dimensión afectividad; el mayor porcentaje 

de participantes evidencia ser afectivo (53,5 %) y modernamente afectivo (41,3 

%). En referencia al asertividad los participantes tienden a un nivel 

moderadamente asertivo (61,8 %) y asertivo (31,3 %). Además, la capacidad de 

pensamiento moderadamente crítico lo alcanzan el 49,3 %; mientras que 47,6 % 

se ubican en el nivel de pensamiento crítico. En cuanto a la impulsividad, 42,4 

% indican una impulsividad ocasional, mientras que 47,9 % consideran no ser 

impulsivos. Asimismo, se observa que 54,2 % indican que su autoestima es 

moderadamente adecuada; mientras que 41 % considera que su autoestima es 

adecuada. Del total de participantes 66,7 % evidencian ser creativos; mientras 

que, 31,3 % se ubican el nivel moderadamente creativo. Por otra parte, 59,7 % 

son capaces de adaptarse moderadamente adecuada a situaciones nuevas y 

36,8 % consideran que tienen una adaptabilidad adecuada. Finalmente, 53,5 % 

consideran ser afectivos y 41,3 % moderadamente afectivo. 

Tabla 2. Niveles de frecuencia de la variable resiliencia y sus dimensiones 

Niveles alcanzados en cada una de las dimensiones de la resiliencia 

Afectividad F* %* Asertividad F % 
Capacidad de 
pensamiento 

crítico 
F % 

Impulsivid
ad 

F % 

No afectivo 2 0,7 
No asertivo 2 0,7 

Pensamiento 
acrítico 

1 0,3 Impulsivo 4 1,4 

Afectivo 
ocasional 

13 4,5 
Asertivo 
esporádico 

18 6,3 
Pensamiento 
poco crítico 

8 2,8 
Moderada
mente 
impulsivo 

24 8,3 

Moderadame
nte afectivo 

11
9 

41,3 Moderadame
nte asertivo 

178 
61,
8 

Moderadame
nte crítico 

14
2 

49,3 
Impulsivo 
ocasional 

122 42,4 

Afectivo 15
4 

53,5 
Asertivo 90 

31,
3 

Pensamiento 
crítico 

13
7 

47,6 
No 
impulsivo 

138 47,9 

Niveles alcanzados en cada una de las dimensiones de la resiliencia  

Autoestima F % Creatividad F % 

Adaptabilida
d a 
situaciones 
nuevas 

F % 
Afectivida
d 

F % 

Autoestima 
deficiente 

14 4,9 
Creativo 
ocasional 

6 2,1 
Adaptabilida
d inadecuada 

10 3,5 
No 
afectivo 

2 0,7 

Moderadame
nte adecuada 

15
6 

54,2 
Moderadame
nte creativo 

90 
31,
3 

Moderadame
nte adecuada 

17
2 

59,7 
Afectivo 
ocasional 

13 4,5 
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Autoestima 
adecuada 

11
8 

41,0 Creativo 192 
66,
7 

Adaptabilida
d adecuada 

10
6 

36,8 
Moderada
mente 
afectivo 

119 41,3 

Resiliencia  F %      

Resiliencia 
media 

288 100      

Total 
28
8 

100,
0 

Total 288 
10
0,0 

Total 
28
8 

100,
0 

Afectivo 154 53,5 

         Total 288 100,0 

Nota. F* = Frecuencia; % = porcentaje 

De acuerdo con el estadístico U de Mann-Whitney, existen diferencias entre 

hombres y mujeres en funcionalidad familiar (p=,002 y z=-3,070), adaptabilidad 

a situaciones nuevas (p=,000 y z= -3,598) y capacidad de pensamiento crítico 

(p= 0,029 y z=-2,178). Sin embargo, no se observa diferencias importantes entre 

mujeres y varones en la resiliencia y en sus dimensiones: autoestima, 

asertividad, creatividad, impulsividad ni en la afectividad. 

Tabla 3. Comparación de la resiliencia según sexo 

Estadísticos de prueba según sexo 

 

Funciona
lidad 
Familiar 

Autoesti
ma 

Asertivid
ad 

Adaptabil
idad a 
situacion
es 
nuevas 

Creativid
ad 

Capacida
d de 
pensami
ento 
crítico 

Impulsivi
dad 

Afectivid
ad 

Resilienc
ia 

U de Mann-
Whitney 

8444,500 9542,000 10310,00
0 

8169,000 9921,000 8998,500 9759,000 9361,500 10350,00
0 

W de Wilcoxon 19769,50
0 

20867,00
0 

21635,00
0 

19494,00
0 

19512,00
0 

20323,50
0 

19350,00
0 

20686,50
0 

21675,00
0 

Z -3,070 -1,302 -,066 -3,598 -,741 -2,178 -,928 -1,589 ,000 
Sig. Asintótica 
(bil.) 

,002 ,193 ,947 ,000 ,459 ,029 ,353 ,112 1,000 

a. Variable de agrupación: Sexo 

La información proporcionada por la prueba Anova al comparar la resiliencia y 

sus dimensiones; con a la edad (12-18 años), se observa que existen diferencias 

significativas en la dimensión asertividad (p=0.156 y F=2.690), presentando una 

media cuadrada de 0.510 entre grupos etarios. Asimismo, la prueba F nos indica 

que hay diferencia entre los grupos etarios respecto al asertividad, los casos de 



Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 2024;43:e3593 
 

 

Funcionalidad familiar, autoestima, adaptabilidad a situaciones nuevas, 

creatividad, capacidad de pensamiento crítico, impulsividad, afectividad y la 

misma variable resiliencia, no hay diferencias significativas, tal como evidencia 

la tabla.  

Tabla 4. Comparación de la resiliencia según edad 

ANOVA ANOVA 

Dimen
siones 

Grupos 
por 
edad 

Suma 
de 
cuadra
dos 

gl 
Media 
cuadrá
tica 

F Sig. 
Dime
nsion
es 

Grup
os 
por 
edad 

Sum
a de 
cuadr
ados 

gl 

Medi
a 
cuadr
ática 

F Sig. 

Funci
onalid
ad 
Famili
ar 

Entre 
grupos 

2.033 6 0.339 1.036 0.402 
Capa
cidad 
de 
pens
amie
nto 
crític
o 

Entre 
grup
os 

1.664 6 0.277 0.853 0.530 

Dentro 
de 
grupos 

91.880 281 0.327     Dentr
o de 
grup
os 

91.33
3 

281 0.325     

Total 93.913 287       Total 92.99
7 

287       

Autoe
stima 

Entre 
grupos 

3.060 6 0.510 1.568 0.156 

Impul
sivid
ad 

Entre 
grup
os 

2.554 6 0.426 0.877 0.512 

Dentro 
de 
grupos 

91.384 281 0.325     Dentr
o de 
grup
os 

136.4
32 

281 0.486     

Total 94.444 287       Total 138.9
86 

287       

Aserti
vidad 

Entre 
grupos 

5.429 6 0.905 2.690 0.015 

Afect
ivida
d 

Entre 
grup
os 

3.411 6 0.569 1.501 0.178 

Dentro 
de 
grupos 

94.516 281 0.336     Dentr
o de 
grup
os 

106.4
18 

281 0.379     

Total 99.944 287       Total 109.8
30 

287       

Adapt
abilida
d a 
situac
iones 
nueva
s 

Entre 
grupos 

2.501 6 0.417 1.437 0.200 

Resili
encia 

Entre 
grup
os 

0.000 6 0.000     

Dentro 
de 
grupos 

81.499 281 0.290     Dentr
o de 
grup
os 

0.000 281 0.000     
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Total 84.000 287       Total 0.000 287       

Creati
vidad 

Entre 
grupos 

1.492 6 0.249 0.915 0.484 

 

Dentro 
de 
grupos 

76.383 281 0.272     

Total 77.875 287       

La información proporcionada por la prueba de H de Kruskal-Wallis, al comparar 

la resiliencia y sus dimensiones entre los diferentes niveles de educación se 

observa que solo existe diferencia significativa en la autoestima, presentando 

un p valor de 0,031 y un H de Kruskal-Wallis = 10, 653. Esto, significa que hay 

diferencia en las medianas de cada nivel, respecto a la dimensión autoestima. 

Tabla 5. Comparación de la resiliencia según nivel de estudios 

Estadísticos de pruebaa,b nivel de estudios 
 
 
 
 
 

Funciona
lidad 

Familiar 

Autoesti
ma 

Asertivid
ad 

Adaptabi
lidad a 

situacion
es 

nuevas 

Creativid
ad 

Capacida
d de 

pensami
ento 

crítico 

Impulsivi
dad 

Afectivid
ad 

Resilienc
ia 

H de Kruskal-Wallis 4,581 10,653 6,866 6,629 5,412 9,378 6,061 3,567 ,000 

gl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sig. asintótica ,333 ,031 ,143 ,157 ,248 ,052 ,195 ,468 1,000 
a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: Nivel de estudios 
 

Discusión  

La resiliencia implica la capacidad que tienen los adolescentes para trabajar y 

prepararse en contextos adversos y adaptarse a ellas, asumiendo conductas 

positivas; ello les permite tener mejor calidad de vida, con el apoyo que le brinda 

la familia y el entorno cercano de la comunidad. (1,2) 

El total de participantes evidencia una resiliencia media; al respecto la 

indagación de Alvis L, encontró que la resiliencia con mayor porcentaje se 

ubican en el nivel medio con 29,2 %, un porcentaje mayor que el nivel muy bajo 

con 9,7 %, nivel bajo con 15,5 % , alto con 23,3 % y muy alto con 22,3 %, al cual 
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buscan estrategias de afrontamiento a través de la religión, búsqueda de apoyo 

y solución de problemas. (30) 

Además, al analizar las dimensiones, se encontró que los colaboradores suelen 

ser moderadamente afectivos (41,3 %) y afectivos (53,5 %); asimismo se 

observa que los participantes tienden a ser moderadamente asertivos, con 

capacidad de pensamiento crítico y moderadamente crítico; del mismo modo, 

suelen ser ocasionalmente impulsivos, con una autoestima entre moderada y 

adecuada, lo que les permite adaptarse a situaciones nuevas, utilizando para 

ello su creatividad. Vinculado a ello, Rambod M y otros, encontraron que los 

adolescentes resilientes superan la adversidad desarrollando sus capacidades 

de: asertividad, afectividad, creatividad y pensamiento crítico. (18) 

Al comparar la resiliencia de los participantes de acuerdo al sexo se evidencia 

que no existen diferencias significativas entre ambas variables (p=1,000 y z= 

0,000). Al respecto, la literatura informa que las mujeres suelen tener 

puntuaciones mas altas en empatía, para solucionar problemas, 

autoconocimiento y aspiraciones al campo educativo; sin embargo, cuando son 

expuestas a situaciones vitales adversas esas habilidades se ven melladas en 

los activos internos de resiliencia. (31) Además, Garcia-Blanc y otros 

argumentaron que existe diferencias según el sexo en cuanto al efecto de la 

conciencia emocional sobre las estrategias de regulación emocional como 

revaloración cognitiva que contemple la promoción de resiliencia; (32) asimismo, 

Rodríguez-Fernández y y otros realizaron un aporte sobre resiliencia en relación 

al sexo y nivel escolar, determinado que existen diferencias significativas ( r = 

0,329, p < 0,01). (33) 

El análisis estadístico informa que existen diferencias significativas entre 

varones y mujeres en la funcionalidad familiar (p=0,002), la adaptabilidad a 

situaciones nuevas (p=0,000) y la capacidad de pensamiento crítico (0,029). En 

referencia a la funcionalidad familiar parece que aún no está claro de qué 
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manera afecta la identidad; sin embargo, existen evidencias que los grupos 

minoritarios tienen mayores dificultades adaptativas que las mayorías. (34) En la 

mismo línea, De Oliveira D y otros, encontraron diferencias significativas entre 

los jóvenes de ambos sexos de contextos sociales diferentes, la manera de 

planificar su futuro suelen cambiar en función de los procesos adaptativos de 

realización debido a situaciones actuales limitantes de su realidad. (35) 

Por otra parte, se halló que no existen diferencias significativas entre hombres 

y mujeres en la autoestima (p=0,192), asertividad (p=0,947), creatividad 

(p=0,459), impulsividad (p=0,353), afectividad(p=112) y resiliencia (P=1,000). 

Miyamoto R y otros consideran entraron que la capacidad para recuperarse se 

asocia de modo positivo con la permanencia dentro del contexto familiar, las 

habilidades individuales y la autoestima; sin embargo, la ansiedad y la 

depresión suelen ser situaciones que constituyen una barrera la alcanzar 

calidad de vida. (36) Asimismo, Sun B y otros enfatizan en el rol mediador de la 

esperanza para incrementar las relaciones sociales y la autoestima para 

alcanzar la resiliencia psicológica; la indagación evidenció una relación 

significativa entre el apoyo social y la autoestima con la resiliencia y la 

resiliencia. (37) 

La comparación según la edad, presenta diferencias significativas en la 

dimensión asertividad, (p=0.156 y F=2.690) y una media cuadrada de 0.510. 

Cabe resaltar que existen factores que obstaculizan, tanto intra como 

intrapersonales, entre los más destacados que obstaculizan la resiliencia, 

destacan la falta de regulación emocional; la dificultades niño-tutor que 

incluyen la distancia social; sin embargo, también existe factores facilitares de 

la resiliencia como, la creatividad y el apoyo socio-emocional. (38) 

Al realizar la comparación de la resiliencia según nivel de estudios con la prueba 

de Kruskal Wallis se evidenció diferencias significativas en la dimensión 

autoestima. En un estudio experimental consulado, se encontró que el uso de 
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técnicas cognitivo conductuales, tienen efectos alentadores en la salud 

psicológica y social. (39) Por su parte, en las dimensiones funcionalidad familiar, 

asertividad, adaptación a situaciones nuevas, creatividad, capacidad de 

pensamiento crítico, impulsividad, afectividad y resiliencia no se observaron 

diferencias significativas. 

Conclusiones 

La resiliencia en adolescentes se refiere a su capacidad para adaptarse y 

superar adversidades manteniendo conductas positivas, lo que mejora su 

calidad de vida. Este proceso se ve favorecido por el apoyo familiar y el entorno 

comunitario. El análisis de las dimensiones de la resiliencia revela que los 

adolescentes son en su mayoría moderadamente afectivos y asertivos, con una 

autoestima que oscila entre moderada y adecuada. 

Asimismo, tienden a ser ocasionalmente impulsivos, pero muestran capacidad 

para adaptarse creativamente a nuevas situaciones. Se afirma que la resiliencia 

se desarrolla a través de habilidades como la asertividad, afectividad, 

creatividad y pensamiento crítico, las cuales permiten a los adolescentes 

enfrentar adversidades de manera efectiva. Pero, en la resiliencia entre sexos, 

no se encontraron diferencias significativas en general pero sí se observaron 

diferencias en aspectos como la funcionalidad familiar, adaptabilidad y 

pensamiento crítico, con varones y mujeres mostrando distintas fortalezas y 

desafíos (p=0,002; p=0,000; p=0,029). 

También se encontraron diferencias significativas en la autoestima según el 

nivel de estudios. Estos resultados sugieren que, mientras que algunos 

aspectos de la resiliencia pueden variar entre sexos y edades, las diferencias no 

son uniformes en todas las dimensiones evaluadas. 
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A través ANOVA se ha comparado la resiliencia y sus dimensiones con la edad 

(12-18 años), muestra que solo en la dimensión de asertividad se observan 

diferencias significativas, con un valor de p de 0.156. Para las dimensiones de 

Funcionalidad familiar, autoestima, adaptabilidad a nuevas situaciones, 

creatividad, capacidad de pensamiento crítico, impulsividad, afectividad, y la 

resiliencia en su totalidad, no se encuentran diferencias significativas entre los 

grupos etarios, como se refleja en la tabla. 
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