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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre resiliencia 

y bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades especiales de un centro 

de la ciudad de Chiclayo. Respecto a la metodología fue de enfoque cuantitativo, 

de tipo correlacional, corte transversal y diseño no experimental. Se trabajó en una 

muestra no probabilística de 49 padres de familia de ambos géneros, que 

respondieron la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young (1993) y la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff (1989). Se obtuvo como resultado más relevante un 

valor de rs=.419; p=.004. Concluyendo que existe correlación directa altamente 

significativa entre el bienestar psicológico y la resiliencia, es decir, a menor 

bienestar psicológico menor capacidad de resiliencia. 

 

 
Palabras clave: resiliencia, bienestar psicológico, discapacidad 
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Abstract 

The objective of this research was to establish the relationship between resilience 

and psychological well-being in children’s parents who have special needs in a 

special center in Chiclayo. Regarding the methodology, it was a quantitative 

approach, of a correlational type, cross-sectional and non-experimental design. We 

worked on a non-probabilistic sample of 49 parents of both genders, who answered 

the Wagnild & Young Resilience Scale (1993) and the Ryff Psychological Well- 

Being Scale (1989). A value of rs=.419 was obtained as the most relevant result; 

p=.004. Concluding that there is a highly significant direct correlation between 

psychological well-being and resilience, that is, the lower the psychological well- 

being, the lower the resilience capacity. 

 

 
Keywords: resilience, psychological well-being, disability 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Se conoce que la familia representa un rol trascendente en el entorno de las 

personas, pues incide de manera significativa en el fortalecimiento emocional y 

también social de las personas, por tanto, llega a convertirse en la fuente primaria 

de apoyo frente a cualquier vicisitud, esto se debe a que los padres suelen tener 

una expectativa muy grande al recibir a un hijo, que forman todo un cúmulo de 

sentimientos favorables para la crianza (Herrera et al., 2019), aun cuando significa 

algo positivo para los padres, no deja de generar una presión racional y afectiva, 

teniendo la idea que querer ofrecerles todo lo necesario para que se desarrolle de 

manera óptima (Pérez & Iniesta, 2020). 

Los padres de hijos con necesidades especiales enfrentan complicaciones 

cotidianas, así como adversidades, lo cual repercute en el funcionamiento familiar, 

especialmente cuando los padres tienen la posibilidad y la decisión de hacer frente 

a esta condición, mostrando actitudes para aprender y ampliar el conocimiento 

respecto a la condición de su menor hijo (Jardenil & Madrigal, 2022); no es tarea 

sencilla, pero tiene un valor emocional muy grande, representa todo un reto 

personal en donde los padres tienen que aprender muchas cosas para 

acompañarlo a lo largo de su vida, al inicio el desconocimiento y el temor por no 

actuar de forma correcta genera incertidumbre, por lo cual, los padres suelen recibir 

orientación sobre los cuidados y manejo de la situación, sumado a ello, el aprender 

a sobrellevar su estado emocional y también familiar, es fundamental (Bozkus & 

Sani, 2022). 

Es fundamental para superar lo desconcertante que puede llegar a suponer 

el diagnóstico, contar con un adecuado nivel de resiliencia entendida como un 

aspecto vinculado a la habilidad para afrontar con éxito situaciones adversas y 

padecimientos tales como el estrés y eventos ansiosos a partir de la interacción de 

los diferentes componentes que tienen influencia en la vida de toda persona (Ling 

et al., 2022), considerando que la resiliencia tiene la potestad de alcanzar a ser 

funcionalmente equivalente y evitar que sea vulnerable y generar mayor resistencia 

al estrés, puesto esto facilitará la capacidad para manejar adecuadamente la 

situación e interacción que el niño experimente durante todo el proceso evolutivo 

(Gur & Hindi, 2022). 
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Para hacer frente a esta situación y mantener un bienestar psicológico 

adecuado se requiere de habilidad para adaptarse de manera flexible a situaciones 

inesperadas, el cual es un componente relevante en el bienestar psicológico de 

toda persona, a lo que se llama resiliencia (Velasco et al., 2019), este efecto 

emocional causado por lo que implica la presencia de un hijo con necesidades 

especiales es capaz de ocasionar episodios de depresión leve que pueden pasar 

desapercibidos, sin embargo, repercuten de manea negativa en el bienestar 

psicológico, para lo cual necesitan mantener fortaleza en torno a la función del hijo, 

para que aspectos resilientes se puedan desarrollar al ser de vital importancia, 

permitiendo sacar adelante este escenario cuando menos complicado (Chiroque, 

2020). 

Tener un hijo con necesidades especiales genera grandes repercusiones en 

la parte afectiva y emocional de los padres, significa una carga muy alta de estrés, 

en algunos casos ansiedad y/o depresión, se ven inmersos a los cambios 

repentinos y drásticos en su vida diaria, los hábitos se modifican, se incorporan una 

serie de límites a su autonomía, se manifiestan desconcertados ante algunos 

comportamientos que hasta el momento eran poco habituales en ellos, generando 

un impacto negativo que puede desencadenar en sensaciones de culpa 

(Villavicencio et al., 2018), siendo recurrente que, bajo estas circunstancias, los 

padres busquen algunas estrategias para afrontar la situación algunas ya 

integradas, pero no en la magnitud adecuada, de las cuales se puede destacar la 

resiliencia, conformada por diferentes aristas que facilitan la realización de un 

análisis consensuado de los hechos percibidos como estresantes. 

De acuerdo con UNICEF (2016) existen cerca de 93 millones de niños con 

necesidades especiales en el mundo; y de acuerdo a estos datos, prevalecen las 

necesidades físicas, con mayor incidencia en adolescentes menores de 14 años, 

en nuestro país, el registro más reciente data del 2019 gracias al censo realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática ([INEI], 2019), encontrando 

que un 10,3% de personas presentan algún tipo de discapacidad, que vendría a ser 

un aproximado de tres millones de pobladores, de los cuales el 13.4% no ha llevado 

estudios, 1.7% solo completó el nivel inicial y 34.3% cuenta con nivel primario. 

Otro informe que muestra datos relevantes es el realizado por la Defensoría 

del Pueblo (2020), evidenciando que el 70.59% de padres de familia indica la 
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ausencia de personal docente capacitado para desarrollar educación inclusiva en 

las instituciones del estado, mientras que a nivel privado la cifra en el mismo 

indicador asciende a 80%, lo cual representa un factor más de preocupación y 

malestar psicológico en los padres, además, el Ministerio de educación señala que 

cerca del 11.63% de personas en edad escolar que presentan alguna discapacidad 

forman parte del sistema educativo, el porcentaje restante no tiene acceso a este 

tipo de servicio por diferentes motivos como decisión o desconocimiento de los 

padres. 

Por lo expuesto, interesa establecer cuál es la relación que existe entre las 

resiliencia y bienestar psicológico en aquellos padres de hijos con necesidades 

especiales, cuyo proceso educativo se brinda en un centro especial de la ciudad 

Chiclayo. 

 
1.2. Antecedentes de estudio. 

En el ámbito internacional, Valdiviezo y Lara (2021) con el objetivo de 

determinar influencia de la funcionalidad familiar y bienestar psicológico en padres 

de la ciudad de Ambato, Ecuador. Se trabajó con una muestra de 405 personas 

que respondieron de manera virtual, lo cual permitió conocer que el 61.5% se ubica 

en nivel bajo de bienestar psicológico, por tanto, se concluye que gran parte de los 

padres evidencian altibajos a nivel emocional y problemas de salud mental que 

inciden en el normal desarrollo de sus funciones. 

Gutiérrez & Romero (2020) desarrollaron una investigación con el objetivo 

de identificar el bienestar psicológico en padres de niños y adolescentes con 

necesidades educativas especiales en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Se contó con 

un total de 63 participantes que respondieron a un instrumento para obtener la 

medición de la variable. Se obtuvo como resultado que existe nivel alto en la 

dimensión propósito, además, encuentran significado a su vida y se sienten 

realizados con las actividades ejecutadas. 

Martínez (2018), desarrolló un estudio con la finalidad de hacer un análisis 

sobre la posible relación entre resiliencia y bienestar psicológico en padres con hijos 

que presentan discapacidad, en un total de 77 participantes de ambos sexos, cuyas 

edades oscilan entre 20 y 56 años, hallando correlación altamente significativa 

positiva entre las variables (p<0.01), así como diferencias significativas respecto al 
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estado civil de los padres y la edad de los hijos; concluyendo que mientras mayores 

capacidades para hacer frente a situaciones adversas y salir adelante dentro de 

contextos desfavorables, mostrarán mejor nivel de bienestar psicológico. 

Huerta & Rivera (2017) desarrollaron una investigación con el objetivo de 

determinar la resiliencia, los recursos familiares y espirituales que contribuyen a la 

manifestación de afrontamiento frente a la discapacidad, en una muestra 

conformada por 154 participantes de los cuales el 85.7% fueron mujeres, con 

quienes se trabajó la escala de medición de la resiliencia (RESI), hallando que el 

perfil presentado por los padres/cuidadores es contar con vínculos positivos 

internos en la familia a través de cualidades de unión y cercanía, en un entorno 

familiar percibido como cordial y afectuoso, recursos que ante la aparición de estrés 

emocional constante, cambios, crisis tanto en las funciones como en los roles 

familiares por lo que genera tener un hijo con una condición de vida distinta. 

Salazar (2017), desarrolló una investigación para determinar el vínculo entre 

inteligencia emocional y resiliencia en padres de hijos con discapacidad, de tipo 

correlacional y corte transversal, identificando que el 44.4% refleja escasa 

resiliencia, de esa proporción, el 66% tienen hijos con síndrome de Down, además 

se observa correlación significativa y directa entre la dimensión estado de ánimo 

general y las dimensiones de resiliencia, concluyendo que contar con capacidad 

para gestionar emociones contribuye a la aparición de características resilientes en 

los padres. 

A nivel nacional, Montes (2021) elaboró una investigación con el objetivo 

general de identificar la relación entre bienestar psicológico y parentalidad positiva 

en padres de hijos con síndrome de Down de un CEBE en la ciudad de Trujillo, la 

cual fue de tipo básico y diseño correlacional-observacional. Se trabajó en una 

muestra de 42 padres, en quienes se identificó relación directa y significativa entre 

competencias vinculares como la resiliencia con un valor rho=.385 y p=.012 (p<.01) 

además el 38.1% refleja niveles bajos de bienestar psicológico y el 61.9% nivel 

medio. Se concluye que la presencia de capacidades resilientes contribuye en el 

bienestar psicológico de los padres. 

Sisa & Mendoza (2020), elaboraron un estudio cuyo objetivo fue identificar 

la relación entre el bienestar psicológico y la resiliencia en padres de niños con 

autismo, el cual fue de diseño no experimental, enfoque cuantitativo, de tipo 
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correlacional-descriptivo y corte transversal, en 50 padres de niños con autismo de 

18 a 45 años de edad, utilizando la escala de bienestar psicológico elaborada por 

Cánovas y la escala de resiliencia diseñada por Young, sin encontrar relación 

estadísticamente significativa entre las variables, sin embargo, se encontró relación 

significativa entre la variable bienestar psicológico y la dimensión competencia 

personal de resiliencia, también entre la dimensión bienestar material y la 

dimensión aceptación de uno; finalmente entre la dimensión bienestar subjetivo y 

la dimensión confianza en sí mismo de resiliencia. 

Chiroque (2020), elaboró una investigación cuyo objetivo fue identificar la 

relación entre la resiliencia y la calidad de vida en una muestra de 50 padres de 

hijos con discapacidad, cuyo tipo fue correlacional y corte transversal, con quienes 

se trabajó dos escalas, la primera fue de resiliencia cuyos autores son Wagnild y 

Young y la segunda para calidad de vida creada por Olson y Barnes, logrando hallar 

asociación altamente significativa y directa entre la resiliencia y la calidad de vida 

de los padres (p<0.01), además, las dimensiones perseverancia y satisfacción 

personal se vinculan de manera directa y significativa con la calidad de vida 

(p<0.01), por otro lado, el ingreso económico se relacionó con la resiliencia (p<0.01) 

Angulo (2019), desarrolló una investigación con la finalidad de analizar la 

relación entre la inteligencia emocional y resiliencia en padres de niños con 

trastorno del espectro autista en Arequipa, de tipo correlacional, en 40 participantes 

aplicando la escala de resiliencia de Wagnild & Young además del Inventario para 

evaluar inteligencia emocional Ice creado por BarOn, identificando que no existe 

correlación entre las variables generales, sin embargo se halló relación entre los 

componentes interpersonal y manejo de estrés con la competencia personal de 

resiliencia (p<0.01); por otra parte, la dimensión aceptación de sí de resiliencia se 

correlaciona con el componente ánimo general de inteligencia emocional (p<0.01). 

Ruiz (2019) desarrolló una investigación con el objetivo de identificar el nivel 

de resiliencia materna frente a la discapacidad de sus hijos, en Huaraz, en un total 

de 50 participantes, aplicando la escala de resiliencia materna, identificando que el 

92% presenta resiliencia en nivel medio, 6% en nivel bajo y 2% con tendencia a 

nivel muy bajo, concluyendo que existe una mayor predisposición a presentar 

características de resiliencia favorables desde la parte emocional, cognitiva y 

conductual. 
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Gonzáles (2017), llevó a cabo un estudio con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre la Resiliencia y el Bienestar Psicológico en madres de 

hijos con trastorno del espectro autista. En una muestra de 130 madres 

pertenecientes a un centro de educación básica especial de Lima Sur. Los 

hallazgos indican correlación altamente significativa positiva y moderado (rho = 

,485; p<0.01) entre las variables generales. Se concluye que la Resiliencia varía en 

torno al puntaje de bienestar Psicológico que manifiestan las madres de hijos con 

trastorno del espectro autista. 

Huamantuma (2017) desarrolló un estudio con el objetivo de identificar el 

bienestar psicológico y las dimensiones de calidad de vida en padres de niños con 

autismo de los CEBES de la ciudad de Arequipa, bajo un enfoque cuantitativo y 

diseño observacional-correlacional en una muestra de 42 padres de ambos sexos. 

Se pudo identificar un valor rho=.680 y p=0.033 (<.05) entre la dimensión relaciones 

positivas de bienestar psicológico y recursos o apoyo emocional de calidad de vida, 

lo cual demuestra la relación directa y significativa entre las variables. 

A nivel regional, Guevara & López (2022) desarrollaron un estudio con el 

objetivo de identificar la relación entre síndrome de burnout y resiliencia en 

colaboradores de la municipalidad de Chiclayo, en una muestra de 317 

participantes, se encontró que el 72.2% se ubica en nivel medio, 23% en nivel alto 

y 4.8% en nivel bajo. Como conclusión, se observa que la mayoría de personas 

presentan cierta inclinación a tener un sentido de propósito hacia la vida, pese a lo 

adverso que pueden manifestarse algunos sucesos. 

Ruiz (2022) desarrolló una investigación con el objetivo de identificar la 

relación entre clima social familiar y resiliencia en una muestra de 105 estudiantes 

de nivel secundario, se contó con una muestra de 81 participantes, los cuales dieron 

respuesta a dos instrumentos para medir las variables. Se encontró que el 32% se 

ubica en nivel medio-alto en resiliencia, lo cual indica que un alto porcentaje de los 

participantes evidencian características de superación ante eventos adversos. 

Johnson (2022) elaboró un estudio con el objetivo de establecer la relación 

entre bienestar psicológico y resiliencia en estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa. Se contó con un total de 98 participantes, cuya información 

permitió encontrar relación positiva y significativa entre las variables generales, 
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además, el 71.4% se ubica en nivel medio de bienestar psicológico y el 54.1% en 

el mismo nivel de resiliencia, esto indica que, a mayores manifestaciones de 

bienestar psicológico, mayor será el nivel de resiliencia. 

Injo (2021) llevó a cabo un estudio con el objetivo de identificar los niveles 

de bienestar psicológico en una muestra de adultos en la ciudad de Chiclayo, la 

cual estuvo conformada por 246 participantes. Se obtuvo que 55.3% se ubica en 

nivel alto, 44.3% en nivel medio y .04% en nivel bajo, ante esto concluyó que la 

mayoría de participantes evidencia sentido sólido de autoaceptación y autoestima 

positiva, además de sostener relaciones interpersonales saludables. 

Alméstar & Oliva (2021) desarrolló una investigación con el objetivo de 

identificar la relación entre estrés y resiliencia en estudiantes de una universidad de 

la ciudad de Chiclayo, en una muestra de 151 participantes. Se encontró que 78.1% 

del total presentó nivel alto de resiliencia, concluyendo que un alto porcentaje de 

las personas es consciente de sus propias emociones, pensamientos y conductas 

para afrontar situaciones adversas haciendo uso de sus recursos. 

Chapoñan (2022) elaboró una investigación con el objetivo de identificar el 

nivel de bienestar psicológico en una muestra de estudiantes de un instituto 

superior público de la ciudad de Chiclayo. Se contó con una muestra de 215 

participantes. En cuanto a los resultados se identificó que el 40% evidencia nivel 

bajo, 20% nivel alto, 18% nivel moderado y 22% nivel elevado. Concluyó que 

pueden manifestar sensaciones de ira, molestia y/o ansiedad en la realización de 

actividades cotidianas. 

 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 

En el siguiente apartado se redactan aspectos teóricos en relación al 

enfoque asumido para cada una de las variables. 

Respecto a la aparición de la resiliencia como concepto, a inicios de la 

década de 1980 surgió un evidente interés por entender la manera en que algunas 

personas conseguían sacar adelante sucesos desfavorables hasta convertirlas en 

una motivación para crecer, desarrollarse biológica, social y psicológicamente 

(Grotberg et al., 1998). Además, señalan que los estudios que tuvieron interés con 

esta variable encontraron sus comienzos en el campo de la psicopatología, 

enfocándose en definiciones de enfermedades para conocer causas que sean 
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capaces de explicar repercusiones negativas (Sánchez & Robles, 2015), no 

obstante, diversas interrogantes quedaron sin ser resueltas, además Werner (1989) 

manifiesta que la resiliencia tiene la facultad de producirse positivamente como 

reacción a un determinado hecho aun contando con factores que signifiquen un 

riesgo, como la condición económica baja, situaciones estresantes, peligros 

cotidianos, entre otros. 

Se define resiliencia como un vínculo de asociación entre determinantes que 

se ven afectados por tres condiciones, una es el entorno, las capacidades y el 

apoyo intrínseco (Carretero, 2010); también como la asociación entre el individuo y 

el ambiente a fin de realizar el proceso de adaptación, aun cuando el panorama no 

sea favorable (Cabanyes, 2010). Otro autor menciona que es el desarrollo personal 

que impulsa a recuperarse o reaccionar automáticamente, generando ser estable, 

pese a estar bajo condiciones adversas (Leipold & Greve, 2009). Por otra parte, es 

una visión favorable para el ser humano, centrada en criterios propios del individuo 

que permite el desenvolvimiento óptimo frente a circunstancias problemáticas 

(Forbes & Fikretoglu, 2018). 

Los planteamientos iniciales respecto a la teoría que aborda la resiliencia 

fueron creados por Rutter (1985), haciendo énfasis en aspectos relacionados a la 

personalidad que caracterizan a las personas capaces de enfrentar situaciones 

adversas (Werner & Smith, 1982), de aquellos que se acercan activamente hacia 

la dificultad para darle solución (Garmezy, 1991) haciendo posible que puedan 

negociar un conjunto de vivencias arriesgadas desde lo emocional, lo que a su vez 

genera tener una perspectiva positiva o alentadora de los hechos manteniendo en 

estado de alerta y autónomamente para buscar experiencias nuevas de forma 

proactiva. 

Por otro lado, modelos más actuales como el propuesto por Coutu (2002) 

refleja que la resiliencia indica que la resiliencia presenta tres características 

esenciales que se manifiestan independientemente de la condición mental de la 

persona, la primera de ellas se relaciona con aceptar la realidad desde la 

comprensión de los hechos; la segunda se asocia con una creencia latente del 

significado de la vida; y la tercera implica una capacidad para crear, a partir de 

recursos reales, alternativas de solución; menciona también que involucra 

determinado nivel de creatividad poco racional, para actuar de forma improvisa a 
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fin de encontrar reacciones saludables aun cuando, en el papel, no se cuenta con 

las estrategias y recursos adecuados. 

El Modelo de Resiliencia de Masten en el año 1994, destaca la resiliencia 

como la capacidad de adaptarse y superar la adversidad. Se enfoca en factores 

internos y externos que contribuyen a la resiliencia, como la competencia personal, 

el apoyo social y las oportunidades para aprender y crecer. Es importante porque 

ha influido en la comprensión de cómo las personas pueden recuperarse de las 

experiencias adversas y cómo se pueden promover la resiliencia en individuos y 

comunidades. 

La teoría de Resiliencia de Werner en el año 1989, se basa en un estudio 

longitudinal que siguió a niños de una comunidad hawaiana durante varias 

décadas. Werner encontró que algunos niños en situaciones de riesgo 

desarrollaron resiliencia a lo largo del tiempo, lo que atribuyó a factores como una 

personalidad adaptable y el apoyo de adultos significativos. Su importancia radica 

en haber destacado la importancia de comprender cómo algunos individuos pueden 

superar desafíos significativos y proporcionó ideas sobre cómo fomentar la 

resiliencia en la infancia. 

El modelo Ecológico de Resiliencia de Ungar se centra en la idea de que la 

resiliencia se desarrolla a través de la interacción entre el individuo y su entorno. 

Examina cómo los recursos individuales y contextuales, como la familia, la 

comunidad y la cultura, influyen en la resiliencia. 

Autores como Luthar (2006) y Rutter (2000) abordan la resiliencia desde una 

mirada psicopatológica, describiendo que encuentra parte de su origen en rasgos 

de la personalidad como el desarrollo de la inteligencia, el temperamento, el control 

de reacciones ante estímulos, así como autoestima alta y autoeficacia, mentalidad 

positiva ante los hechos, iniciativa para buscar apoyo desde lo social, buen humor, 

estado de ánimo positivo, afrontar adecuadamente las dificultades, gestión 

oportuna de la independencia individual en la toma de decisiones, contar con una 

planificación a largo plazo, automotivación e interés por el mundo circundante. 

Para esta investigación se consideró la teoría del rasgo de personalidad 

planteada por Wagnild & Young (1993), quienes conceptualizan a la resiliencia 

como una característica impresa en la personalidad con la peculiaridad de disminuir 

los efectos que generan los factores estresantes, asimismo, enfatizan en cinco 
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componentes relevantes, las cuales son la confianza en sí mismo, reconocida como 

la habilidad para confiar en las capacidades propias y en nuestras destrezas, 

dependiendo de uno mismo, haciendo posible que se reconozcan tanto fortalezas 

como limitaciones, respecto a la ecuanimidad, se describe como el hecho de tener 

un concepto equilibrado de la propia realidad y vivencias, considerando la 

predisposición para recibirlas serenamente, asumiendo que con el transcurrir del 

tiempo vayan acoplándose de forma satisfactoria producto de una regulación 

manifiesta. 

Se entiende por resiliencia a una cualidad involucrada en la personalidad con 

efectos moderadores de los síntomas negativos que manifiesta el estrés 

permitiendo la aparición de algún proceso adaptativo, caracterizado por una cuota 

de vigor y fortaleza emocional, usado para realizar la descripción de sujetos que 

reflejan actitudes valientes y flexibles frente a situaciones adversas; implica 

resistencia, tolerancia, fortaleza ante presiones, visualizando los obstáculos como 

desafíos para demostrarse que son capaces de efectuar correctamente las 

actividades aun cuando las condiciones aparentemente no son nada alentadoras, 

enfocado el término a la psicología, se puede añadir como una habilidad personal 

para sacar adelante alguna situación que excede las posibilidades que los propios 

recursos permiten (Wagnild & Young, 1993). 

Wagnild & Young (1993), plantean características, como la perseverancia, 

concebida como la persistencia pese a las dificultades explícitas o la ausencia de 

motivación presentada, demostrando un genuino anhelo para proseguir realizando 

esfuerzos destinados a mejorar las características de vida, comprometiéndose de 

forma disciplinada; por otra parte, la satisfacción personal se define como el 

entendimiento del significado individual respecto a las experiencias, características, 

oportunidades y logros; por último, se encuentra el componente sentirse bien solo, 

que implica comprensión sobre las características personales, la capacidad para 

tener un sentido de libertad y asumir lo que significa ser únicos en decisiones y 

acciones. 

Por otra parte, entendiendo que la resiliencia se desarrolla de manera distinta 

a lo largo de la vida, el momento en que llega la etapa paterna, se encuentran ante 

la presencia de situaciones nuevas y desconocidas, provenientes de la múltiple 

carga de atenciones que supone la responsabilidad de un hijo, más aún con 
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necesidades especiales, se requiere potenciar las capacidades individuales para 

no desviar la atención, y que pueda existir sensibilidad ante la condición de los hijos, 

empatía para entender su perspectiva y tomar decisiones de manera flexible, 

contextualizando los hechos (Wagnild & Young, 1993). 

En torno a las categorías, se indica que un nivel alto refleja habilidades para 

hacer frente a momentos complicados, cuya dependencia es algo más a causa de 

factores internos y no factores externos, consiguiendo un camino o una salida al 

encontrarse en un momento difícil. Al conseguir una categoría media refleja la 

presencia de indicadores sobre confianza propia, denota signos de ecuanimidad, 

persistencia y autoaceptación. En la categoría bajo, la persona manifiesta 

indicadores de dependencia de otra persona o recursos exógenos para enfrentar 

escenarios complicados, novedosos, que signifiquen un reto, percibiéndose como 

responsable por lo que decide, caracterizado por una usencia de energía para llevar 

a cabo lo que desea. Finalmente, al identificarse en la categoría Muy bajo, implica 

que no existe confianza en sus capacidades, no persevera para conseguir lo que 

quiere, no es ecuánime ni se acepta (Wagnild & Young, 1993). 

El modelo teórico de Wagnild & Young (1993) plantea cuatro dimensiones, 

la primera se denomina confianza y sentirse bien solo, se refiere a la capacidad de 

una persona para confiar en sí misma y encontrar satisfacción y bienestar en su 

propia compañía, esta faceta de la resiliencia implica tener una confianza interna 

que permite afrontar los desafíos de la vida de manera autónoma y sin depender 

en exceso de la validación o apoyo externo, además, incluye ser capaz de disfrutar 

de la soledad y encontrar un equilibrio emocional sin necesidad constante de la 

presencia de otros. 

La segunda dimensión se denomina perseverancia, se refiere a la capacidad 

de una persona para mantenerse firme y persistir en la búsqueda de soluciones y 

superar obstáculos en momentos de adversidad, implica tener una actitud resiliente 

frente a los desafíos, mostrando determinación y resistencia ante las dificultades, a 

través de ella las personas desarrollan recursos para no rendirse fácilmente y 

mantener una mentalidad orientada hacia metas, incluso cuando se presentan 

contratiempos y fracasos, reflejándose en la capacidad de mantener el enfoque, la 

motivación y la voluntad de seguir adelante, superando las adversidades y 

aprendiendo de las experiencias desafiantes (Wagnild & Young, 1993). 
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La tercera dimensión se denomina ecuanimidad, se refiere a la capacidad de 

mantener la calma y el equilibrio emocional en situaciones difíciles o estresantes, 

implica tener la capacidad de regular las emociones de manera efectiva, evitando 

reacciones impulsivas o desproporcionadas, abarca la capacidad para mantener la 

claridad mental y la estabilidad emocional, incluso en momentos de crisis, lo que 

permite tomar decisiones informadas y responder de manera adecuada a los 

desafíos, para lo cual se requiere una disposición interna de calma y serenidad que 

contribuye a lidiar con el estrés y la presión de manera más efectiva (Wagnild & 

Young, 1993). 

La cuarta dimensión se denomina aceptación de uno mismo, se refiere a la 

capacidad de una persona para reconocer, valorar y aceptar su propio ser de 

manera incondicional, implica tener una actitud positiva hacia uno mismo, 

incluyendo la aceptación de fortalezas y debilidades, experiencias pasadas y 

características individuales, desarrollarla permite liberarse de la autocrítica 

destructiva y cultivar la compasión y el amor propio, así como tener una sólida 

autoestima y una imagen positiva de sí mismo, lo que contribuye a desarrollar una 

mayor confianza y capacidad para afrontar las adversidades de la vida de manera 

resiliente (Wagnild & Young, 1993). 

Respecto al bienestar psicológico se define como la valoración positiva sobre 

sí, en función de un conjunto de resultados de objetivos propuestos a lo largo de su 

vida, siendo a nivel personal, emocional y laboral los aspectos más considerados, 

que con el pasar del tiempo van alternando prioridad (Casullo, 2002), asimismo, 

Matalinares et al. (2011), indica que es la aptitud personal cuando están expuestas 

a un entorno que genera diferentes maneras de afrontar síntomas de daños a nivel 

emocional, aceptando cambios desencadenantes de síntomas de estrés, del mismo 

modo, implica la condición saludable ante circunstancias emergentes. 

La Teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan en el año 1985, sostiene 

que el bienestar psicológico se alcanza cuando las personas satisfacen sus 

necesidades básicas de autonomía, competencia y relaciones sociales. El 

bienestar surge de la motivación interna y la autodeterminación. influyente en la 

comprensión del papel de la motivación y la autonomía en la promoción del 

bienestar, y se ha aplicado en áreas como la educación y la psicoterapia. 
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La Teoría de la Autenticidad de Kernis en el año 2003, se centra en la 

importancia de ser auténtico y genuino en uno mismo para alcanzar el bienestar 

psicológico. Implica una congruencia entre la autopercepción y el comportamiento. 

Este enfoque, ayuda a comprender cómo la autenticidad está relacionada con la 

autoestima, las relaciones interpersonales y la satisfacción en la vida. 

La Teoría de la Perma Seligman en el año 2011, propuso cinco elementos 

clave para el bienestar: emociones positivas, compromiso, relaciones significativas, 

sentido de logro y sentido de propósito. Estos elementos contribuyen al bienestar y 

la satisfacción en la vida, lo cual ha influido en el campo de la psicología positiva y 

ha promovido la idea de que el bienestar es más que la ausencia de malestar. 

Por otra parte, Corral (2012), señala que definir el bienestar psicológico 

genera la construcción de una idea centrada en lo positivo, convirtiéndose en un 

nivel de autorrealización caracterizado por el bienestar subjetivo en función del 

umbral de crecimiento y plenitud. La definición que se asumirá es la propuesta por 

Ryff, quien señala que es un esfuerzo por perfeccionarse y realizar el propio 

potencial, vinculado a un propósito en la vida asumiendo un valor para cada 

persona, con los retos y énfasis para superarlos consiguiendo objetivos valiosos 

(Ryff, 1989). 

El bienestar ha sido estudiado desde la perspectiva hedónica definiéndola 

como bienestar subjetivo (Vera et al., 2011) y desde la perspectiva eudaemónica 

como bienestar psicológico (Keyes et al., 2002), respecto a este último constructo, 

la atención teórica se enfoca tanto en el desarrollo como en el crecimiento de la 

persona (Novoa et al., 2010), encontrando definiciones iniciales articuladas a 

conceptos ya establecidos como el aporte de Maslow (1968) con la 

autoactualización, la contribución de Rogers (1961) con el funcionamiento pleno, lo 

descrito por Allport (1961) en sus planteamientos sobre la madurez, los trabajos de 

Jahoda (1958) respecto al enfoque de la salud mental positiva y la teoría de Erikson 

(1959) en función al ciclo vital. 

Para esta investigación y de acuerdo al instrumento de evaluación se 

considerará la teoría multidimensional de bienestar psicológico propuesta por Ryff 

(1989), la cual aborda la variable como el compromiso con las modificaciones 

existenciales que se encuentra vinculado de forma cercana con el progreso y 

desarrollo de un contexto positivo, gracias a su conexión con la formación positiva 
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de los rasgos de personalidad, que supera la mera exploración de criterios 

negativos y positivos; ante esto, plantea un modelo teórico compuesto por seis 

dimensiones las cuales guardan relación con las necesidades, motivaciones y 

cualidades que toda persona al encontrarse en una situación estable de salud, 

requiere complacer para alcanzar la felicidad, enfocándose en el desarrollo de 

habilidades y el progreso individual, definidas como indicadores primarios del 

funcionamiento psicológico favorable, cuyo desarrollo tiene lugar a lo largo de todo 

el ciclo vital, viéndose representado en el potencial real de cada individuo. 

Esta teoría identifica seis dimensiones, la auto aceptación es la 

primera que se entiende como la satisfacción un tanto estable de las propias 

características tanto positivas como negativas, asumiendo también aquellas 

sensaciones positivas que el individuo ha experimentado; un nivel alto indica que 

la persona reconoce y acepta diferentes aspectos personales tanto como 

características positivas y negativas, teniendo en cuenta de forma positiva lo que 

ha realizado a lo largo de su vida, mientras que un nivel bajo señala inconformidad 

con el individuo, sintiendo decepción con situaciones ocurridas, se muestra 

preocupado por algunas características personales, teniendo deseos de cambiar 

sus actitudes (Ryff, 1989). 

La segunda dimensión es la relación positiva con los demás, vista 

como la capacidad para expresar afecto de forma saludable, esencial para el 

desarrollo de bienestar y contar con salud mental, aquellas personas con 

puntuaciones altas en esta dimensión suelen reflejar calidez en sus vínculos 

interpersonales, sus lazos son satisfactorios, reflejan confianza y transmiten lo 

mismo a los demás, por lo general son empáticos mediante sus actos y 

pensamientos, son capaces de dar y recibir de forma equitativa dentro de entornos 

sociales; por otra parte, quienes reflejan puntuaciones bajas, carecen de relaciones 

íntimas saludables, les es complicado establecer lazos de amistad duraderos y 

emocionalmente estables, suelen aislarse, se frustran en entornos donde la 

socialización es la principal características, les cuesta afrontar situaciones de 

interacción permanente (Ryff, 1989). 

La tercera dimensión es autonomía comprendida como aquella capacidad 

para elegir y tomar decisiones, sin dar prioridad a los puntos de vista externos, 

evaluando de qué manera la persona es capaz de mantener sus propias 
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características de manera genuina en situaciones de interacción social; 

puntuaciones altas en esta dimensión indican la habilidad para resistir la presión 

social tanto en pensamiento como en acciones, autorregulando de manera eficiente 

(Ryff, 1989). 

La cuarta dimensión es el dominio del ambiente, entendida como la 

capacidad individual para seleccionar o generar contextos positivos para uno 

mismo, tener una puntuación elevada implica que la persona se sienta dominante 

y competente para manejar el entorno, capaz de controlar diversas actividades de 

exterior, útil para desarrollar con eficacia las situaciones emergentes, capaz de 

tener buenas decisiones al momento de discernir entre entornos adecuados según 

lo que necesite y en función de sus valores; por otra parte, tener puntajes bajos 

refleja complicaciones para el manejo de asuntos en su alrededor, carente de 

dominio sobre las situaciones que puedan aparecer en la vida cotidiana (Ryff, 

1989). 

La quinta dimensión es el crecimiento personal, que se refiere a la habilidad 

del sujeto para propiciar condiciones positivas que le ayuden a optimizar sus 

capacidades y potencial con la finalidad de continuar un correcto crecimiento 

personal; puntuaciones altas en esta dimensión reflejan una intención por 

desarrollarse de manera progresiva, con motivación por crecer y expandirse en 

muchos ámbitos de su vida, identifican sus verdaderas cualidades, entendiéndolas 

como una posibilidad de mejorar conforme pasa el tiempo, dispuestos a 

modificaciones que evidencian conocimiento de sí mismo; por otra parte, 

puntuaciones bajas señalan bloqueo personal, ausencia de actividades que 

despierten interés por mejorar, incapacidad para llevar a cabo desafíos que puedan 

representar un mejor presente y futuro (Ryff, 1989). 

La sexta dimensión es el propósito en la vida, implica la claridad para los 

objetivos personales y la capacidad para definir lo que intenta alcanzar en la vida, 

tener altas puntuaciones en esta dimensión indica que la persona cuenta con metas 

de vida claras, una orientación de vida considerando que los hechos pasados y 

presentes lejos de significar un bloqueo, representan un aliciente para continuar; 

por otra parte, una puntuación baja refleja un carente sentido de vida, escasez de 

metas y objetivos en relación a las actividades que realiza, reflexión de culpa sobre 

su vida pasada, dificultades para tener una perspectiva positiva o creencias 
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saludables que contribuyan en la búsqueda de un norte para sus decisiones, 

pensamientos y acciones (Ryff, 1989). 

 
1.4. Formulación del problema. 

¿Cuál es la relación entre resiliencia y bienestar psicológico en padres con 

hijos con necesidades especiales de un Centro especial de Chiclayo? 

 
1.5. Justificación e importancia del estudio. 

La presente investigación alcanzará valor teórico ya que se explorará en 

mayor magnitud la forma en que las variables se comportan dentro de la muestra 

seleccionada, a partir de ello, podrán surgir nuevos planteamientos o ideas para 

desarrollar posteriores investigaciones, tomando en cuenta factores no incluidos en 

este estudio. 

Es conveniente porque servirá para tener un indicador cuantificable que 

permitirá conocer el grado de asociación entre la resiliencia y el bienestar 

psicológico en padres con hijos con necesidades especiales. 

Posee relevancia social porque brindará un beneficio a los participantes al 

poder identificar de qué manera se encuentran en relación a las variables y la 

implicancia que tiene en su vida diaria; además, entidades pertinentes pueden 

realizar intervenciones orientadas en la mejora de esta problemática. 

Como utilidad metodológica, contribuirá a encontrar un mayor acercamiento 

a la relación entre resiliencia y bienestar psicológico. 

 
1.6. Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe relación entre la resiliencia y el bienestar psicológico en padres con 

hijos con necesidades especiales de un Centro de la ciudad de Chiclayo. 

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

Existe relación entre la resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico 

en padres de hijos con necesidades especiales de un Centro especial de Chiclayo. 

Hipótesis específica 2 
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Existe relación entre las dimensiones de resiliencia y el bienestar psicológico 

en padres de hijos con necesidades especiales de un Centro especial de Chiclayo. 

Hipótesis específica 3 
 

Existe relación entre la dimensión confianza y sentirse bien solo de 

resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con 

necesidades especiales de un Centro especial de Chiclayo. 

Hipótesis específica 4 
 

Existe relación entre la dimensión perseverancia de resiliencia y las 

dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades 

especiales de un Centro especial de Chiclayo. 

Hipótesis específica 5 
 

Existe relación entre la dimensión ecuanimidad de resiliencia y las 

dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades 

especiales de un Centro especial de Chiclayo. 

Hipótesis específica 6 
 

Existe relación entre la dimensión aceptación de uno mismo de resiliencia y 

las dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades 

especiales de un Centro especial de Chiclayo. 

 

 
1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre resiliencia y bienestar psicológico en padres de 

hijos con necesidades especiales de un Centro especial de Chiclayo. 

 
1.7.2. Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar la relación entre la resiliencia y las dimensiones de bienestar 

psicológico en padres de hijos con necesidades especiales de un Centro especial 

de Chiclayo. 
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Objetivo específico 2 
 

Determinar la relación entre las dimensiones de resiliencia y el bienestar 

psicológico en padres de hijos con necesidades especiales de un Centro especial 

de Chiclayo. 

Objetivo específico 3 
 

Determinar la relación entre la dimensión confianza y sentirse bien solo de 

resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con 

necesidades especiales de un Centro especial de Chiclayo. 

Objetivo específico 4 
 

Determinar la relación entre la dimensión perseverancia de resiliencia y las 

dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades 

especiales de un Centro especial de Chiclayo. 

Objetivo específico 5 
 

Determinar la relación entre la dimensión ecuanimidad de resiliencia y las 

dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades 

especiales de un Centro especial de Chiclayo. 

Objetivo específico 6 
 

Determinar la relación entre la dimensión aceptación de uno mismo de 

resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con 

necesidades especiales de un Centro especial de Chiclayo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo ya se estimó la magnitud 

del problema de investigación, derivando una hipótesis de marco teórico estudiado 

sometiéndolo a pruebas a través de un diseño específico; de acuerdo a su alcance 

es correlacional, en vista que se intentó conocer el grado de asociación existente 

entre dos conceptos y sus dimensiones (Hernández & Mendoza, 2018). 

El diseño utilizado en función del tiempo y recojo de datos es transversal, en 

vista que se recabó la información en un determinado momento, respecto a las 

variables, así mismo, se consideró el diseño no experimental, pues la observación 

se limitó al comportamiento de las variables en el medio natural sin realizar ningún 

tipo de manipulación, además se consideró correlacional debido a que se buscó la 

magnitud y dirección de la relación entre variables (Hernández & Mendoza, 2018) 

 
2.2. Población y muestra 

 

Se define como población a un conjunto conformado por determinados 

elementos que presentan características comunes, las cuales son de interés para 

tomarlas en cuenta dentro de la investigación (Tamayo, 2012), para este caso 

estuvo conformada por los padres de hijos con necesidades especiales que acuden 

a un centro especial de la ciudad de Chiclayo, cuyo número asciende a 49 (79.59% 

mujeres, 20.41% varones), mayores de 30 años. 

Se denomina muestra a la una parte representativa o total de una población, 

que reúne características similares a fin de ser adaptada a las posibilidades y 

requerimientos del investigador (Hernández & Mendoza, 2018), para este caso se 

hizo uso de un muestreo no probabilístico, de tipo censal, es decir, se contó con 

toda la población como unidad de análisis, quedando conformada por 49 

participantes. 
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2.3. Variables y operacionalización 

Para esta investigación se utilizaron las siguientes variables: 

V1: Resiliencia 

V2: Bienestar psicológico 
 

 
Variables 

 

Definición 
conceptual 

 

Definición 
operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

 

Técnicas e 
instrumentos 

  

 
Cualidad involucrada 

en la personalidad con 

efectos moderadores 

de los síntomas 

negativos que 

manifiesta el estrés 

permitiendo la 

aparición de algún 

proceso adaptativo 

(Wagnild y Young, 

1993) 

 

Confianza y 

sentirse bien 

solo 

Capacidad 

Seguridad 

Tomar decisiones 

2, 3, 4, 5, 6, 

8, 15, 16, 

17, 18. 

 

 R
e
s
ili

e
n

c
ia

 

Se evaluó a 

través de la 

escala de 

Resiliencia 

de Wagnild 

y Young 

(1993). 

 
 
 

Perseverancia 

 
Fuerza 

Firmeza 

Constancia 

 

 
1, 10, 21, 

23, 24. 

 
Encuesta 

 
 

Escala de 

Resiliencia 

(Wagnild  & 

Young,1993) 
 

Ecuanimidad 
Calma 

Serenidad 

7, 9, 11, 12, 

13, 14. 

   
Aceptación de 

uno mismo 

Reconocimiento 

Virtudes 

Defectos 

 
19, 20, 22, 

25. 
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Variables 

 

Definición 
conceptual 

 

Definición 
operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

 

Técnicas e 
instrumentos 

    
Relaciones 
positivas 

Confianza 
Empatía 

Preocupación 

2*, 10*, 14, 
25, 26*, 30, 

32 

 

    
Auto 

aceptación 

Conciencia 
Valores 

Limitaciones 

 
1, 8, 9, 20, 

28, 29 

 

  
B

ie
n

e
s
ta

r 
p

s
ic

o
ló

g
ic

o
 Es la percepción del 

desempeño individual 
que requiere de 
esfuerzos en las 
personas para 

perfeccionar y cumplir 
con sus objetivos 

(Ryff, 1989). 

 
Se midió a 
través de la 
escala de 
bienestar 

psicológico 
de Ryff 
(1989) 

 
Dominio del 

entorno 

 

Satisfacción 
personal 

Necesidades 

 
5*, 12, 16, 
22* y 36 

 

Encuesta 
 

Escala de 
Bienestar 

Psicológico 
(Ryff, 1989) 

 
 

Autonomía 

Independencia 
Autoridad personal 

Resistir presión 
social 

 

3, 4*, 11*, 
15*, 21 y 27* 

    

Propósito de 
vida 

 

Metas de vida 
Dirección de vida 

 

6, 7, 13, 17, 
18, 19, 23 

 

    
Crecimiento 

personal 

Desarrollo potencial 
Mejorar 

constantemente 

 
24, 31, 33*, 

34, 35 

 

* ítems inversos 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

La técnica fue la encuesta, definida como aquella herramienta que facilita la 

obtención de respuestas a interrogantes en términos de investigación, tanto 

descriptivos como correlacionales, posterior al recojo sistemático de datos de 

acuerdo al diseño establecido que permita asegurar el rigor de la información 

alcanzada (Tamayo & Tamayo, 2008). 

Respecto a los instrumentos se utilizó la escala de Resiliencia, propiedad de 

los autores Wagnild y Young, diseñada en el año 1993, procedente de los Estados 

Unidos de América, dirigida para personas mayores de 16 años la cual se puede 

aplicar de dos maneras, una es de forma individual y la otra es grupal, en torno al 

tiempo de aplicación implica cerca de 10 minutos, con alcance en las áreas clínica, 

educativa y de investigación. Este instrumento consta de 4 dimensiones: confianza 

y sentirse bien solo (10 ítems), Perseverancia (5 ítems), Ecuanimidad (6 ítems), 

Aceptación de uno mismo (4 ítems), con tipos de respuesta que van de 1 a 3 para 

la opción En Desacuerdo, 4 como término medio o indeciso, y de 5 a 7 para la 

opción De Acuerdo. 

En cuanto a la validez, la versión original contó con una muestra de 1500 

personas de ambos géneros con edades de 53 a 95 años, encontrando un valor de 

0.91, la versión adaptada por Córdova & Vega (2020) en Huaraz, en personas de 

ambos géneros mayores de 18 años, identificó a través de la correlación ítem-test 

valores de 0.305 a 0.520 en los ítems. La confiabilidad de la versión original 

encontró un valor de 0.91 y el análisis factorial confirmatorio evidenció un valor 

superior al 44%, en la versión adaptada por Córdova y Vega (2020), el coeficiente 

Alfa de Cronbach excede al 0.70 en todas las dimensiones, esto señala que el 

instrumento evidencia adecuada consistencia interna. 

Para la variable bienestar psicológico, se hizo uso de la Escala elaborada 

por Ryff (1989), adaptada al idioma español por Díaz et al., (2006), distribuido en 

seis dimensiones: autoaceptación, conformada por 6 preguntas; relaciones 

positivas, con 7 reactivos; autonomía compuesta por 6 premisas; dominio del 

entorno con 5 ítems; crecimiento personal con 5 ítem; y propósito de vida con 7 
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preguntas; las opciones de respuesta son de tipo Likert que van desde 1 (en 

desacuerdo) hasta 6 (totalmente de acuerdo). 

Sobre la validez de la adaptación a nuestro idioma de Diaz et al., (2006), se 

obtuvo valores de 0.68 a 0.83 para los ítems, mientras que en las propiedades 

psicométricas halladas por Cochachin (2020) en adultos de la ciudad de Lima, se 

hallaron valores que van de 0.430 a 0.797. Respeto a la confiabilidad, la adaptación 

al español encontró consistencia interna de 0.70 mediante el estadístico Alfa de 

Cronbach, mientras que la versión adaptada en Lima se halló consistencia interna 

a través del estadístico Omega de McDonald, con valores que oscilan entre 0.640 

y 0.950. 

Se realizaron las coordinaciones correspondientes con las autoridades de la 

institución, explicando los objetivos de la investigación, coordinando horarios de 

aplicación. Una vez logrado ello, se aplicaron los instrumentos de manera 

presencial en cada uno de los participantes, al finalizar se corroboro que los 

protocolos hayan sido llenados de forma correcta para luego pasar los puntajes a 

una base de datos en el software Microsoft Excel considerando la suma de puntajes 

por dimensiones teniendo en cuenta las normas de calificación y la dirección de los 

ítems 

 
2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

El procedimiento estadístico fue realizado en el software SPSS analizando 

la igualdad de varianzas haciendo uso del estadístico Kolmogorov-Smirnov, para 

identificar el tipo de distribución que los datos presentaron, eligiendo una prueba no 

paramétrica para distribución no normal como el estadístico Rho Spearman, de esta 

manera se obtuvo las tablas de correlación que indicaron los valores obtenidos y 

aceptar la hipótesis de estudio. 

 
2.6. Criterios éticos 

Con el objetivo de garantizar el desarrollo correcto de la investigación se 

solicitó la autorización al director del Centro Especial de Chiclayo para proceder 

con el recojo de la información, para ello se explicaron los objetivos de estudio, así 

como las características de las pruebas a aplicar, teniendo en cuenta lo estipulado 
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en los artículos 5 y 6 del código de ética en investigación de la Universidad Señor 

de Sipan que contempla aspectos reflejados en la declaración de Helsinki 

(Asociación Médica Mundial [AMM] (2008) y el reporte Belmont (1978), a través del 

tratamiento de datos e información personal brindada en el proceso de 

investigación, se mantuvo en absoluta reserva, resaltando que los resultados fueron 

expresados de forma general sin exponer las valoraciones de cada participante, los 

cuales a su vez, su participación fue voluntaria, dando fe de ello mediante el 

respectivo llevado de un documento que garantizó ello, como lo es el 

consentimiento informado, donde además, se deja en claro su conocimiento sobre 

el tenor del estudio, así como los objetivos sin retribuírseles bajo ningún criterio por 

formar parte de la investigación. 

Otros aspectos considerados son el principio de beneficencia que tuvo por 

finalidad salvaguardar tanto el bienestar como los derechos de cada participante de 

la muestra, además se tomó en cuenta el principio de responsabilidad y fidelidad, 

desde reconocer e identificar la función que se desarrolla como autoras de la 

investigación, resolviendo cualquier duda respecto a los fines de la misma. Por otra 

parte, destaca el principio de justicia, definiéndola como un derecho personal para 

tener acceso de manera equitativa y de calidad a lo largo del proceso investigativo. 

Por último, se detalla el principio del respeto hacia los derechos y dignidad del ser 

humano, conociendo y actuando empáticamente frente a las divergencias 

manifestadas a nivel cultural, personal y de funciones. 

 
2.7. Criterios de rigor científico 

 

Para este estudio se consideró el uso de instrumentos que cuenten con 

validez y confiabilidad, de tal forma que aseguraron una medición adecuada que 

cumple con criterios estadísticos en lo que respecta a consistencia interna 

(Hernández & Mendoza, 2018), de tal manera que fueran aplicables en la ciudad 

de Chiclayo, considerando que los estudios que contienen a personas como 

participantes requieren tener en cuenta los posibles sesgos que pueden existir a lo 

largo del proceso con el objetivo de reconocer y disminuir los riesgos posibles, 

teniendo cuidado especial para que el contenido tenga coherencia (Guba, 1981). 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en tablas y figuras 

Tabla 1 

Correlación de Spearman entre resiliencia y bienestar psicológico en padres de 

hijos con necesidades especiales de un centro de la ciudad Chiclayo 

 

 

Bienestar psicológico 

 
rs p 

Resiliencia .419** .004 

Nota: n=49; ** p < .01 

 
 
 

En referencia al objetivo general, se observa en la tabla 1 el resultado tras la 

correlación a través del coeficiente de Spearman un valor rs de .419 y p=.004 (<.01) 

con lo cual se logra hallar la existencia de asociación directa y altamente 

significativa entre las variables resiliencia y bienestar psicológico, es decir, mientras 

mayores sean las manifestaciones resilientes en los padres, el nivel subjetivo de 

bienestar psicológico incrementará; por el contrario, al presentar deficiencias para 

afrontar situaciones adversas con los recursos que cuenta, se orientará hacia la 

aparición de dificultades para sostener bienestar a nivel psicológico. 
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Tabla 2 

Correlación de Spearman entre la resiliencia y las dimensiones de bienestar 

psicológico en padres de hijos con necesidades especiales de un centro de la 

ciudad Chiclayo. 

 

 

Dimensiones de 

bienestar psicológico 

Resiliencia 

rs p 

Relaciones positivas .089 .292 

 
Auto aceptación 

 
.299* 

 
.015 

 
Dominio del entorno 

 
.398** 

 
.009 

 
Autonomía 

 
.128 

 
.217 

 
Propósito de vida 

 
.219 

 
.178 

 
Crecimiento personal 

 
.419** 

 
.004 

 
 

Nota: n=49; *p<.05; **p< .01 

 
 

En función al primer objetivo general se observa en la tabla 2 los resultados del 

procesamiento estadístico entre la resiliencia y las dimensiones de bienestar 

psicológico, logrando correlación directa y altamente significativa con dominio del 

entorno (rs=.398; p=.009) y crecimiento personal (rs =.419; p=.004); lo cual señala 

que si la percepción de los padres respecto al control que ejercen sobre el ambiente 

donde se desenvuelven es adecuada y además presentan una perspectiva correcta 

de crecimiento individual, entonces es más probable que sus características de 

resiliencia incrementen. Así mismo se halló correlación directa y significativa con 

auto aceptación (rs =.299; p=.015); por tanto, si un padre tiene la capacidad de 
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aceptar sus características, condiciones y limitaciones, tendrá mayor predisposición 

para mostrar una postura de resiliencia en escenarios complejos. 

Tabla 3 
 

Correlación de Spearman entre las dimensiones de resiliencia y el bienestar 

psicológico en padres de hijos con necesidades especiales de un centro de la 

ciudad Chiclayo 

 
 
 

Dimensiones de 

resiliencia 

Bienestar psicológico 

rs p 

Confianza y sentirse 

bien solo 
.375* .010 

Perseverancia .133 .115 

 
Ecuanimidad 

 
.205 

 
.198 

Aceptación de uno 

mismo 

 
.362* 

 
.012 

Nota: n=49; *p<.05 

 
 
 

Teniendo en cuenta el segundo objetivo específico, se observa en la tabla 3 los 

resultados del procesamiento estadístico entre el bienestar psicológico y las 

dimensiones de resiliencia, lo que permitió identificar relación directa y significativa 

con la dimensión confianza y sentirse bien (rs =.375; p=.010); esto indica que al 

confiar en sus recursos y estar conformes con sus particularidades, propicia un 

incremento en la valoración subjetiva de bienestar a nivel psicológico. De igual 

forma, se encontró correlación directa y significativa con aceptación de uno mismo 

(rs =.362 p=.012); esto indica que, si los padres no aceptan sus características 

personales, y no tienen la habilidad para desarrollar una introspección correcta, la 

percepción de bienestar se verá afectada. 
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Tabla 4 
 

Correlación de Spearman entre la dimensión confianza y sentirse bien solo de 

resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con 

necesidades especiales de un centro de la ciudad Chiclayo 

 

 

Dimensiones de 

bienestar psicológico 

Confianza y sentirse bien solo 

rs p 

Relaciones positivas .185 .115 

 
Auto aceptación 

 
.196 

 
.113 

 
Dominio del entorno 

 
.297* 

 
.048 

 
Autonomía 

 
.226 

 
.078 

 
Propósito de vida 

 
.112 

 
.143 

 
Crecimiento personal 

 
.218 

 
.085 

 
 

Nota: n=49; *p<.05 

 
 

En consideración al tercer objetivo específico se puede apreciar en la Tabla 4, los 

resultados sobre la relación entre dimensión confianza y sentirse bien solo de 

resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico, encontrando correlación 

directa y significativa con dominio del entorno (rs=.297; p=.048); esto indica que 

cuando los padres son conscientes que tienen determinado control respecto a su 

entorno, ya sea laboral o personal, reconociendo sus facultades para afrontar 

cualquier situación emergente adversa, va a repercutir de forma favorable en su 

nivel de confianza para hacer frente a situaciones emergentes que puedan significar 

una amenaza. 
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Tabla 5 
 

Correlación de Spearman entre la dimensión perseverancia de resiliencia y las 

dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades 

especiales de un centro de la ciudad Chiclayo 

 

 

Dimensiones de 

bienestar psicológico 

Perseverancia 

rs p 

Relaciones positivas .187 .198 

 
Auto aceptación 

 
.095 

 
.202 

 
Dominio del entorno 

 
.193 

 
.118 

 
Autonomía 

 
.027 

 
.249 

 
Propósito de vida 

 
.112 

 
.179 

 
Crecimiento personal 

 
.015 

 
.250 

 
 

Nota: n=49 

 
 

En relación al cuarto objetivo específico se observa en la tabla 5 los resultados del 

procesamiento estadístico entre la dimensión perseverancia de resiliencia y las 

dimensiones de bienestar psicológico, sin encontrar correlación significativa entre 

ellas; por tanto, se refleja la independencia de las variables en términos de 

significancia. 
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Tabla 6 

Correlación de Spearman entre la dimensión ecuanimidad de resiliencia y las 

dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades 

especiales de un centro de la ciudad Chiclayo 

 

 

Dimensiones de 

bienestar psicológico 

Ecuanimidad 

rs p 

Relaciones positivas .182 .113 

 

Auto aceptación 
 

.309* 
 

.016 

 

Dominio del entorno 
 

.196 
 

.108 

 

Autonomía 
 

.208 
 

.098 

 

Propósito de vida 
 

.175 
 

.112 

Crecimiento personal .369** .005 

Nota: n=49; *p<.05; **p< .01 

 
 

 

Tomando en cuenta el quinto objetivo específico, se observa en la tabla 6 los 

resultados del procesamiento estadístico entre la dimensión ecuanimidad de 

resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico, encontrando correlación 

directa y altamente significativa con crecimiento personal (rs=.369; p=.005); esto 

señala que, si los padres presentan una valoración favorable respecto a su 

crecimiento como personas, van a actuar de forma ecuánime cuando se encuentren 

en situaciones adversas. Así mismo se halló correlación significativa con auto 

aceptación (rs=.309; p=.016); lo cual indica que la aceptación de las propias 

características, están inclinadas a la manifestación de actitudes ecuánimes en el 

uso de recursos frente a posibles dificultades que, en un primer escenario, 

parecieran desbordar sus capacidades. 
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Tabla 7 

Correlación de Spearman entre la dimensión aceptación de uno mismo de 

resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con 

necesidades especiales de un centro de la ciudad Chiclayo 

 

 

Dimensiones de 

bienestar psicológico 

Aceptación de uno mismo 

rs p 

Relaciones positivas .189 .132 

 
Auto aceptación 

 
.233 

 
.110 

 
Dominio del entorno 

 
.141 

 
.145 

 
Autonomía 

 
.292* 

 
.048 

 
Propósito de vida 

 
.223 

 
.076 

 
Crecimiento personal 

 
.210 

 
.114 

 
 

Nota: n=49; *p<.05 

 
 

En relación al sexto objetivo específico, se observa en la tabla 7 los resultados del 

procesamiento estadístico entre la dimensión aceptación de uno mismo de 

resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico, se logró encontrar 

correlación directa y significativa con autonomía (rs=.292; p=.048); por tanto, la 

aceptación de los recursos y herramientas que tiene cada padre para el 

cumplimiento de sus funciones, está ligado a que perciba como adecuada su 

capacidad de actuar autónomamente, lo cual repercute en una valoración positiva 

en su bienestar psicológico. 
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3.2. Discusión de resultados 

 

 
Para fines de este estudio, se planteó como objetivo establecer la relación 

entre resiliencia y bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades 

especiales de un Centro especial de Chiclayo, luego del procesamiento estadístico 

se logró identificar relación directa y altamente significativa entre las variables, es 

decir, mientras mayor sea la capacidad para adaptar sus recursos a determinadas 

situaciones adversas, mayor será la sensación subjetiva de plenitud a nivel 

cognitivo y afectivo, tal como define Grotberg (1995) el bienestar psicológico se 

entiende como un vínculo de asociación entre determinantes que se ven afectados 

por tres condiciones que son el entorno, las capacidades y el apoyo intrínseco. Este 

resultado se asemeja a lo encontrado en la investigación de Martínez (2018), quien 

determinó correlación altamente significativa positiva entre resiliencia y bienestar 

psicológico en padres con hijos que presentan discapacidad, concluyendo que 

mientras mayor es la capacidad para hacer frente a situaciones adversas y salir 

adelante dentro de contextos desfavorables, las características del bienestar 

psicológico son menores. 

El primer objetivo específico, buscó determinar la relación entre la resiliencia 

y las dimensiones de bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades 

especiales de un Centro especial de Chiclayo, encontrando correlación directa y 

altamente significativa con dominio del entorno y crecimiento personal; así mismo 

se halló correlación directa y significativa con auto aceptación, es decir que las 

características personales de desarrollo y crecimiento así como la aceptación de 

uno mismo genera un incremento en el bienestar subjetivo, ocasionando resultados 

positivos en el desempeño de los padres, al respecto, Leipold & Greve (2009) 

describen que el desarrollo personal que impulsa a recuperarse o reaccionar 

automáticamente, generando ser estable, pese a estar bajo condiciones adversas. 

Esto se asemeja a lo encontrado por Montes (2021) cuya investigación buscó 

identificar la relación entre bienestar psicológico y parentalidad positiva en padres 

de hijos con síndrome de Down de un CEBE en la ciudad de Trujillo, hallando 

correlación directa y significativa entre la competencia vincular de resiliencia y el 

bienestar psicológico. 
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El segundo objetivo específico propuso determinar la relación entre las 

dimensiones de resiliencia y el bienestar psicológico en padres de hijos con 

necesidades especiales de un Centro especial de Chiclayo, se halló correlación de 

dirección positiva y magnitud significativa con confianza y sentirse bien y aceptación 

de uno mismo, tal como menciona la investigación realizada por Huerta & Rivera 

(2017) quien halló que el perfil presentado por los padres/cuidadores es contar con 

vínculos positivos internos en la familia a través de cualidades de unión y cercanía, 

en un entorno familiar percibido como cordial y afectuoso, recursos que ante la 

aparición de estrés emocional constante, cambios, crisis tanto en las funciones 

como en los roles familiares por lo que genera tener un hijo con una condición de 

vida distinta. 

El tercer objetivo específico buscó determinar la relación entre la dimensión 

confianza y sentirse bien solo de resiliencia y las dimensiones de bienestar 

psicológico en padres de hijos con necesidades especiales de un Centro especial 

de Chiclayo, encontrando correlación directa y significativa con dominio del entorno, 

es decir, la cualidad de encontrar recursos para afrontar situaciones en teoría 

adversas; esto repercute en la capacidad interna para movilizarse dentro de los 

entornos ya sean laborales, personales o en sus lazos parentales y su rol dentro de 

un hogar (Forbes & Fikretoglu, 2018). Lo encontrado guarda relación con lo hallado 

en la investigación de Angulo (2019) la cual tuvo por objetivo analizar la relación 

entre la inteligencia emocional y resiliencia en padres de niños con trastorno del 

espectro autista en Arequipa y se encontró relación directa y significativa entre los 

componentes interpersonal y manejo de estrés con la competencia personal de 

resiliencia. 

Sobre el cuarto objetivo específico se planteó determinar la relación entre la 

dimensión perseverancia de resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico 

en padres de hijos con necesidades especiales de un Centro especial de Chiclayo, 

sin encontrar ninguna relación de magnitud significativa; esto se contrapone a lo 

propuesto por Sisa & Mendoza (2020), quien halló relación significativa entre la 

variable bienestar psicológico y la dimensión competencia personal, y también con 

la dimensión perseverancia de la variable resiliencia. Así mismo, se asemeja a lo 

encontrado por Chiroque (2020), quien en su investigación logró determinar que la 
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resiliencia se asocia de forma directa y significativa con la perseverancia; es decir, 

implica que la firmeza para salir al frente genera una actitud de superación frente a 

situaciones adversas. 

En lo concerniente al quinto objetivo específico se buscó determinar la 

relación entre la dimensión ecuanimidad de resiliencia y las dimensiones de 

bienestar psicológico en padres de hijos con necesidades especiales de un Centro 

especial de Chiclayo, encontrando correlación directa y altamente significativa con 

crecimiento personal; así mismo se halló correlación significativa con auto 

aceptación, resultado similar a lo encontrado en la investigación de Sisa & Mendoza 

(2018), quien desarrolló una investigación cuyo propósito fue identificar la 

asociación existente entre bienestar psicológico y resiliencia, encontrando relación 

significativa entre la variable bienestar psicológico y la dimensión competencia 

personal de resiliencia, también entre la dimensión bienestar material y la 

dimensión aceptación de uno; finalmente entre la dimensión bienestar subjetivo y 

la dimensión confianza en sí mismo de resiliencia. 

Sobre el sexto objetivo específico se buscó determinar la relación entre la 

dimensión aceptación de uno mismo de resiliencia y las dimensiones de bienestar 

psicológico en padres de hijos con necesidades especiales de un Centro especial 

de Chiclayo, logrando identificar correlación directa y significativa con la dimensión 

autonomía, resultado que se acerca a lo encontrado por Gonzáles (2017), quien 

halló en una investigación donde señala que la aceptación como componente de la 

resiliencia varía en torno al puntaje de bienestar psicológico manifestado en las 

madres de hijos con TEA. De igual forma con el estudio realizado por Salazar (2017) 

quien identificó que la resiliencia se relaciona con la dimensión de autoaceptación 

de inteligencia emocional, concluye que contar con capacidad para identificar, 

aceptar y saber reconocer sus propias emociones, contribuye a la aparición de 

características resilientes. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• Se logró el objetivo general al encontrar correlación directa y altamente 

significativa entre resiliencia y el bienestar psicológico, es decir, al presentar 

deficiencias para afrontar situaciones adversas con los recursos que cuenta, 

se orientará hacia la aparición de dificultades para sostener bienestar a nivel 

psicológico en los padres. 

• Se cumplió con el primer objetivo específico al hallar correlación directa y 

altamente significativa entre la resiliencia y las dimensiones dominio del 

entorno y crecimiento personal de bienestar psicológico, es decir, si la 

percepción de los padres respecto al control que ejercen sobre el ambiente 

donde se desenvuelven es adecuada y además presentan una perspectiva 

correcta de crecimiento individual, entonces es más probable que sus 

características de resiliencia incrementen. 

• Se consiguió el segundo objetivo específico al determinar correlación directa 

y significativa entre las dimensiones confianza y sentirse bien solo, y 

aceptación de uno mismo con el bienestar psicológico, lo cual indica, que al 

confiar en sus recursos y estar conformes con sus particularidades, propicia 

un incremento en la valoración subjetiva de bienestar a nivel psicológico. 

• Se pudo lograr el tercer objetivo específico al determinar correlación directa y 

significativa entre la dimensión confianza y sentirse bien solo de resiliencia 

con la dimensión dominio del entorno de bienestar psicológico, es decir, 

cuando los padres son conscientes que tienen determinado control respecto 

a su entorno, ya sea laboral o personal, reconociendo sus facultades para 

afrontar cualquier situación emergente adversa, va a repercutir de forma 

favorable en su nivel de confianza para hacer frente a situaciones emergentes 

que puedan significar una amenaza. 

• Se logró el cuarto objetivo específico al determinar que no existe relación 

significativa entre la dimensión perseverancia de resiliencia y las dimensiones 

de bienestar psicológico. 

• Se cumplió el quinto objetivo específico al determinar correlación directa y 

altamente significativa entre la dimensión ecuanimidad de resiliencia y la 
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dimensión crecimiento personal de bienestar psicológico, así como relación 

significativa con la dimensión autoaceptación, es decir, si los padres 

presentan una valoración favorable respecto a su crecimiento como personas 

y aceptación de las propias características, presentarán actitudes ecuánimes 

en el uso de recursos frente a posibles dificultades que, en un primer 

escenario, parecieran desbordar sus capacidades. 

• Se logró cumplir el sexto objetivo específico al determinar correlación directa 

y significativa entre la dimensión aceptación de uno mismo de resiliencia y la 

dimensión autonomía de bienestar psicológico, es decir, la aceptación de los 

recursos y herramientas que tiene cada padre para el cumplimiento de sus 

funciones, está ligado a que perciba como adecuada su capacidad de actuar 

autónomamente, lo cual repercute en una valoración positiva en su bienestar 

psicológico. 

 

4.2. Recomendaciones 

• Se sugiere a los padres de familia participar de intervenciones psicológicas 

que involucren técnicas de autocuidado, enfocadas a la atención y 

dedicación consciente hacia uno mismo, tanto a nivel físico como emocional 

y mental adoptando hábitos y comportamientos que promuevan el equilibrio 

y el bienestar psicológico. 

• Se recomienda a los padres de familia, recibir atención psicológica individual 

en base a la técnica de escritura terapéutica que implica plasmar de manera 

consciente y reflexiva los pensamientos, emociones y experiencias en forma 

de palabras escritas, brindando la oportunidad de explorar los desafíos y 

emociones difíciles de manera segura y autónoma. 

• Se sugiere a las autoridades del centro implementar actividades como la 

creación de un grupo de apoyo y discusión, donde los padres puedan 

compartir sus experiencias en un ambiente seguro de apoyo mutuo, llevando 

a cabo ejercicios de escucha activa empática, donde los participantes se 

sientan validados y comprendidos. 

• Se recomienda a las autoridades del centro, incorporar en su plan de acción, 

actividades lúdicas como el juego de roles o dramatización, donde los 
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padres puedan representar situaciones de la vida cotidiana en las que se 

enfrentan a desafíos relacionados con su bienestar psicológico, como el 

manejo del estrés, la comunicación efectiva o la gestión del tiempo, 

asumiendo diferentes roles explorando diversas formas de abordar esas 

situaciones, experimentando, probando estrategias y comportamientos 

alternativos. 

• Se sugiere a las autoridades del centro articular funciones con 

establecimientos especializados en salud mental para la aplicación de 

técnicas de resolución de problemas, donde los padres puedan participar en 

sesiones que les permita identificar y analizar los desafíos específicos que 

enfrentan en la crianza de sus hijos, a través de ello, abordar de manera 

efectiva las dificultades diarias, desarrollando estrategias adaptativas y 

creativas para superar obstáculos, promoviendo la perseverancia al 

proporcionar herramientas concretas para enfrentar las situaciones difíciles 

de manera más efectiva y persistente. 

• Se recomienda a los padres, recibir sesiones psicológicas individuales 

donde se practiquen sesiones de meditación guiada y ejercicios de 

respiración consciente, que permitan estar presentes en el momento actual, 

observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, esta práctica de la 

atención plena ayudará a desarrollar una mayor claridad mental, mejorar el 

bienestar psicológico y responder de manera más equilibrada a las 

demandas y situaciones adversas. 

• Se sugiere a los padres de familia, recibir entrenamiento psicológico para 

practicar la técnica de la autocompasión, la cual se centra en cultivar una 

actitud compasiva y amable hacia uno mismo, reconociendo y aceptando 

las dificultades que surgen en la crianza de un hijo, a través de la 

autorreflexión y la autocompasión guiada aprendiendo a tratarse con 

amabilidad y comprensión, reconociendo que son humanos que están 

haciendo lo mejor que pueden en su rol de cuidadores, promoviendo la 

aceptación de sí mismos y fortalecer la autonomía al permitirles confiar en 

sus propias decisiones y habilidades. 
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similitud de los productos académicos en la Universidad Señor de Sipán S.A.C., 

aprobada mediante Resolución de Directorio N° 015-2022/PD-USS 

 
 

Pimentel, 26 de Diciembre de 2022 
 

 
……………………………………. 

 

Dr. Reyes Baca, Gino Job 

DNI N° 09176095 
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Anexo 02. Instrumentos 
 

ESCALA DE RESILIENCIA 

Edad: Género: M - F Fecha de evaluación:    

Instrucciones: A continuación, se detallan algunas premisas que permitirán pensar 

acerca de tu forma de ser, se esperan respuestas para cada una de las 

interrogantes seleccionando con una X la casilla que creas conveniente 

considerando que 1 representa un desacuerdo máximo y 7 un acuerdo total. 
 
 
 

 
 

Ítems 

 E
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

 

 
D

e
 a

c
u
e

rd
o
 

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

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

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

4 Es importante para mí mantenerme interesado en 

las cosas. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

6 Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi 

vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

9 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo 

tiempo. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Soy decidida. 1 2 3 4 5 6 7 

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

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

13 Puedo enfrentar las dificultades porque las he 

experimentado anteriormente. 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Tengo autodisciplina. 1 2 3 4 5 6 7 

15 Me mantengo interesado en las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 
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16 Por lo general, encuentro algo de qué reírme. 1 2 3 4 5 6 7 

17 El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos 

difíciles. 

1 2 3 4 5 6 7 

18 En una emergencia soy una persona en quien se 

puede confiar. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Generalmente puedo ver una situación de varias 

maneras 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no 

quiera. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

22 No me lamento de las cosas por las que no puedo 

hacer nada. 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Cuando estoy en una situación difícil generalmente 

encuentro una salida. 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo 

hacer. 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Acepto que hay personas a las que yo no les agrado. 1 2 3 4 5 6 7 



48 
 

ESCALA DE BIENESTAR SPICOLÓGICO DE RYFF 

Edad: Género: M  - F Fecha de evaluación:    

Instrucciones: A continuación, se presenta algunos enunciados respecto a la forma 

en como usted se comporta, siente y actúa, responda con total sinceridad con X. 
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 d
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Cuando repaso la historia de mi vida estoy 
contento con cómo han resultado las cosas 

      

Siento que mis amistades me aportan 
muchas cosas 

      

No tengo miedo de expresar mis opiniones, 
incluso cuando son opuestas a las 
opiniones de la mayoría de la gente 

      

En general, con el tiempo siento que sigo 
aprendiendo más sobre mí mismo. 

      

tengo confianza en mis opiniones incluso si 
son contrarias al consenso general 

      

si me sintiera infeliz con mi situación de vida 
daría los pasos más eficaces para 
cambiarla 

      

Reconozco que tengo defecto       

Reconozco que tengo virtudes       

Disfruto haciendo planes para el futuro y 
trabajar para hacerlos realidad 

      

Sostengo mis decisiones hasta el final       

En general me siento seguro y positivo 
conmigo mismo 

      

Soy una persona activa al realizar los 
proyectos que propuse para mi mismo 

      

Puedo confiar en mis amigos.       

Cuando cumplo una meta, me planteo otra       

Tiendo a preocuparme sobre lo que la 
gente piensa de mí. 

      

Mis relaciones amicales son verdaderas.       

Si tuviera la oportunidad, hay muchas 
cosas de mi mismo que cambiaria. 

      

Comprendo con facilidad como la gente se 
siente. 
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Me adapto con facilidad a circunstancias 
nuevas o difíciles. 

      

Mis objetivos en la vida han sido más una 
fuente de satisfacción que de frustración 
para mí. 

      

Considero que hasta ahora no tengo 
mejoras en mi vida. 

      

Tengo objetivos planteados a corto y largo 
plazo. 

      

Me parece que la mayor parte de las 
personas tiene más amigos que yo. 

      

Tengo la sensación de que con el tiempo 
me he desarrollado mucho más como 
persona. 

      

En general, me siento orgulloso de quien 
soy y la vida que llevo. 

      

Siento que soy víctima de las 
circunstancias. 

      

Me juzgo por lo que yo creo que es 
importante, no por lo valores que otros 
tienen. 

      

Me siento bien cuando pienso en lo que he 
hecho en el pasado y lo que espero hacer 
en el futuro. 

      

Tengo la capacidad de construir mi propio 
destino. 

      

Pienso que es importante tener nuevas 
experiencias que desafíen lo que una 
piensa sobre si mismo y sobre el mundo 

      

Mis amigos pueden confiar en mí.       

En general, siento que soy responsable de 
la situación en la que vivo. 

      

Tomo acciones ante las metas que me 
planteo 

      

Me gusta la mayor parte de los aspectos de 
mi personalidad. 

      

Tengo clara la dirección y el objetivo de mi 
vida 
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Soy bastante bueno manejando muchas de 
mis responsabilidades en la vida diaria. 

      

Para mí, la vida ha sido un proceso 
continuo de estudio, cambio y crecimiento. 

      

Es importante tener amigos.       

He sido capaz de construir un hogar y un 
modo de vida a mi gusto. 
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