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RESUMEN 

El estudio buscó analizar la relación entre la resiliencia y ansiedad, según sexo, 

edad, tipo de institución y nivel de ingresos, en docentes de instituciones educativas de la 

región Lambayeque, en tiempos de COVID-19. Se aplicó la Escala de Wagnild y Young y 

el Inventario de Ansiedad Rasgo- Estado (IDARE), ambos instrumentos contaron con 

adecuada validez y confiabilidad. Se evaluó a una muestra de 134 docentes, para ello se 

empleó un tipo de muestreo no probabilístico. Los hallazgos mostraron que en la mayoría 

de docentes predomina el nivel alto de la capacidad resiliente, así como en sus respectivas 

dimensiones e indicadores, según las características sociodemográficas evaluadas, 

exceptuando los indicadores de Ecuanimidad y serenidad y el Establecimiento de metas, 

los cuales se encontraron en un nivel medio.  En cuanto al nivel de ansiedad prevalece el 

nivel medio según las características sociodemográficas evaluadas al igual que sus 

dimensiones (Ansiedad- Estado y Ansiedad-Rasgo) e indicadores. Por otro lado, se 

identificaron diferencias significativas con respecto a la ansiedad según la edad, siendo 

mayor en docentes de 21 a 40 años que en docentes mayores. Asimismo, se encontró que 

las dimensiones Competencia personal y aceptación de sí mismo y de la vida se 

relacionaron con la ansiedad de forma significativa según sexo, edad y tipo de institución. 

Se concluye que la resiliencia y la ansiedad se relacionan de manera significativa e inversa, 

según sexo, edad, tipo de institución y nivel de ingresos de los docentes. 

Palabras claves: ansiedad, resiliencia, docentes 
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ABSTRACT 

The study sought to analyze the relationship between resilience and anxiety, 

according to sex, age, type of institution and income level, in teachers of educational 

institutions in the Lambayeque region, during COVID-19. The Wagnild and Young Scale 

and the Inventory of Trait-State Anxiety (IDARE) were applied; both instruments had 

adequate validity and reliability. A sample of 134 teachers was evaluated using non-

probabilistic sampling. The findings showed that the majority of teachers had a high level 

of resilience, as well as in their respective dimensions and indicators, according to the 

sociodemographic characteristics evaluated, except for the indicators of equanimity and 

serenity and goal setting, which were found at a medium level.  As for the level of anxiety, 

the medium level prevails according to the sociodemographic characteristics evaluated, as 

well as its dimensions (Anxiety-State and Anxiety-Trait) and indicators. On the other hand, 

significant differences were identified with respect to anxiety according to age, being 

higher in teachers between 21 and 40 years old than in older teachers. Likewise, it was 

found that the dimensions Personal Competence and Acceptance of oneself and life were 

significantly related to anxiety according to sex, age and type of institution. It is concluded 

that resilience and anxiety are significantly and inversely related according to sex, age, 

type of institution and income level. 

Key words: anxiety, resilience, teacher 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Internacional del Trabajo (2015) conocida como OIT refiere que 

en los últimos años el trabajo de los docentes ha sido infravalorado, lo cual se manifiesta 

en condiciones de trabajo desfavorables que repercuten en la seguridad, salud y sobre todo 

en el bienestar psicológico de los docentes, causando en algunos casos estados de ansiedad, 

estrés y el síndrome de Burnout. En función a ello la Organización Mundial de la Salud 

(2019) entidad conocida como OMS registró que de cada cinco trabajadores uno de ellos 

tiene alguna afectación psicológica resaltando profesiones en las cuales se requieren mayor 

dedicación al servicio de los demás como es el caso de la docencia, precisamente indica 

que la ansiedad es una de las principales alteraciones psicológicas registrando más de 264 

millones de casos a nivel mundial. 

En nuestro país la ansiedad continúa siendo un tema de preocupación actual según 

una investigación nacional realizada por Rojas (2018), docente de la Universidad Privada 

del Norte, quien informa que el 70% de los trabajadores padecen estrés acompañado con la 

ansiedad. En el contexto educativo, según un estudio dirigido por el Ministerio de 

Educación (2019) también denominado MINEDU, se reveló que el 85% de la comunidad 

educativa en los que se registran a los docentes presenta alteraciones como la ansiedad con 

el 82% de la muestra evaluada. Así mismo, debido a las medidas tomadas por el gobierno 

por el Covid-19 los docentes han tenido que buscar medidas para adaptarse a nuevas 

formas de brindar los servicios educativos, según La República (2020) el dictado de clases 

de manera virtual, obliga a preparar material contextualizado a la situación, a su vez 

presentar informes, recibir llamadas de consultas constantemente por lo que está 

ocasionando estrés y alteraciones en la estabilidad emocional de los docentes; ante ello se 

hace relevante que el docente utilice recursos protectores como lo es la resiliencia para 

gestionar adecuadamente estas demandas exigidas (Flores, 2014). En el contexto local las 

responsabilidades en el sector estatal y privado han sido  asumidas de distinta manera; sin 

embargo, la rápida adecuación a estos sistemas han generado en los docentes síntomas 

ansiosos tal es así que en la Institución Educativa Emblemática “Juan Manuel Iturregui”, 

los docentes al trabajar articuladamente con el Programa educativo “Aprendo en casa” 

tienen que generar reportes, atender dudas de los padres y lidiar con el aprendizaje desigual 

de sus estudiantes por lo que los docentes manifiestan sentirse preocupados, inseguros 

(síntomas cognitivos), con tensión muscular (síntomas fisiológicos) y conductas evitativas 
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(síntomas motores). En cuanto al colegio privado “Bruning” la exigencia a  los docentes 

está relacionada al hecho de que tienen que preparar las clases para dictarlas de manera 

online lo que requiere contar con un manejo de tecnologías a las que la mayoría de 

docentes ha tenido que adaptarse, lo cual les ha generado miedo, pensamientos de no ser 

capaces de enfrentar las demandas presentadas y no tener el control sobre las mismas 

(síntomas cognitivos), tensiones musculares (síntomas fisiológicos) y manifestaciones 

motoras, similar a los que pasa en los docentes de la institución pública. Debido a ello se 

plantea el siguiente problema: ¿Qué relación existe entre la resiliencia y ansiedad, según 

sexo, edad, tipo de institución y nivel de ingresos, en docentes de instituciones educativas 

de la región Lambayeque, en tiempos de COVID-19? Se plantea como hipótesis la 

siguiente: Existe relación inversa entre la resiliencia y ansiedad, según sexo, edad, tipo de 

institución y nivel de ingresos, en docentes de instituciones educativas de la región 

Lambayeque, en tiempos de COVID-19. Para ello se considera como objetivo general:  

analizar la relación entre la resiliencia y ansiedad, según sexo, edad, tipo de institución y 

nivel de ingresos, en docentes de instituciones educativas de la región Lambayeque, en 

tiempos de COVID-19. Como objetivos específicos se plantea: i) Identificar los niveles de 

resiliencia, sus dimensiones e indicadores según sexo, edad, tipo de institución y nivel de 

ingresos, en docentes de instituciones educativas de la región Lambayeque, en tiempos de 

COVID-19. ii) Identificar los niveles de ansiedad, sus dimensiones e indicadores según 

sexo, edad, tipo de institución y nivel de ingresos, en docentes de instituciones educativas 

de la región Lambayeque, en tiempos de COVID-19. iii) Analizar comparativamente la 

resiliencia y ansiedad, según sexo, edad, tipo de institución y nivel de ingresos, en docentes 

de instituciones educativas de la región Lambayeque, en tiempos de COVID-19. iv) 

Analizar la relación entre las dimensiones de la resiliencia y la variable ansiedad, según 

sexo, edad, tipo de institución y nivel de ingresos, en docentes de instituciones educativas 

de la región Lambayeque, en tiempos de COVID-19. 

La tesis se ha dividido en capítulos. Inicia con el Diseño teórico, en este primer 

capítulo se analizan los estudios previos y las bases teóricas. El segundo capítulo es 

Métodos y materiales, el cual abarca desde el diseño del estudio, la población, el tipo de 

muestreo utilizado, instrumentos, criterios éticos y la descripción de los equipos y 

materiales. En cuanto a Resultados y discusión la cual constituye el tercer capítulo se 

muestran los gráficos y tablas. En el capítulo cuatro las Conclusiones y finalmente en el 

quinto las Recomendaciones. El informe finaliza con las referencias y anexos. 
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CAPITULO   I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacionales 

A nivel internacional, en Argentina Leyes (2019), en su tesis realizada en la 

ciudad de Paraná buscó comparar el grado de resiliencia en maestros de una escuela de 

educación integral y de una escuela de primaria. La investigación fue de tipo descriptivo 

comparativo. Se seleccionaron 40 educandos como muestra, a quienes se encuestó con la 

Escala de resiliencia de Wagnild y Young. Los hallazgos evidenciaron que el 67,5% 

puntuó en un grado de resiliencia medio, seguido del grado alto con el 22,5% y el 10,0% 

en un nivel bajo. En cuanto a la diferencia de ambas escuelas, los docentes de escuelas de 

educación primaria mostraron menor resiliencia que los maestros de la escuela integral; sin 

embargo, se evidenciaron leves diferencias.  

Smedema y Paz (2018) buscó analizar la relación entre la resiliencia, ansiedad y 

sentido de vida. La investigación fue de tipo cuantitativo no experimental. Se empleó la 

escala de Resiliencia de Connor y Davidson (CD-RISC), el cuestionario de Ansiedad 

Estado- Rasgo (STAI) y el Purpose- In- Life (PIL) en una muestra de 215 estudiantes . Se 

evidenció en los resultados una relación negativa entre la ansiedad con la resiliencia y 

sentido de vida, sin embargo en estas dos últimas variables se halló una relación directa 

significativa. En cuanto al sexo no observaron diferencias significativas. 

Flechas (2020) realizó una investigación en la cual se propuso como objetivo 

identificar la relación entre las mismas variables abordadas en el presente estudio solo que 

en maestros universitarios. Este estudio fue de corte cuantitativo y de alcance descriptivo 

correlacional. El muestreo fue no probabilístico obteniendose una muestra de 17 docentes 

de 23 a 64 años. Se evaluó con la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y la 

Autoaplicada de Zung. Se obtuvó en la mayoría de docentes presenta un nivel moderado de 

ansiedad y un bajo nivel de resiliencia. El estudio concluyó que la ansiedad y la resiliencia 

se relacionan de manera negativa y significativa (p=-,437). 
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Patiño (2021) en su investigación se planteó indagar el grado de ansiedad y 

depresión en los docentes durante el contexto de la pandemia. El estudio fue exploratorio 

de tipo cuantitativo. Se consideró como muestra 112 docentes a quienes se evaluó con la 

Escala de Hamilton. Los resultados mostraron que la mayoría de docentes se encuentran en 

un nivel bajo; sin embargo, al realizar la comparación por edades los docentes jóvenes (22 

a 40 años) experimentaron niveles mayores que los de mayor edad (41 a 63) así como 

aquellos que laboran en el nivel primaria. 

1.1.2. Nacionales: 

Arévalo y Quezada (2021) optaron por investigar los niveles de resiliencia en 

docentes de diferentes instituciones educativas. El estudio fue de alcance descriptivo y de 

diseño no experimental. El muestreo seleccionado fue no probabilístico obteniendo una 

muestra de 70 profesores de 1ero a 5to de secundaria. Se evaluó con la Escala de 

Resiliencia Docente (ER-D). Los resultados evidenciaron un grado medio de mencionada 

capacidad con el 45,7%. Se concluye que no existen diferencias significativas de 

resiliencia según sexo, mientras que según edad los docentes jóvenes obtuvieron mayor 

resiliencia. 

Ugarte (2021) realizó una indagación con el propósito de identificar la prevalencia 

de la resiliencia y el compromiso en la ansiedad social en el personal doccente que laboran 

en una institución pública. El tipo de la indagación fue básica de enfoque cuantitativo. Se 

evaluó a una muestra de 103 docentes de tres colegios estatales a quienes se les aplicó el 

Cuestionario de Ansiedad Social para adultos (CASO-A 30), Escala de Resiliencia de 

Connor y Davidson y la de Compromiso organizacional. Por lo tanto, se concluye que la 

ansiedad está influenciada por la resiliencia y el compromiso. 

 Ayllon y Quispe (2020) con el objetivo de determinar la relación entre la ansiedad y 

resiliencia en personal de la policía durante la pandemia en el Departamento de 

Investigación Criminial de Puno realizó una investigación básica de diseño no 

experimental. Se consideraron 52 personas a quienes se les evaluó con la Escala de 

Ansiedad de Beck y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Los hallazgos indicaron 

que la ansiedad se presenta en un nivel medio en el 36,5% de la muestra y de igual manera 

en la variable resiliencia con el 42,4%. Se concluyó que la resiliencia y ansiedad se 

relacionan de manera significativa e inversa. 

Huaman (2020) se planteó como objetivo determinar la resiliencia y el estrés 

laboral en docentes del nivel primaria, para lo cual diseñó un estudio no experimental de 
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tipo cuantitativo. Se realizó un muestreo no probabilístico intencionado y por conveniencia 

obteniéndose un grupo muestral de 145 docentes. Las evaluaciones fueron la Escala de 

Resiliencia y el de Estrés docente ED6. El análisis cuantitativo evidenció que ambas 

variables se relacionan de manera inversa y moderada. 

 

Flores (2017) en su estudio realizado pretendió determinar la ansiedad Estado y la 

Resiliencia en adolescentes en situación de riesgo de la Casa de la Niña de Loreto de la 

ciudad Iquitos. El estudio fue de diseño no experimental y de tipo correlacional. El grupo 

evaluado en toal sumaron 60 mujeres adolescentes entre 11 a 17 años de edad para lo cual 

se les aplicó en Inventario de Autoevaluación de la Ansiedad Rasgo- Estado (IDARE), sin 

embargo para fines del estudio solo se aplicó el cuestionario de Ansiedad Estado y la 

Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA). Se encontró que entre ambas variables se 

presenta una relacion negativa y significativa. Esto indica que cuando la ansiedad aumenta 

existe menos capacidad de resiliencia. Se evidención en Ansiedad Estado que el 45% de 

mujeres adolescentes tenían un nivel promedio mientras que en resiliencia el 55% 

evidenciaron un nivel bajo. 

1.1.3. Local: 

En el contexto local, Calle (2021) realizó un estudio en la ciudad de Chiclayo con el 

fin de describir el grado de ansiedad presente en los docente de un colegio estatal. El 

estudio fue de tipo observacional, descriptivo y transversal. El tipo de muestreo calculado 

fue no probabilístico por conveniencia obteniendose que 71 profesores deben ser 

evaluados. Se evaluaron con la Escala para el Trastorno de la Ansiedad generalizada. Los 

resultados mostraron que el 55% de profesores evidencia un nivel de ansiedad leve. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Bases teóricas de la Resiliencia  

La resiliencia según Wagnild y Young (1993) es una cualidad de la personalidad del 

individuo que regula el impacto emocional ocasionado por situaciones estresantes 

impulsando la adaptación al contexto.  

Grotberg (1995) describe a esta variable como una competencia personal que permite 

hacerle frente a las situaciones adversas, por lo que es parte del proceso de desarrollo y 

debe ser promocionada desde los primeros años de vida del individuo debido a que 

depende de factores biológicos y a su vez ambientales. 
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Para Luthar et al. (2000) la resiliencia es un proceso el cual genera en el ser humano 

la adaptabilidad a situaciones difíciles de la vida de tal forma que logre actuar frente a las 

mismas. 

Madriaga (2014) menciona que la resiliencia es una respuesta no estática que permite 

re significar situaciones adversas o complicadas y generar respuestas adaptativas frente a 

las mismas, identificando todo tipo de mecanismos que contribuyan a adecuarse. 

Saavedra et al. (2015) refieren que la resiliencia es una cualidad personal o grupal 

que facilita enfrentar los obstáculos y aprender de esas experiencias ya sea de situaciones 

modificables o que no están sujetas al cambio. 

1.2.2. Modelos teóricos de la Resiliencia 

Se ha realizado una revisión teórica de los modelos, los cuales son descritos de 

manera cronológica: 

Modelo del Rasgo Personalidad de la Resiliencia. 

Bajo los postulados de la Psicología positiva la resiliencia es entendida por Wagnild 

y Young (1993) como un rasgo del temperamento y de la personalidad, lo cual permite que 

el individuo enfrente las situaciones difíciles de una manera adaptativa y de mayor 

facilidad. Los autores consideran dos factores relevantes que conforman la resiliencia:  

Competencia personal: está referido al grado de autoconfianza, perseverancia, 

capacidad para decidir e ingenio. 

 Aceptación de sí mismo y de la vida: es la capacidad para aceptar la vida, 

equilibrarla, ser flexible y ser coherente en pensamiento y conducta. 

Estos dos componentes integran cinco habilidades especiales que caracterizan al individuo 

resiliente, las cuales son expuestas por Ramos (2019): i) Confianza en sí mismo: implica 

tener confianza en las competencias personales, así como en la fortaleza interna para 

enfrentar las dificultades. ii) Ecuanimidad: constituido por un estado de tranquilidad 

cuando se presentan retos en la vida cotidiana. iii) Perseverancia: referida al estado de 

insistencia para continuar con el proyecto de vida a pesar de las dificultades. iv) 

Satisfacción personal: refiere al nivel de comprensión del sentido de vida y como el 

individuo emplea este recurso para no abandonar el mismo ante las adversidades. v) 

Sentirse bien solo: el cual refiere a la tranquilidad experimentada de disfrutar de sí mismo. 

A raíz de estas cinco habilidades se añaden los indicadores que son expuestos en la 

operacionalización de las dos variables indagadas. 
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Modelo Psicoanalítico de la Resiliencia 

 Propuesto por Wolin y Wolin (1993) quien indica que la resiliencia se construye 

según las etapas de desarrollo del individuo. Los autores describen siete pilares 

fundamentales que identifican al individuo resiliente, estos pilares contribuyen al 

establecimiento de la identidad y son aplicados en momentos de adversidad. A 

continuación, son descritos i) Introspección: hace referencia a la capacidad para identificar 

los aspectos por mejorar y potenciar los recursos personales a favor (Wolin y Wolin, 

1993). ii) Interacción: habilidad para formar vínculos sanos con otras personas. iii) 

Iniciativa: según los investigadores esta característica permite empezar nuevos retos sin 

postergarlos o caer en la procrastinación. iv) Independencia: permite ser autónomo en las 

decisiones personales sin estar condicionado a otras perspectivas, esta competencia es 

equilibrada puesto que no significa aislarse o ignorar las opiniones de los demás. v) 

Humor: refiere a mostrarse optimista incluso en la dificultad. vi) Creatividad: habilidad 

para resignificar situaciones y darle una nueva perspectiva. vii) Moralidad: 

comportamiento guiado por valores que permitan ayudar a la sociedad. 

Modelo de Grotberg de la Resiliencia 

Grotberg (1995) refiere que la resiliencia se va construyendo y fortaleciendo 

mediante el entorno social, además plantean que si el individuo entra en un proceso de 

autoconocimiento puede reforzar su resiliencia. Toma en consideración las siguientes 

afirmaciones como base fundamental en el individuo resiliente: i) Yo tengo: está referido a 

las redes de apoyo con las que cuenta el individuo y que lo motivan a desempeñarse 

óptimamente en los ámbitos de su vida. ii) Yo soy: se asocia a los recursos personales que 

facilitan el afrontamiento y que son percibidas y respetadas por otras personas como 

también son valoradas por el propio individuo. iii) Yo estoy: capacidad para 

responsabilizarse de sus decisiones, así como la seguridad de que sus acciones conllevarán 

a buenos resultados. iv)  Yo puedo: se asocian a las habilidades para relacionarse con otras 

personas, así como a la facilidad para gestionar los problemas. 

Modelo de Vanistendael 

Vanistendael (2005) refiere que la resiliencia se puede representar como una casa. 

En este sentido, para el autor la resiliencia es la suma de ciertos elementos indispensables 

para el individuo, estos son descritos a continuación: i) Suelo: representa las condiciones 

básicas que requiere el sujeto para sobrevivir como lo es el sueño y la comida; cuando son 



18 
 

limitadas o restringidas no se puede continuar de manera efectiva con los objetivos 

propuestos y por ende la dificultad no puede ser desafiada. ii) Cimientos: hace referencia a 

los vínculos e integración social en distintas áreas de vida como el colegio, el mundo 

laboral, la comunidad y otros entornos de socialización. Estos debido a que se apertura la 

oportunidad para entablar relaciones sanas e incrementar la red de apoyo. iii) Planta baja: 

referido al propósito de vida y al descubrimiento del porqué de las situaciones, la 

integración del sentido de vida a las metas profesionales y personales y a la convicción de 

un porvenir positivo. iv) Primer piso: aspectos fundamentales en el individuo como la 

autoestima, habilidades sociales y un estado de ánimo positivo. v) En el desván: capacidad 

para abrirse a nuevas experiencias y atreverse a nuevos retos. 

Modelo de Henderson y Milstein (2013) 

Henderson y Milstein (2013) señalan que son 6 elementos los que contribuyen a 

fortalecer la resiliencia: i) Enriquecer los vínculos: estabilidad en las relaciones sociales 

especialmente con las figuras significativas, familiares, docentes o amigos con el fin de 

que el vínculo no se deteriore o se distancie. ii) Fijar límites claros y firmes: los 

investigadores refieren que en el entorno escolar deben existir planes de estudio que 

guarden relación con las medidas tomadas para prevenir conductas de riesgo las cuales 

deben estar comunicadas a toda la comunidad educativa. iii) Enseñar habilidades para la 

vida: está referido a la capacidad para ser autónomo, reforzar el nivel de autoestima, 

gestionar los problemas y ser creativo frente a los mismos. iv) Brindar afecto y apoyo: los 

autores indican que es necesario que la comunidad educativa debe desarrollar la resiliencia 

no solo en ellos mismos sino también en los alumnos a través del apoyo, debido a que 

existen casos en los cuales los docentes son el único soporte del educando. v) Establecer 

expectativas elevadas y realistas: con la finalidad de motivar y no inducir a la frustración 

es necesario que los docentes reconozcan las competencias de sus alumnos y plantee metas 

adecuadas a su nivel de avance, de igual manera por los miembros de la dirección y de los 

progenitores. vi) Brindar oportunidades de participación significativa: se refiere a la 

facilidad que el docente le da al alumnado para que se comunique y manifieste sus 

necesidades principalmente cuando se quiera tomar una decisión. 
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Factores protectores de la resiliencia en docentes  

Según Montoro (2020) los factores de protección se pueden clasificar en 

extrínsecos e intrínsecos. Los primeros están relacionados con el entorno de socialización, 

en el cual se añaden a las personas significativas como soporte emocional en situaciones de 

crisis y que facilitan al individuo enfrentar la adversidad ya que estas personas orientan o 

guían e incluso brindan ayuda. En cuanto a los factores intrínsecos se añaden 

características de la personalidad que ayudan a afrontar la dificultad, estos pueden ser: 

autoestima, autoconfianza, gestión de los conflictos, toma de decisiones y facilidad para 

dialogar. 

Factores de riesgo de la resiliencia en docentes en tiempos de Covid-19  

 Los factores de riesgo se agrupan según Díaz et al., (2017) en tres grupos, los 

cuales son: 

 Factores Individuales: se encuentran dificultades a nivel físico como las 

enfermedades o la discapacidad, los problemas emocioales como la depresión o ansiedad 

que puede afectar al individuo. Uno de los mayores protagonistas en pandemia han sido los 

docentes debido a que su actividad profesional no ha paralizado siendo un factor de riesgo 

en este caso el estrés.En estos factores según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2020) se encontraría el estado de estrés que ha venido afectando el bienestar 

psicosocial y la salud mental de las personas desde que el Covid-19 se anunció como una 

problemática internacional en enero del 2020; factor emocional que según el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) se deben tomar en cuenta en el docente 

ya que puede afectar su capacidad de adaptarse al cambio. 

 Factores familiares: constituyen los problemas en el entorno familiar, en los 

ingresos económicos cuando son insuficientes o nulos, así como la presencia de violencia. 

Según el informe emitido por la Compañía peruana de estudios de mercados y 

opinión pública (CPI, 2020) uno de los problemas que ha acontecido en las familias 

peruanas está referido a los ingresos económicos percibidos ya que según este estudio el 

90.3% de las familias refirió que su ingreso ha disminuido como desencadenante de las 

actividades restringidas por el Covid-19 y de este grupo el 76.6% manifestó requerir ayuda 

por lo que el 69, 7% se ha visto en la necesidad de realizar préstamos. Esta situación 

constituye un problema en todas las familias peruanas. La Comisión Interoamericana de 

mujeres (CIM,  2020) refiere que los niveles de resiliencia en las mujeres ante una crisis 
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sanitaria como lo fue en el virus de Ébola se vio reducido esto debido a las desigualdades 

que se asignan en las tareas del hogar las cuales traen como consecuencias en la mayoría 

de las mujeres problemas en la salud mental y física, ya que son ellas quienes realizan un 

trabajo no remunerado en las tareas del hogar laborando tres veces más que los varones en 

total, de esta manera esta carga laboral impacta desfavorablemente en el trabajo si 

remunerado; como lo es la practica de la labor docente. El panorama es preocupante ya que 

tomando en cuenta la información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2016) el 

63% de los docentes son del sexo por lo que la capacidad de las docentes sumado al rol que 

cumplen en el hogar podría estar siendo más afectada que los docentes varones en esta 

coyuntura similar a la crisis del virus del Ébola. 

 Factores del medio: según Díaz et al. (2017) están conformados por los problemas 

que se encuentran en el medio ambiente, como los desastres naturales o estados de 

emergencia a nivel mundial. En este caso, según Acuña (2020) la actual crisis a nivel 

mundial que se vivencia representa para los docentes un desafío ya que implica trabajar 

bajo un contexto de desigualdades sociales lo que origina en los docentes angustia, fatiga, 

depresión y ansiedad reforzada por la mayor carga laboral, resolver pregunta y dudas de 

los padres de familia, horarios de consulta, rúbricas a diseñar, preparación de material 

contextualizado a la manera online y evidencia fotográfica. 

Importancia de la resiliencia en los docentes en tiempos de Covid-19 

Cavaco (2016) refiere que la resiliencia en el educador es un factor fundamental ya 

que pueden presentarse problemas en el alumnado o en el medio en la cual desarrolla su 

profesión, por lo que si se cuenta con una capacidad innata para ser resiliente va a ser 

posible que él o la docente solucione los problemas presentados y facilite el aprendizaje. 

En esta explicación se hace evidente la necesidad de este componente ya que según Acuña 

(2020) debido al Covid-19 la adaptabilidad de los y las docentes se ha visto necesaria ante 

la nueva modalidad de brindar las clases de manera online o realizar los seguimientos, 

representando una dificultad sobre todo para aquellos docentes que no tenían un manejo 

óptimo de las tecnologías. Precisamente teniendo en cuenta este desafío Cyrulnik (2015) 

manifestó que, en situaciones de emergencia, cuando la frustración y la ansiedad pueden 

presentarse con mayor facilidad, es necesario que el educador genere una conducta de 

afrontamiento resiliente, para que de esta manera supere cualquier circunstancia adversa, 

se haga responsable de sus acciones y genere decisiones que permitan disminuir o anular 

las limitaciones del medio o internas.  
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1.2.3. Bases teóricas de la Ansiedad 

Spielberger (1966) menciona que la ansiedad es un estado de disconformidad y 

displacer que difiere al de otros estados, que implica una serie de alteraciones a nivel 

fisiológico como la tensión, aprensión e intranquilidad. Así mismo estos cambios varían de 

sujeto en sujeto por lo que se experimenta en distintos niveles, ya que influye la carga 

genética del sujeto, así como experiencias aprendidas. 

Rojas (2014) refiere que la ansiedad es una experiencia de temor hacia algo que no 

es identificado con claridad por el individuo y que viene acompañada de reacciones 

fisiológicas tales como temblor, cambios en la respiración, dolores de pecho, cabeza, 

estómago y espalda, sudoraciones e incluso temblores que alteran el funcionamiento 

adecuado del organismo e impiden que el sujeto se adapte y se desempeñe efectivamente 

en sociedad. 

Stossel (2014) define a la ansiedad como un proceso experimentado en situaciones 

significativas o difíciles en la que el ser humano origina respuestas a nivel cognitivo, 

fisiológico y conductual; estas reacciones se ponen de manifiesto ante un suceso que 

representa peligro y que es inconsciente repercutiendo en la salud del ser humano. 

1.2.4. Modelos teóricos de la Ansiedad 

Modelo de la Ansiedad estado-rasgo 

Bajo un enfoque psicométrico-factorial debido a que se estudió la ansiedad 

considerando técnicas de análisis factorial basado en la teoría de los rasgos de la 

personalidad Spielberger (1972) explica que la ansiedad se desencadena frente a 

situaciones que son tomadas como alarmantes por el sujeto a través de procesos 

fisiológicos y cognitivos, los niveles altos de ansiedad causan displacer. Este autor 

distingue dos tipos de ansiedad: 

Ansiedad Estado: este tipo de ansiedad es transitorio y dependerá de la persona 

quien lo presente su nivel y tiempo de recurrencia. Es de carácter subjetivo por lo que 

depende de la interpretación que se le dé al estímulo desencadenante, la cual genera una 

activación en el sistema nervioso autónomo, cambios corporales y fisiológicos esta 

ansiedad evidencia tensión, aprensión, nerviosismo y preocupaciones acompañados de los 

cambios mencionados anteriormente. Puede ser modificable.  

Ansiedad Rasgo: consiste en una disposición de la personalidad por lo que se suele 

responder con altos niveles de ansiedad estado a distintas situaciones alarmantes ya que 

hay una mayor variedad de situaciones percibidas de tal forma.  
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Teoría psicoanalítica 

Freud considera que la ansiedad es la desencadenante de la conducta neurótica y 

psicótica (citado en Morales, 2019). Freud de esta manera clasifica en tres tipos de 

ansiedad: i) Ansiedad ante la realidad: refiere al temor ante el medio en el cual el individuo 

se desarrolla, puede ser ocasionada por un examen, un asalto u otra situación que 

ocasionaría presencia de ansiedad debido a la exposición a una situación amenazante. ii) 

Ansiedad neurótica: tiene origen en la infancia cuando surge una lucha entre el ello y el 

superyó, por lo tanto, involucra situaciones en las cuales el individuo quiere complacer a 

sus necesidades pero que siente culpa o vergüenza ya que socialmente no está considerado 

como algo adecuado. iii) Ansiedad moral: surge del miedo a ser sancionado, a los 

sentimientos de culpa, vergüenza y miedo por expresar las necesidades del superyó (citado 

en Morales, 2019). 

 

Teoría tridimensional de la ansiedad  

La perspectiva de la ansiedad bajo esta teoría nace en los años 60, su principal 

impulsor fue Lange (1968), se expone que la ansiedad ocasiona una serie de respuestas a 

nivel cognitivo, fisiológico y conductual y que pueden variar según el individuo. Es un 

sistema de respuestas triple (citado en Álvarez et al., 2012). Estas manifestaciones pueden 

ser: 

Manifestaciones o síntomas cognitivos: refiere a pensamientos, imágenes, ideas de 

esencia subjetiva que impactan en las funciones superiores causando tensión, miedo, 

preocupaciones, inseguridades y dificultades para la concentración, así como pensamientos 

de inferioridad o de ser incapaz de enfrentar las demandas presentadas, sensaciones de no 

tener el control sobre sí mismo y dificultad para pensar. 

 Manifestaciones fisiológicas: Provoca síntomas cardiovasculares tales como 

palpitaciones, aceleración del pulso, incremento de calor en algunas ocasiones, síntomas 

respiratorios como sensaciones de ahogo, aumento en la velocidad de la respiración, 

rigidez, síntomas neuromusculares como hormigueos, temblor, jaquecas, síntomas 

genitourinarios como micciones frecuentes y enuresis; finalmente sintomatología 

neurovegetativa tales como sequedad bucal, sudoraciones y mareos. 

 Manifestaciones motoras: Son observables referidos a la conducta las que se 

destacan movimientos repetitivos, hiperactividad, tartamudez, dificultad para manifestar 

ideas, movimientos torpes y conductas evitativas. 
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Teoría cognitiva conductual de la Ansiedad 

En esta teoría se encuentra el modelo cognitivo de Beck y Emery. Según este 

modelo en la ansiedad intervienen procesos automáticos que van a conducir a una 

determinada respuesta. Considerando estos planteamientos, van a intervenir tres procesos: 

i) Creencias disfuncionales: estas refieren a pensamientos que intensifican el nivel de 

amenaza de un determinado estímulo y que alteran la realidad. ii) Una alta valoración 

subjetiva: referido a que ciertas experiencias o situaciones específicas varía en grado de 

importancia a otra por lo que en individuos que experimentan ansiedad el nivel de 

importancia es mayor. iii) Un estresor: debe existir un estímulo que desencadene las 

respuestas desadaptativas de la ansiedad. 

1.2.5. La ansiedad en los docentes en tiempos de Covid-19 

Acuña (2020) menciona que la actual crisis que se vivencia representa para los 

docentes un desafío ya que implica trabajar bajo un contexto de desigualdades sociales lo 

que orgina en los docentes angustia, fatiga, depresión y ansiedad reforzada por la mayor 

carga laboral, resolver preguntas y dudas de los padres de familia, horarios de consulta, 

rúbricas, preparación de material contextualizado a la manera online y evidencia 

fotográfica. Según el Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad 

(CEETA, 2015) la docencia es una de las profesiones más predispuestas a que los 

profesionales que la ejercen sufran trastornos de ansiedad y/o el conocido Síndrome de 

Burnout, esto debido a que las responsabilidades del docente involucra estar 

relacionandose con niños o adolescentes, los que muchas veces no conocen los límites, lo 

que conlleva a un alta responsabilidas, cuidado, prevención, alta carga horaria y bajos 

salarios. Como se puede analizar no gestionar adecuadamente la aniedad impactaría en la 

salud mental del docente teniendo en cuenta el panorama actual Geniz (2020) refiere que la 

ansiedad en la docencia constituye una preocupación debido al estado de alarma por el 

Covid-19 ya que ha generado sobrecarga en el trabajo que provocan las clases online, 

proceso que docentes han tenido que adaptarse rápidamente al cambio en su día a día sin 

previa planificación. Según Imbernón (2020) esta situación ha evidenciado las limitaciones 

en el sector educativo en cuanto al ingreso y capacitación de nuevas tecnologías, falta de 

compromiso socioemocional de los progenitores lo que genera en los maestros 

sentimientos y emociones intensas que afectan la estabilidad del docente como lo es el 

Síndrome de Burnout, estrés y ansiedad. 
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1.3. Definición y Operacionalización de variable 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSI

ONES 
INDICADORES 

ÍTEMS 
ESCALA 

 

 

 

 

 

 

RESILIENCIA 

 

Wagnild y Young 

(1993) refieren que la 

resiliencia es una 

característica de la 

personalidad que 

regula el impacto 

emocional ocasionado 

por situaciones 

estresantes 

impulsando la 

adaptación al 

contexto. 

 

Es la capacidad para enfrentar las 

dificultades y adversidades de la vida. Se 

mide con la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young (1993), la cual está 

conformada por las dimensiones: 

Competencia personal y aceptación de sí 

mismo y de la vida. Esta escala consiste 

en 25 ítems con escala tipo Likert, cuya 

valoración es la siguiente: 1 refiere a 

“Estar en desacuerdo” hasta el 7 “Estar de 

acuerdo”.  

 

 

Competenci

a personal 

 

 

 

 

 

 

Ecuanimidad y serenidad 6 y 20  

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Autodisciplina  14, 16, 17 y 18 

Actitud constructiva de la 

vida. 

8 y 11 

Confianza en sí mismo  2, 3, 5, 9 y 23 

Perspectiva equilibrada de la 

vida  

1, 4 y 24 

Establecimiento de metas  19 

 

 

Aceptación 

de sí mismo 

y de la vida 

Satisfacción personal  10, 12, 21 y 22 

Capacidad del desarrollo del 

sentido de libertad 

25, 7 y 13 

 Comprensión del sentido de 

vida  

15 

 

 

 

 

ANSIEDAD 

Según Spielberger 

(1972) la ansiedad es 

un estado emocional 

de tensión, 

nerviosismo, 

preocupación y 

aprensión que varía 

dependiendo el sujeto 

en intensidad y 

duración. Es de 

carácter subjetivo por 

lo que depende de la 

interpretación que se 

le atribuya al estímulo 

desencadenante. 

 

Es un estado emocional alterado que 

genera cambios fisiológicos y alteraciones 

cognitivas frente un estímulo considerado 

como amenaza. Se mide con el Inventario 

de Ansiedad Rasgo- Estado IDARE 

(1970), la cual se distingue entre la 

ansiedad estado y ansiedad rasgo. La 

primera la Escala de Ansiedad- Estado 

compuesto por 20 ítems, 7 directos y 13 

inversos y la segunda Escala Ansiedad- 

Rasgo la cual integra 20 ítems, 10 directos 

y 10 inversos. Ambas de escala tipo 

Likert de 4 puntos, la cual varía desde 1 

que indica “No en absoluto” hasta 4 

“Mucho” para la primera escala y 1 “Casi 

nunca” hasta “Casi siempre” en la otra. 

 

 

Ansiedad 

Estado 

 

 

Tensión transitoria 1, 3, 8, y 19  

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Nerviosismo transitorio  9, 10, 12, 14 y 15 

Preocupación transitoria 2, 4, 7, 11, 17 y 18 

Aprensión transitoria 5, 6, 13, 16 y 20 

 

 

 

Ansiedad 

Rasgo 

 

Tensión  

26, 31 y 40 

Nerviosismo  23, 25, 27, 33 y 34 

Preocupación  24, 28, 29, 30, 32, 

35, 37, 38 y 39 

Aprensión  21, 22 y 36 
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CAPITULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. Diseño de contrastación de hipótesis  

Considerando a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) el estudio pertenece a un 

diseño no experimental-transversal, y el nivel correlacional es al cual corresponde. 

 

 

 

Dónde: 

 

2.2. Población y muestra 

La población estuvo integrada por las unidades de análisis que son los docentes de 

las instituciones educativas siendo un total de 195 docentes, distribuidos en los siguientes 

centros de estudios: 

 
Institución Educativa N° docentes 

IEP Prisma 17 

Colegio Jesús Nazareno Cautivo 13 

I.E. Juan Manuel Iturregui 35 

I.E. Bruning College 11 

I.E. N°10110 Sara Antonieta Bullón 54 

I.E. Jorge Chávez 32 

I.E.S San Martín 33 

Total 195 

R O 

(m) 
D

V 

T 

V1 

V2 

r 
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Muestra: La muestra se calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

n= tamaño de muestra. 

N= tamaño de la población. 

Z= parámetro estadístico que depende el nivel de confianza. 

e= error de estimación máximo aceptado. 

p= probabilidad de que ocurra el evento analizado. 

q= (1-p) = probabilidad de que no ocurra el evento analizado. 

 

Si bien el tamaño de la muestra mediante la fórmula anterior fue de 130 docentes, 

en este caso se evaluaron 4 docentes adicionales, siendo un total de 134 docentes como 

muestra final. Y el tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico, por conveniencia. El 

siguiente cuadro muestra el porcentaje de docentes que representa cada institución del total 

de la muestra final.  

Institución Educativa N° docentes Porcentaje 

IEP Prisma 10 7.5% 

Colegio Jesús Nazareno Cautivo 10 7.5% 

I.E. Juan Manuel Iturregui 23 17.2% 

I.E. Bruning College 11 8.2% 

I.E. N°10110 Sara Antonieta Bullón 32 23.9% 

I.E. Jorge Chávez 17 12.7% 

I.E.S San Martín 31 23.1% 

Total 134 100% 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: docentes que se encuentren laborando actualmente en las 

instituciones educativas y que firmen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: docentes que no respondan a todos los ítems de los 

instrumentos. 
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2.3. Técnicas e instrumentos 

2.1.1. Técnicas 

Se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos la encuesta. Sumado a 

ello se realizó una revisión de la literatura científica correspondiente a las dos variables. 

2.1.2. Instrumentos 

Para medir Resiliencia: Debido a su buen soporte científico y estadístico se eligió 

la Escala de Wagnild y Young (1993) la cual fue adaptada por  Yauri (2016) en una 

muestra de docentes. La escala consta de 25 ítems clasificados en las dos dimensiones 

según la teoría Competencia personal con 17 ítems y Aceptación de sí mismo con 8 ítems. 

A continuación se muestra la ficha técnica: 

Ficha técnica 

Nombre original:   Escala de Wagnild y Young 

Autor:     Wagnild y Young (1993) 

Procedencia:    Estados Unidos 

Año de publicación:   1993. 

Adaptado por:   Yauri (2016) 

Población:    Adultos. 

Tiempo de aplicación:  25 a 30 minutos. 

Tipo de administración:  Grupal e individual.  

Validez:  Yauri (2016) realizó la validez de contenido por medio de 5 

jueces expertos, donde el Coeficiente V de Aiken obtenido 

para la escala total y dimensiones supera el ,8. Las autoras de 

la presente investigación también realizaron una validación 

por 3 expertos, obteniendo una V de Aiken de 0,98. 

Confiabilidad:  Yauri (2016) calculó los coeficientes Alfa de Cronbach 

resultando 0.95 para la totalidad de la escala. Las 

investigadoras de esta indagación encontraron un índice de 

alfa de Cronbach de 0,916. 

Descripción del instrumento: Integrado por 25 ítems: 17 evalúan “Competencia Personal” 

(11, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 5, 6, 8, 9, 20, 23, 24) y 8 en 

“Aceptación de Sí Mismo y de la Vida” (7, 10, 13, 15, 12, 22, 

21, 25). 
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Normas: Las opciones de respuesta para el evaluado se clasifican en 

escala de tipo Likert. El instrumento no cuenta con ítems 

inversos por lo que la calificación va del 1 del 7, en donde 1= 

“Totalmente en desacuerdo”, 2= “En desacuerdo”, 3= 

“Parcialmente en desacuerdo”, 4= “Indiferente”, 5= 

“Parcialmente de acuerdo”, 6= “De acuerdo” y 7= 

“Totalmente de acuerdo”. 

Calificación: 

  Baja Media Alta 

Dimensión 1 Competencia Personal 17 a 75 76 a 94 95 a 119 

Indicadores 

Ecuanimidad y serenidad 2 a 6 7 a 11 12 a 14 

Autodisciplina  4 a 12 13 a 21 22 a 28 

Actitud constructiva de la vida 2 a 6 7 a 11 12 a 14 

Confianza en sí mismo  5 a 15 16 a 26 27 a 35 

Perspectiva equilibrada de la vida 3 a 9 10 a 16 17 a 21 

Establecimiento de metas  1 a 3 4 a 6 7 

Dimensión 2 Aceptación de Sí Mismo y de la Vida 8 a 31 32 a 39 40 a 56 

Indicadores 

Satisfacción personal 4 a 12 13 a 21 22 a 28 

Capacidad del desarrollo del sentido de 

libertad 
3 a 9 10 a 16 17 a 21 

Comprensión del sentido de vida  1 a 3 4 a 6 7 

Variable Resiliencia 25 a 140 141 a 150 151 a 175 

 

Para medir Ansiedad: para la medición de esta variable se empleará  el inventario 

de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) Spielberger et al. (1970). La ficha técnica se expone a 

continuación: 

Ficha técnica 

Nombre original:   Inventario de Ansiedad Rasgo- Estado (IDARE) 

Autor:     Spielberger, Gorsuch y Lushene 

Procedencia:                           California  

Año de publicación:   1967 

Adaptado por:   De Priego (2014) 

Población:    Adultos. 

Tiempo de aplicación:  15 a 25 minutos. 

Tipo de administración:  Grupal e individual.  

Áreas de evaluación:   Ansiedad- Estado y Ansiedad- Rasgo. 
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Validez:  Domínguez et al. (2012) realizó un análisis factorial 

exploratorio. Gracias a ello reportó una estructural factorial 

que evidenciaba el 42,11% de la varianza para Ansiedad-

Estado, los ítems en ambos casos mayores mostraron cargas 

factoriales mayores a .40. En los dos análisis se consideró los 

siguientes métodos: de componentes principales, análisis 

paralelo de Horn y una rotación oblicua (Promax). Se 

observó una estructura conforme a la teoría y con 

correspondencia a la variable. Las investigadoras calcularon 

la V de Aken mediante la evaluación de tres expertos quienes 

determinaron una validez de 0,98 para Ansiedad Rasgo, 1.00 

en Ansiedad Estado, mientras que para el instrumento en 

general se obtuvo una V de Aken de 0,99. 

Confiabilidad:  Spielberger revela que el alfa de Cronbach se encuentra entre 

el .83 a .92 para Ansiedad-Estado y de .86 a .92 para 

Ansiedad-Rasgo. Por otro lado, Pardo (2010) en Lima 

encontró un índice de confiabilidad de .81 de la escala de 

Ansiedad-Estado. Finalmente, De Priego (2014) calculó un 

Alfa de Cronbach de .84 para Ansiedad-Estado y .80 para 

Ansiedad-Rasgo. Las investigadoras de esta indagación 

encontraron un índice de alfa de Cronbach de 0,945. 

Descripción del instrumento: La Escala Ansiedad- Estado está compuesta por 20 ítems; 10 

directos (3,4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17,18) y 10 inversos (1, 2, 5, 

8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20). Para su corrección se aplica una 

fórmula la cual consiste en la suma de los ítems directos 

menos la suma de los inversos menos 50. En cuanto a la 

Ansiedad- Rasgo cuenta con 20 ítems las cuales son 13 

directos (22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 y 40) y 

7 inversos (21, 26, 27, 30, 33, 36, 39).   

Normas:  Para la Escala Ansiedad- Estado las respuestas se clasifican 

en escala de tipo Likert que van desde puntuaciones de 1= 

Nada; 2= Algo; 3= Bastante y 4= Mucho. En cuanto a la 

Ansiedad- Rasgo las puntuaciones van de 1= Casi nunca, 

2=Alguna vez, 3= Frecuentemente y 4=Casi siempre. Para la 
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obtener las puntuaciones se utilizan los siguientes 

parámetros: Para Ansiedad- estado (ΣRP – ΣRN) +50. Para la 

Ansiedad- Rasgo (ΣRP – ΣRN) +35. Donde RP significa la 

sumatoria de los ítems positivos y RN la sumatoria los ítems 

negativos. 

Calificación: 

  Baja Media Alta 

Dimensión 1 Ansiedad-Estado  Menos de 30 30 a 44 Más de 44 

Indicadores 

Tensión transitoria 4 a 5 6 a 10 11 a 16 

Nerviosismo transitorio  5 a 6 7 a 13 14 a 20 

Preocupación transitoria 6 a 8 9 a 16 17 a 24 

Aprensión transitoria 5 a 6 7 a 13 14 a 20 

Dimensión 2 Ansiedad-Rasgo Menos de 30 30 a 44 Más de 44 

Indicadores 

Tensión  3 a 4 5 a 8 9 a 12 

Nerviosismo  5 a 6 7 a 13 14 a 20 

Preocupación  9 a 12 13 a 24 25 a 36 

Aprensión  3 a 4 5 a 8 9 a 12 

Variable Ansiedad Menos de 60 60 a 88 Más de 88 

 

2.4. Equipos y materiales 

Para el estudio se utilizó Microsoft Excel con el fin de elaborar los gráficos y 

tablas. Asimismo, se empleó el programa SPSS 24 para corroborar la hipótesis planteada, 

la confiabilidad de los instrumentos y para calcular la relación presente entre las variables 

mencionadas, así como el porcentaje total encontrado según las características que se 

analizaron. 

2.5. Aspectos éticos 

Alvarez (2018) plantea que la investigación debe integrar tres principios 

fundamentales: i) Respeto por las personas: implica valorar la autonomía en las decisiones 

de las personas, conservando su capacidad de ser libre al tomar una decisión. ii) 

Beneficiencia: refiere que los investigadores protejan la integridad física, social y 

emocional de los participantes iii) Justicia: comprende ser equitativo con los participantes 

sin otorgarle beneficios a un grupo y discriminar a otro. 



31 
 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados: 

 Considerando el objetivo general, en la tabla 1 se observó que, analizando toda la 

muestra en conjunto, la resiliencia se relaciona de manera significativa (Sig. < .05) e 

inversa con la ansiedad (Rho=-,480). Estos hallazgos indican que los docentes que 

presentaron mayor capacidad para afrontar los desafíos por más difíciles que estos sean, 

presentaron a su vez un menor nivel de desajuste emocional, y viceversa. 

En cuanto al sexo, en los docentes varones se evidenció que la ansiedad se 

relaciona de forma significativa (Sig. < .05) e inversa con la ansiedad (Rho=-,397), lo 

mismo ocurre en las mujeres (Rho=-,538). 

 En cuanto a la edad, se encontró que la resiliencia y la ansiedad se relacionan de 

manera significativa (Sig. < .05) e inversa en los docentes de 21 a 40 años (Rho=-,701) y 

de 41 a 65 años (Rho=-,344).  

 Considerando el tipo de institución, se evidenció que la resiliencia se relaciona de 

manera significativa (Sig. < .05) e inversa con la ansiedad, esto se cumplió en aquellos que 

trabajan en una institución pública (Rho=-,443) y en quienes laboran en una institución 

privada (Rho=-,715). 

 Finalmente, según los ingresos mensuales, se halló de igual manera que la 

resiliencia y la ansiedad se relacionan de manera significativa (Sig. < .05) e inversa con la 

ansiedad en docentes que tienen una remuneración de S/429 a S/1071 (Rho=-,380) y en 

quienes ganan de S/1072 a S/5355 (Rho=-,502). 
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Tabla 1 

Relación entre la resiliencia y ansiedad según sexo, edad, tipo de institución y nivel de 

ingresos en los docentes.  

  Ansiedad 

Rho de Spearman General Resiliencia 

Rho -,480** 

Sig. (bilateral) .000 

N 134 

Rho de Spearman Sexo 

Masculino Resiliencia 

Rho -,397** 

Sig. (bilateral) .003 

N 53 

Femenino Resiliencia 

Rho -,538** 

Sig. (bilateral) .000 

N 81 

Rho de Spearman Edad 

21 a 40 Resiliencia 

Rho -,701** 

Sig. (bilateral) .000 

N 47 

41 a 65 Resiliencia 

Rho -,344** 

Sig. (bilateral) .001 

N 87 

Rho de Spearman 
Tipo de 

Institución 

Institución 

pública 
Resiliencia 

Rho -,443** 

Sig. (bilateral) .000 

N 113 

Institución 

particular 
Resiliencia 

Rho -,715** 

Sig. (bilateral) .000 

N 21 

Rho de Spearman 
Ingresos 

mensuales 

S/429 a S/1071 Resiliencia 

Rho -,380* 

Sig. (bilateral) .038 

N 30 

S/1072 a 

S/5355 
Resiliencia 

Rho -,502** 

Sig. (bilateral) .000 

N 104 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). ***Rho=Coeficiente de correlación Rho de Spearman.  
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 En la tabla 2 se visualizan los niveles de resiliencia y sus dimensiones. En el 

análisis general, se observó que predomina el nivel alto con el 54%, seguido del medio con 

29% y el 17% se encontró en el bajo. En cuanto a las dimensiones, en ambas predominó el 

nivel alto con el 78% y el 98% respectivamente. 

Tabla 2 

Niveles de resiliencia y sus dimensiones en los docentes.      

Variable Dimensiones 

Resiliencia Competencia Personal 

Aceptación de Sí Mismo y de la 

Vida 

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta 

F % f % f % f % f % f % f % f % f % 

23 17% 39 29% 72 54% 4 3% 26 19% 104 78% 2 1% 1 1% 131 98% 

 

 En la tabla 3 se visualiza el nivel de resiliencia según características 

sociodemográficas. Considerando el sexo, las docentes presentaron un nivel alto de 

resiliencia con el 52%; mientras que en los varones de igual modo más de la mitad (57%) 

se encontró en este mismo nivel. 

En ambos grupos etarios (21 a 40 años y de 41 a 65 años) se observa que prevalece 

el nivel alto en más de la mitad de los docentes evaluados con porcentajes que oscilan entre 

53% y 54% respectivamente. 

 Considerando el tipo de institución educativa, aquellos docentes que laboran en el 

sector público presentaron un nivel de resiliencia en su mayoría alto con el 55%; mientras 

que en los docentes que trabajan en el sector privado menos de la mitad presento un nivel 

alto con el 47%. En ambos casos el segundo nivel que destaca es el medio con el 29% y 

finalmente el bajo con el 16% y 24%. 

 Teniendo en cuenta los ingresos mensuales, aquellos que reportaron una 

remuneración de S/429 a S/1071 soles obtuvieron en su mayoría un nivel alto de resiliencia 

con el 57%. Finalmente, aquellos con un ingreso de S/1072 a S/5355 presentaron el mismo 

nivel que los de menor remuneración con el 53%. De igual manera, en ambos casos el 

segundo nivel de mayor prevalencia fue el medio y finalmente el bajo. 
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Tabla 3 

Niveles de resiliencia según sexo, edad, tipo de institución e ingresos mensuales en los 

docentes.  

  

 
Sexo Edad Tipo IE Ingresos mensuales 

 
Masculino Femenino 21 a 40 41 a 65 Pública Particular 

S/429 a 

S/1071 

S/1072 a 

S/5355 

 f % f % f % f % f % F % f % f % 

Resiliencia 

Baja  9 17% 14 17% 11 23% 12 14% 18 16% 5 24% 6 20% 17 16% 

Media  14 26% 25 31% 11 24% 28 32% 33 29% 6 29% 7 23% 32 31% 

Alta  30 57% 42 52% 25 53% 47 54% 62 55% 10 47% 17 57% 55 53% 

           

 En la tabla 4 se observa que, en la dimensión de competencia personal, los docentes 

varones presentaron un nivel alto (81%) al igual que en aceptación de sí mismo con el 

98%. En cuanto a las docentes mujeres, se aprecia que en ambas dimensiones destacó el 

mismo nivel con el 75% y el 98% respectivamente.  

 Considerando la edad, aquellos docentes que tienen de 21 a 40 años en 

Competencia personal y en Aceptación de sí mismo y de vida prevalece la categoría alta 

con el 75% y el 94% respectivamente. Considerando aquellos docentes de 41 a 65 años en 

ambas dimensiones el nivel que prevaleció fue el alto en casi la totalidad de los docentes 

con el 80% y el 100% respectivamente. 

 Según el tipo de institución educativa, aquellos docentes que laboran en el sector 

público de la misma forma en ambas dimensiones destacan el nivel alto con el 77% y el 

97% respectivamente. Por su parte, los docentes que trabajan en el sector privado en 

Competencia personal, en su mayoría (81%) presentaron un nivel alto al igual que en 

Aceptación de sí mismo y de la vida el 100% de docentes obtuvo el mismo nivel. 

 Considerando los ingresos mensuales en Competencia personal, aquellos que 

reportaron una remuneración de S/429 a S/1071 soles en su mayoría presentaron un nivel 

alto con el 73% y en Aceptación de sí mismo y de la vida el 97% reflejó el mismo nivel. 

En aquellos con un ingreso de S/1072 a S/5355, en ambas dimensiones se presentó el nivel 

alto con el 79% y el 98%. 
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Tabla 4 

Dimensiones de la resiliencia según sexo, edad, tipo de institución e ingresos mensuales en 

los docentes. 

Dimensiones de la 

resiliencia 

Sexo Edad Tipo IE Ingresos mensuales 

Masculino Femenino 21 a 40 41 a 65 Pública Particular 
S/429 a 

S/1071 

S/1072 a 

S/5355 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Competencia 

Personal 

Baja 3 6% 1 1% 2 4% 2 2% 4 4% 0 0% 3 10% 1 1% 

Media 7 13% 19 24% 10 21% 16 18% 22 19% 4 19% 5 17% 21 20% 

Alta 43 81% 61 75% 35 75% 69 80% 87 77% 17 81% 22 73% 82 79% 

Aceptación 

de Sí Mismo 

y de la Vida 

Baja 1 2% 1 1% 2 4% 0 0% 2 2% 0 0% 1 3% 1 1% 

Media 0 0% 1 1% 1 2% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 

Alta 52 98% 79 98% 44 94% 87 100% 110 97% 21 100% 29 97% 102 98% 

 

La tabla 5 muestra en el indicador Ecuanimidad y serenidad, considerando el sexo, 

que el 53% de los docentes varones al igual que la mayoría de las mujeres (56%) tenía 

desarrollada esta competencia en un nivel medio. En Autodisciplina, el 91% de los varones 

obtuvo un nivel alto al igual que en las mujeres con el 94%. En Actitud constructiva de la 

vida, predominó en varones y mujeres la categoría alta con el 83% y el 75% 

respectivamente. En Confianza en sí mismo, 89% de los varones presentó un nivel alto, 

mientras que en las mujeres destacó el mismo nivel con el 91%. En Perspectiva equilibrada 

de la vida, más de la mitad de los docentes (56%) presentó un nivel alto; por otro lado, 

59% de docentes mujeres presentó el mismo nivel. En establecimiento de metas, destacó el 

nivel medio en varones y mujeres con el 58% y 53% respectivamente. En Satisfacción 

personal, los docentes varones en su mayoría se ubicaron en la categoría alta con el 96%, al 

igual que en casi la totalidad de las mujeres predominó lo mismo con el 96%. En 

Capacidad del desarrollo del sentido de libertad, el 77% de los docentes varones se 

encontró en un nivel alto y con respecto a las mujeres el 90% logró el mismo nivel. En 

Comprensión del sentido de vida, los docentes varones en su mayoría se ubicaron en la 

categoría alta con el 72% al igual que las docentes mujeres, seguido del nivel medio con 

26% para los varones y 28% para las mujeres, solo el 2% de los docentes varones obtuvo 

un nivel bajo.  

Tomando en cuenta la edad, en el indicador Ecuanimidad y serenidad, en docentes 

de 21 a 40 años, el 60% obtuvo un nivel medio y en cuanto a los docentes de 41 a 65 años, 

destacó el mismo nivel con el 52%.  
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Referente a la Autodisciplina, en el 89% de docentes que tienen de 21 a 40 años 

predominó el nivel alto al igual que en los docentes de 41 a 65 años con el 94%. En 

Actitud constructiva de la vida, en los docentes de 21 a 40 años, predominó la categoría 

alta con el 70% al igual que en los docentes de 41 a 65 años quienes presentaron en casi la 

totalidad (83%) el mismo nivel. En Confianza en sí mismo, los docentes de 21 a 40 años 

evidenciaron en 91% un nivel alto; considerando a los que tienen 41 a 65 años, destacó el 

mismo nivel con el 90%. En Perspectiva equilibrada de la vida, los docentes de 21 a 40 

años presentaron en 66% un nivel alto al igual que los docentes de 41 a 65 años que en su 

mayoría 54% presentaron un nivel alto. En Establecimiento de metas, destacó el nivel 

medio en docentes de 21 a 40 años y de 41 a 65 años con el 53% y 56% respectivamente. 

En Satisfacción personal, los docentes de 21 a 40 años en su mayoría se ubicaron en la 

categoría alta con el 92%, seguido del nivel medio con el 6% y bajo con el 2%; por otro 

lado, en los docentes de 41 a 65 años predominó el nivel alto con el 99% y solo el 1% se 

ubicó en el nivel medio. En Capacidad del desarrollo del sentido de libertad, el 70% de los 

docentes que tienen de 21 a 40 años alcanzó un nivel alto, al igual que los docentes de 41 a 

65 años con el 93%. En Comprensión del sentido de vida, los docentes de 21 a 40 años 

presentaron en su mayoría la categoría alta con el 68%; en cuanto a docentes de 41 a 65 

años, el 74% se ubicó en el mismo nivel mencionado. 

Considerando el tipo de institución educativa, en el indicador Ecuanimidad y 

serenidad, aquellos docentes que laboran en una institución pública, el 54% desarrolló esta 

competencia en un nivel medio; en cuanto a los docentes que laboran en un colegio 

privado, de igual manera con el 57%. En Autodisciplina, el 92% de docentes que laboran 

en una institución pública obtuvieron un nivel alto al igual que los docentes que laboran en 

un colegio privado con el 95%. En Actitud constructiva de la vida, aquellos docentes que 

laboran en una institución pública, obtuvieron la categoría alta con el 79%, mientras que 

los docentes que laboran en un colegio privado, el 76% presentó esta misma categoría. En 

Confianza en sí mismo, los docentes que laboran en una institución pública evidenciaron 

en el 88% un nivel alto y considerando a los docentes que laboran en una institución 

privada, destacó el nivel alto en el 100% de ellos. En Perspectiva equilibrada de la vida, el 

más de la mitad de docentes (55%) que laboran en una institución pública obtuvieron un 

nivel alto; mientras que, el 76% de los docentes que laboran en una institución privada 

presentaron este mismo nivel. En Establecimiento de metas, destacó el nivel medio en 

docentes que trabajan en un colegio privado y público con el 53% y 67% respectivamente. 
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En Satisfacción personal, los docentes que laboran en una institución pública obtuvieron en 

su mayoría una categoría alta con el 95%; por otro lado, en quienes trabajan en un colegio 

privado predominó el mismo hallazgo en toda la muestra. En Capacidad del desarrollo del 

sentido de libertad, el 87% de los docentes que laboran en una institución pública se 

ubicaron en un nivel alto y de la misma forma se presentó en docentes que trabajan en un 

colegio privado con el 76%. En Comprensión del sentido de vida, los docentes que laboran 

en una institución pública en su mayoría se encontraron en la categoría alta con el 73% y 

de igual manera en docentes que trabajan en un colegio privado con el 62%. 

Tomando en cuenta los ingresos mensuales, en el indicador Ecuanimidad y 

serenidad, de aquellos docentes que reciben una remuneración de S/429 a S/1071 más de la 

mitad (53%) tenía desarrollada esta competencia en un nivel medio al igual que los 

docentes con un ingreso mensual de S/1072 a S/5355 con el 55%. En Autodisciplina, 87% 

de los docentes que reciben una remuneración de S/429 a S/1071 obtuvieron un nivel alto, 

al igual que los docentes con un ingreso mensual de S/1072 a S/5355. En Actitud 

constructiva de la vida, en los docentes que reciben una remuneración de S/429 a S/1071, 

predominó la categoría alta con el 77%, mientras que en los docentes con un ingreso 

mensual de S/1072 a S/5355 presentó el mismo nivel con el 79%.  

En Confianza en sí mismo casi la totalidad de los docentes (90%) que reciben una 

remuneración de S/429 a S/1071 presentaron un nivel alto al igual que los que tienen un 

ingreso mensual de S/1072 a S/5355 con el 90%. En Perspectiva equilibrada de la vida, el 

66% de docentes que reciben una remuneración de S/429 a S/1071 presentaron un nivel 

alto al igual que el 57% de los docentes que tienen un ingreso mensual de S/1072 a S/5355. 

En Establecimiento de metas, destacó el nivel medio en docentes con un ingreso mensual 

de S/429 a S/1071 y de S/1072 a S/5355 con el 47% y 58% respectivamente. En 

Satisfacción personal, los docentes que reciben una remuneración de S/429 a S/1071 en su 

mayoría se ubicaron en la categoría alta con el 90% al igual que casi la totalidad de los 

docentes (98%) que tienen un ingreso mensual de S/1072 a S/5355. En Capacidad del 

desarrollo del sentido de libertad, el 87% de los docentes que reciben una remuneración de 

S/429 a S/1071 se ubicó en un nivel alto al igual que los docentes que tienen un ingreso 

mensual de S/1072 a S/5355 con el 85%. En Comprensión del sentido de vida, los docentes 

que reciben una remuneración de S/429 a S/1071 en su mayoría se ubicaron en la categoría 

alta con el 60% al igual que los docentes que tienen un ingreso mensual de S/1072 a 

S/5355, con el 75%.  
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Tabla 5 

Indicadores de la resiliencia según sexo, edad, tipo de institución e ingresos mensuales en 

docentes. 

Indicadores de la 

resiliencia 

Sexo Edad Tipo IE Ingresos mensuales 

Masculino Femenino 21 a 40 41 a 65 Pública Particular 
S/429 a 

S/1071 

S/1072 a 

S/5355 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Ecuanimidad 

y serenidad 

Baja 2 4% 1 1% 2 4% 1 1% 3 3% 0 0% 1 4% 2 2% 

Media 28 53% 45 56% 
2

8 

60

% 
45 52% 61 

54

% 
12 57% 

1

6 
53% 57 55% 

Alta 23 43% 35 43% 
1

7 

36

% 
41 47% 49 

43

% 
9 43% 

1

3 
43% 45 43% 

Autodisciplin

a 

Baja 1 1% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 3% 0 0% 

Media 4 8% 5 6% 4 9% 5 6% 8 7% 1 5% 3 10% 6 6% 

Alta 48 91% 76 94% 
4

2 

89

% 
82 94% 

10

4 

92

% 
20 95% 

2

6 
87% 98 94% 

Actitud 

constructiva 

de la vida 

Baja 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 3% 0 0% 

Media 8 15% 20 25% 
1

3 

28

% 
15 17% 23 

20

% 
5 24% 6 20% 22 21% 

Alta 44 83% 61 75% 
3

3 

70

% 
72 83% 89 

79

% 
16 76% 

2

3 
77% 82 79% 

Confianza en 

sí mismo 

Baja 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 3% 0 0% 

Media 5 9% 7 9% 3 6% 9 10% 12 
11

% 
0 0% 2 7% 10 10% 

Alta 47 89% 74 91% 
4

3 

91

% 
78 90% 

10

0 

88

% 
21 

100

% 

2

7 
90% 94 90% 

Perspectiva 

equilibrada 

de la vida 

Baja 3 6% 2 3% 1 2% 4 5% 5 4% 0 0% 1 4% 4 4% 

Media 20 38% 31 38% 
1

5 

32

% 
36 41% 46 

41

% 
5 24% 

1

0 
33% 41 39% 

Alta 30 56% 48 59% 
3

1 

66

% 
47 54% 62 

55

% 
16 76% 

1

9 
63% 59 57% 

Establecimie

nto de metas 

Baja 2 4% 3 4% 4 9% 1 1% 5 4% 0 0% 3 10% 2 2% 

Media 31 58% 43 53% 
2

5 

53

% 
49 56% 60 

53

% 
14 67% 

1

4 
47% 60 58% 

Alta 20 38% 35 43% 
1

8 

38

% 
37 43% 48 

43

% 
7 33% 

1

3 
43% 42 40% 

Satisfacción 

personal 

Baja 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 3% 0 0% 

Media 1 2% 3 4% 3 6% 1 1% 4 4% 0 0% 2 7% 2 2% 

Alta 51 96% 78 96% 
4

3 

92

% 
86 99% 

10

8 

95

% 
21 

100

% 

2

7 
90% 

10

2 
98% 

Capacidad 

del desarrollo 

del sentido 

de libertad 

Baja 1 2% 1 1% 2 4% 0 0% 2 2% 0 0% 1 3% 1 1% 

Media 11 21% 7 9% 
1

2 

26

% 
6 7% 13 

11

% 
5 24% 3 10% 15 14% 

Alta 41 77% 73 90% 
3

3 

70

% 
81 93% 98 

87

% 
16 76% 

2

6 
87% 88 85% 

Comprensión 

del sentido 

de vida 

Baja 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 3% 0 0% 

Media 14 26% 23 28% 
1

4 

30

% 
23 26% 29 

26

% 
8 38% 

1

1 
37% 26 25% 

Alta 38 72% 58 72% 
3

2 

68

% 
64 74% 83 

73

% 
13 62% 

1

8 
60% 78 75% 
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En la tabla 6 se muestra que el nivel de ansiedad que se presentó en la mayoría de 

docentes 58% es el medio al igual que en ambas dimensiones (Ansiedad-estado y 

Ansiedad-Rasgo), en más de la mitad de los docentes se presentó el mismo nivel con el 

53% y 66% respectivamente. 

Tabla 6 

Niveles de ansiedad y sus dimensiones en los docentes. 

 

Variable Dimensiones 

Ansiedad Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta 

f % F % F % f % f % f % F % f % f % 

31 23% 78 
58

% 
25 

19

% 
30 

22

% 
71 

53

% 
33 

25

% 
27 

20

% 
88 

66

% 
19 

14

% 

 

 En la tabla 7 se observa los niveles de la ansiedad según el sexo, los varones 

evidenciaron un nivel medio con el 62%, en el caso de las docentes mujeres, destaca el 

mismo nivel en más de la mitad de evaluadas con el 56%.  

Considerando la edad, los docentes de 21 a 40 años presentaron un nivel medio con 

el 51%; por su parte en los docentes de 41 a 65 años, el 62% de ellos mostró una 

prevalencia del mismo nivel. 

Según el tipo de institución educativa, aquellos que laboran en el sector público y 

quienes trabajan en el sector privado presentaron un nivel medio en su mayoría con el 59% 

y el 53% respectivamente. 

En cuanto a los docentes que ganan de S/429 a S/1071 predominó el nivel medio 

con el 63%. Finalmente, aquellos que ganan S/1072 a S/5355 destaca el mismo nivel que 

en los docentes de menor ingreso con el 57%. 
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Tabla 7 

Niveles de ansiedad según sexo, edad, tipo de institución e ingresos mensuales en los 

docentes. 

 

  

Sexo Edad Tipo IE Ingresos mensuales 

Masculino Femenino 21 a 40 41 a 65 Pública Particular 
S/429 a 

S/1071 

S/1072 a 

S/5355 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Ansiedad 

Baja 12 23% 19 23% 8 17% 23 26% 28 25% 3 14% 5 17% 26 25% 

Media 33 62% 45 56% 24 51% 54 62% 67 59% 11 53% 19 63% 59 57% 

Alta 8 15% 17 21% 15 32% 10 12% 18 16% 7 33% 6 20% 19 18% 

 

 En la tabla 8, se observa que en ansiedad estado según el sexo; en los docentes 

varones, el 53% presenta en un nivel medio al igual que en las mujeres con el 53%. En 

cuanto a la edad, 53% de los docentes de 21 a 40 años se encontraron en la categoría 

media; por su parte aquellos que tienen 41 a 65 años, presentaron la misma ansiedad en un 

nivel medio, seguido del nivel bajo con el 25% y en el 22% de ellos prevaleció el nivel 

alto. Considerando la institución educativa, en aquellos maestros que laboran en el sector 

público predominó el nivel medio con el 53%, mientras que el 24% y 23% se encontró en 

niveles altos y medios respectivamente; mientras aquellos que laboran en el sector privado, 

el 52% prevaleció la ansiedad estado en el mismo nivel de aquellos que laboral en una 

institución del estado. Considerando el ingreso mensual en aquellos que reciben de S/429 a 

S/1071 destacó el nivel medio con el 57%; por su parte quienes reportaron un ingreso de 

S/1072 a S/5355, prevaleció la misma categoría con el 52%. 

 En cuanto a la ansiedad rasgo según el sexo, el 73% de los docentes varones 

presentó este tipo de ansiedad en un nivel medio y al igual que en más de la mitad de las 

mujeres (60%). En cuanto a la edad, los docentes de 21 a 40 años presentaron en un nivel 

medio con el 62%; por su parte el 68% de aquellos que tienen 41 a 65 años, presentaron la 

misma ansiedad en el mismo nivel. Considerando la institución educativa, en aquellos que 

laboran en el sector público destacó la categoría media con el 66%; en cuanto a los 

docentes que laboran en el sector privado, la mayoría presentaron la ansiedad rasgo en el 

mismo nivel mencionado con el 62%. Considerando el ingreso mensual aquellos que 
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reciben de S/429 a S/1071 y en quienes reportaron un ingreso de S/1072 a S/5355 destacó 

el nivel medio con el 70% y 64% respectivamente. 

Tabla 8 

Dimensiones de la ansiedad según sexo, edad, tipo de institución e ingresos mensuales en 

los docentes. 

Dimensiones de 

la ansiedad 

Sexo Edad Tipo IE Ingresos mensuales 

Masculino Femenino 21 a 40 41 a 65 Pública Particular 
S/429 a 

S/1071 

S/1072 a 

S/5355 

f % f % f % f % f % F % f % f % 

Ansiedad 

Estado 

Baja 12 23% 18 22% 8 17% 22 25% 26 23% 4 19% 6 20% 24 23% 

Media 28 53% 43 53% 25 53% 46 53% 60 53% 11 52% 17 57% 54 52% 

Alta 13 24% 20 25% 14 30% 19 22% 27 24% 6 29% 7 23% 26 25% 

Ansiedad 

Rasgo 

Baja 11 21% 16 20% 5 10% 22 25% 26 23% 1 5% 4 13% 23 22% 

Media 39 73% 49 60% 29 62% 59 68% 75 66% 13 62% 21 70% 67 64% 

Alta 3 6% 16 20% 13 28% 6 7% 12 11% 7 33% 5 17% 14 14% 

 

 En la tabla 9 se muestra que en el indicador Tensión transitoria considerando el 

sexo, en el 70% de los docentes varones prevaleció el nivel medio y de igual manera 

destacó la categoría media con el 62%. En Nerviosismo transitorio, en el 75% de los 

varones destacó el nivel medio y solo el 25% presentó un bajo nivel; en cuanto a las 

mujeres, destacó el nivel medio con el 74%, seguido del nivel bajo con el 21%. En 

Preocupación transitoria, en los docentes varones predominó la categoría media con el 

77% y en cuanto a las mujeres, se repitió la misma dinámica destacando en el 73% el nivel 

medio. En Aprensión transitoria, en el 89% de los varones prevaleció un nivel medio y 

considerando a las mujeres, destacó la misma categoría con el 78%.  

En Tensión considerando el sexo, en el 81% de los docentes varones prevaleció el 

nivel medio y el 19% presentó un nivel bajo; en cuanto a las mujeres, de igual manera 

destacó la categoría media con el 69%. En Nerviosismo en el 89% de los varones indicó 

que predominó el nivel medio y en cuanto a las mujeres, destacó lo mismo con el 86%. En 

Preocupación, predominó la categoría media con el 66% y en cuanto a las mujeres más de 

la mitad (58%) presentó prevalencia de la misma categoría. En Aprensión el 83% de los 

varones presentó un nivel medio; considerando a las mujeres, destacó el mismo nivel con 

el 79%. 
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Considerando la edad, en Tensión transitoria el 60% de los docentes que tienen 

entre 21 a 40 años señalaron estar en un nivel medio y de la misma manera en los docentes 

de 41 a 65 años destaca la categoría media con el 68%. En Nerviosismo transitorio en el 

77% de los docentes que tienen entre 21 a 40 años prevaleció el nivel medio; en cuanto a 

los docentes de 41 a 65 años, destacó el nivel medio con el 74% y el 26% se encontró en 

un nivel bajo. En Preocupación transitoria en docentes que tienen entre 21 a 40 años 

predominó la categoría media con el 72% al igual que los docentes de 41 a 65 años con el 

76%. En Aprensión transitoria, en los docentes que tienen entre 21 a 40 años e incluso en 

aquellos de 41 a 65 años se evidenció que destaca el nivel medio con el 83% y 82% lo que 

corresponde a casi la totalidad de evaluados. 

 En Tensión considerando la edad, el 79% de los docentes que tienen entre 21 a 40 

años se encontró en la categoría media al igual que los docentes de 41 a 65 años con el 

71%. En Nerviosismo en el 83% de los docentes que tienen entre 21 a 40 años predominó 

el nivel medio y de la misma manera en docentes de 41 a 65 años con el 90%. En 

Preocupación, predominó la categoría media en los docentes que tienen entre 21 a 40 años 

con el 66% al igual que aquellos que tienen 41 a 65 años con el 59. En Aprensión, en los 

docentes que tienen entre 21 a 40 años predominó la categoría medica con el 74%, seguido 

del 13% quienes señalan estar entre la categoría baja y alta respectivamente; considerando 

a los docentes de 41 a 65 años, destacó el nivel medio con el 84% seguido del 11% quienes 

señalan estar en un nivel bajo y solo el 5% presentó un nivel alto. 

Considerando la institución, en Tensión transitoria en el 66% y 57% 

respectivamente de los docentes que trabajan en el sector público y privado prevaleció la 

categoría media. En Nerviosismo transitorio en el 74% de los docentes que trabajan en el 

sector público predominó el nivel medio al igual que los docentes que laboran en una 

institución educativa privada con el 76%.  En Preocupación transitoria en los docentes que 

trabajan en el sector público predominó la categoría media con el 73% y en cuanto a los 

docentes que laboran en una institución educativa privada, el 81% presentó el mismo nivel. 

En Aprensión transitoria, en los docentes que trabajan en el sector público, prevaleció la 

categoría media con el 81% y de la misma manera casi todos los docentes que laboran en 

una institución educativa privada con el 85%. 

En Tensión, considerando los docentes que trabajan en el sector público, el 72% de 

ellos se evidenció que se encontraban en un nivel medio al igual que los docentes que 
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laboran en una institución educativa privada con el 80%. En Nerviosismo en el 88% de los 

docentes que trabajan en el sector público, predominó el nivel medio al igual que casi la 

totalidad de los docentes que laboran en una institución educativa privada con el 86%. En 

Preocupación, predominó la categoría media en los docentes que trabajan en el sector 

público con el 59% al igual que los docentes que laboran en una institución educativa 

privada con el 71%. En Aprensión, de los docentes que trabajan en el sector público, el 

82% de ellos presentó un nivel medio mientras que en los docentes que laboran en una 

institución educativa privada, destacó la misma categoría con el 72%. 

Considerando los ingresos mensuales, en Tensión transitoria el 60% de los docentes 

que reciben de S/429 a S/1071 evidenciaron estar en un nivel medio; en cuanto a los 

docentes que reportaron un ingreso de S/1072 a S/5355, de igual manera destacó la 

categoría media con el 66%. En Nerviosismo transitorio en el 73% de los docentes que 

reciben de S/429 a S/1071 predominó el nivel medio al igual que los docentes que 

reportaron un ingreso de S/1072 a S/5355 con el 75%.  En Preocupación transitoria en los 

docentes que reciben de S/429 a S/1071 predominó la categoría media con el 87%; en 

cuanto a los docentes que reportaron un ingreso de S/1072 a S/5355, el 71% se encontró en 

la misma categoría. En Aprensión transitoria, en los docentes que reciben de S/429 a 

S/1071 se evidenció que en el 77% de ellos destaca el nivel medio de la misma manera que 

los docentes que reportaron un ingreso de S/1072 a S/5355 con el 84%. 

En Tensión, el 77% de los docentes que reciben de S/429 a S/1071 se encontraron 

en la categoría media al igual que los docentes que reportaron un ingreso de S/1072 a 

S/5355 con el 73%. En Nerviosismo en casi la totalidad de los docentes (80%) que reciben 

de S/429 a S/1071 predominó el nivel medio al igual que los docentes que reportaron un 

ingreso de S/1072 a S/5355 con el 89%. En Preocupación, predominó la categoría media 

en los docentes que reciben de S/429 a S/1071 al igual que en los docentes que reportaron 

un ingreso de S/1072 a S/5355 con el 61%. En Aprensión, en los docentes que reciben de 

S/429 a S/1071 se encontró que en el 73% de ellos se presentó un nivel medio de la misma 

manera que los docentes que reportaron un ingreso de S/1072 a S/5355 con el 83%. 
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Tabla 9 

Indicadores de la ansiedad según sexo, edad, tipo de institución e ingresos mensuales en 

los docentes. 

Indicadores de la 

Ansiedad 

Sexo Edad Tipo IE Ingresos mensuales 

Masculino Femenino 21 a 40 41 a 65 Pública Particular 
S/429 a 

S/1071 

S/1072 a 

S/5355 

f % F % F % f % f % f % f % f % 

Tensión 

transitoria 

Baja 7 13% 13 16% 6 13% 14 16% 16 14% 4 19% 5 17% 15 15% 

Media 37 70% 50 62% 28 60% 59 68% 75 66% 12 57% 18 60% 69 66% 

Alta 9 17% 18 22% 13 27% 14 16% 22 20% 5 24% 7 23% 20 19% 

Nerviosismo 

transitorio 

Baja 13 25% 17 21% 7 15% 23 26% 27 24% 3 14% 6 20% 24 23% 

Media 40 75% 60 74% 36 77% 64 74% 84 74% 16 76% 22 73% 78 75% 

Alta 0 0% 4 5% 4 8% 0 0% 2 2% 2 10% 2 7% 2 2% 

Preocupación 

transitoria 

Baja 12 23% 20 25% 11 24% 21 24% 28 25% 4 19% 4 13% 28 27% 

Media 41 77% 59 73% 34 72% 66 76% 83 73% 17 81% 26 87% 74 71% 

Alta 0 0% 2 2% 2 4% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 2 2% 

Aprensión 

transitoria 

Baja 5 9% 14 17% 5 11% 14 16% 17 15% 2 10% 5 16% 14 13% 

Media 47 89% 63 78% 39 83% 71 82% 92 81% 18 85% 23 77% 87 84% 

Alta 1 2% 4 5% 3 6% 2 2% 4 4% 1 5% 2 7% 3 3% 

Tensión 

Baja 10 19% 19 24% 7 15% 22 25% 27 24% 2 10% 4 13% 25 24% 

Media 43 81% 56 69% 37 79% 62 71% 82 72% 17 80% 23 77% 76 73% 

Alta 0 0% 6 7% 3 6% 3 4% 4 4% 2 10% 3 10% 3 3% 

Nerviosismo 

Baja 5 9% 6 8% 3 6% 8 9% 10 9% 1 5% 3 10% 8 8% 

Media 47 89% 70 86% 39 83% 78 90% 99 88% 18 86% 24 80% 93 89% 

Alta 1 2% 5 6% 5 11% 1 1% 4 3% 2 9% 3 10% 3 3% 

Preocupación 

Baja 18 34% 32 40% 14 30% 36 41% 45 40% 5 24% 9 30% 41 39% 

Media 35 66% 47 58% 31 66% 51 59% 67 59% 15 71% 19 63% 63 61% 

Alta 0 0% 2 2% 2 4% 0 0% 1 1% 1 5% 2 7% 0 0% 

Aprensión 

Baja 8 15% 8 10% 6 13% 10 11% 13 12% 3 14% 3 10% 13 12% 

Media 44 83% 64 79% 35 74% 73 84% 93 82% 15 72% 22 73% 86 83% 

Alta 1 2% 9 11% 6 13% 4 5% 7 6% 3 14% 5 17% 5 5% 

 

En la tabla 10 y 11 se observa que en la ansiedad se presentó una diferencia 

significativa (Sig. < .05) entre las edades comparadas. Siendo los docentes de 21 a 40 años 

los cuales presentaron un mayor rango promedio (77.66) que los docentes de 41 a 65 años 

(62.01), lo cual quiere decir que los docentes de menor edad perciben mayor ansiedad. En 

el análisis de comparación de la ansiedad por otros factores se encontró que las mujeres 

presentaron un mayor rango promedio que los varones, los docentes de instituciones 

particulares obtuvieron mayor rango promedio que los de instituciones públicas y los que 

tienen mayores ingresos presentaron mayor rango promedio que los de menores ingresos. 

No obstante, tales diferencias no fueron significativas. 
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En cuanto a la resiliencia al comparar por factores se obtuvo que los varones tienen 

un mayor rango promedio que las mujeres, los docentes de 41 a 65 años evidenciaron un 

mayor rango promedio que los de 21 a 40 años, los docentes de instituciones públicas 

obtuvieron mayor rango promedio que los de instituciones particulares y los que tienen 

menores ingresos presentaron mayor rango promedio que los de mayores ingresos. No 

obstante, tales diferencias no fueron significativas. 

Tabla 10 

Análisis comparativo de la resiliencia y ansiedad según sexo, edad, tipo de institución 

educativa e ingresos mensuales. 

 

  Sexo Edad Tipo IE Ingresos mensuales 

  Ansiedad Resiliencia Ansiedad Resiliencia Ansiedad Resiliencia Ansiedad Resiliencia 

U de 

Mann-

Whitney 

2063.500 2059.000 1567.000 1939.500 926.500 1072.000 1433.500 1537.500 

Z -.427 -.441 -2.514 -.542 -1.797 -.776 -.763 -.133 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

.670 .659 .012 .588 .072 .438 .446 .894 

 

Tabla 11 

Rango promedio de la resiliencia y ansiedad según sexo, edad, tipo de institución 

educativa e ingresos mensuales. 

  N Rango promedio Suma de rangos 

Sexo 

Ansiedad 
Masculino 53 65.93 3494.50 

Femenino 81 68.52 5550.50 

Resiliencia 
Masculino 53 69.15 3665.00 

Femenino 81 66.42 5380.00 

Edad 

Ansiedad 
21 a 40 47 77.66 3650.00 

41 a 65 87 62.01 5395.00 

Resiliencia 
21 a 40 47 65.27 3067.50 

41 a 65 87 68.71 5977.50 

Tipo IE 

Ansiedad 
Institución pública 113 65.20 7367.50 

Institución particular 21 79.88 1677.50 

Resiliencia 
Institución pública 113 68.51 7742.00 

Institución particular 21 62.05 1303.00 

Ingresos 

mensuales 

Ansiedad 
S/429 a S/1071 30 71.72 2151.50 

S/1072 a S/5355 104 66.28 6893.50 

Resiliencia 
S/429 a S/1071 30 68.25 2047.50 

S/1072 a S/5355 104 67.28 6997.50 
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En la tabla 12 se visualiza que la ansiedad en general se relacionó de manera 

significativa (Sig. < .05) e inversa con las siguientes dimensiones:  Competencia personal 

(Rho=-,444) y Aceptación de sí mismo y de la vida (Rho=-,469).  

Considerando el sexo, en los docentes varones la ansiedad mantuvo una relación 

significativa (Sig. < .05) e inversa con las dimensiones Competencia personal (Rho=-,385) 

y Aceptación de sí mismo y de la vida (Rho=-,306). En las mujeres, la ansiedad también 

mantuvo una relación significativa (Sig. < .05) e inversa con las dimensiones Competencia 

personal (Rho=-,490) y Aceptación de sí mismo y de la vida (Rho=-,570). 

En cuanto a la edad, se encontró que en los docentes de 21 a 40 años la ansiedad se 

relacionó de manera significativa (Sig. < .05) e inversa con las dimensiones Competencia 

personal (Rho=-,673) y Aceptación de sí mismo y de la vida (Rho=-,640). En los docentes 

de 41 a 40 años la ansiedad también se relacionó de manera significativa (Sig. < .05) e 

inversa con las dimensiones Competencia personal (Rho=-,323) y Aceptación de sí mismo 

y de la vida (Rho=-,342). 

Considerando el tipo de institución, se evidenció que en los docentes que laboran en 

una institución educativa pública la ansiedad se relacionó de manera significativa (Sig. < 

.05) e inversa con las dimensiones Competencia personal (Rho=-,435) y Aceptación de sí 

mismo y de la vida (Rho=-,395). En docentes de instituciones privadas la ansiedad también 

se relacionó de manera significativa (Sig. < .05) e inversa con las dimensiones 

Competencia personal (Rho=-,597) y Aceptación de sí mismo y de la vida (Rho=-,797). 

Finalmente, según los ingresos mensuales, se evidenció que en los docentes que 

ganan de S/429 a S/1071 la ansiedad solo se relacionó de manera significativa e inversa 

con la dimensión Aceptación de sí mismo y de la vida (Rho=-,599), mientras que en 

aquellos que perciben un ingreso de S/1072 a S/5355 la ansiedad se relacionó de manera 

significativa e inversa con las dimensiones Competencia personal (Rho=-,486) y 

Aceptación de sí mismo y de la vida (Rho=-,431). 
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Tabla 12 

Relación entre la ansiedad y las dimensiones de la resiliencia, según sexo, edad, tipo de 

institución e ingresos mensuales. 

  
Competencia 

Personal 

Aceptación de 

Sí Mismo y de 

la Vida 

General Ansiedad 

Rho -,444** -,469** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 134 134 

S
E

X
O

 

Masculino Ansiedad 

Rho -,385** -,306* 

Sig. (bilateral) .004 .026 

N 53 53 

Femenino Ansiedad 

Rho -,490** -,570** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 81 81 

E
D

A
D

 

21 a 40 Ansiedad 

Rho -,673** -,640** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 47 47 

41 a 65 Ansiedad 

Rho -,323** -,342** 

Sig. (bilateral) .002 .001 

N 87 87 

T
IP

O
 D

E
 I

E
 Institución 

pública 
Ansiedad 

Rho -,435** -,395** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 113 113 

Institución 

particular 
Ansiedad 

Rho -,597** -,797** 

Sig. (bilateral) .004 .000 

N 21 21 

IN
G

R
E

S
O

S
 M

E
N

S
U

A
L

E
S

 

S/429 a 

S/1071 
Ansiedad 

Rho -.280 -,599** 

Sig. (bilateral) .134 .000 

N 30 30 

S/1072 a 

S/5355 
Ansiedad 

Rho -,486** -,431** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 104 104 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). ***Rho=Coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
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3.2. Discusión 

 La investigación tiene como objetivo de analizar la relación entre la resiliencia y 

ansiedad, según sexo, edad, tipo de institución y nivel de ingresos, en docentes de 

instituciones educativas de la región Lambayeque, en tiempos de COVID-19. Para ello, se 

emplearon dos instrumentos con adecuada validez y confiabilidad para garantizar 

resultados objetivos sometiendo a los instrumentos a una validación de expertos. Además, 

se contó con una cantidad suficiente de muestra para realizar el análisis correlacional. Las 

limitaciones presentadas en el estudio fue principalmente la falta de disponibilidad de los 

docentes para responder a la evaluación; no obstante, se realizaron las coordinaciones 

previas para cumplir con el objetivo. 

 En cuanto a los hallazgos obtenidos, se encuentra una relación significativa e 

inversa entre la ansiedad y la resiliencia, esto quiere decir que a mayor capacidad para 

enfrentar situaciones adversas existe menores síntomas de tensión, nerviosismo y 

preocupación. Estos datos son explicados por Cyrulnik (2015) quien refiere que en 

situaciones frustrantes o de emergencia que provocan ansiedad se manifiesta con mayor 

intensidad por lo que el docente debe generar una respuesta resiliente para enfrentar este 

desafío y gestionar esta respuesta emocional. Investigaciones que coinciden con los 

hallazgos se encuentran a los autores como Flechas (2020), quien en una muestra de 

docentes que laboran en una entidad pública en el contexto de la pandemia encontró una 

relación inversa entre ambas variables. Del mismo modo, Smedema y Paz (2018) y Ayllón 

y Quispe (2020) quienes a pesar de ser investigaciones antes y durante el contexto del 

Covid-19 en adultos con otras características también encontraron una relación 

significativa y negativa entre ambas variables analizadas en la presente indagación. De 

igual manera Ugarte (2021) halla que la resiliencia influye en el nivel de ansiedad en una 

muestra de docentes; este resultado es relevante ya que evidencia la importancia de generar 

estrategias de intervención que contribuyan a desarrollar esta capacidad como factor 

protector contra la ansiedad intensificada.  Estudios realizados bajo otro tipo de población 

del sector educativo también han obtenido hallazgos similares, Flores (2017) realizado en 

una muestra de adolescentes encontró que ambas variables se relacionaron de manera 

inversa. Por otro lado, se ha identificado que existen pocas investigaciones que analicen la 

relación entre las dos variables (ansiedad y resiliencia) en muestras de docentes, por lo que 

se sugiere a los futuros investigadores profundizar este aspecto. Considerando lo 

mencionado se puede reafirmar lo mencionado por Díaz et al., (2017) quien señala que 
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factores individuales como los problemas en la salud mental perjudican el desarrollo de la 

resiliencia del individuo ya que conforman un riesgo; es por ello que los hallazgos 

muestran una relación negativa.  

 En cuanto al primer objetivo específico los niveles de resiliencia al igual que sus 

dimensiones e indicadores se encontraron en el nivel alto según sexo, tipo de institución 

educativa, edad e ingresos mensuales. Esto indica que la capacidad para enfrentar la 

adversidad y adaptarse a situaciones estresantes está adecuadamente desarrollada. Esto 

coincide con lo mencionado por Acuña (2020) quien señala que la adaptabilidad ha sido 

una herramienta que los docentes han tenido que aplicar en la crisis sanitaria debido a los 

cambios que han surgido en la educación, en los seguimientos y en las clases de manera 

virtual. Investigaciones que se asemejan a estos resultados, se encuentra la de Huamán 

(2021) quien halló niveles normales de resiliencia. A pesar de que existen investigaciones 

que analizan el nivel de resiliencia, se han encontrado en su mayoría niveles medios como 

el de Leyes (2019), Ayllón y Quispe (2020), Arévalo y Quezada (2021); estas leves 

diferencias se pueden haber dado porque fueron estos estudios se han desarrollado en otros 

contextos peruanos e incluso internacionales, debido a que en el ámbito local no se han 

encontrado investigaciones que analicen la resiliencia en docentes. Por otro lado, Flechas 

(2020) evidencia que el nivel de resiliencia en docentes durante el contexto de la pandemia 

fue bajo; hallazgo que contrasta con el presente estudio debido a que fue realizado en el 

ámbito internacional y en docentes de educación universitaria. Considerando lo 

mencionado la resiliencia en un aspecto relevante en el ejercicio docente no solo por los 

cambios que la crisis ha ocasionado sino por las características que presentan algunos 

estudiantes, los problemas que pueden surgir en el salón de clases por lo que el docente 

necesita esta capacidad para solucionar los problemas presentados y facilitar el aprendizaje 

(Cavaco, 2016).  

 En cuanto al segundo objetivo específico, la ansiedad se presenta en un nivel medio 

a nivel general al igual que en sus dimensiones e indicadores según sexo, edad, tipo de 

institución educativa e ingresos mensuales. Esto quiere decir que existe regularmente en 

los docentes un estado de disconformidad que ocasiona cambios a nivel físico como 

tensión, aprensión, nerviosismo e intranquilidad (Spielberger, 1966). Estos hallazgos 

coinciden con la perspectiva de Geniz (2020) quien señala que la ansiedad se ha elevado en 

la docencia por los procesos cambiantes que han tenido que afrontar, además de la 

sobrecarga laboral y el poco apoyo de las familias en algunos casos. Estudios con similares 
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resultados son los de Ayllon y Quispe (2020) y Calle (2021), Flechas (2021) quienes 

encontraron un nivel de ansiedad moderado, media o leve, siendo la segunda categoría 

medida según los instrumentos aplicados. Al igual que en sus dimensiones Ansiedad 

Estado y Ansiedad Rasgo ha puesto en evidencia que no solo el personal docente presenta 

ansiedad como estado transitorio o como parte del contexto en el cual se vive sino también 

refleja que; existe una disposición de la personalidad por lo que se suele responder con 

altos niveles de ansiedad estado a distintas situaciones alarmantes (Spielberger, 1972). 

Ante ello, se ha identificado que los estudios realizados durante la pandemia se han 

centrado en analizar la ansiedad en el docente mientras que durante la búsqueda antes de la 

crisis están focalizados en el estrés docente por lo tanto se sugiere a los investigadores 

profundizar que factores han sido los mayores detonantes para elevar en los docentes los 

niveles de ansiedad y cuáles han sido los factores de mantenimiento que desde antes 

estaban originando tensión en los docentes. CEETA (2015) la docencia es una de las 

profesiones que están más propensas a que los profesionales padezcan afectaciones en su 

salud mental tal como lo es la ansiedad, esto se da por las responsabilidades del docente 

involucra estar relacionándose con niños o adolescentes, los que muchas veces no conocen 

los límites y orienta al docente que busque la solución de los problemas. En este sentido, es 

necesario que los docentes aprendan a gestionar la ansiedad de manera efectiva para que 

puedan lidiar con los desafíos de la educación. 

 En cuanto al tercer objetivo específico se encuentran diferencias significativas con 

respecto a la ansiedad según la edad, siendo mayor en docentes de 21 a 40 años que en 

docentes de 41 a 65 años. Esto quiere decir considerado a Geniz (2020) que el contexto ha 

obligo a los docentes a adaptarse fácilmente sin previa planificación, hecho que los ha 

puesto en un estado de alarma y preocupación; esta diferencia probablemente se da porque 

son los docentes más jóvenes los que además de adaptase al mundo laboral han 

experimentado y enfrentando nuevos cambios en la educación tradicional. Un estudio que 

refuerza este resultado es el de Patiño (2021) quien encontró niveles bajos a nivel general 

en los docentes; sin embargo, en el análisis por edad encontró que los docentes más 

jóvenes habían alcanzado puntajes más altos de ansiedad en relación a docentes mayores.  

Por otro lado, según sexo, tipo de institución e ingresos no existen diferencias 

significativas al igual que en el estudio de Smedema y Paz (2018) quienes, según el 

análisis por sexo, no se evidenciaron diferencias significativas y la investigación de Leyes 

(2019) quien al analizar los niveles de resiliencia entre escuelas de educación integral y 
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otra de primaria solo se observaron leves diferencias. Esto indica que los programas de 

intervención deben estar orientados especialmente a los profesores que recién están 

iniciando el ejercicio profesional.  

 Finalmente, considerando el último objetivo específico se evidencia que las 

dimensiones Competencia personal y Aceptación de sí mismo y de la vida se relacionan de 

manera significativa e inversa con la ansiedad. Estos datos considerando el sustento teórico 

de Wagnild y Young (1993) cuando existe un nivel adecuado de autoconfianza, 

perseverancia y una percepción coherente entre lo que se piensa y actúa existe menores 

respuestas desadaptativas que ocasiones síntomas a nivel físico, emocional y cognitivo. A 

pesar de que se hallaron esos resultados, existe una excepción en los docentes con mayor 

ingreso mensual ya que en este caso la ansiedad no se relacionó con la dimensión 

Competencia personal probablemente porque el nivel de ingreso también genere en el 

docente cierto grado de seguridad mucho más en el contexto de la pandemia; sin embargo, 

si se relacionó con la Aceptación de sí mismo y de la vida. Investigaciones similares no se 

han logrado identificar debido a que no se han focalizado en analizar la ansiedad y 

resiliencia según el ingreso mensual; no obstante, Henderson y Milstein (2013) consideran 

que se debe enseñar habilidades para la vida en los adultos tales como el manejo del estrés, 

solución de problemas para que se logré construir la resiliencia; mucho más en el 

profesorado (Cavaco, 2016). 

Por lo tanto, considerando lo mencionado se acepta la hipótesis planteada en la cual 

indica que ambas variables se relacionan. Considerando estos hallazgos se hace hincapié 

en la importancia de abordar y analizar bajo este contexto estas dos variables; ya que se ha 

puesto en evidencia que los docentes han experimentado dificultades para manejar las 

nuevas tecnologías y adecuar la enseñanza a través de estos recursos, situación que genera 

en los docentes emociones intensificadas de miedo, sentimientos de insuficiencia los cuales 

pueden afectar la salud mental del docente y ocasionar problemas como la ansiedad, estrés 

e incuso el síndrome de Burnout (Imbernón, 2020). 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 La relación que existe entre la ansiedad y resiliencia es significativa e inversa a 

nivel general, según sexo, edad, tipo de institución e ingresos mensuales. Esto quiere decir, 

que si se presenta una adecuada capacidad para afrontar los problemas existe menos 

presencia de tensión, nerviosismo, preocupación y aprensión. 

 El nivel que prevalece de resiliencia y sus dimensiones a nivel general, según sexo, 

edad, tipo de institución e ingresos mensuales es el alto. En cuanto a los indicadores de 

igual manera predomino el nivel alto, exceptuando la Ecuanimidad y serenidad y el 

Establecimiento de metas, los cuales se encontraron en un nivel medio. 

 La ansiedad se presenta en un nivel medio a nivel general al igual que en sus 

dimensiones (Ansiedad- Estado y Ansiedad-Rasgo) e indicadores según sexo, edad, tipo de 

institución educativa e ingresos mensuales.  

 Se encuentran diferencias significativas con respecto a la ansiedad según la edad, 

siendo mayor en docentes de 21 a 40 años; mientras que en la resiliencia no se 

evidenciaron diferencias significativas. 

 Existe una relación entre la ansiedad y las dimensiones de la resiliencia de forma 

significativa e inversa según sexo, edad y tipo de institución; mientras que según los 

ingresos mensuales solo en docentes con un ingreso mensual de S/429 a S/1071 la ansiedad 

no se relacionó con la dimensión Competencia personal.  
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 

A los directores de las instituciones educativas, se les sugiere crear un clima que 

brinde seguridad a los docentes, en el cual se clarifiquen los objetivos y dificultades 

identificadas durante el desarrollo de las actividades académicas con el fin de brindar 

soporte al docente. 

A los docentes practicar técnicas de relajación, organizar el tiempo de 

disponibilidad para sus labores e identificar situaciones que desencadenen tensión, 

preocupación, nerviosismo o aprensión con el fin de plantear alternativas que contribuyan 

a gestionar esas dificultades. 

Al Servicio de Psicología diseñar talleres en el cual se entrene a los docentes en 

técnicas que contribuyan a gestionar la ansiedad. 

A futuros investigadores se sugiere realizar estudio los cuales tengan por objetivo 

identificar los factores que desencadenan mayor ansiedad en los docentes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ESCALA DE RESILENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

Estimado docente a continuación se le presenta una escala con el objetivo de evaluar su nivel de 

resiliencia para ello se presentan una serie de ítems la cual deberán ser respondidos conforme su 

nivel de desacuerdo o acuerdo. 

 

ÍTEMS 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 
Indiferente 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Usualmente puedo ver una situación 

desde varios puntos de vista. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  La confianza en mí mismo me permite 

pasar los tiempos difíciles. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Soy decidido.  1 2 3 4 5 6 7 

4. Usualmente manejo los problemas de 

distintos modos. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Siento que puedo manejar varias cosas a la 

vez. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Cuando estoy en una situación difícil 

generalmente encuentro una salida. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Soy capaz de hacer las cosas por mí mismo 

sin depender de los demás. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Usualmente encuentro cosas en mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

9. En una emergencia soy alguien en quien 

las personas pueden confiar. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Siento orgullo de haber logrado cosas en 

mi vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. He podido atravesar situaciones difíciles, 

porque he experimentado dificultades antes 

1 2 3 4 5 6 7 

 

12. Me basto a mí mismo si lo creo 

necesario. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. A veces yo hago cosas quiera o no.  1 2 3 4 5 6 7 

14. Mantengo interés en las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Mi vida tiene sentido. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Generalmente tengo energía para hacer 

aquello que tengo que hacer. 

1 2 3 4 5 6 7 

17.Soy auto disciplinado 1 2 3 4 5 6 7 

18. Mantengo el interés en aquellas cosas 

importantes para mí. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Cuando hago planes los llevo a cabo 

hasta el final. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Acostumbro a tomar las cosas sin mucha 

preocupación. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Soy amigable conmigo mismo. 1 

 

2 3 4 5 6 7 

22. Hago las cosas de una por vez. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Rara vez me pregunto sobre el objetivo 

de las cosas. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. No insisto en cosas en las que no puedo 

hacer nada al respecto. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Me siento cómodo si hay gente que no 

me agrada. 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 2 

ESCALA DE ANSIEDAD- ESTADO 

 
INSTRUCCIONES: Estimado(a) docente. A continuación, se le presenta un cuestionario con una 

serie de vivencias que pretende medir sus niveles de Ansiedad- estado. Marcar la alternativa que 

refleje cómo te sientes sin saltarse ninguna pregunta 

N° VIVENCIAS Nada Algo Bastante Mucho 

1 Me siento calmado     

2 Me siento seguro     

3 Estoy tenso     

4 Estoy contrariado     

5 Me siento cómodo     

6 Me siento alterado     

7 

 

Estoy preocupado ahora por posibles  

desgracias futuras 

    

8 Me siento descansado     

9 Me siento angustiado     

10 Me siento confortable     

11 Tengo confianza en mí mismo     

12 Me siento nervioso     

13 Estoy desasosegado     

14 

 

Me siento muy “atado” (como  

oprimido) 

    

15 Estoy relajado     

16 Me siento satisfecho     

17 Estoy preocupado     

18 Me siento aturdido y sobreexcitado     

19 Me siento alegre     

20 En este momento no me siento bien     
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ESCALA DE ANSIEDAD- RASGO 

INSTRUCCIONES: Estimado (a) docente. A continuación, se le presenta un cuestionario con una 

serie de vivencias que pretende medir sus niveles de Ansiedad Rasgo. Marcar la alternativa que 

refleje cómo te sientes sin saltarse ninguna pregunta. 

N° VIVENCIAS 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Frecuent

emente 

Casi 

siempre 

21 Me siento mal     

22 Me canso rápidamente     

23 Siento ganas de llorar     

24 

 

Quisiera ser tan feliz como otras 

personas parecen ser. 

    

25 

 

Pierdo oportunidades por no poder 

decidirme. 

    

26 Me siento descansado.     

27 

 

Soy una persona tranquila serena y 

sosegada. 

    

28 

 

 

Siento que las dificultades se me 

amontonan al punto de no poder 

superarlas. 

    

29 

 

Me preocupo demasiado por cosas sin 

importancia. 

    

30 Soy feliz.     

31 Tomo las cosas muy a pecho.     

32 Me falta confianza en mí mismo.     

33 Me siento seguro.     

34 

 

Trato de sacarle “el por qué” a las 

crisis y dificultades. 

    

35 Me siento melancólico.     

36 Me siento satisfecho.     

37 

 

Algunas ideas poco importantes pasan 

por mi mente. 

    

38 

 

Me afectan tanto los desengaños que 

no me los puedo quitar de la cabeza. 

    

39  Soy una persona estable.     

40 

 

Cuando pienso en los asuntos que temo 

entre manos me tenso y altero. 
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ANEXO 3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES 

  
Variables de agrupación   F % 

Sexo 
Masculino 53 40% 

Femenino 81 60% 

Edad 
21 a 40 47 35% 

41 a 65 87 65% 

Tipo IE 

Institución 
pública 

113 84% 

Institución 
particular 

21 16% 

Nivel de enseñanza 
Primaria 21 16% 

Secundaria 113 84% 

Ingresos mensuales 

S/429 a S/1071 30 22% 

S/1072 a 
S/5355 

104 78% 
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ANEXO 4 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Estadísticas de fiabilidad 

Instrumento 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young  .916 25 

Inventario de Ansiedad Rasgo- Estado (IDARE) .945 40 

 

  

V de Aken del Inventario de Ansiedad Rasgo- Estado (IDARE)  

Ansiedad Rasgo 0.98 

Ansiedad Estado 1.00 

Ansiedad  0.99 

   

V de Aken de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

Competencia personal 0.98 

Aceptación de sí mismo y de la vida 0.99 

Ansiedad  0.98 
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ANEXO 5 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Variable Ansiedad .072 134 .000 .977 134 .022 

Dimensión 1 Ansiedad-Estado .079 134 .038 .978 134 .032 

Indicadores 

Tensión transitoria .125 134 .000 .963 134 .001 

Nerviosismo transitorio .105 134 .001 .952 134 .000 

Preocupación transitoria .122 134 .000 .970 134 .005 

Aprensión transitoria .091 134 .008 .964 134 .001 

Dimensión 2 Ansiedad-Rasgo .065 134 ,200* .977 134 .021 

Indicadores 

Tensión .131 134 .000 .954 134 .000 

Nerviosismo .110 134 .000 .972 134 .007 

Preocupación .123 134 .000 .941 134 .000 

Aprensión .168 134 .000 .943 134     .000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Variable Resiliencia .116 134 .000 .795 134 .000 

Dimensión 

1 

Competencia Personal 
.109 134 .001 .825 134 .000 

Indicadores 

Ecuanimidad y serenidad .186 134 .000 .924 134 .000 

Autodisciplina .181 134 .000 .768 134 .000 

Actitud constructiva de la 

vida 
.214 134 .000 .782 134 .000 

Confianza en sí mismo .182 134 .000 .804 134 .000 

Perspectiva equilibrada de la 

vida 
.172 134 .000 .929 134 .000 

Establecimiento de metas .277 134 .000 .726 134 .000 

Dimensión 

2 

Aceptación de Sí Mismo y de 

la Vida 
.169 134 .000 .756 134 .000 

Indicadores 

Satisfacción personal .178 134 .000 .693 134 .000 

Capacidad del desarrollo del 

sentido de libertad 
.150 134 .000 .881 134 .000 

Comprensión del sentido de 

vida 
.406 134 .000 .515 134 .000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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ANEXO 6 

Validación por expertos de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 
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 ANEXO 7: 

Validación por expertos del Inventario de Ansiedad Rasgo- Estado (IDARE) 
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ANEXO 08: 
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ANEXO 09: 

Autorizaciones del lugar de estudio 
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