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Resumen 

La indagación refirió como finalidad determinar la relación entre la autoestima y la 

resiliencia en los pobladores de un asentamiento humano – Lima, 2021; para lo anterior se 

aplicó un método de tipo cuantitativo, nivel relacional y diseño no experimental transversal; 

contando con una muestra equivalente a 30 pobladores del AA.HH. “San Juan de Amancaes”, 

quienes fueron escogidos en función a los criterios de inclusión del muestreo empleado, y 

respondieron a dos cuestionarios manifestados por medio del inventario de autoestima de 

Coopersmith y escala de resiliencia de Wagnild y Young; los cuales ya han sido aplicados en 

el Perú, por lo que se omitió los procesos de validación y confiabilidad. Tras el acopio de 

información se dio paso al uso del programa informático IBM SPSS versión 25, donde por 

medio del análisis descriptivo e inferencial se dio respuesta a las hipótesis establecidas. Como 

parte de la evidencia se confirmó la relación positiva media y significativa que existe entre 

autoestima y resiliencia. Es decir, a menor nivel de autoestima en los pobladores de un 

asentamiento humano, menor tendrá su resiliencia de afrontar cualquier situación ya sea 

económico o ambiental que puedan tener, por lo que se admitió la hipótesis de investigación. 

Palabras claves: autoestima, resiliencia, asentamientos humanos, pobladores.
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Abstract 

The investigation referred to the purpose of determining the relationship between self-esteem 

and resilience in the inhabitants of a human settlement - Lima, 2021; For the above, a method 

of quantitative type, relational level and cross-sectional non-experimental design was applied; 

counting on a sample equivalent to 30 inhabitants of the AA.HH. "San Juan de Amancaes", 

who were chosen based on the inclusion criteria of the sample used, and responded to two 

questionnaires expressed through the Coopersmith self-esteem inventory and the Wagnild 

and Young resilience scale; which have already been applied in Peru, so the validation and 

reliability processes were omitted. After the collection of information, the use of the IBM 

SPSS version 25 computer program was given, where, through descriptive and inferential 

analysis, the established hypotheses were answered. As part of the evidence, the average and 

significant positive relationship between self-esteem and resilience was confirmed. That is, 

the lower the level of self-esteem in the inhabitants of a human settlement, the lower their 

resilience to face any economic or environmental situation they may have, so the research 

hypothesis was accepted. 

 

 

Keywords: self-esteem, resilience, human settlements, inhabitants.
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I. Introducción 

 
En el mundo actual, un problema importante es la autoestima y la resiliencia de 

pobladores que residen en asentamientos humanos y más aún frente a la ola pandémica que 

azotó a nivel mundial, frente a eso muchos de los pobladores tuvieron que pasar y adaptarse 

por diversas adversidades y situaciones, dentro de ellas, las de tipo psicológicas, económicas, 

políticas y ambientales. 

A nivel internacional, ciudades en todo el mundo han desarrollado en los últimos años 

programas públicos, obras de infraestructura, diseño urbano y tecnologías para resolver 

diferentes retos climáticos, sanitarios y económicos. Sin embargo, rara vez se incluyen las 

zonas más pobres y peligrosas. Es así que, en función a información dada por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), manifiesta que los Asentamientos Humanos (AA.HH.), los 

entornos no planificados y las viviendas precarias; albergan al 17% de la población en el 

mundo y al 33% de todos los pobladores de las ciudades, y se estima que esta estadística se 

duplique para el 2030 (Vera et al., 2021). Igualmente, se observa que el cambio climático está 

aumentando la susceptibilidad de los AA.HH. a los peligros naturales y causados por el ser 

humano en todo el planeta, especialmente en las naciones en desarrollo; las áreas de los deltas 

de los ríos, las zonas costeras y los pequeños estados insulares en desarrollo (United Nations, 

2018). 

Según la ONU Hábitat, manifiesta que en América Latina hay más de 104 millones de 

personas que viven en AA.HH. Estos territorios urbanos se encuentran en lugares periféricos 

y de riesgo, un sitio que responde a la demanda de un lugar cercano a la urbanización que 

permita a las personas ejercer plenamente sus derechos sociales y mejorar su calidad de vida. 

En tal sentido, los residentes se vuelven más vulnerables, ya sea porque viven al margen de 

las normas de planificación urbana y de construcción, lo que dificulta el acceso a los servicios 

esenciales y a una vivienda digna (Vásquez, 2019), lo cual, además, los condiciona a 
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mantenerse en pie, seguir adelante y ver formas de continuar subsistiendo. 

En Guatemala, los AA.HH. incluye hoy, la desocupación, la carencia de viviendas 

dignas, el hacinamiento, la promiscuidad, las situaciones de riesgo permanente, la 

inseguridad, la deserción escolar, la drogadicción, la desintegración familiar, el abuso 

infantil, la falta de educación sexual, los embarazos precoces y; sobre todo, la baja autoestima 

de parte de la población, explicado por la limitada valoración que se tienen al proceder de 

lugares con oportunidades mínimas de desarrollo como individuo (Rodríguez, 2019). Así 

también, en Colombia, se encontró que los AA.HH., el 33,50%, poseen cuatro personas por 

familia mayores de 18 hasta menos de 60 años (Tapias, 2017). En Brasil las actividades 

laborales explican la creación de estos asentamientos, los cuales, afectan la dinámica del 

espacio dentro del dominio del hogar, influyendo en el diseño de las calles hasta el límite de 

las favelas, teniendo un impacto en la ciudad y en la escala global. El trabajo sirve aquí como 

medio de supervivencia y sustento para los habitantes, así como una fuente de autoestima 

interna, pues les proporciona sentido de ser y aportar en su entorno (Chagas, 2019). 

La baja autoestima en los pobladores de AA.HH. se condiciona con el tener que lidiar 

cada día con los problemas personales, familiares y sociales; es así que es fundamental 

entender cómo crece la autoestima a través del tiempo, ya que tiene un gran 

condicionamiento en la vida diaria de los individuos (El País, 2018). Además, los pobladores 

tienen que ser resilientes adaptándose con las dificultades a las que se ven expuestos por el 

entorno en que viven y situaciones desagradables que les toca vivir. Durante casi 30 años, los 

psicólogos han investigado la resiliencia como una característica de la personalidad, pues no 

todos la tienen, definida como lo que mantiene en marcha a las personas a pesar de 

situaciones adversas (Arregocés, 2022). 

A nivel nacional, en el Perú la dura topografía y la falta de planificación y ordenación 

del territorio han hecho que los AA.HH. se crean de forma desordenada, con poco espacio 
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para rutas seguras y en zonas de alto riesgo. En estas zonas no hay acceso al agua ni drenaje, 

siendo los camiones cisterna los que les proporcionan agua. Este es uno de los problemas a 

los que los AA.HH. deben enfrentarse regularmente (Castro, 2020). Tras la llegada de la 

epidemia por COVID-19, los pobladores han manifestado una serie de comportamiento, 

especialmente entre los jóvenes adultos que habitan AA.HH., poniendo de manifiesto la baja 

autoestima, que es la base para lidiar con cualquier situación y se asocia a una mayor 

actividad, emociones de control sobre las circunstancias, una menor sensibilidad a la crítica y 

una mejor salud física. En consecuencia, algunas personas necesitan mejorar su autoestima, 

ya que la carencia de la misma puede llevar a sentimientos de indiferencia, aislamiento e 

inactividad (Vega, 2021). 

Se sabe que los peruanos, con la crisis sanitaria, han demostrado una vez más su 

capacidad de superar las dificultades, evidenciando que cuentan virtuosamente con una marca 

de espíritu de recuperación, lo cual, sin duda alguna se asocia con la resiliencia. Sin embargo, 

traen consigo una amenaza que no se debe pasar por alto. Los peruanos reaccionan con 

rapidez, responden con tremenda originalidad, tienen una gran capacidad de cambio, se 

adaptan a las nuevas tecnologías, y no tienen miedo de lo que dicen (Arellano, 2020) pero 

todo ello no implica el desgaste emocional al que pueden llegar en la búsqueda de continuar. 

Respecto al ámbito local, en la capital del Perú la carencia de servicios esenciales de 

agua y alcantarillado, son sustituidos por silos y letrinas, así como el vertido de aguas grises 

en el exterior de las viviendas; provoca humedades y suciedad, siendo signos de fragilidad 

socioeconómica y medioambiental en los AA.HH., lo cual, es enfrentado por los pobladores, 

provocando problemas psicológicos que conllevan a replantearse los conceptos de autoestima 

y resiliencia por salir adelante (Nina y otros, 2020). Frente a esta situación, por ejemplo, el 

AA.HH. San Juan de Amancaes situado en el distrito del Rímac – Lima, siendo el objeto de 

estudio de la indagación, no se ve ajeno ante la problemática expuesta. Por un lado, se viene 
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observando que la autoestima de cada poblador, principalmente, manifestado durante la crisis 

sanitaria, se ha visto mermada por la valoración a la que estos se han visto, el ser no 

considerado o recibir ayuda oportunamente, con lo cual se veían solos ante este escenario, 

conllevó a que se sintieran minimizados y excluidos. Por otro lado, la necesidad de subsistir y 

solventar sus necesidades básicas, propias y de sus familias, ha significado la fortaleza para 

enfrentar situaciones adversas y seguir adelante, a pesar de la afectación de los factores 

psicológicos, ambientales, económicos, entre otros. 

En ese orden de ideas, se formuló la siguiente pregunta ¿Existe relación entre la 

autoestima y la resiliencia en los pobladores de un asentamiento humano – Lima, 2021?; Y 

para responder al problema planteado se tiene los objetivos, de manera general, Determinar la 

relación entre la autoestima y la resiliencia en los pobladores de un asentamiento humano – 

Lima, 2021. Y de manera específica: a) Identificar la relación entre la autoestima en el área 

de personal y la resiliencia en los pobladores de un asentamiento humano-Lima, 2021; b) 

Identificar la relación entre la autoestima en el área social y la resiliencia en los pobladores de 

un asentamiento humano -Lima, 2021; y c) Identificar la relación entre la autoestima en el 

área familiar y la resiliencia en los pobladores de un asentamiento humano – Lima, 2021. 

Con base en lo anterior, se tiene que la investigación está teóricamente justificada en 

la medida en que se suma a la línea de investigación para la Escuela Profesional de Psicología 

de ULADECH, alusiva a la autoestima y resiliencia, constituyendo un subproyecto de esa 

línea. También sienta un precedente para futuros estudios en el caso de una población cuyos 

rasgos principales son los habitantes de asentamientos humanos de recursos medios y 

mínimos, es decir, una población creciente con problemas psicológicos similares a los de 

otras personas en general. Se justifica metodológicamente, por proponer instrumentos que 

permitan la medición de variables, las cuales, una vez confirmados los procesos adecuados de 

validación y confiabilidad, deberían poder ser duplicadas utilizando el método científico en 
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futuras investigaciones. En la práctica, la exploración contribuye a comprender mejor las 

dificultades actuales y utilizar los conocimientos aportados para que las instituciones 

respectivas como ministerios y el Estado mismo, generen propuestas con el propósito de 

contribuir positivamente a las situaciones de vida de los pobladores, en este caso, de los 

AA.HH.
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II. Revisión de la literatura 

2.1 Antecedentes 

 
A nivel internacional. 

 
Ryszewska-Łabędzka et al. (2022) en su exploración denominada “Asociación de la 

autoestima con el nivel de funcionamiento independiente y los factores demográficos 

primarios en personas mayores de 60 años”, el fin último de esta indagación fue comprobar si 

existía una relación entre la autoestima, el comportamiento biopsicosocial y las condiciones 

sociodemográficas en personas mayores. La metodología empleada fue cuantitativa, de nivel 

relacional, teniendo como muestra a 300 adultos mayores de 60 años. Se les administró los 

instrumentos de la escala de autoestima de Rosenberg (RSES) y de EASYCare Standard 

2010. Mostraron como resultados un bajo riesgo de pérdida de independencia y una baja 

autoestima en los adultos concluyendo que la autoestima y el nivel de funcionamiento 

biopsicosocial se relacionan. 

Dueñez y Ortega (2020) en su estudio titulado “Resiliencia comunitaria en jóvenes de 

las comunas en la ciudad de Valledupar”, donde tuvo como finalidad de estudio examinar los 

factores de la resiliencia comunitaria en las juventudes que residen en las comunas de la zona 

urbana de Valledupar. Se empleó como enfoque para el estudio, un paradigma empírico 

analítico, cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo correlacional. El estudio 

incluyó a 521 jóvenes de entre 18 y 24 años, quienes resolvieron las interrogantes referidas al 

instrumento de la escala de resiliencia SV- RES60. Se demostró que las doce variables de 

resiliencia tenían una relación sustancial, y se estableció que la autoestima estaba relacionada 

con ellas.
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A nivel nacional 

 
Sánchez (2020) en su exploración titulada “Autoestima en pobladores del caserío de 

Colpa Tuapampa, provincia de Chota, Cajamarca, 2020; donde se planteó como fin último 

describir la autoestima en pobladores del caserío de Colpa de dicha provincia. La 

metodología que se empleó era observacional, prospectiva, transversal, de tipo descriptivo y 

de diseño epidemiológico. Por conveniencia, la muestra estaba formada por 76 residentes que 

fueron seleccionados mediante un método de selección no probabilístico, lo que significa que 

sólo se tuvieron en cuenta los residentes que consintieron en participar. En este estudio se 

optó por la medida de autoestima de Rosenberg. Se obtuvieron evidencias que revelaron que 

el 47% de residentes tenían una baja autoestima. 

Palacios (2019) en su trabajo de exploración por nombre “Autoestima y satisfacción 

vital asociadas a la pobreza material en pobladores del asentamiento humano la primavera, 

distrito de castilla, Piura 2018, se planteó como finalidad el encontrar el nivel de autoestima y 

satisfacción vital como consecuencia de la pobreza material en los habitantes de esta 

comunidad. Además, se propuso un análisis cuantitativo y descriptivo, donde la muestra fue 

diseñada con un tipo de muestreo no probabilístico. También se utilizó la Escala de 

Autoestima de Rosenberg (RSES) y la Escala de satisfacción con la vida (SWLS). Según el 

resultado de este estudio, se constató que los niveles de autoestima y satisfacción con la vida 

en relación con la pobreza material eran bajos, con un 91%, y medios, con un 67%, 

respectivamente. 

Díaz (2019) en su tesis titulada “Autoestima en pobladores del asentamiento humano 

asociación Nuevo Belén, Pucallpa, 2018”, cuya finalidad fue caracterizar la comunicación 

familiar prevalente entre los habitantes de la ciudad mencionada dentro de la región de 

Ancash. El método optado residió en una indagación observacional, de nivel descriptivo, 

prospectivo y transversal, con un diseño epidemiológico. Se incluyó la participación de una 
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población de 2144 pobladores y la muestra estuvo conformada por 30 pobladores, la cual se 

seleccionó por medio del uso del muestreo no probabilístico y por conveniencia. También se 

midió la variable objeto de la investigación mediante un instrumento de la Escala de 

Autoestima de Rossemberg, es así donde se mostró que la mayor parte de los pobladores 

tenía una autoestima media. 

Llatance (2019) en su trabajo titulado “Autoestima en pobladores del Asentamiento 

Humano Corazón Valiente, Zarumilla, 2019”, el propósito de exploración fue evaluar el nivel 

de autoestima en residentes del asentamiento humano quienes residen en la ciudad 

mencionada perteneciente a la región norteña como es Tumbes. Metodológicamente se utilizó 

el enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y transversal, con un diseño no experimental. Se 

incorporó la participación de 100 pobladores del asentamiento humano y que fueron 

encuestadas utilizando la medida de autoestima de Rosemberg, y se descubrió que el 65% de 

las personas presentaban una autoestima de nivel medio. 

A nivel Local 

 
Chávarry (2020) en su tesis titulada “Autoestima y resiliencia en los pobladores 

damnificados post desastre del AA. HH los huertos de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho- 

Chosica, Lima, 2019, planteó el fin último de encontrar una asociación entre autoestima con 

la resiliencia entre los habitantes del asentamiento humano que residen en uno de los distritos 

de mayor presencia en la ciudad, que habían sido impactados por desastres. La investigación 

se realizó mediante una estrategia cuantitativa, de nivel correlacional, de diseño no 

experimental y transeccional. La población fue equivalente a los habitantes del asentamiento 

humano donde se estableció una muestra de 110 pobladores teniendo en cuenta un muestreo 

no probabilístico. Se evaluó con la escala de medida de la autoestima de Coopersmith, y la 

escala de Wagnild y Young para evaluar su resiliencia. Se registró como resultado, la 

mayoría de los residentes de Cajamarquilla con baja autoestima, resiliencia y una relación 
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positiva e importante tenían baja autoestima, resiliencia y una relación positiva e importante. 

Se demostró que la autoestima y la resiliencia están relacionadas, y que un mayor nivel de 

autoestima se asocia con una mayor resiliencia. 

Contreras (2020) en su presente estudio “Autoestima y satisfacción vital en los 

pobladores del asentamiento humano rinconada del sol, San Juan de Lurigancho, 2019; el 

objetivo de este estudio era comprobar si existía una relación entre los factores psicológicos 

de las personas que vivían en ese asentamiento humano. Metodológicamente se optó por el 

enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo y de diseño no experimental. Con un total de 

500 habitantes como unidades de análisis, la muestra fue deliberadamente no probabilística y 

conveniente. Se hizo uso de los instrumentos para el estudio la escala de satisfacción con la 

vida que fue elaborada por Diener et al., así como la escala de autoestima modificada de 

Rosenberg. Los hallazgos de esta indagación describieron que la prueba de Rho Spearman 

fue de 0,697, con un p- valor menor a 0,01, lo que indica que ambas variables investigadas 

están relacionadas, según los resultados de este estudio. 

Ramírez (2018) en su estudio “Autoestima en pobladores del asentamiento humano 

vista Alegre de Villa, comité 32, distrito de Chorrillos, Lima, 2018”, el objetivo de esta 

exploración fue valorar la autoestima de los residentes de un asentamiento humano ubicado 

en Chorrillos. El estudio se materializó mediante un método observacional, con un diseño 

epidemiológico, de tipo descriptivo, prospectivo y transversal. En la pesquisa se tuvo como 

muestra a 32 pobladores de una población de 114. Se empleó la escala de autoestima de 

Rossemberg en la evaluación de la variable investigada, y los datos se recogieron mediante 

una técnica. Se obtuvieron resultados donde mostraron que la gran mayoría de la población 

tenía una baja autoestima. 
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

Autoestima 

Definición. Es la creencia sobre la propia habilidad de pensar de forma crítica y 

superar los obstáculos más fundamentales de la vida. También se trata de la creencia de 

nuestro derecho a la felicidad, la sensación de ser merecedores, de poder hacer valer nuestros 

deseos y aspiraciones y disfrutar de los resultados de nuestro trabajo (Branden, 2021). 

Asimismo, la autoestima se describe como un conjunto de ideas y emociones de un 

individuo respecto a su propio valor e importancia, representando el concepto de autoestima 

"global" o autovaloración (Rosenberg como se citó en Moksnes y Reidunsdatter, 2019) 

James (como se citó en Hewitt, 2020) definió célebremente la autoestima como los 

sentimientos sobre uno mismo que están ligados a los logros individuales, afirmando que 

"nuestra autoestima en este mundo depende totalmente de lo que creemos que somos y 

hacemos". Se mide por la proporción entre nuestras realidades y nuestras aparentes 

potencialidades; una proporción en la que nuestras pretensiones son el denominador y nuestro 

éxito el numerador. 

Importancia de la autoestima. Trabajar nuestra autoestima nos ayuda a crecer como 

persona completa, biológica, psicológica, social y trascendentalmente, asimismo nos permite 

apreciar los ambientes o las situaciones en los que nos hallamos al nutrirnos (Sandoval, 

2020).
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Características de la autoestima. Se detalla a continuación: 

- Un individuo con una fuerte autoestima no cree que sea el centro del universo ni 

que sea superior a los demás. Simplemente comprende muchas facetas de sí 

mismo, tiene autoestima y reconoce su propio valor como individuo único e 

irrepetible. Es consciente de sus rasgos positivos, pero no se siente impecable 

(Molina et al., como se citó en Sesento y Lucio, 2019). 

- Las personas que tienen una baja autoestima muestran una conducta errática, 

insegura y poco segura, además de ser demasiado susceptibles a las críticas o al 

rechazo. Se sienten fácilmente heridos por las críticas o el rechazo, que afirman su 

incompetencia e indignidad (Rosenthal y Simensson, 2000, como se citó en 

Sesento y Lucio, 2019). 

Componentes de la autoestima. Se menciona tres componentes sobre la autoestima: 

- Componente cognitivo (lo que pienso): es la evaluación personal de la propia 

personalidad y conducta. Es un componente de la autoestima que organiza las 

experiencias anteriores y se utiliza para notar y comprender los aportes 

importantes del entorno social (Alcántara como se citó en López, 2018). 

- Componente afectivo (lo que siento): es el juicio personal de cada persona sobre 

lo que es bueno y perjudicial para ella. Esto repercutirá en nuestra forma de actuar 

en diversas circunstancias a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida, 

nos enfrentamos a diversos escenarios (Murk como se citó en López, 2018). 

- Componente conductual (lo que hago): Según Savater (como se citó en López, 

2018) manifiesta que una persona que adopta una conducta busca prestarse 

atención a sí misma antes de prestar atención a los demás; estar a gusto con sí 

mismo es un prerrequisito necesario para interactuar con los demás.  
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Tipos de autoestima. Algunos autores la clasifican como: 

a) La autoestima individual podría describirse como los sentimientos que uno tiene 

sobre sí mismo, que pueden ser favorables o negativos, y que se forman a partir de 

la evaluación de los propios rasgos personales (Rosenberg como se citó en Urzúa 

et al., 2019). 

b) La autoestima colectiva se refiere al juicio personal del individuo sobre estas 

agrupaciones, así como a las percepciones de los demás y a las opiniones de otras 

personas sobre estos grupos (Tajfel y Turner como se citó en Urzúa et al., 2019). 

Propuesta de modelo de actualización de la autoestima. Según Krause et al. (2021) 

refleja tres procesos clave que tienen lugar en el curso de la actualización de la autoestima. 

 

 
 

Figura 1. Propuesta de modelo de actualización de autoestima 

Nota: Obtenido de Krause et al. (2021). 

 

a) Proceso de comparación social. Este procedimiento se centra en la comparativa de 

la información personal con la suministrada por otros; b) Procesamiento de 

retroalimentación. Esta técnica tiene en cuenta los datos de autoevaluación 

extraídos de la conexión directa con otras personas, que pueden señalar la 

aprobación o el rechazo social; c) Procesos autorreflexivos. Aunque la conexión 

social es un importante predictor de la autoestima individual, la autoestima 

también puede derivarse de componentes más internos de la autoestima del 

individuo (Krause et al., 2021). 

Enfoques teóricos de la autoestima. Enseguida se expone cada uno: 
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a) La teoría de la comparación social, plantea que los individuos tienen una 

necesidad básica continúa de evaluarse a sí mismas en relación con los demás para 

obtener una valoración aceptable de sus talentos y rasgos, además se relaciona con 

el juicio personal del individuo sobre estas agrupaciones, así como con las 

percepciones de los demás. las opiniones de otras personas sobre estos grupos 

(Festinger como se citó en Krause et al., 2021). 

b) La teoría del sociómetro manifiesta que es un barómetro que indica la aprobación 

y el rechazo social de los demás (Leary como se citó en Krause et al., 2021). 

c)    La teoría de autopercepción se refiere a la reflexión sobre el comportamiento 

pasado (Bern como se citó en Krause et al., 2021). 

d) La teoría de la autorrealización, de Abraham Maslow (como se citó en Pérez, 

2019), defensor de la psicología humanista que afirma que todos tenemos una 

naturaleza interior y enumera los deseos de los humanos (respeto, seguridad, vida, 

autoestima, afecto, autorrealización y relevancia). 

Dimensiones de la autoestima. Según Coopersmith (como se citó en Pulache, 2019) 

señala que se tiene cuatro dimensiones: 

La autoestima personal. Se refiere al juicio que hace una persona sobre su aspecto 

físico, sus cualidades personales y su actitud hacia sí misma. 

La autoestima social. Se define como el sentimiento de ser aceptado o rechazado, 

pertenecer o no a un grupo, tomar iniciativas y formas de conectarse con ellos, solidaridad y 

resolución de conflictos en las relaciones sociales, evalúa cómo los individuos se conectan e 

interactúan con su sociedad, teniendo en cuenta el valor, la importancia de la sexualidad, la 

dignidad y las actitudes hacia uno mismo en la sociedad. 
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La autoestima familiar. Se describe como la estimación que realiza un individuo de sí 

mismo con respecto a su grupo familiar, sus cualidades, talentos, sus relaciones y su 

importancia, etc. 

Resiliencia 

 

Definición. Para algunos autores como Seligman et al. (como se citó en Barrero et al., 

2018). la conceptualiza como la “capacidad de los individuos para afrontar a la adversidad”, y 

ha sido fuente de preocupación para las disciplinas científicas, en particular la psicología, que 

la utiliza para promover el desarrollo personal y social. Esto ha dado lugar a una nueva 

perspectiva que prioriza "la salud, los recursos y la prevención”. 

Según Becoña (como se citó en Benavente & Quevedo, 2018) manifiesta que se trata 

de un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo; una habilidad humana para hacer 

frente, superar y salir airoso ante cualquier situación, los acontecimientos y similares 

experiencia difíciles y desagradables de esta manera las personas se fortalecen. 

Según Arrington y Wilson (como se citó en Lara, 2018). la resiliencia no implica que 

una persona sea invulnerable, sino que es vulnerable a las desgracias y debe mostrar la fuerza 

necesaria para superarlas  

Características de personas resilientes. Según Nicuesa (2018) los siguientes rasgos 

que caracterizan a las personas resilientes: 

i. Las personas con capacidades de recuperación no se aíslan en sí mismas. Son 

autosuficientes, pero no trasladan su conducta proactiva a la autosuficiencia 

personal. En cambio, cultivan sus vidas a través de interacciones emocionales 

colaborativas y afectuosas. 

ii. Cuando el mundo exterior da un giro hacia lo peor, el protagonista puede 

refugiarse no sólo en los hechos, sino también en el universo que ha construido a 

través de la autoconciencia, arte, lectura, pensamiento positivo, emociones y la vida 
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vivida desde su propia perspectiva. 

iii. En situaciones difíciles, pueden surgir sentimientos contradictorios, al igual que 

hay lugar para los sentimientos relacionados a la tristeza. Asimismo, un individuo 

resiliente no descarta este hecho emocional, pero lo incorpora a su vida 

asociándolo a un mensaje que transmitir. 

Tipos de resiliencia. Según Amaya (2020) demuestra cuatro formas diferentes de 

resiliencia: 

Resiliencia psicológica. Está relacionado con la condición mental de una persona; 

cuanto más estable y poderosa sea una persona, más alternativas tendrá el líder cuando se 

enfrente a las dificultades. 

Resiliencia emocional. Son los temores, las inquietudes, la preocupación y el estrés 

son sólo algunos de los sentimientos que pueden perjudicar la estabilidad, el bienestar y la 

toma de decisiones de un líder. 

Resiliencia corporal. Un líder, según el experto, debe ser capaz de enfrentarse a los 

retos con mayor destreza física y, por tanto, estar más dispuesto a trabajar con mayor 

entusiasmo. 

Resiliencia comunitaria. Se aplica a través de la solidaridad de los individuos 

desfavorecidos y la capacidad de contribuir al progreso social. 

Factores de resiliencia 

Los factores de riesgo son características personales que permiten la adaptación al 

entorno o características coyunturales que se presentan en las interacciones con otros sujetos 

con vínculos afectivos de calidad, sin embargo, también elevan el riesgo de degeneración 

permanente, sufrimiento, uso y abuso de drogas; y otros tipos de daño (García del Castillo et 

al., como se citó en Saavedra-Guajardo et al., 2018). 

Por otro lado, los factores de protección, Callisaya (como se citó en Saavedra-
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Guajardo et al., 2018) los define como características personales (capacidad de adaptarse), 

del entorno (contextos) o coyunturales que se refuerzan en la relación con los vínculos 

emocionales de calidad y que disminuyen, limitan o mitigan la probabilidad de que se 

produzcan daños y aumente la resiliencia. 

Estrategias de la resiliencia. Según Trujillo (2019) manifiesta algunas estrategias de 

la resiliencia: 

- Las personas tienen diferentes reacciones a las situaciones traumáticas y 

estresantes de la vida. Una estrategia para aumentar la resiliencia que funciona 

para un individuo puede no funcionar para otro. 

- No ve las crisis como obstáculos insuperables. Tiene la capacidad de influir en la 

opinión de cada persona sobre el término “huracán”. Considera cómo las cosas 

pueden ser diferentes en el futuro, en lugar de centrarse en el tema actual. 

- La confianza en uno mismo puede reforzarse mediante el reconocimiento de las 

propias capacidades y recursos para hacer frente a las situaciones adversas. Presta 

mucha atención a las sensaciones y necesidades. 

Teorías de la resiliencia. Se mencionan algunas de las teorías de la resiliencia con 

sus respectivos conceptos. 

Teoría personalista. Se basa en la Teoría Genética, que afirma que hay sujetos 

invulnerables que no se ven afectados por las circunstancias adversas mientras desarrollan sus 

capacidades. Esto puede atribuirse a la genética, que puede definirse como un temperamento único 

con altas capacidades cognitivas, lo que potencia los niveles de resiliencia al entenderla como una 

cualidad única (Gómez, como se citó en Ramos, 2019). 

Teoría sistemática. Esto se debe a una nueva investigación, en la que algunos autores 

descubrieron que las personas resilientes tienen al menos una persona que las acepta y apoya, 

ya sea la familia u otras personas. Esto impulsó el desarrollo de una nueva teoría en la que la 
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investigación se centra ahora en componer qué características ambientales promueven el 

desarrollo de la resiliencia, y se ha abandonado (Gómez, como se citó en Ramos, 2019). 

Teoría de la resiliencia urbana. De acuerdo con Meerow y Newell (como se citó en 

Parker & Simpsom, 2020) menciona que es la capacidad de un sistema urbano y de todas sus 

redes socioecológicas y sociotécnicas para conservar o restablecer inmediatamente las 

funciones previstas frente a la perturbación, el segmento, la adaptación al cambio y la alteración 

de los sistemas que limita la adaptabilidad presente o futura en la escala temporal y espacial.  

Dimensiones de la resiliencia. De acuerdo a Wagnild y Young (como se citó en 

Gómez, 2019) manifiesta cinco dimensiones para la resiliencia: 

La satisfacción personal. Se refiere al sentido de la vida de una persona. 

La ecuanimidad. Es el equilibrio de la propia vida en relación con sus experiencias y 

supone actuar con calma ante la adversidad. 

El sentirse bien sólo. Se refiere a la capacidad de estar satisfecho con uno mismo. 

La confianza en sí mismos. Es la facultad de confiar en uno mismo y en sus propios 

medios para salir de una circunstancia, así como la capacidad de reconocer su fuerza interior 

y sus limitaciones. 

La perseverancia. Hace referencia a la persistencia en situaciones adversas, está 

asociado a la voluntad de lucha y compromiso, y te permite crecer como persona en 

situaciones dolorosas. 

Asentamiento Humano 

Definición. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Informática se refiere 

a cualquier manifestación o presencia de individuos que tienen un domicilio fijo en un lugar 

determinado y desarrollan allí sus actividades esenciales. Es la manifestación física de una 

población, y puede estar conformada espacialmente de dos maneras: concentrada o 

diseminada (ONEI, como se citó en Hernández & Fernández, 2019). Según Hernández 
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(2020) lo define como un conglomerado humano sedentario dentro de una región definida. 

De acuerdo a Uribe (como se citó en Chanampa & Lorda, 2019) menciona que estas 

territorialidades se originan y se configuran a partir de una premisa central: la necesidad de 

las personas o grupos, de tener un hogar en la ciudad. La construcción de movilidades o 

tácticas espaciales, que implican mantener sus identidades, organizaciones y costumbres, así 

como las conexiones familiares, financieras, políticas y sociales, que tiene lugar a lo largo de 

este periodo. 

III. Hipótesis 

 
H0: No existe relación entre la autoestima y la resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 2021. 

Ha: Existe relación entre la autoestima y la resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 2021. 
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IV. Método 

4.1 Diseño de investigación 

 

Dado que las variables no se modificaron, el presente estudio tuvo un diseño no 

experimental; es decir, el investigador se encargó de analizar y gestionar los eventos a través 

del análisis sin interferir en su avance, con lo cual se delimitó en evidenciar el desempeño de 

las variables, sin generar algún mecanismo que altere su natural comportamiento. Además, 

fue transversal, porque los datos se obtuvieron en un determinado momento de la población 

estudiada (Hernández & Mendoza, 2018). El investigador se encargó de medir las variables 

autoestima y resiliencia sin alterar el comportamiento de las mismas, es decir se estudió en su 

estado natural y se recogieron los datos en un momento dado, como lo es el año 2022.  

En consecuencia, se presenta el siguiente esquema de diseño: 

Donde: 

M: pobladores del AA.HH. 

𝑂1: variable Autoestima 

R: Relación 

𝑂2: Resiliencia 

4.2 Población y muestra 

El universo estuvo compuesto por todos los habitantes de los asentamientos humanos 

del Perú, teniendo como población la conformada por un asentamiento humano ubicado en el 

distrito del Rímac – Lima, denominado como “San Juan de Amancaes”. Partiendo de ello, la 

muestra se determinó con el uso del muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir, la 

investigadora en función a una serie de criterios delimitó la cantidad de unidades de análisis, 
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teniendo un total de 30 pobladores del AA.HH. “San Juan de Amancaes”, mismos que 

debieron sujetarse a criterios que en seguida se precisan: 

Criterios de Inclusión 

- Pobladores mayores de edad en el AA.HH. San Juan de Amancaes. 

- Pobladores que residan en un período igual o mayor a un año dentro del AA.HH. 

- Pobladores que se sometieron a participar en la aplicación de ambos instrumentos. 

Criterios de Exclusión 

- Pobladores que viven en asentamientos adyacentes. 

- Pobladores menores de edad. 

- Pobladores que se negaron a dar su consentimiento para participar en la investigación.
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4.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Matriz de operacionalización de variables 

 

 Nota: Elaboración propia. 
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4.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 

Técnicas 

Para la valoración de los constructos se manipuló la encuesta como método de 

recogida de datos, cuyo objetivo fue recopilar mediciones sobre ideas extraídas de un sujeto 

de estudio previamente establecido. Los datos fueron recogidos mediante un cuestionario, un 

instrumento de acopio de datos que se compuso por un listado de interrogantes protocolizado 

que se desplegó a toda la población o a un subconjunto de la misma conservando el 

anonimato del sujeto (Hernández & Mendoza, 2018). 

Instrumento 

En cuanto a la estimación de la primera variable de estudio, Autoestima, se optó por 

emplear el inventario de autoestima de Coopersmith (1967), adaptado en el Perú por Prado 

(2020) que se compone de 25 ítems, cuya escala de medición fue nominal de tipo dicotómico 

donde “SI” cuando el enunciado fue equivalente con la forma de ser o pensar de quien está 

llenando el instrumento; y “NO” si el enunciado NO corresponde con la forma de ser o 

pensar de la unidad de análisis (ver anexo B y C). Para la segunda variable, Resiliencia, se 

utilizó la escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young (1993) adaptado en el Perú por 

Gómez (2019), constituido por 25 ítems, los cuales tienen escala ordinal de tipo Likert, con 

alternativa que van desde 1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Parcialmente en 

desacuerdo, 4. Indiferente, 5. Parcialmente de acuerdo, 6. De acuerdo, 7. Totalmente de 

acuerdo (ver anexo D y E). 

4.5 Plan de análisis 

 

Se comenzó por determinar cómo medir las variables y con ello su 

operacionalización, identificando las dimensiones e indicadores a medir, para lo cual se 

consideró estudios de otros autores nacionales, quienes emplearon instrumentos ya validados 

y confiables entorno a las variables de interés. Partiendo de lo anterior, se aplicó los 
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cuestionarios elegidos, presentando a los pobladores del AA.HH. quienes respondieron a las 

preguntas dadas, previo consentimiento de los mismos para participar en la indagación, y 

cumpliendo los criterios de selección previamente definidos. 

En cuanto a las respuestas proporcionadas por las unidades de investigación, se 

recogieron para luego llevar a cabo la tabulación de los datos en el programa Microsoft 

Office Excel 2016. Asimismo, los datos se introdujeron en una plantilla codificada con los 

campos correspondientes a cada ítem, que se utilizó para realizar un análisis estadístico 

descriptivo e inferencial con el programa informático IBM SPSS versión 25, lo que permitió 

responder a los objetivos planteados, así como construir las conclusiones y las 

recomendaciones finales. 

Para los fines del estudio, se utilizó el análisis descriptivo e inferencial, que implicó el 

conteo del número de casos ocurridos en cada tipo de variables para descubrir tendencias. 

Para ello fue necesario crear tablas de frecuencias relativas y absolutas, así como figuras o 

histogramas, para presentar los datos obtenidos para cada variable. 

Posteriormente, se utilizó la prueba de bondad de ajuste de Shapiro – Wilk donde los 

registros manifestaron no tener una distribución normal siendo el p valor encontrado menor al 

nivel de significancia de 0,05, por lo que se esgrimió la prueba no paramétrica Rho de 

Spearman para determinar la correlación de la variables en estudio de la presente 

investigación las cuales fueron la autoestima y la resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano con este fin se llevó a cabo la prueba de hipótesis. 
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4.6 Principios éticos 

Las indagaciones tuvieron en cuenta consideraciones éticas como el derecho al autor, 

teniendo en cuenta que este se materializa en relación a la autoría de los datos colocados, para 

luego citarlos de acuerdo a las normas APA 7ª edición. Adicionalmente, se consideró las 

recomendaciones por el comité de ética de la facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – ULADECH, así como el reglamento y 

disposiciones del CONCYTEC sobre la ejecución de una investigación; de manera que se 

garantiza la originalidad y transparencia en la formulación y ejecución de la exploración.  

Así también se mencionan otros principios éticos a tener en cuenta (Owonikoko, 

2013): 

Principio de beneficencia. Hace referencia al mantenimiento del bien físico y 

psicológico de todos aquellos que participan en el estudio, sin prevalecer el cumplimiento de 

sus intereses para cumplir los objetivos del mismo. 

Principio de autonomía. Hace referencia a la total libertad de las personas 

participantes e incluso del autor de la investigación para realizar el estudio en los términos y 

condiciones que se delimiten, los cuales deben ser aceptados o no voluntariamente. 

Principio de justicia. Hace referencia al uso cuidadoso y eficiente de los medios 

tangibles e intangibles necesarios para formular y llevar a cabo la exploración. 

Por consiguiente, la autora acepta toda la responsabilidad por el material ofrecido en 

la investigación y acepta cualquier compromiso que pudiese ocurrir previa, simultánea o 

posterior al estudio. 
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V Resultados 

5.1 Resultados 

Tabla 2.  

Autoestima en los pobladores de un asentamiento humano, Lima, 2021. 

Autoestima f % 

 Medio Alto 1 3.3 

Medio Bajo 20 66.7 

 Bajo 9 30.0 

 Total  30 100.0 

Nota. Información obtenida de la aplicación del Cuestionario Inventario de Autoestima de 

Coopersmith (IAC) versión adultos. En la tabla 2, se puede apreciar que la gran mayoría de 

los pobladores del asentamiento humano el 66.7% (20 pobladores) manifiestan tener un nivel 

de autoestima medio bajo mientras que solo el 3.3% (1 poblador) tiene un nivel medio alto de 

su autoestima. Es decir, que la mayoría de los pobladores no creen mucho en sí mismos por 

eso manifiestan una autoestima medio baja. 
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Tabla 3. 

Resiliencia en los pobladores de un asentamiento humano, Lima, 2021. 

Resiliencia f % 

 Alto 2 6.7 

 Intermedio 12 40.0 

 Bajo 16 53.3 

 Total 30 100.0 

Nota. En la tabla 3, se muestra que el 53.3% que representa a 16 pobladores encuestados de 

un asentamiento humano tienen un nivel de resiliencia bajo, por el contrario, sólo el 6.7% (2 

pobladores) manifestaron tener nivel alto. En otras palabras, la mayoría de pobladores no 

tiene la mayor capacidad para afrontar las adversidades que se le presentan por lo que 

manifiestan tener una resiliencia baja. 
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Tabla 4. 

Tabla cruzada de la autoestima y la resiliencia en los pobladores de un asentamiento 

humano, Lima, 2021. 

Resiliencia 

Total 

Autoestima 

Alto Intermedio Bajo 

f % f % f % f % 

Medio Alto 1 3.3 0 0.0 0 0.0 1 3.3 

Medio Bajo 1 3.3 11 36.7 8 26.7 20 66.7 

Bajo 0 0.0 1 3.3 8 26.7 9 30.0 

Total 2 6.7 12 40.0 16 53.3 30 100.0 

Nota. Información obtenida de la aplicación del Cuestionario Inventario de Autoestima de 

Coopersmith (IAC) versión adultos y cuestionario Escala de Resiliencia de Wagnild & 

Young. En la tabla 4, se observa que el mayor porcentaje de los pobladores encuestados de un 

asentamiento humano el 36.7% (11 pobladores) tienen una autoestima medio bajo y a la vez 

una resiliencia con un nivel intermedio, mientras que solo el 3.3% (1 poblador) manifiesta 

tener un autoestima medio alto y una resiliencia alta. 
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Tabla 5. 

Tabla del ritual de la significancia estadística entre la autoestima y la resiliencia en los 

pobladores en los pobladores de un asentamiento humano, Lima, 2021. 

Hipótesis General 

H0: No existe relación entre la autoestima y la resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 2021 

H1: Existe relación entre la autoestima y la resiliencia en los pobladores de un asentamiento 

humano – Lima, 2021 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia α = 0,05 = 5% 

Estadístico de Prueba 

Chi Cuadrado de Pearson: X2 = 20,486 

Valor de p = 0,000 

Nota. Información obtenida de la aplicación del Cuestionario Inventario de Autoestima de 

Coopersmith (IAC) versión adultos y cuestionario Escala de Resiliencia de Wagnild & 

Young. En la tabla 5, se muestran las evidencias de la prueba no paramétrica de Chi cuadrado 

de Pearson, para establecer si se aceptaba o rechazaba la hipótesis de investigación, y el 

resultado de su sig. bilateral fue de 0,000, que está por debajo del nivel de significación de 

0,05, lo que significa rechazar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alternativa de acuerdo 

con la regla de decisión; es decir, existe una relación entre la autoestima y la resiliencia en los 

pobladores de un asentamientos humanos - Lima, 2021; de esta forma se dio respuesta al 

objetivo general del estudio. 
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Tabla 6. 

Tabla cruzada de la autoestima en la dimensión personal y la resiliencia en los pobladores 

de un asentamiento humano, Lima, 2021. 

Resiliencia 

Total 

Personal 

Alto Intermedio Bajo 

f % f % f % f % 

Medio Bajo 1 3.3 2 6.7 8 26.7 11 36.7 

Bajo 1 3.3 10 33.3 8 2 6.7 19 63.3 

Total 2 6.7 12 40.0 16 53.3 30 100.0 

Nota. Información obtenida de la aplicación del Cuestionario Inventario de Autoestima de 

Coopersmith (IAC) versión adultos y cuestionario Escala de Resiliencia de Wagnild & 

Young. En la tabla 6, se indica que el mayor porcentaje de los pobladores encuestados de un 

asentamiento humano el 33.3% (10 pobladores) manifestaron tener una autoestima en la 

dimensión personal un nivel bajo y a su vez tienen su resiliencia en el nivel intermedio, 

mientras que solo el 3.3% (1 poblador) tiene un nivel medio bajo de autoestima en la 

dimensión personal y a la vez una resiliencia alta. Es decir, que a pesar que los pobladores 

manifiestan tener cualidades y actitudes bajas, estos pueden aumentar su nivel de resiliencia y 

afrontar cualquier situación. 
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Tabla 7. 

Tabla del ritual de la significancia estadística entre la autoestima en la dimensión personal y 

la resiliencia en los pobladores en los pobladores de un asentamiento humano, Lima, 2021. 

Hipótesis Específico 1 

H0: No existe relación entre la autoestima en la dimensión personal y la resiliencia en 

los pobladores de un asentamiento humano – Lima, 2021 

H1: Existe relación entre la autoestima en la dimensión personal y la resiliencia en los 

pobladores de un asentamiento humano – Lima, 2021 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia α = 0,05 = 5% 

Estadístico de Prueba 

Chi Cuadrado de Pearson: X2 = 3,445 

Valor de p = 0,179 

Nota. Información obtenida de la aplicación del Cuestionario Inventario de Autoestima de 

Coopersmith (IAC) versión adultos y cuestionario Escala de Resiliencia de Wagnild & 

Young. En la tabla 7, se manifiestan las evidencias a través de la prueba no paramétrica Chi 

cuadrado de Pearson para determinar si la hipótesis de investigación debe ser aceptada o 

rechazada, y el resultado de su significación bilateral con un valor de 0,179 , que está por 

encima del nivel de significación de 0,05, lo que significa rechazar la hipótesis de 

investigación y admitir la hipótesis nula de acuerdo con la regla de decisión; es decir, no 

existe una relación entre la dimensión personal de la autoestima y la resiliencia de los 

habitantes de un asentamiento humano - Lima, 2021. 
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Tabla 8. 

Tabla cruzada de la autoestima en la dimensión social y la resiliencia en los pobladores de 

un asentamiento humano, Lima, 2021. 

Resiliencia 

Total 

Social 

Alto Intermedio Bajo 

f % f % f % f % 

Medio Alto 2 6.7 3 10.0 0 0.0 5 16.7 

Medio Bajo 0 0.0 9 30.0 9 30.0 18 60.0 

Bajo 0 0.0 0 0.0 7 23.3 7 23.3 

Total 2 6.7 12 40.0 16 53.3 30 100.0 

Nota. Información obtenida de la aplicación del Cuestionario Inventario de Autoestima de 

Coopersmith (IAC) versión adultos y cuestionario Escala de Resiliencia de Wagnild & 

Young. En la tabla 8, se aprecia que el mayor porcentaje de los pobladores encuestados de un 

asentamiento humano el 30% (9 pobladores) manifestaron tener una autoestima en la 

dimensión personal un nivel bajo y a su vez tienen su resiliencia en el nivel intermedio, 

mientras que solo el 6.7% (2 pobladores) tiene un nivel medio bajo de autoestima y a la vez 

una resiliencia alta. Es decir, que todavía algunos de los pobladores tienen sentimientos 

opacados de ser aceptados o rechazados por los demás esto provocando que tengan una 

resiliencia medio baja y no puedan afrontar diversas situaciones. 
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Tabla 9. 

Tabla del ritual de la significancia estadística entre la autoestima en la dimensión social y la 

resiliencia en los pobladores en los pobladores de un asentamiento humano, Lima, 2021. 

Hipótesis Específico 2 

H0: No existe relación entre la autoestima en la dimensión social y la resiliencia en 

los pobladores de un asentamiento humano – Lima, 2021 

H1: Existe relación entre la autoestima en la dimensión social y la resiliencia en los 

pobladores 

de un asentamiento humano – Lima, 2021 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia α = 0,05 = 5% 

Estadístico de Prueba 

Chi Cuadrado de Pearson: X2 = 19,313 

Valor de p = 0,001 

Nota. Información obtenida de la aplicación del Cuestionario Inventario de 

Autoestima de Coopersmith (IAC) versión adultos y cuestionario Escala de 

Resiliencia de Wagnild & Young. En la tabla 9, se evidencian los resultados de la 

prueba no paramétrica Chi Cuadrado de Pearson para determinar si se aceptaba o 

rechazaba la hipótesis de investigación y el resultado de su suscripción bilateral fue 

de 0,001. Se rechazó la hipótesis nula cuando el valor p fue inferior a 0,05, lo que 

indica que existe una relación entre la autoestima en la dimensión social y la 

resiliencia en los habitantes de un asentamiento humano - Lima, 2021. 
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Tabla 10. 

Tabla cruzada de la autoestima en la dimensión familiar y la resiliencia en los 

pobladores de un asentamiento humano, Lima, 2021. 

Resiliencia 

Total 

Familiar 

Alto Intermedio Bajo 

f % f % f % f % 

Medio Alto 1 3.3 5 16.7 0 0.0 6 20.0 

Medio Bajo 1 3.3 7 23.3 10 33.3 18 60.0 

Bajo 0 0.0 0 0.0 6 20.0 6 20.0 

Total 2 6.7 12 40.0 16 53.3 30 100.0 

Nota. Información obtenida de la aplicación del Cuestionario Inventario de Autoestima de 

Coopersmith (IAC) versión adultos y cuestionario Escala de Resiliencia de Wagnild & 

Young. En la tabla 10, se estima que el mayor porcentaje de los pobladores encuestados de un 

asentamiento humano el 33.3% (10 pobladores) manifestaron tener una autoestima en la 

dimensión familiar un nivel medio bajo y a su vez tienen su resiliencia en el nivel intermedio, 

mientras que solo el 3.3% (1 poblador) tiene un nivel medio bajo de autoestima y a la vez una 

resiliencia alta. Es decir, que la mayoría de los pobladores tienen un nivel medio bajo de 

estimación de sí mismo con respecto a su familia mostrando un nivel de resiliencia 

intermedio de afrontar cualquier situación. 
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Tabla 11. 

Tabla del ritual de la significancia estadística entre la autoestima en la dimensión familiar y 

la resiliencia en los pobladores en los pobladores de un asentamiento humano, Lima, 2021. 

Hipótesis Específico 3 

H0: No existe relación entre la autoestima en la dimensión familiar y la resiliencia en 

los pobladores de un asentamiento humano – Lima, 2021 

H1: Existe relación entre la autoestima en la dimensión familiar y la resiliencia en los 

pobladores de un asentamiento humano – Lima, 2021. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia α = 0,05 = 5% 

 

Estadístico de Prueba 

Chi Cuadrado de Pearson: X2 = 12,222 

Valor de p = 0,016 

Nota. Información obtenida de la aplicación del Cuestionario Inventario de Autoestima de 

Coopersmith (IAC) versión adultos y cuestionario Escala de Resiliencia de Wagnild & 

Young. En la tabla 11 se exponen las evidencias de la prueba no paramétrica Chi Cuadrado 

de Pearson el cual se utilizó para establecer si se apoyaba la hipótesis de la investigación. El 

resultado de su signo bilateral indicaba que la hipótesis estaba respaldada por el valor de 

0,016, muy por debajo del nivel de significación de 0,05, rechaza la hipótesis nula y acepta la 

hipótesis alternativa según la regla de decisión; es decir, existe una relación entre la 

autoestima a nivel familiar y la resiliencia de los habitantes de un asentamiento humano - 

Lima, 2021. 
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5.2 Análisis de resultados 

La exploración desarrollada señaló como propósito determinar la relación entre la 

autoestima y la resiliencia en los pobladores de un asentamiento humano, Lima, 2021. Por lo 

consiguiente, los resultados que se encontraron se comparan y discuten con investigaciones 

anteriores. El interés de la temática abordada responde a la idea de que los pobladores de un 

asentamiento humano pasan por situaciones económicas y ambientales de necesidades 

básicas de las cuales debe afrontar esto conlleva a problemas psicológicos. Debido a lo 

señalado, en la presente investigación de acuerdo a la hipótesis general planteada se encontró 

que la autoestima y la resiliencia en los pobladores de un asentamiento humano manifiestan 

tener relación con valores (sig.=0,000; X2 = 20,486), es decir, se aceptó la hipótesis de 

investigación. La evidencia registrada es similar en contraste con lo dispuesto la indagación 

de Chávarry (2020) quien en su análisis realizado en Lima cuya finalidad fue encontrar la 

relación entre la autoestima con la resiliencia en los habitantes de un asentamiento humano 

del distrito de Lurigancho, donde también se encontró que existe relación directa y 

significativa entre las variables autoestima y la resiliencia en los habitantes de un 

asentamiento humano, con valores de (sig.=0,001; rho=0,733) siendo este último valor una 

correlación positiva moderada. Del mismo modo Dueñez y Ortega (2020) también realizó un 

estudio en el cual los factores de la resiliencia se relacionan con la autoestima. 

En el transcurso del tiempo, algunos investigadores buscaron otros factores que se 

relacionan con respecto a la variable autoestima, como lo hace notar Ryszewska- Łabędzka et 

al. (2022) encontraron una relación directa y significativa entre las variables autoestima con 

el nivel de funcionamiento biopsicosocial en personas mayores. Asimismo, como expresa 

Palacios (2019) constató la relación que existe entre la autoestima y la satisfacción con la 

vida. De igual modo Contreras (2018) encontró que la autoestima y la satisfacción tienen una 

relación directa y significativa.  
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Así también se halló, que el 66.7% (20 pobladores) de los pobladores muestran en su 

mayoría un nivel medio bajo respecto a su autoestima. Estos resultados son similares a 

investigaciones previas como expresa Sánchez (2020) donde logró demostrar que el 47% 

tenían un nivel bajo de autoestima. Asimismo, Ramírez (2018) localizó que la gran mayoría 

de los habitantes de un asentamiento humano tenían una baja autoestima. De manera similar 

Diaz (2019) encontró que la mayor proporción de pobladores tenían una autoestima media y 

tal como Llatance (2019) también evidenció similares resultados, que el 65% de pobladores 

presentaban una autoestima de nivel medio; esto de acuerdo a la teoría de comparación 

social, según Festinger (1954, como se citó en Krause et al., 2021) plantea que los individuos 

tienen una necesidad básica continúa de evaluarse a sí mismas en relación con los demás para 

obtener una valoración aceptable de sus talentos y rasgos, puesto que esta valoración es baja 

es los pobladores de un asentamiento humano. Por otro lado, se apreció que el 53% tienen un 

nivel bajo de resiliencia esto de acuerdo a Gómez (2010, como se citó en Ramos, 2019) 

manifiesta a la teoría personalista que los sujetos se ven afectado por motivo que no muestran 

sus capacidades cognitivas, debido a esto los pobladores muestran una resiliencia baja. 

Por consiguiente, se obtuvo la primera hipótesis en donde se halló que no hay relación 

entre la autoestima en la dimensión personal y la resiliencia teniendo un valor de Chi 

Cuadrado de Pearson X2 = 3,445 y un valor de sig.=0,179, que es mayor al nivel de 

significancia de 0,05. Es decir, que los pobladores que manifiestan tener cualidades y 

actitudes bajas estos pueden disminuir su nivel de resiliencia y los cuales no podrían afrontar 

cualquier situación. Esto se ve reflejado en los resultados encontrados, que manifiestan que el 

33,3% (10 pobladores) tienen un nivel bajo de autoestima en la dimensión personal y la vez 

una resiliencia de nivel intermedio.  

Así también, en la segunda hipótesis planteada, se encontró la relación entre la 

autoestima en la dimensión social y resiliencia con valores de Chi Cuadrado de Pearson y 
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significancia (X2 = 19,313; sig.= 0,001) respectivamente. Por lo que existe una correlación 

positiva considerable, en otras palabras, cuanto más baja sea la autoestima en la dimensión 

social, más baja es la resiliencia y viceversa. Es decir, que todavía algunos de los pobladores 

tienen sentimientos opacados de ser aceptados o rechazados por los demás esto provocando 

que tengan una resiliencia medio baja y no puedan afrontar diversas situaciones. Esto se ve 

reflejado en los resultados encontrados, donde el 30% (9 pobladores) tienen un nivel medio 

bajo de autoestima en la dimensión social y a la vez su nivel de resiliencia es intermedio. 

De la misma forma, en la tercera hipótesis se encontró la existencia de entre la 

autoestima en la dimensión familiar y la resiliencia con valores de la prueba no paramétrica 

Chi Cuadrado de Pearson y la significancia de (X2 = 12,222; sig.=0,016) respectivamente, 

representando el segundo valor una correlación, lo que indica, cuanto menor sea la 

autoestima en la dimensión familiar también tendrá una menor resiliencia. Es decir, que la 

mayor proporción de los pobladores tienen un nivel medio bajo de estimación de sí mismo 

con respecto a su familia mostrando un nivel de resiliencia intermedio de afrontar cualquier 

situación. Lo mencionado se argumenta con lo registrado en las evidencias, donde el 33.3% 

(10 pobladores) manifestaron tener una autoestima en la dimensión personal un nivel medio 

bajo y a su vez tienen su resiliencia en el nivel intermedio. 
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VI Conclusiones 

Se obtuvo como resultados que los pobladores presentan un nivel medio bajo de 

autoestima 66.7% (20 pobladores) y un nivel bajo de resiliencia 53.3% (16 pobladores) y se 

encontró la relación positiva media y significativa que existe entre estas variables. Es decir, a 

menor nivel de autoestima en los pobladores de un asentamiento humano, menor tendrá su 

resiliencia de afrontar cualquier situación ya sea económico o ambiental que puedan tener, en 

consecuencia, se admitió la hipótesis de investigación. 

Asimismo, al evaluar la presencia de la relación entre la variable autoestima en la 

dimensión personal y la resiliencia, no se pudo hallar una relación positiva considerable. Es 

por ello que se aceptó la hipótesis de nula, es decir a menor autoestima en la dimensión 

personal, menor resiliencia y viceversa, pero en menor proporción en los pobladores de un 

asentamiento humano. 

También se encontró la relación que existe entre las variables autoestima en la 

dimensión social, por lo que manifestó una relación positiva considerable. Por lo tanto, 

cuanto más baja sea la autoestima en la dimensión personal, más baja es la resiliencia y 

viceversa en los pobladores de un asentamiento humano, por consiguiente, se llegó a aceptar 

la hipótesis de investigación. 

En cuanto a la relación entre la variable autoestima en la dimensión familiar y la 

resiliencia, de esto se pudo apreciar que una relación positiva considerable, en otras palabras, 

a menor sea la autoestima en la dimensión familiar también tendrá una menor resiliencia en 

los pobladores de un asentamiento humano, por lo que la hipótesis de investigación se aceptó. 
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 Recomendaciones 

Se recomienda, a las entidades públicas como el Ministerios de desarrollo e inclusión 

social (MIDIS) sumado en alianza al Ministerio de Vivienda y Ministerio de trabajo, a 

generar estrategias y acciones efectivas que involucren campañas, talleres o cursos de 

empoderamiento, así como la manifestación de oportunidades laborales, académicas y de 

cualquier otra índole; para dar mejores beneficios y servicios a los asentamientos humanos, 

donde se garantice una calidad de vida que permita su desarrollo como personas con 

oportunidades para seguir creciendo y formándose. 

Se recomienda, a las instituciones a nivel de gobierno local, como municipalidades a 

generar programas psicológicos en los AA.HH., por medio del diagnóstico e intervención de 

la salud emocional y psicológica de los pobladores, lo cual contribuirá con obtener datos más 

precisos de sus condiciones, con lo cual se sirva de insumo para materializar talleres de 

sensibilización y tratamiento en función a los problemas que éstos manifiesten, o en su 

defecto, a consolidar o fortalecer variables como autoestima y resiliencia. 

Se recomienda a la comunidad científica, principalmente la especialidad de 

psicología, a generar mayor abordaje entorno al estado psicológico de un grupo social que 

desde años atrás viene tomando protagonismo, donde aspectos como la migración, empleo, 

pobreza, formación académica, entre otros; representan aspectos que han conllevado a la 

formación de los AA.HH. donde sin duda, la capacidad de continuar frente a las condiciones 

en la que estos viven representa una oportunidad de estudio que demanda mayor abordaje, así 

como su relación con variables como la autoestima, y otras; siendo ello una línea 

investigativa con relevancia para abordar.
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Apéndice A. Instrumentos de evaluación 

Inventario de Autoestima de Coopersmith (IAC) versión adultos 

Edad: ………………… Sexo: ( ) Masculino ( ) Femenino 

Instrucciones 

Marque con aspa (X) debajo de SÍ o No de acuerdo a los siguientes criterios: 

SI: cuando la frase SI coincide con su forma de ser o pensar 

NO: si la frase NO coincide con su forma de ser o pensar 

 

N° Frase descriptiva SÍ NO 

1 Usualmente las cosas no me molestan.   

2 Me resulta difícil hablar frente a un grupo.   

3 Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiese.   

4 Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad.   

5 Soy muy divertido(a).   

6 Me altero fácilmente en casa.   

7 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa nueva.   

8 Soy popular entre las personas de mi edad.   

9 Generalmente mi familia considera mis sentimientos.   

10 Me rindo fácilmente.   

11 Mi familia espera mucho de mí.   

12 Es bastante difícil ser “yo mismo”.   

13 Me siento muchas veces confundido(a).   

14 La gente usualmente sigue mis ideas.   

15 Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo.   

16 Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de mi casa.   

17 Frecuentemente me siento desconectado con mi trabajo.   

18 No estoy tan simpático como mucha gente.   

19 Si tengo algo que decir usualmente lo digo.   

20 Mi familia me comprende.   

21 Muchas personas son más preferidas que yo.   

22 Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera presionando.   

23 Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago.   

24 Frecuentemente desearía ser otra persona.   

25 No soy digno de confianza.   

¡Muchas gracias!
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Escala de Resiliencia de Wagnild & Young 

Instrucciones: Por medio de este cuestionario, se busca conocer su forma y frecuencia de 

actuar ante determinadas circunstancias. Se le solicita que conteste a cada una de las siguientes 

preguntas marcando con un aspa (X) en la casilla que mejor represente su proceder en cada 

oración, vale resaltar que no existe respuesta buena ni mala. A continuación, se precisan las 

alternativas de respuesta:  

1: Totalmente en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Parcialmente en desacuerdo 4. Indiferente 5. 

Parcialmente de acuerdo 6. De acuerdo 7. Totalmente de acuerdo. 

 

N° 
Ítems 

Alternativas 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Cuando planifico algo lo realizo.        

2 Soy capaz de resolver mis problemas.        

3 
Soy capaz de hacer las cosas por mí mismo sin depender 

de los demás. 

       

4 Para mí es importante mantenerme interesado(a) en algo.        

5 Si debo hacerlo, puedo estar solo(a).        

6 
Estoy orgulloso(a) de haber podido alcanzar metas en mi 

vida. 

       

7 Generalmente me tomo las cosas con calma.        

8 Me siento bien conmigo mismo(a).        

9 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.        

10 Soy decidido.        

11 Soy amigo(a) de mí mismo.        

12 Rara vez me pregunto sobre la finalidad de las cosas.        

13 Considero cada situación de manera detallada.        

14 
Puedo superar las dificultades porque anteriormente he 

experimentado situaciones similares. 

       

15 Soy autodisciplinado(a).        

16 Por lo general encuentro de que reírme.        

17 
La confianza en mí mismo(a) me permite atravesar 

momentos difíciles. 

       

18 En una emergencia soy alguien en quien pueden confiar.        

19 
Usualmente puedo ver una situación desde varios puntos 

de vista. 

       

20 A veces me obligo a hacer cosas me gusten o no.        

21 Mi vida tiene sentido.        

22 
No me aflijo ente situaciones sobre las que no tengo 

control. 

       

23 
Cuando estoy en una situación difícil, generalmente 

encuentro una salida. 

       

24 Tengo suficiente energía para lo que debo hacer.        

25 Acepto que hay personas a las que no les agrado.        
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Apéndice B. Consentimiento informado 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE 

CHIMBOTE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 
 

 

 

Consentimiento informado 

30 de Julio de 2019 
 

Estimado ……… 
 

La Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Católica Los Ángeles 

de Chimbote apoya la práctica de obtener el consentimiento informado de, y 

proteger a los sujetos humanos que participen en la investigación. 

La siguiente información tiene por objeto ayudarle a decidir si aceptará 

participar en el presente estudio. Usted está en libertad de retirarse del estudio 

en cualquier momento. 

Para tal efecto se le pedirá que responda al INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

DE COOPERSMITH Y ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD & 

YOUNG. Nos interesa estudiar la relación entre autoestima y resiliencia en los 

pobladores de un asentamiento humano, Lima, 2021. Nos gustaría que usted 

participe de esta investigación, pero tal participación es estrictamente 

voluntaria. Les aseguramos que su nombre no se mencionará en los hallazgos 

de la investigación. La información sólo se identificará mediante un código 

numérico. 

Si le gustaría tener información adicional acerca del estudio antes o después de 

que finalice, puede ponerse en contacto con cualquiera de nosotros por teléfono 

o por correo. 

Agradecemos su atención y apreciamos su interés y cooperación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
                                                        ALTAMIRANO ZÚÑIGA, SHARON 

 

Estudiante de psicología de la ULADECH Católica 

xarito_love_tk@hotmail.com 

 

mailto:xarito_love_tk@hotmail.com
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Apéndice C. Ficha técnica de los instrumentos de evaluación 

Ficha técnica del Inventario de Autoestima de Coopersmith 

 
Nombre del 

Instrumento de 

Recolección de datos: 

 

Inventario de Autoestima de Coopersmith 

Autor original Stanley Coopersmith (1967) 

Adaptado por Prado Minchola, Guillermo Oscar (2020) 

Lugar: Lima – Perú. 

 

Muestra: 
La muestra estuvo conformada por 34 estudiantes 

universitarios. 

Objetivo: Evaluar el nivel de autoestima 

 

 
Dimensiones: 

 

- Personal (13 ítems): 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 

19, 23, 24, 25 

- Social (6 ítems): 2, 5, 8, 14, 17, 21 

- Familiar (6 ítems): 6, 9, 11, 16, 20, 22 

 

N° de ítems: 
 

El instrumento consta de 25 ítems 

Escala de medición: Nominal 

 

Validación: 
La validación se hizo a través de juicios de expertos compuesto 

por tres expertos en la materia. 

 

Confiabilidad 

Se desarrolló fue a través del Alpha de Cronbach mostrando 

como resultados iguales a 0,85 lo cual indica una 

confiabilidad elevada. 

 

 

Claves de respuesta: 

Ítems Verdaderos: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20. 

Ítems Falsos: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 
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Ficha técnica de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young 

 
Nombre del 

Instrumento de 

Recolección de 

datos: 

 

Escala de Resiliencia de Wagnild & Young 

Autor original Wagnild & Young (1993) 

Autor adaptado Gómez Chacaltana, Mario Alejandro (2019) 

Lugar: Lima – Perú. 

 
Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 468 estudiantes 

universitarios los cuales fueron seleccionados en 2 grupos de 

234 cada uno 

Objetivo: Evaluar el nivel de resiliencia en universitarios 

 

 

Dimensiones: 

- Ecuanimidad (4 ítems): 8, 11, 7, 12 

- Perseverancia (7 ítems): 1, 4, 14, 15, 23, 2, 20 

- Confianza en sí mismo (6 ítems): 9, 10, 17, 24, 13, 

18 

- Satisfacción personal (4 ítems): 16, 25, 6, 22 

- Sentirse bien sólo (4 ítems): 3, 5, 19, 21 

N° de ítems: 
 

El instrumento consta de 25 ítems 

Escala de medición: Ordinal 

 
Validación: 

Se realizó una validez por constructo por medio el análisis 

factorial exploratorio donde se aplicó la prueba de KMO de 0,87 

realizando un test de Bartlett 

 
Confiabilidad 

Se desarrolló fue a través del Alpha de Cronbach mostrando 

como resultados iguales a 0,87 lo cual indica una 

confiabilidad elevada. 
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Apéndice D. Carta de autorización 
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Apéndice E. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis  Variables  

Problema general: Objetivo general Hipótesis general Variable 1: 
Autoestima 

  H0: No existe relación entre la 

autoestima y la resiliencia en los 

pobladores de un asentamiento humano 

– Lima, 2021. 

 
Ha: Existe relación entre la autoestima y 

la resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 2021. 

Dimensiones Indicadores 
Escala 
de 
medición 

 
¿Existe relación entre la autoestima y la 

resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 2021? 

 
Determinar la relación entre la autoestima 

y la resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 2021 

 
1. Personal 

 
2. Social 

 
1. Actitudes frente a su autopercepción y experiencia autovalorativa. 

 
2. Actitudes frente al medio social, vivencias y expectativas sociales. 

 

 

 
 

Nominal 

  
3. Familiar 3. Actitudes y experiencias en el entorno familiar 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2: 
Resiliencia 

   
Dimensiones Indicadores 

Escala 
de 
medición 

 

 

 

 

a) ¿Existe relación entre la autoestima en el 

área personal y la resiliencia en los 

pobladores de un asentamiento humano – 

Lima, 2021? 

b) ¿Existe relación entre la autoestima en el 

área social y la resiliencia en los pobladores 

de un asentamiento humano – Lima, 2021? 

c) ¿Existe relación entre la autoestima en el 

área familiar y la resiliencia en los 

pobladores de un asentamiento humano – 

Lima, 2021? 

 

 

 

a) Identificar la relación entre la 

autoestima en el área personal y la 

resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 2021 

b) Identificar la relación entre la 

autoestima en el área social y la resiliencia 

en los pobladores de un asentamiento 

humano – Lima, 2021. 

c) Identificar la relación entre la 

autoestima en el área familiar y la 

resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 2021. 

HE 1: Existe relación entre la 

autoestima en el área personal y la 

resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 

2021. 

 
HE 2: Existe relación entre la 

autoestima en el área social y la 

resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 

2021. 

 
HE 3: Existe relación entre la 

autoestima en el área familiar y la 

resiliencia en los pobladores de un 

asentamiento humano – Lima, 

2021. 

 

 

 

 

1. Satisfacció

n personal 

 
2. Ecuanimidad 

 
3. Sentirse bien solo 

 
4. Confianza en 

sí mismo 

 
5. Perseverancia 

 

 

 

 

 

 
1. Humor, sentido, aceptación, unicidad. Visión afecto, cautela, fortaleza. 

 
2. Independencia, autonomía, perspectiva Satisfacción, eficacia, 

decisión, fortaleza, autoestima, autoconcepto, energía. 

 
3. Responsabilidad, adaptación, dinamismo, disciplina, actividad, 

deber, resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Tipo y diseño de investigación  Población y muestra  Técnicas e instrumento Estadística 

 

 
Tipo: Cuantitativa - Básica 

Diseño: No experimental transversal 

Nivel: Relacional 

Población: Constituida por los pobladores del AA.HH. ubicado en el distrito del Rímac – Lima, denominado 

como “San Juan de Amancaes”. 

 
Muestra: Constituida por 30 pobladores del AA.HH. de San Juan de Amancaes en el distrito del Rímac 

– Lima. 

 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 
Estadística 

descriptiva 

e 

inferencial 
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