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RESUMEN 

La investigación: “autoagresión y su relación con la resiliencia en estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022”, tuvo como 

objetivo general: Determinar la relación de la autoagresión con la resiliencia en 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 

2022. El estudio es básica o teórica, de un diseño transversal no experimental, una 

metodología cuantitativa correlacional, un método hipotético-deductivo. La muestra del 

estudio fue de 120 alumnos. Los datos se recogieron mediante encuesta y el cuestionario 

sirvió de instrumento, empleándose en la variable autoagresión la escala de autolesión de 

SHAGER y para medir la variable resiliencia la escala de SV RES. El resultado de la 

presente investigación, se demuestra que la autoagresión y resiliencia están 

significativamente correlacionadas, siendo el p – valor 0, 007 < 0, 05. Así mismo, 

presentó un coeficiente de correlación –, 244, indicando que existe una asociación 

negativa baja, es decir; a mayor nivel de resiliencia menor probabilidad de autoagresión. 

Palabras claves: Afectividad, Autoagresión, Resiliencia, Relaciones Interpersonales, 

Regulación de Afecto. 
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ABSTRACT 

The research: “self-aggression and its relationship with resilience in students of the 

Alfonso Torres Luna Secondary Educational Institution (JEC), Acora 2022”, had the 

general objective: Determine the relationship of self-aggression with resilience in 

students of the Secondary Educational Institution Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 

2022. The study is basic or theoretical, with a non-experimental cross-sectional design, a 

quantitative correlational methodology, and a hypothetical-deductive method. The study 

sample was 120 students. The data was collected through a survey, and the questionnaire 

served as an instrument, using the SHAGER self-harm scale for the self-harm variable 

and the SV RES scale to measure the resilience variable. The result of this research shows 

that self-harm and resilience are significantly correlated, with the p - value 0.007 < 0.05. 

Likewise, it presented a correlation coefficient -.244, indicating that there is a low 

negative association, that is to say; The higher the level of resilience, the lower the 

probability of self-harm. 

Keywords: Affectivity, Self-harm, Resilience, Interpersonal Relationships, Affect 

Regulation. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los problemas son parte de la vida, todos en algún momento de la vida hemos 

pasado por diferentes problemas y dificultades que puede ser como: ruptura amorosa, 

conflictos familiares, fallecimiento de un ser querido, accidentes, violencia, despido de 

un trabajo, decepciones, traumas y entre otros. Que inducen a experimentar emociones / 

sentimientos (tristeza, ansiedad, estrés, ira, etc.).  

Es natural preguntarse ¿Por qué a mí?, quejarnos de los problemas, pero sin saber 

que esa adversidad puede servirnos para ser mejores personas. Superar, enfrentarlo, 

buscar alternativas depende de cada persona. Considerando que la vida sin problemas no 

tendría sentido, porque gracias a ello uno aprende, crece y madura como persona. 

De acuerdo a Huamán y Villar (2021), nos dice que “Los adolescentes resultan 

ser más vulnerables, ya que se encuentran en una etapa de cambios físicos, así como 

emocionales, la cual de no ser atendida y/o acompañada asertivamente por sus 

progenitores, puede generar múltiples problemas y conductas negativas, siendo una de 

los más comunes, las autolesiones” (p.14).  

Para Santos (2016), la autoagresión es cuando una persona se lastima uno mismo 

a través de los golpes, cortes; para liberar un dolor emocional. (p. 7) Los adolescentes que 

adoptan esta conducta suscitan preocupación porque es más frecuente últimamente y tiene 

repercusiones físicas, emocionales y sociales perjudiciales. Sin embargo, existe 

capacidades que contribuyen a superar las actitudes negativas, como es el caso de la 

resiliencia. Teniendo en cuenta a Fiorentino (2008), la resiliencia es la capacidad de 

superar circunstancias difíciles y salir fortalecido y más sabio (p. 5). 
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Por lo tanto, el propósito de este proyecto de estudio es utilizar los resultados para 

establecer medidas preventivas y de promoción con respecto al problema, y así contribuir 

en el desarrollo de los alumnos y en el fortalecimiento de las relaciones familiares de la 

Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna.  

El presente estudio consta de seis capítulos: 

- Capítulo I: Se muestra la temática de la investigación referente a las variables de 

autoagresión y resiliencia. Asimismo, se toma en cuenta en cómo se formuló el 

problema, las hipótesis de investigación, los motivos y objetivos del estudio.  

- Capítulo II: Se presenta los estudios que están directamente relacionados con las 

variables de investigación de ámbito (local, nacional e internacional).  Además, 

se toma en cuenta los marcos teóricos y conceptuales. 

- Capítulo III: Esta comprendido por los materiales y métodos empleados en el 

estudio, así como el lugar geográfico, el tipo y método de investigación, técnicas 

e instrumentos. Además, la demografía y la muestra del estudio y, por último, el 

proceso del análisis estadístico. 

- Capítulo IV: Se da a conocer los resultados de acuerdo a las variables, objetivos 

y la comprobación de hipótesis, con su respectiva discusión. 

- Capítulo V: Se presenta de manera resumida los resultados del estudio.  

- Capítulo VI: Como penúltimo capítulo está basada en las recomendaciones. 

- Capítulo VII: Por último, se presenta las referencias bibliográficas que fueron 

esenciales para el estudio.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia es considerada una de las etapas más importante del desarrollo, 

por el paso de la infancia a la madurez. Aunque creen que son más maduros, fuertes y 

capaces de enfrentarse al mundo, todavía no es así. Siguen siendo muy vulnerables 

mientras crecen y buscan su identidad, porque aún carecen de los medios necesarios para 

afrontar por sí solos los retos de la edad adulta. Por ende, necesitan todavía la compañía, 

afecto, aceptación y respeto de la familia. (Colomina y García 2014).  

Teniendo en cuenta al Código de los Niños y Adolescentes (2022), considera a los 

adolescentes desde los doce hasta cumplir los dieciocho años. En efecto, los adolescentes 

están expuestos a diferentes situaciones sociales o conductas de riesgo como: embarazo 

precoz, suicidio, autolesión, fracaso escolar, bullying, trastornos de alimentación, 

adicción a los videojuegos, violencia intrafamiliar, etc., que afectan en su bienestar y 

desarrollo.   

Es importante mencionar que traer los hijos al mundo, es una decisión más 

importante que puede tomar una pareja, porque implica una gran responsabilidad, de 

acompañarlos a lo largo de toda su vida. La etapa que produce más preocupación a los 

padres y madres es la adolescencia. Según Villar, Laucirica y Abal, (s.f.), menciona que 

los padres y madres tienden a preocuparse, ya que a la adolescencia lo relacionan a 

“problemas”, sin embargo, la realidad es diferente porque la mayoría pasan por la 

adolescencia sin demasiados conflictos. Solo se requiere ayudarlos, acompañarlos y 

orientarlos para que florezcan. 

Por ello, es menester, que durante la adolescencia la familia construya un espacio 

de afecto, comprensión y apoyo. Para así engendrar confianza y seguridad en el 

adolescente, aspectos que contribuirá a enfrentar de manera óptima las situaciones 
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adversas y los desafíos que se les presente en el trayecto de su vida. Ayudarlos, 

acompañarlos favorecerá a valerse por ellos mismo más adelante.  

Es crucial, tratar un tema al que los adolescentes se acostumbran con el tiempo, 

nos referimos a la autoagresión, lo cual no debe pasar desapercibido, ignorado sino 

considerado, puesto que es un problema que genera efectos como afirma Ñañez, Caussa 

y Estrada (2020), que las autoagresiones tienen repercusiones sociales y emocionales en 

todos los aspectos del desarrollo del adolescente. Empleando las palabras de Aragón y 

Mejía (2019), nos dice que la autoagresión es una mutilación deliberada del cuerpo sin el 

deseo de suicidarse, sino más bien como una forma de afrontar emociones difíciles de 

expresar con palabras. (p. 28) 

Las causas más frecuentes son la violencia intrafamiliar, la comunicación 

inadecuada entre padres e hijos, la violencia sexual cometida por un miembro de la 

familia, los malos tratos psicológicos sufridos en la escuela, como el acoso escolar, los 

problemas de ansiedad y, sobre todo, los trastornos límite de la personalidad. (Rivera, 

2023) 

Según datos recopilados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2019), el 20% de los adolescentes a nivel mundial padecen enfermedades 

mentales, y las tasas de autolesiones son bastante elevadas. Por ejemplo, en América 

Latina la autoagresión también afecta a los adolescentes, como en un estudio realizado 

por Meza de la Luna, Rovelo, Gayou y Concepción (2019), encontraron en estudiantes 

mexicanos que el 21.26 % presentaron autoagresión. Además, por Díaz (2022) en su 

estudio determinó que el 22.6% de estudiantes colombianos han presenciado conductas 

autoagresivas.  
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Por otro lado, en nuestro país el Perú la autoagresión es vista como una epidemia 

silenciosa que va creciendo en los adolescentes. En un estudio realizado por Gallegos, 

Casapia y Rivera (2018) en alumnos Arequipeños se determinó que el 27.9 % se 

autoagredieron, constituyéndose uno de los métodos más utilizados los cortes de la piel, 

y el desencadénate resaltante fue la influencia del estado de ánimo negativo y el activador 

de las autoagresiones los problemas en el ámbito familiar. Asimismo, una investigación 

realizada de Cabrera (2021), de adolescentes de Lima, se comprobó que el 19.8 % 

presentaron conductas autoagresivas. 

En la región de Puno, teniendo en cuenta el diario los Andes (2019), se presenció 

un caso en el hospital regional Manuel Núñez Butrón, de un joven que presentaba lesiones 

en el brazo izquierdo y síntomas de haber ingerido alguna sustancia toxica. Además, en 

una investigación realizada por Curo (2020), en alumnos de 5to grado de secundaria del 

distrito de Juli, se demostró que el 47. 8%; es decir, la gran mayoría presentaban una 

percepción de nivel medio de conductas agresivas.  

Por ende, los alumnos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna 

de Acora, no son ajenos a este problema ya que se evidenció en algunos estudiantes la 

práctica de la autoagresión, como una estrategia de aceptación social y superación del 

dolor emocional. Sin embargo, tomando en cuenta el riesgo de la autoagresión resulta 

imprescindible la realización de esta investigación. Ya que tiene como objetivo conocer 

la autoagresión y su relación con la resiliencia, que pretende utilizar los resultados para 

desarrollar estrategias preventivas y de promoción en el futuro, lo que permitirá una 

intervención eficaz. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

- ¿De qué manera la autoagresión tiene relación con la resiliencia en 

estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿De qué manera las relaciones interpersonales tienen relación con la 

resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 

2022? 

- ¿De qué manera el autocastigo tiene relación con la resiliencia en 

estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022? 

- ¿De qué manera la regulación de afecto tiene relación con la resiliencia en 

estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

- Existe relación significativa de la autoagresión con la resiliencia en 

estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

- Existe relación significativa de las relaciones interpersonales con la 

resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 

2022. 

- Existe relación significativa del autocastigo con la resiliencia en 

estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

- Existe relación significativa de la regulación de afecto con la resiliencia en 

estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La autoagresión es una acción deliberada que consiste en lastimarse uno mismo, 

ya sea a través de los cortes como: en los brazos, muñecas y piernas; que se da mediante 

la utilización de diversos objetos como por ejemplo el gilet, cúter y entre otros. Quienes 

lo practican esta conducta, lo realizan con el objetivo de manejar emociones negativas. 

Como afirma Santos (2016), que la persona que practica la autolesión, no lo hace como 

un medio para acabar con su propia vida, sino, como un método, alternativa para manejar 

el dolor emocional. 

La autoagresión se constituye como un problema de salud pública al que se debe 

otorgar gran importancia, para evitar el incremento y a su vez se convierta en una 

conducta normalizada. 

En la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna de Acora, algunos 

estudiantes se autoagreden, por problemas personales, familiares o sociales durante su 

formación escolar; en algunos casos lo practican en contextos grupales, como un 

mecanismo de aceptación social de experimentar, sin medir las consecuencias; así 

constituyéndose como un problema de salud pública. El adolescente que posea baja 

capacidad de resiliencia enfrentará inadecuadamente los problemas por la que atraviesa 

como: refugiar en el consumo de bebidas alcohólicas, pensamientos suicidas y 

autoagresión; optando en vivir en su propio mundo. En tal sentido, el estudiante que posea 

conductas de alta resiliencia, tendrá menor probabilidad de practicar la autoagresión y 

viceversa. 

Por ello, el objetivo del presente estudio es conocer la relación de la autoagresión 

con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC) de Acora. Esto 

será de mucha utilidad para el área de tutoría y como referencia para investigaciones 
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futuras e intervenciones. Como también servirá para desarrollar acciones que fortalezcan 

las habilidades sociales y relaciones familiares que contribuyan el desarrollo y bienestar 

del adolescente. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

- Determinar la relación de la autoagresión con la resiliencia en estudiantes 

de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Identificar la relación de las relaciones interpersonales con la resiliencia 

en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022 

- Comprobar la relación del autocastigo con la resiliencia en estudiantes de 

la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022 

- Validar la relación de la regulación de afecto con la resiliencia en 

estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Aragón y Mejía (2019), en el estudio: El Self – Cutting como práctica 

comunicativa, donde se involucra el cuerpo como forma de expresión en algunos 

adolescentes y jóvenes. Propone como objetivo: “Analizar el Self – Cutting como 

práctica comunicativa, donde se involucra el cuerpo como forma de expresión en 

algunos adolescentes y jóvenes. Desarrollada en la ciudad de Cali – Colombia. 

(p.10). La investigación fue de tipo descriptivo con enfoque cualitativo. (p.44). 

Llega entre otras a la siguiente conclusión: Algunos adolescentes utilizan su 

cuerpo como medio de expresión, los jóvenes que lo practican lo hacen con el 

objetivo de controlar sus emociones problemáticas, como la culpa, la rabia, el 

dolor emocional, la impaciencia, la hostilidad y la tristeza. Siendo las razones 

principales del comportamiento autoagresivo las situaciones de riesgo psicosocial, 

que incluyen el divorcio de los padres, el consumo de sustancias psicotrópicas, el 

acoso escolar, el abandono, la violencia o los malos tratos. 

Caicedo (2017), en la investigación: Estrategias de intervención desde el 

Trabajo Social frente al Cutting (autolaceraciones) en el nivel básico de la Unidad 

Educativa Luis A. Martínez del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. Plantea 

como objetivo: “Determinar la relación que tiene las estrategias de intervención 

de Trabajo Social frente al Cutting en los estudiantes de nivel básico de la Unidad 

Educativa Luis A. Martínez, cantón Ambato, provincia Tungurahua”. (p.14). El 

enfoque de investigación es cuali-cuantitativo, de tipo exploratorio, descriptiva y 
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correlacional. (p. 85-88). Utiliza una muestra de estudio de 160 estudiantes 

comprendidos entre las edades de 11 a 17 años. (p. 88). Llega entre otras a la 

siguiente conclusión: Cortarse no se considera un intento o método de suicidio. 

De acuerdo con este estudio, el 54% de las personas que se cortan tienen el 

propósito de llamar la atención, mientras que 67% son conscientes de que cortarse 

se atenta contra el bienestar físico y mental de la persona (p. 126).  

Oviedo-Tovar, Sánchez – Ramírez, Quintero-Padilla, Agredo-Morales y 

Latorre-Arias; en el artículo de investigación: Resiliencia como factor protector 

para mitigar el para suicidio en los adolescentes de Ibagué, Colombia, publicado 

2021, plantean como objetivo: “analizar la resiliencia como factor protector para 

mitigar el para suicidio en los estudiantes pertenecientes a dos instituciones 

educativas públicas de la ciudad de Ibagué, en Colombia” (p.1). Esta investigación 

emplea un enfoque cualitativo, exploratorio-descriptivo. (p. 5) Llega entre otras a 

la siguiente conclusión: Se logró demostrar que existe una relación entre la 

resiliencia y el riesgo de suicidio en los adolescentes, ya que tener una mayor 

resiliencia se asocia a una menor probabilidad de riego de suicidio. Los resultados 

de las pruebas de resiliencia indican que la mayoría de los participantes tienen 

objetivos de futuro y un fuerte deseo de mejorar para sus familias, sobre todo en 

el ámbito cognitivo. (p.17) 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Huamán y Villar (2021), en la investigación: Relación entre Resiliencia y 

Conductas Autolesivas en los adolescentes de 3° y 4° grado del nivel secundario 

de una Institución Educativa Privada de Cajamarca. Plantea como objetivo: 

“Identificar la relación entre resiliencia y conductas autolesivas en los 
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adolescentes de dichos grados.” (p. 6). El estudio utiliza un método cuantitativo y 

se basa en la correlación. Utiliza como muestra 77 estudiantes de tercero y cuarto 

grado de 14-16 años. (p. 6). Llega a varias conclusiones, entre ellas a la siguiente: 

Se encontró que las dimensiones de influencia interpersonal, autocastigo, 

antisuicidio, sexual, disociación, límites interpersonales y regulación de 

emociones están significativamente correlacionadas de forma inversa con la 

resiliencia. Con valor de p < 0.01 y coeficiente de correlación que es bastante alto 

y oscila entre 0,946 y 0,974.  Dado que los individuos que muestran niveles más 

altos de resiliencia también tienden a mostrar niveles más bajos de conductas 

autoagresivas. (p. 95) 

Ayón (2018), en la investigación: Resiliencia y conductas autolesivas en 

adolescentes del nivel secundario en la institución educativa Nº164 El Amauta - 

San Juan de Lurigancho, 2018. Propone como objetivo: “Determinar la relación 

que existe entre la resiliencia y las conductas autolesivas.” (p. 10). La metodología 

empleada fue correlacional, cuantitativo, con un diseño transversal no 

experimental. La población estaba formada por 241 alumnos de nivel secundaria 

de edades comprendidas entre los doce y los diecisiete años. La muestra fue no 

probabilística y de tipo censal. (p. 10). Incluye entre sus conclusiones la siguiente: 

se encontró que existe relación inversa y significativa entre la variable resiliencia 

con las dimensiones de conductas autoagresivas las cuales son: influencia 

interpersonal (Rho = -.0143, p = .03), autocastigo (Rho = -0.180, p =.01), 

antisuicidio (Rho = -0.239, p < .001), sexual (Rho = -0.168, p =.01) y disociación 

(Rho = -0.253, p > .001), sin embargo, no existe relación con las dimensiones de 

regulación afectiva (Rho = -0.084, p = .19) y limites interpersonales (Rho = -

0.064, p = .32). (p. 93) 
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Ocampo y Raymundo (2022), en la investigación: Resiliencia y conductas 

autolesivas en adolescentes de Lima Metropolitana, 2021. Plantea como objetivo: 

“Determinar la relación entre la resiliencia y las conductas autolesivas en 

adolescentes de Lima Metropolitana, 2021”. (p. 6). La investigación es de tipo 

básica, de diseño transversal y no experimental. (p. 23). Llega entre varias 

conclusiones, de ellos a la siguiente: Se mostró que la relación entre resiliencia y 

conductas autolesivas es inversa, media y significativa, lo que sugiere que la 

resiliencia puede ayudar a afrontar situaciones desafiantes o importantes y reducir 

las autoagresiones.  

2.1.3. Antecedentes regionales/locales 

Puma (2019), en la investigación: Factores personales y familiares 

relacionados con la resiliencia y agresividad en adolescentes de Instituciones 

Educativas Públicas de la ciudad de Puno, 2018. Plantea como objetivo: 

“Establecer la asociación que existe entre factores personales y familiares con la 

resiliencia y agresividad en adolescentes de instituciones educativas públicas de 

la ciudad de Puno 2018”. (p. 34). La investigación es de tipo cuantitativo, 

transversal, explicativo y correlacional. (p. 39). Llega entre otras conclusiones a 

la siguiente: La agresividad y la resiliencia tienen una relación inversa, lo que 

significa que se debería mostrar una conducta menos agresiva cuanto más 

resiliente se es. De este modo, a medida que pasa el tiempo y disminuyen los 

signos externos de violencia, los adolescentes tienden a volverse más resilientes. 

No obstante, se ha demostrado que, de las tres modalidades de conducta agresiva 

irritación, ira y agresividad, existe un vínculo dependiente estadísticamente 

significativo entre la resiliencia, la irritabilidad y la ira. (p. 114) 
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Chaparro (2020), en la investigación: Resiliencia en los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Micaela Bastidas de la ciudad de Yunguyo. 

Plantea como objetivo: “Determinar el nivel de resiliencia en los estudiantes de 

primero y segundo grado de la Institución Educativa Secundaria Micaela Bastidas 

de la ciudad de Yunguyo, durante el año 2019”. (p. 16). La investigación es de 

tipo básico, descriptivo y no experimental. (p. 35). Llega entre otras conclusiones 

a la siguiente: El alto grado de resiliencia que caracteriza a los alumnos del IES 

"Micaela Bastidas" de Yunguyo, donde el 54,0% de los alumnos están en la escala 

alta. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes abrazan lo que son, tienen 

fuertes identidades y autoestima, se ven a sí mismos como modelos a seguir, 

tienen éxito en el aprendizaje y la generatividad, y hacen uso de recursos tanto 

internos como externos. (p. 57) 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Autoagresión 

La autoagresión, no existe una definición determinada, sin embargo, en el 

ámbito social la autoagresión consiste en una conducta deliberada en lastimarse 

uno mismo a través de los insultos, golpes y cortes que este último es uno de los 

mecanismos más practicado en los adolescentes, a fin de manejar el dolor 

emocional. 

Como expresa Agüero, Medina, Obradovich y Berner (2018), que la 

autoagresión es un acto intencionado, que pretende causarse dolor a uno mismo 

mediante la destrucción de tejidos corporales, como cortarse que es una de las 

formas más frecuentes de la autoagresión, esto a fin de obtener alivio frente a las 

emociones desagradables. (p. 394) 
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Por otra parte, según Fleta (2017), sostiene que las autoagresiones son una 

conducta parasuicida, no son una conducta suicida en sí, es decir, las 

autoagresiones provocan dolor o distracción, mientras que el suicidio suele tener 

como objetivo acabar con el sufrimiento y poner fin a la vida (a menudo se 

prefieren formas indoloras o no violentas). (p. 3) 

2.2.2. Teorías de la autoagresión  

2.2.2.1. Teoría del Aprendizaje Social de la agresión  

De acuerdo a Bandura (1975), indica que las personas pueden adquirir 

patrones de comportamiento agresivo a través de la observación de modelos 

agresivos. Las personas adoptan los comportamientos que muestran a través de la 

observación, ya sea consciente o inconscientemente por influencia de otros.  

Según la teoría del aprendizaje social, hay una diferencia entre los 

comportamientos de aprendizaje que tienen el potencial de ser perjudiciales y 

destructivos y los factores que afectan a la decisión de una persona de poner en 

práctica lo que ha aprendido. Puesto que no todo lo que se aprende se asimila, esta 

distinción es crucial. El comportamiento agresivo puede ser aprendido, retenido y 

exhibido por los individuos, aunque tal aprendizaje a comportarse violentamente, 

pero tal aprendizaje no se demostrará a menudo si las acciones no tienen valor 

funcional para ellas o si está sancionada de manera negativa. (Bandura, 1957) 

Teniendo en cuenta a Chapi (2012), refiere que Bandura menciona que 

aprendemos por la observación de otros modelos, ya sean a través de imágenes u 

otro tipo de representaciones. Por ello, menciona tres principales agentes sociales 

y sus múltiples influencias que provocan el modelado. 
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- Influencia familiar: Los principales modelos son los padres, abuelos, 

hermanos, primos, tíos y otros parientes cercanos en este contexto. Si los 

padres imponen a los hijos pautas agresivas en su crianza, los niños de la 

misma manera lo repetirán con sus compañeros de clase.  

- Influencias subculturales: La subcultura son aquellos grupos de personas 

con opiniones, actitudes, prácticas u otros comportamientos que difieren 

de los del grupo dominante de la sociedad, si se participa de tal influencia 

será determinante de la adquisición de patrones agresivos. Como los 

centros de entrenamiento militar, donde se enseña a matar para defender a 

la nación, y donde esto se tolera como norma, ya que ayuda a defender a 

los demás. Y así es como se inculca la idea de que utilizar la agresión para 

expresar la propia voz es apropiado. 

- Modelamiento simbólico: Los estudios demuestran que algunos patrones 

de modelado que conducen a la violencia no sólo se adquieren a través de 

la experiencia directa y la observación de algo físico, sino que también 

pueden ser desencadenados por elementos visuales, como: los medios de 

comunicación, la televisión e Internet. Hoy en día los medios de 

comunicación son grandes moderadores de conducta de las personas sobre 

todo la de los niños y adolescentes.  

2.2.2.2. Teoría ecológica  

La teoría ecológica de Bronfenbrenner sostiene que el desarrollo humano 

es influenciado por múltiples sistemas interrelacionados en los que una persona 

está inmersa. Por tanto, Bronfenbrenner (1987), propone cuatro niveles de 

entornos que intervienen en la vida de toda persona, lo cual influye en el desarrollo 

humano.  
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- Microsistema: Es la esfera de influencia más cercana al sujeto y en la que 

participa activamente, incluidos amigos, familiares y compañeros de clase. 

- Mesosistema: Consiste en las interacciones entre dos o más contextos en 

los que el individuo en crecimiento participa activamente, como las que se 

producen entre grupos de iguales en el vecindario, la escuela y el hogar. 

- Exosistema: Alude a contextos más amplios, como los barrios, los medios 

de comunicación o las escuelas, en los que el sujeto no es un participante 

directo, sino que experimenta acontecimientos que le afectan 

indirectamente a través de su mesosistema. 

- Macrosistema: Es el grado más alto de impacto en un individuo y está 

conformado por la cultura en la que crecen el sujeto y otros miembros de 

la sociedad, incluidos los valores culturales, las creencias y los estilos de 

vida. 

2.2.3. Factores determinantes de la Autoagresión  

Según Flores, Cancino y Figueroa (2018, p. 8-11), clasifican los factores 

determinantes relacionados al comportamiento de la autoagresión en biológicos, 

psicológicos y sociales. 

a) Factor biologico: Los niveles reducidos de sustancias químicas cerebrales 

como la serotonina y los opioides, que regulan las emociones, pueden 

contribuir a las autoagresiones. Las personas que aprenden a asociar las 

autoagresiones con emociones positivas son más capaces de afrontar y 

dejar pasar la angustia que se deriva de las primeras, y pueden cortarse 

siempre que estén enfadadas. Existen pruebas de que ciertas personas 

tienen una mayor predisposición a ser hipersensibles emocionalmente, o 
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una mayor vulnerabilidad biológica o genética, pero ninguna explicación 

puede considerarse el origen preciso de este comportamiento. 

b) Factores psicológicos: Este aspecto sugiere que la escasa capacidad para 

resolver problemas contribuye a las autoagresiones. Las personas que se 

autolesionan suelen tener una opinión desfavorable de sí mismas, baja 

autoestima, una fuerte tendencia a posponer la resolución de los problemas 

y dificultades para expresar libremente sus emociones. 

c) Factores sociales: La autoagresión pueden iniciarse, mantenerse y 

extenderse en un entorno social, como:  

- Ser víctima de abuso físico y agresividad, como violencia 

intrafamiliar. 

- Experimentar o ser víctima de abusos sexuales de un miembro de la 

familia. 

- Fallecimiento de algún miembro de su familia u amigo cercano.  

- Experimentar presión psicológica al ser intimidados de parte de sus 

compañeros o padres.  

- Haber sufrido el abandono físico o emocional de uno o ambos 

progenitores. 

- Padecer una enfermedad incapacitante o tener un progenitor que la 

padezca. 

- Darse cuenta que es producto de una concepción no deseada. 

- La separación de sus padres o no tener una buena relación con ellos. 
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2.2.4. Ciclo de la autoagresión  

Teniendo en cuenta a Santos (2016), plantea el siguiente proceso que 

comienza en el instante en que la persona entra en contacto con una situación que 

le hace experimentar una emoción dolorosa y desagradable.  

Figura 1  

Ciclo de la Autoagresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ciclo de la autoagresión, Adaptado de “Autolesión: Qué es y Cómo Ayudar”, por Santos 

(2016, pg. 28). 

a) Emociones dolorosas o insoportables 

Esta primera etapa comienza cuando se producen malas 

circunstancias que pueden provocar emociones fuertes como miedo, 

rabia, desesperación, tensión y la sensación de que no tenemos control 

sobre nuestro entorno, lo que puede llevarnos a un estado de ánimo 

incómodo. 
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b) Comienza la tensión y el sufrimiento 

Los sentimientos intensos repercuten en el cuerpo, la mente y las 

experiencias. Empezando así a producirse cierto estrés físico y malestar 

emocional. 

c) Incapacidad de manejar y expresar el dolor emocional 

Es la etapa más importante, donde se debe aprender a expresar las 

situaciones que genera tristeza o preocupa para así disminuir el dolor 

emocional que se siente de forma constructiva. Sabiendo que las personas 

que se autoagreden son incapaz de comunicar y explicar lo que sienten, 

recurren a un método impulsivo y destructivo de autoagresión. 

d) Pensamientos de autolesión 

Si no se logra comunicar el dolor emocional aumentará más la 

tensión y el sufrimiento. Es donde en ahí surgirá pensamientos de 

autoagredirse considerándose como método para poner fin de inmediato 

a los tumultuosos sentimientos que te están dificultando "respirar." 

e) Se autolesiona 

En esta etapa inconscientemente, la persona que necesita dañarse 

a sí misma debe desprenderse durante un pequeño periodo de tiempo para 

poder hacerlo.  Cuando surge el impulso de hacerse daño, la persona 

determina conscientemente cómo y dónde cortarse o golpearse. Las 

heridas se infligen en lugares fáciles de ocultar para reducir la posibilidad 

de que sean tratadas médicamente o de que las descubra algún familiar. 

f) Alivio 

La persona se siente liberada tanto del estrés físico como de la 

agonía mental tras la realización de la herida. Pareciera que a través de 
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ello recuperan el control y permite continuar con sus actividades 

cotidianas. 

g) Culpa y vergüenza  

La culpa y la vergüenza que provoca la acción es otra de las 

razones por las que nadie puede ver las heridas y cicatrices, maltratar su 

cuerpo, obligando a la persona a enfrentarse a su debilidad y a su 

incapacidad para manejar circunstancias dolorosas y desafiantes. En 

consecuencia, el ciclo de autoagresión continúa cuando se presenta una 

circunstancia indeseable, porque volverá a provocar una emoción 

dolorosa. 

2.2.5. Fines de la autoagresión 

De acuerdo a Sarmiento (2018), las autoagresiones surgen con algunos de 

estos fines: 

- Manejar las emociones dolorosas: La autoagresión sirve para poner fin 

a una emoción que angustia y desestabiliza, como la ira, la rabia, la pena, 

la culpa o la vergüenza, cuando no se puede controlar o detener. 

- Como forma de autocastigo: Cualquier gesto, tono o frase de otro puede 

hacer que estas personas se sientan insuficientes, malas o no merecedoras 

de afecto, ya que con frecuencia tienen una gran sensibilidad a las acciones 

y reacciones de los demás. Se castigarán a sí mismos debido a sus 

sentimientos de culpa y humillación. 

- Llamar atención: Algunas personas se autoagreden para llamar la 

atención, esto indica que tiene una baja autoestima y necesita ayuda.  

- Juegos de moda: Algunos adolescentes se autoagreden por seguir juegos 

de moda, por ello se necesita que tienen que aprender a poner límites y 
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negarse a participar en estas modas autodestructivas. Para ello, es 

importante ayudarles a desarrollar un autoconcepto positivo, un sentido 

sólido de sí mismos y una personalidad definida. 

2.2.6. Autoagresión y suicidio 

La autoagresión y el suicidio son dos conceptos distintos, aunque ambos 

están relacionados con el comportamiento autodestructivo y la salud mental. La 

autoagresión involucra causarse daño físico a uno mismo como una forma de lidiar 

con el dolor emocional, mientras que el suicidio implica el intento de terminar con 

la propia vida debido a una profunda angustia emocional. Sin embargo, Beckman, 

Mittendorfer, Lichtenstein, Larsson, Almqvist, Runeson y Dahlin. (2016), refieren 

que hay pruebas que sugieren que las autoagresiones aumentan la probabilidad de 

un mayor riesgo de suicidio en el futuro.  

Santos (2016), afirma que la autoagresión es una conducta que lo hace de 

manera consciente para manejar el dolor emocional y así continuar con las 

actividades diarias. Sin embargo, el suicidio es quitarse la vida intencionadamente 

de poner fin a la propia vida a fin de acabar con la conciencia y, en última 

instancia, con todo sufrimiento emocional. (p. 74)  

De acuerdo a Mosquera (2008), el suicidio es la respuesta definitiva a un 

problema pasajero, mientras que las autolesiones son transitorias. (p. 29). El 

individuo que decide dañarse a sí mismo puede hacerlo cortándose, golpeándose, 

insultándose, etc. Sin embargo, el ahorcamiento, el uso de un arma y el 

envenenamiento son las técnicas suicidas más eficaces, por ende, la persona que 

se autolesiona no recurre a estos métodos para aliviar su dolor. (Santos, 2016, p. 

74-75)  

 



36 
 

2.2.7. Dimensiones de la autoagresión  

2.2.7.1. Relación interpersonal 

Según Bustamante y Anticona (2018), las relaciones interpersonales es la 

interacción entre dos o más individuos. Citando a Monjas (2021), afirma que un 

componente importante de nuestra vida son las interacciones interpersonales, 

donde nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están influidos en 

gran medida por las personas con las que convivimos y con las que contactamos 

a diario, ya sea en persona o digitalmente.  

Cada persona interactúa con los demás de una manera única. Citando a 

Zupiría (2015), propone cuatro estilos de relaciones interpersonales: agresivo, 

manipulador, pasivo y asertivo.  

Estilo agresivo: Se caracteriza por actuar con insensibilidad, hacer caso omiso de 

las necesidades, opiniones, sentimientos y deseos de los miembros del equipo, 

tomar decisiones sin tener en cuenta las opiniones de los demás e incitar al 

conflicto con los demás. 

Estilo manipulador: Este estilo se caracteriza cuando la persona utiliza el poder 

de forma conveniente con el objetivo de conseguir lo que más le conviene en ese 

momento concreto. El individuo manipulador pretende guiar a los demás por el 

camino que desea mediante su discurso, frecuentemente con afirmaciones 

contradictorias. con incoherencias 

Estilo pasivo: Este tipo de persona deja que otras personas tomen decisiones por 

ella. Permiten que otros se aprovechen de la situación porque son incapaces de 

defender sus propias creencias e ideas. 
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Estilo asertivo: Este estilo se caracteriza por la capacidad de proteger sus derechos 

e intereses, evitando la agresión, la violencia o insultos y ejercer un juicio 

independiente.  

2.2.7.2. Autocastigo 

Esta dimensión, hace mención cuando una persona es sensible frente a las 

situaciones dificiles, como la idea de que hemos hecho algo mal, y por ende somos 

personas malas, cuando se comete un error, y surgen sentimientos de culpa. Es 

donde en ahí se impone un castigo a uno mismo por una circunstancia que no se 

pueda manejar.  

Según Fleta (2017), refiere que las personas que sufren de baja autoestima, 

remordimientos, pensamientos de no merecer nada o que creen que son 

responsables de algo horrible pueden creer que son <<malas>> y que deben ser 

castigadas. Con frecuencia representan sentimientos de autodesprecio o disgusto 

hacia uno mismo. 

Citando a Navarro (2009), enfatiza que cuanto mayor sea la autoestima, 

más preparado se estará para afrontar los infortunios y los conflictos de la vida a 

medida que nos desarrollamos como personas. Además, indica que la autoestima 

es importante ya que ayuda a superar las dificultades personales, a tomar sus 

propias decisiones, facilita relaciones sociales saludables, condiciona el 

aprendizaje y apoya la creatividad.   

2.2.7.3. Regulación de afecto 

Esta dimensión, incluye la habilidad de controlar los sentimientos y las 

ideas en circunstancias difíciles. Ya que, la carencia de esta habilidad puede 

generar la autoagresión. De acuerdo a Bisquerra (2020), la regulación de afecto se 

refiere a la capacidad de regular adecuadamente las emociones, lo cual, implica 
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comprender la conexión entre emoción, pensamiento y conducta; poseer 

mecanismos de afrontamiento eficaces; ser capaz de crearse sentimientos felices, 

etc.  

Desde la perspectiva de Goleman (1995), la emoción son impulsos para 

actuar, que conducen a la acción. Por su parte, la ira, la tristeza, el placer, el miedo, 

el amor, la sorpresa, el asco y la humillación son las emociones primarias. 

Considerando a la ira la más seductora de las emociones negativas. Desde el punto 

de vista de Cornejo (2022), enfatiza que la gestión de emociones evita conflictos 

o enfrentamientos injustificados, nos facilita la expresión de nuestros sentimientos 

y fomenta la empatía hacia otras personas, y nos ayuda a centrarnos en los 

objetivos que nos hemos fijado. 

Teniendo en cuenta a Goleman (1995), manifiesta que las emociones que 

se vuelven demasiado fuertes o prolongadas amenazan nuestra estabilidad, por lo 

que el secreto del bienestar emocional es aprender a controlar nuestros 

sentimientos perturbadores. 

2.2.8. Resiliencia  

La resiliencia es una capacidad muy fundamental dentro de la vida de una 

persona, teniendo en cuenta que la vida no es un camino recto, sino que interceden 

curvas, hay altos y bajos; problemas que forman parte de la vida, pero depende de 

uno mismo de sobresalir o no. De acuerdo, a Santos (2013), menciona que la 

resiliencia es el proceso de adaptarse de manera positiva frente a las adversidades 

o sucesos traumáticas, superarse y convirtiéndolas en oportunidades de 

crecimiento para salir airoso. (p. 35) 

La resiliencia no significa evitar el sufrimiento o no sentirse afectado por 

las circunstancias adversas, sino más bien se trata de cómo uno maneja y se 



39 
 

recupera de esas situaciones. Puede ser desarrollada y fortalecida a lo largo del 

tiempo a través de factores como el apoyo social, las habilidades de afrontamiento, 

la autoestima, la adaptabilidad y la capacidad de aprender y crecer a partir de las 

experiencias desafiantes.  

Como expresa Santos (2013), que es importante desarrollar la resiliencia 

que es una capacidad que todos tenemos y que se puede desarrollar para enfrentar 

las dificultades de forma constructiva. (p.11) 

2.2.9. Teorías de la resiliencia  

2.2.9.1. Teoría psicosocial  

De acuerdo a Erik Erikson (1993), describe ocho etapas del estado vital, la 

cual refiere que cada etapa la persona se enfrenta a desafíos, que si no se enfrenta 

adecuadamente reaparecen en el futuro.  

- Etapa 1. Confianza versus desconfianza (0 – 18 meses de edad) 

En este periodo, el recién nacido aprende a confiar en su entorno 

y en sus padres. Lo cual, depende de cómo los padres u otros cuidadores 

del niño satisfagan sus necesidades, como la alimentación. entre otras, la 

higiene y la salud. sentirse querido y deseado. El recién nacido 

desarrollará inseguridades sobre sí mismo y sobre los demás si no se 

atiende sus necesidades fundamentales y afectivas (pg. 2).  

- Etapa 2. Autonomía versus vergüenza. (18 meses – 3 años) 

Esta fase el niño aprende a controlar sus esfínteres, a caminar, a 

correr y a comer en esta época, y en lugar de avergonzarse de sus 

pequeños logros, el pequeño aprende a sentirse orgulloso de ellos. 

Durante este periodo es importante que los progenitores permitan que los 
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niños tomen sus decisiones respecto hacia algunas cosas como: que ropa 

vestir, que caramelo le gusta, a fin de que puedan confiar en sus propias 

capacidades lo cual ayudará a que los niños desarrollen un sentido de 

autonomía. Sin embargo, dado que no se puede dar a un niño libertad 

total sin límites, es crucial encontrar un equilibrio entre autonomía y 

vergüenza. La vergüenza surge cuando el niño elige su propia voluntad 

y no se la accede por parte de los padres, ya que no está de acuerdo (pg. 

6).  

- Etapa 3. Iniciativa versus culpa (3 – 5 años) 

A esta edad, empiezan a interesarse más por el mundo que les 

rodea y a establecer relaciones con sus compañeros. En este momento 

despierta la curiosidad por conocer y aprender cosas nuevas, así como la 

creatividad. Es probable que los niños se sientan culpables por pensar 

que no son lo bastante buenos si los padres responden mal a sus preguntas 

o a su iniciativa (pg. 9). 

- Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad (5 – 13 años) 

Durante este tiempo, el niño empieza a creer en su propia 

capacidad y a poner en práctica sus conocimientos y habilidades recién 

adquiridos en sus actividades cotidianas, quieren apuntarse a todos las 

actividades como: una carrera, bicicletas, dibujo y otros. Si los niños no 

logran alcanzar sus expectativas aparece el sentimiento de inferioridad 

sintiéndose inútil, inseguro frente a los demás. Es imprescindible brindar 

apoyo frente a este sentimiento como: lo hiciste muy bien, en la próxima 

lo lograras; valorando de lo que realizo. En este punto, la autoestima es 
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crucial, ya que al considerarse personas valiosas cuando se sienten 

competentes y hábiles, es lo que eleva su autoestima (pg. 12). 

- Etapa 5. Exploración de la Identidad versus difusión de la identidad 

(13 – 21 años) 

En este periodo se pregunta constantemente: "¿Quién soy yo?", 

es donde se empiezan a formar su propia personalidad, a determinar 

cómo quieren ser y a decidir qué papel quieren desempeñar en la 

sociedad.  Empiezan a desear pasar más tiempo con sus amigos, a ser más 

independientes y alejarse de sus padres, e inician a pensar en qué quieren 

estudiar, trabajar, cómo quieren ser físicamente independientes, etc. (pg. 

15). 

- Etapa 6. Intimidad versus aislamiento (21 – 40 años) 

Su entorno y la vida social comienzan a ser menos significativos 

y las relaciones más comprometidas e íntimas adquieren prioridad. La 

forma de relacionarse con los demás cambia; se empiezan a buscar 

vínculos más íntimos que proporcionen y exijan un compromiso 

compartido; una conexión que fomente la sensación de seguridad, 

confianza en uno mismo (pg. 17). 

Las personas pueden sentirse solas o aisladas si no encuentran un 

compañero durante esta etapa. Creando miedos y sentimientos de 

inferioridad porque las personas pueden creer que son defectuosas. 

Pueden tener inclinaciones autodestructivas como consecuencia de 

pensar que no son lo bastante buenos para los demás (pg. 17).  
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- Etapa 7. Generatividad versus estancamiento (40 – 60 años) 

En este punto, el individuo empieza a pasar más tiempo con sus 

seres queridos y se esfuerza por garantizarles un futuro brillante. Se 

incluye la preocupación por la generación actual y por todas las 

generaciones venideras. Cuando las personas intentan ser tan productivas 

que acaban quedándose sin tiempo para relajarse y descansar, se dice que 

se encuentran en un estado de estancamiento (pg. 20). 

- Etapa 8. Integridad del yo versus desesperación (a partir de los 60 

años) 

En este punto, la forma de vida de la persona ha cambiado por 

completo y ya no es tan productiva como antes. A las personas que han 

alcanzado una visión integral de su vida les resulta fácil hacer las paces 

con otras del pasado que en algún momento no pudieron desarrollar todo 

su potencial. El miedo a la propia muerte, así como la separación de 

amigos y seres queridos, es lo que se entiende por desesperación (pg. 21). 

2.2.9.2. Teoría del desarrollo psicosocial de Grotberg 

Grotberg (1995), define a la resiliencia como la capacidad innata de las 

personas para superar los obstáculos de la vida, vencerlos o incluso ser 

transformado por ellos. Donde debe ser fomentado desde una edad temprana. 

Según Grotberg, la resiliencia puede ayudar a las personas no sólo a superar la 

adversidad, sino también a mejorar su bienestar mental y emocional. 

La teoría de Grotberg (1996) afirma que para que los niños puedan 

enfrentarse a la adversidad, vencerla y salir fortalecidos o incluso transformados. 



43 
 

Las cuatro fuentes de las que los niños adquieren los elementos de la resiliencia 

se expresan oralmente en las expresiones vocales de los participantes (adultos o 

adolescentes) que muestran cualidades resilientes, así como de los niños, 

adolescentes o adultos con rasgos resilientes: 

- Yo tengo” relacionado al entorno social. 

- Yo soy” y *Yo estoy”, concierne a las fortalezas y condiciones personales. 

- Yo puedo”, concierne a las habilidades en las relaciones con los otros. 

La primera teoría del autor Erik Erikson nos hace mención que durante 

cada etapa de nuestra vida atravesamos por desafíos, que si no se enfrenta 

adecuadamente reaparecen en el futuro. Mientras que la teoría de Grotberg 

considera la resiliencia como una capacidad para superar las adversidades.  

2.2.10. Factores que intervienen en el desarrollo de la resiliencia  

Existen dos elementos sustanciales que permiten comprender el desarrollo 

de la resiliencia. Se refiere a los factores de riesgo y de protección, lo cual nos 

muestra que, ante las situaciones difíciles, siempre existen escudos protectores 

que puede contribuir a transformar en factor de superación de la adversidad.  

De acuerdo a Gonzales (2016, pg. 33), refiere que los factores de riesgo: 

Son circunstancias que podrían perjudicar el desarrollo de una persona o que 

tienen una alta probabilidad de producir daños biológicos, psicológicos y sociales. 

Factores de protección: Se refiere a las fuerzas internas y externas que 

contribuye a mitigar los efectos de riesgo, transformándolas en factor de 

superación de las situaciones difíciles. Las internas son las propias del individuo, 

como la personalidad, la autoestima y el asertividad; mientras que las externas, 
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son las condiciones que actúan reduciendo la probabilidad de daños. (Gonzales, 

2016, p. 33) 

2.2.11. Proceso de la resiliencia 

De acuerdo a Santos (2013, p. 21-22), menciona que el individuo resiliente 

inicia el proceso de adaptación tras pasar por las fases iniciales de rebelión, rabia, 

ira, pena, dolor y miedo, teniendo unas etapas muy definidas: 

- Adaptarse. Implica reconocer la realidad que estamos viviendo y decirnos 

a nosotros mismos: "Lo superaré, encontraré una salida". No se trata de 

rendirse, sino de hacer otra cosa, de avanzar en la dirección correcta. 

- Sobreponerse. Es no dejar que los sentimientos de tristeza, pena, culpa o 

error gobiernen tus pensamientos y seguir adelante con optimismo. 

- Recuperarse. Se trata de conservar la actitud positiva y de perseverancia, 

de seguir esforzándose y luchando contra corriente, expresándose a uno 

mismo como: lo estoy logrando, ¡tú puedes! 

- Superarse.  Es cuando la situación pasa a ser una experiencia aprendida. 

Donde te sientes bien consigo mismo e indicas que lo lograste.   

2.2.12. Características de la persona resiliente 

De acuerdo a Santos (2013), menciona que estas cualidades no tienen por 

qué estar plenamente desarrolladas en el ser humano, puesto que se estaría 

hablando de una perfección casi única, pero de alguna manera orientan a lograr 

una personalidad madura y estable. Menciona de la siguiente manera: 

- Tienen fe en su capacidad para lograr un proyecto de vida con sus propios 

recursos. 
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- Son conscientes de quienes son y saben asumir con responsabilidad sus 

errores, sin poner excusas ni señar con el dedo a los demás, porque eso les 

impide seguir desarrollándose.  

- Se valoran mucho así mismo y tienen una alta autoestima. 

- Son resistentes al estrés y proporcionan seguridad a los demás. Se sienten 

intrépidos y capaces de enfrentarse al mundo.  

- Son capaces de controlar sus emociones y buscan constantemente 

soluciones a los problemas.   

- Abordan la vida con optimismo. En lugar de obsesionarse con los retos, 

los ven como algo que se puede resolver esforzándose y desarrollando 

planes de acción para alcanzar sus objetivos. 

- Crean un estilo de vida equilibrado que combina objetivos sociales, 

familiares, profesionales y personales. 

- Son auténticos, sinceros y se basan en principios morales sólidos. Cuando 

cometen un error, no tienen problema en admitirlo y pedir perdón. 

- Tienen la capacidad de dar sentido a sus vidas. 

- Utilizan el sentido del humor como estrategia de afrontamiento ante los 

conflictos. 

- Practican aficiones satisfactorias y mantienen una sólida independencia 

emocional 

2.2.13. Desarrollo de la resiliencia  

“La resiliencia es una capacidad innata, que puede aprenderse y ser 

desarrollada” (Santos, 2013, p. 108). De acuerdo, a Fiorentino (2008), la familia 

desempeña un papel importante en el desarrollo de las personas, tanto física como 

psicológicamente. Un adolescente tiene mejores perspectivas de éxito en el futuro 
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si se satisfacen sus necesidades básicas, y si a ello añadimos el afecto, su 

desarrollo será armonioso en todos los aspectos (p. 16) 

Además, Fiorentino (2008), enfatiza que para formar adolescente resiliente 

es primordial dentro el ámbito escolar se fomente el desarrollo y estimulación 

intelectual, social y afectiva, ya que esto conforma una base sólida para poder 

enfrentar de manera eficaz las situaciones adversas. Por otro lado, subraya la 

importancia de fomentar los factores internos de protección de los alumnos, como 

la autonomía, la autoestima, la creatividad y el humor infantil, que se expresa en 

la alegría, la capacidad de jugar y la habilidad para relacionarse con los demás, 

con el fin de ayudarles a desarrollar mecanismos de afrontamiento exitosos (p. 17) 

El entorno primordial para el desarrollo de la resiliencia es la familia y la 

escuela; donde se debe brindar seguridad, ayuda y enseñando estrategias de cómo 

enfrentar situaciones adversas, especialmente en la dimensión afectiva y 

emocional. (Cyrulnik y Anaut p. 2014) 

Es esencial que la familia como la escuela construyan un entorno de 

confianza, empatía y seguridad, dejando de lado las críticas o juicios que limitaran 

a tomar sus propias decisiones y dando como resultado que ellos solos carguen su 

propio problema y decidan solucionar a su manera posible. Es importante dar 

hincapié en el fortalecimiento de las habilidades sociales, para así tengan la 

capacidad de expresar lo que sienten y piensen. 

2.2.14. Dimensiones de la resiliencia  

2.2.14.1. Identidad 

Esta dimensión consiste en como la persona se conoce, define, opina sobre 

sí misma, tomando en cuenta las debilidades o fortalezas; sin duda conocerse uno 

mismo, es esencial para poder trabajar y mejorar. De acuerdo a Rojas (2004), 



47 
 

indica que la identidad es el conjunto de características únicas que la distinguen 

de otras personas. (p. 3) Teniendo en cuenta a Toledo (2012), menciona que la 

identidad se construye con la interacción con su entorno y con otras personas, que 

la identidad no se hereda, sino el entorno y otras personas son esenciales para su 

construcción; la identidad es una construcción permanente. 

2.2.14.2. Autonomía 

Hace mención a la capacidad de decidir, de tomar las decisiones por 

iniciativa propia, así como para ejercer el control sobre su propia vida y 

circunstancias, sin intervención de terceras personas. Según Montessori (s.f.), la 

autonomía es la capacidad de tomar decisiones y establecer normas para uno 

mismo. 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2021), 

refiere que los padres deben estar física y emocionalmente presentes para sus hijos 

y servirles de modelo. Deben brindar confianza, ser sinceros, empáticos, que no 

se enojen. También deben escucharlos, comprenderles y mostrar auténtica 

preocupación por las cosas que les ocurren. Se precisa en crear un entorno seguro, 

que valore su intimidad y los envuelva en amor. Todo es necesario para que 

lleguen a ser independientes, alcancen la autonomía y asuman progresivamente 

deberes por sí mismos. 

La autonomía aumenta la confianza, autoestima y les hace sentirse fuertes, 

capaces e intelectuales, además les permite reconocer y comprender los límites, 

asumir sus responsabilidades y los resultados de sus actividades. Como también 

mejora su concentración, su capacidad de atención, les ayuda a pensar las cosas y 

a tomar decisiones en lugar de dejarse influir fácilmente, y fomenta la cooperación 

en las tareas domésticas haciéndoles sentir que pertenecen a algo. (Losada, 2023)  
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2.2.14.3. Afectividad 

Esta dimensión hace referencia a la capacidad que tiene una persona de 

expresar sus emociones, sentimientos y estados de ánimos, lo cual, influye en 

cómo percibimos, interpretamos y respondemos al mundo que nos rodea. De 

acuerdo a Piaget (1954), menciona que la afectividad incluye los sentimientos, 

impulsos y tendencias, que es el mecanismo que da lugar a la acción y al 

pensamiento. 

De acuerdo a Goleman (1995), refiere que la familia es la primera escuela 

para el aprendizaje emocional, donde se aprende a como sentirnos con respecto a 

nosotros mismo y como los demás reaccionarán a nuestros sentimientos, a pensar 

sobre estos sentimientos y que alternativas tenemos; a interpretar y expresar 

esperanzas y temores. Además, destaca que numerosas investigaciones indican 

que la forma en que los padres tratan a sus hijos ya sea con tiernos cuidados o 

firmes castigos, con amor o desinterés tiene un impacto significativo y duradero 

en el desarrollo emocional del hijo. 

Según Goleman (1995), descubrió que existen tres tipos predominantes de 

incompetencia emocional de los padres: 

- Ignorar los sentimientos en general. Los padres que tienen este estilo ven el 

malestar emocional de sus hijos como un asunto menor o sin interés que puede 

esperar. No aprovechan los momentos emocionales para reforzar el vínculo con 

sus hijos o enseñarles una valiosa lección emocional. 

- Mostrarse demasiado liberal. Estos padres reconocen que su hijo experimenta 

emociones, al igual que los padres que optan por ignorar las emociones de su 

hijo, estos padres no siempre intervienen o intentan modelar para su hijo 

diferentes reacciones emocionales. En un intento de calmar los conflictos, 
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pueden, por ejemplo, recurrir al soborno y a la negociación para persuadir a su 

hijo para así ya no este deprimido o iracundo. 

- Mostrarse desdeñoso, y no sentir respeto por lo que su hijo siente. Estos padres 

suelen ser negativos, estrictos con sus castigos y críticas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Adolescencia 

La adolescencia es una época de transformación biológica, psicológica y 

social; se la compara con un segundo nacimiento, ya que conduce a la edad 

adulta porque altera nuestra forma de pensar, de ser y de relacionarnos con 

nuestra familia y la sociedad. (Moreno, 2007) 

2.3.2. Autoagresión 

“Las autolesiones son todas aquellas conductas que implican la 

provocación deliberada de lesiones en el propio cuerpo sin finalidad suicida como 

por ejemplo cortes en la piel, golpes y pellizcos, entre otros comportamientos 

anómalos” (Fleta, 2017, p. 1). 

2.3.3. Familia 

Es un sistema natural de seres humanos en el cual las personas se 

encuentran relacionadas por medio de lazos sanguíneos y de afinidad, reunidos en 

un lugar común delimitado cultural y geográficamente para satisfacer las 

necesidades básicas, físicas y psicológicas de sus miembros. (Oliva y Villa, 2014) 

2.3.4. Resiliencia 

Es la capacidad que posee un individuo para sobrellevar diferentes tipos 

de situaciones adversas y salir fortalecido de ellas, en los distintos ámbitos de su 

vida como a nivel físico, cognitivo, emocional y social. (Gianino y Guzmán, 2022) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

El proyecto se realizó en el distrito de Acora, Provincia Puno, Región Puno. 

Ubicado en el Jr. Antonio Raimondi N° 135 del barrio San Juan.  

Figura 2 

 Ubicación geográfica de la IES Alfonso Torres Luna – Acora. 

Nota: La presente fotografía representa la ubicación geográfica de la IES Alfonso Torres Luna – Acora. 

3.2. TIPO Y MÉTODO DE ESTUDIO 

3.2.1. Tipo de investigación  

El estudio es de tipo básico o teórico, este tipo de investigación busca 

producir, ampliar y profundizar conocimientos científicos acerca de la realidad. 
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Es decir, busca generar conocimiento para que sirvan como base para otras 

investigaciones. (Carrasco, 2006) 

 

3.2.2. Enfoque de la investigación  

Citando a Hernández, Fernández y Baptista (2014), el estudio es de 

enfoque cuantitativo, ya que pretende medir con precisión las variables del 

estudio. (p. 10) 

3.2.3. Nivel de investigación 

Hernández y Mendoza (2018) afirman que el estudio tiene un alcance 

correlacional, lo que significa que su objetivo es conocer el grado de correlación 

o relación entre dos o más variables en un entorno determinado. (p. 109) 

3.2.4. Diseño de investigación 

El presente estudio emplea un diseño transversal no experimental. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman que en estas investigaciones las 

variables no se alteran intencionadamente y los fenómenos se observan 

únicamente en su ambiente natural con fines analíticos (p. 152). Debido a que los 

datos de este estudio se recopilaron en un momento determinado, se considera 

transversal. 

3.2.5. Método de estudio 

El método del estudio corresponde al método hipotético - deductivo, se 

denomina a un método lógico de razonamiento basado en suposiciones generales 

sobre un hecho concreto a partir del cual se llega a una conclusión. (Pérez y Cruz, 

2014) 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS 

3.3.1. Técnicas 

Se empleó la técnica de la encuesta, para obtener información a través de 

la formulación de preguntas dirigidas a la población seleccionada del estudio, 

quienes son los alumnos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres 

Luna de Acora. 

3.3.2. Instrumentos 

“Los instrumentos son las herramientas que sirven como apoyo para lograr 

el propósito del estudio” (Arias, 2020, p. 54). Según Carrasco (2006), afirma que 

los instrumentos se utilizan teniendo en cuenta la naturaleza y las características 

del problema, así como la intencionalidad del propósito del estudio; además, 

afirma que los instrumentos permiten recopilar datos que se procesarán en el 

futuro para producir conocimientos precisos, exhaustivos y ampliamente 

aplicables. 

En la presente investigación el instrumento aplicado fue el cuestionario, 

de tipo Escala de Likert. Para la variable autoagresión – se utilizó la “Escala de 

autolesión de SHAGER”, por otro lado, para la variable resiliencia – se utilizó la 

“Escala SV RES”. Ambos instrumentos fueron adaptados a la investigación y 

validados a través del Coeficiente de Alfa de Cronbach, en donde permite 

garantizar que los cuestionarios utilizados en el presente estudio sean coherentes 

y confiables.  
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Figura 3 

Valoración de Fiabilidad según el Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

Nota: Extraído de George y Mallery (2003). 

Tabla 1 

Alfa de Cronbach para el cuestionario de Autoagresión. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,771 14 

 

Para el instrumento de la variable de autoagresión de la Escala de 

Autolesión de SHAGER, se obtuvo como resultado que p= 0,771, que es 

calificado como Aceptable; en consecuencia, es considerado confiable para su 

aplicación.  
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Tabla 2 

Alfa de Cronbach para el cuestionario de Resiliencia 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,884 17 

 

Para el instrumento de la variable de resiliencia la Escala de SV RES, se 

obtuvo como resultado que p= 0,884, que es calificado como Bueno; por ende, 

el instrumento es confiable para su aplicación. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población 

Hernández y Mendoza (2018), nos dice que la población es el “Conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 199). 

La presente investigación estuvo compuesta por 352 estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna de Acora – 2022, que son distribuidos 

de la siguiente manera: 

Tabla 3  

Cantidad de Estudiantes de la IES Alfonso Torres Luna 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla muestra el total de estudiantes matriculados por grado en el año 2022. Elaboración 

propia en base a la Nómina de Matricula (2022) 

Grado N° De 

Estudiantes Por 

Grado 

1er 52 

2do 85 

3er 78 

4to 67 

5to 70 

Total 352 



55 
 

3.4.2. Muestra 

La muestra estaba conformada por 120 estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna de Acora, 

2022. El tipo de muestra fue el No probabilístico por intencional, empleando las 

palabras de Arias (2020), el No probabilístico consiste en seleccionar a una 

población teniendo en cuenta sus características en común y no se utiliza ninguna 

fórmula estadística. Intencional ya que para la investigación se utilizó algunos 

criterios como: criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

- Alumnos concernientes a tercero y quinto grado. 

- Estudiantes de las secciones de (A y D).  

Criterios de exclusión 

- Estudiantes de la educación básica regular (1°y 2°). 

- Alumnos que pertenezcan a las secciones de (B y C). 

3.5. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

En primera instancia se realizó una petición bajo documento al director de la 

Institución Educativa, como paso inicial para llevar a cabo los instrumentos necesarios 

para la investigación. Una vez obtenida la autorización correspondiente, se coordinó con 

el Área de Tutoría y Orientación Educativa, sobre los grados y secciones a aplicar la 

encuesta. Finalmente, una vez obtenidos los datos, se procesaron primero en Excel y 

luego en SPSS. Para analizar los datos se utilizó la correlación de Spearman. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION   

Una vez aplicado el instrumento a los 120 alumnos, seguidamente se presenta los 

resultados obtenidos en base a sus dimensiones e indicadores.  

4.1.1. Resultados Obtenidos de la Variable Autoagresión por dimensiones  

 Dimensión: Relaciones Interpersonales  

Tabla 4  

Relaciones Interpersonales en los Estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), 

Acora 2022. 

 Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado. 

N° Ítems  

1 Tus amigas (os) te presionan para lastimarte. 

2 Te has sentido presionado(a) o influenciado(a) por otras personas para hacerte 

daño 

3 Uso información de redes como videos, foros, blogs que me sirven de ejemplo 

para autolesionarme. 

 

Se observa en la tabla 4, respecto a las relaciones interpersonales que el 77.2 % 

de los estudiantes respondieron que “Nunca” sus amigas(os) le presionaron para 

lastimarse, no se han sentido influenciado(a) por otras personas y de las redes sociales 

Escala 
Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Promedio 

f % f % f % F % 

Nunca 103 85.8 81 67.5 94 78.3 93 77.2 

Raras veces 15 12.5 28 23.3 8 6.7 17 14.2 

A veces 1 0.8 10 8.3 13 10.8 8 6.7 

Casi siempre 0 0.0 0 0 4 3.3 1 1.1 

Siempre 1 0.8 1 0.8 1 .8 1 0.8 

Total 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 
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para hacerse daño. De acuerdo a ello, se puede indicar que las relaciones interpersonales 

tienen una baja correlación con la autoagresión, debido a que el 77.2 % contestaron 

“Nunca” frente a las preguntas planteadas. Por lo tanto, se puede suponer que los 

estudiantes poseen una actitud asertiva, no se dejan influenciar y saben poner sus límites 

a los demás.  

Citando a Bustamante y Anticona (2018), define las relaciones interpersonales a 

la interacción entre dos o más individuos. Zupiría (2015), propone cuatro estilos de 

relaciones interpersonales: agresivo, manipulador, pasivo y asertivo.  

- Estilo agresivo: Se caracteriza por actuar con insensibilidad, hacer caso omiso de 

las necesidades, opiniones, sentimientos y deseos de los miembros del equipo, 

tomar decisiones sin tener en cuenta las opiniones de los demás e incitar al 

conflicto con los demás. 

- Estilo manipulador: Este estilo se caracteriza cuando la persona utiliza el poder 

de forma conveniente con el objetivo de conseguir lo que más le conviene en ese 

momento concreto.  

- Estilo pasivo: Este tipo de persona deja que otras personas tomen decisiones por 

ella, permite que otros se aprovechen de la situación porque son incapaces de 

defender sus propias creencias e ideas. 

- Estilo asertivo: Este estilo se caracteriza por la capacidad de proteger sus derechos 

e intereses, evitando la agresión, la violencia o insultos y ejercer un juicio 

independiente. 

De esta manera se puede indicar que el asertividad es una habilidad social 

esencial para los adolescentes porque les permite tomar decisiones acertadas, les 

ayuda a establecer límites apropiados, a decir "no" cuando es necesario y a construir 
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relaciones basadas en el respeto mutuo, aumentar su autoestima, lo cual es beneficioso 

para su salud emocional y su crecimiento personal. 

A partir de ello, se puede enfatizar que la familia tanto como la Institución 

Educativa es primordial que sigan fomentando y fortaleciendo las habilidades sociales 

(autoestima, comunicación, gestión de emociones, empatía, asertividad, etc.), a fin de 

que sus relaciones sean positivas, sanas y tengan la capacidad de tomar decisiones 

respecto a su vida. Como plantea Ferre (2019), que las habilidades sociales son un 

conjunto de capacidades que nos permite relacionarnos con los demás de forma 

saludable y comunicar nuestras necesidades, deseos y sentimientos en diversas 

situaciones sin ponernos tensos, nerviosos o experimentar otras emociones 

desagradables.  

Sin embargo, el 14.2 % de los estudiantes indicaron que “Rara Vez” sus 

amigas(os) le presionaron para lastimarse, se han sentido influenciado(a) por otras 

personas y de las redes sociales para autoagredirse. Por lo expuesto, los tres 

indicadores están asociados con la autoagresión. De acuerdo a Bandura (1975), indica 

en la teoría del aprendizaje social que las personas pueden adquirir patrones de 

comportamiento agresivo a través de la observación de modelos agresivos, pero 

refiere que no todo lo que se aprende se realiza, el comportamiento agresivo puede 

ser aprendido, retenido y exhibido por los individuos. 

Teniendo en cuenta a Chapi (2012) indica que Bandura menciona los agentes 

sociales y sus diferentes influencias las cuales son: Influencia familiar; refiere que los 

principales modelos son los padres, abuelos, hermanos, primos, tíos y otros parientes 

cercanos en este contexto. Por otro lado, la Influencias subculturales; enfatiza que la 

subcultura son aquellos grupos de personas con opiniones, actitudes, prácticas u otros 
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comportamientos que difieren de los del grupo dominante de la sociedad y finalmente 

el modelamiento simbólico; indica que algunos patrones de modelado que conducen 

a la violencia no sólo se adquieren a través de la experiencia directa y la observación 

de algo físico, sino que también pueden ser desencadenados por elementos visuales, 

como: los medios de comunicación, la televisión e Internet. Hoy en día los medios de 

comunicación son grandes moderadores de conducta de las personas sobre todo la de 

los niños y adolescentes. 

 Dimensión: Autocastigo  

Tabla 5 

Autocastigo en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

Escala 
Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 Preg. 10 Promedio 

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

Nunca 100 83.3 104 86.7 104 86.7 92 76.7 93 77.5 110 91.7 99 82.5 100 83.6 

Raras 

veces 
11 9.2 12 10.0 9 7.5 15 12.5 14 11.7 8 6.7 13 10.8 12 9.8 

A veces 8 6.7 2 1.7 6 5.0 8 6.7 10 8.3 1 .8 5 4.2 6 4.8 

Casi 

siempre 
0 0.0 2 1.7 1 0.8 2 1.7 1 0.8 1 .8 2 1.7 1 1.1 

Siempre 1 0.8 0 0 0 .0 3 2.5 2 1.7 0 0 1 0.8 1 0.8 

Total 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 

Nota: Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado. 

N° Ítems  

4 Te has cortado intencionalmente en alguna ocasión. 

5 Alguna vez te has inducido el vómito. 

6 A veces piensas que cortándote o haciéndote daño será lo mejor para ti. 

7 A veces no quieres comer por miedo a engordar y que no te quieran. 

8 Alguna vez he sufrido un accidente o me herido gravemente intencionalmente. 

9 Alguna vez he consumido alguna sustancia tóxica. 

10 Cuando te lastimas sientes satisfacción. 

 

Se observa en la tabla 5, en el autocastigo que el 83.6 % de los estudiantes 

mencionaron que “Nunca” se han cortado intencionalmente, no se han inducido el 

vómito, no pensaron en hacerse daño, comen sin temer a engordar, no han sufrido 
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accidente de manera intencional, no consumieron alguna sustancia tóxica y no lograrían 

sentir satisfacción si se lastimarían.  

Respecto a ello, se puede indicar que el autocastigo tiene una baja correlación con 

la autoagresión, debido a que el 83.6 % de los alumnos respondieron “Nunca” frente a 

las preguntas planteadas. Por lo tanto, se puede inferir que los adolescentes tienen una 

buena autoestima, se respetan, se valoran y consideran que el autocastigo atenta contra su 

bienestar personal. Como se puede observar en una investigación realizada de Caicedo 

(2017), denominado: Estrategias de intervención desde el Trabajo Social frente al Cutting 

en el nivel básico de la Unidad Educativa Luis A. Martínez del Cantón Ambato Provincia 

de Tungurahua, donde determinó que el 67% de los estudiantes estaban consciente de que 

cortarse atentaba contra el bienestar físico y mental de la persona (p. 126). 

Por otro lado, el 9.8 % de los estudiantes respondieron que “Raras veces” se han 

cortado intencionalmente en alguna ocasión, se han inducido el vómito, pensaron que 

cortarse sería lo mejor para ellos, tienen miedo a engordar y de no ser querido, han sufrido 

accidente de manera intencional, consumieron alguna sustancia tóxica y cuando se 

lastiman sienten satisfacción. Por ende, los indicadores de esta dimensión guardan 

relación con la autoagresión.  

Según Sarmientos (2018), el autocastigo surge cuando las personas tienen una 

gran sensibilidad a las acciones y reacciones de los demás, se castigan a sí mismos debido 

a sus sentimientos de culpa y humillación. En relación a ello, se puede considerar que la 

autoestima juega un papel fundamental en cómo nos percibimos, cómo nos valoramos y 

cómo enfrentamos los desafíos en la vida. Y, trabajar en la construcción de una autoestima 

positiva puede evitar el castigo personal. 
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La valoración de nuestro ser, el juicio que se hace de nuestra forma de ser, de 

quiénes somos, y del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad, influye en cómo nos vemos y valoramos a nosotros 

mismos, así como en cómo resulta nuestra vida; determina nuestra manera de percibirnos, 

valorarnos y moldea nuestras vidas. (Navarro, 2009) 

Regulación de Afecto 

Tabla 6 

Regulación de Afecto en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC). 

Escala 
Preg. 11 Preg. 12 Preg. 13 Preg. 14 Promedio 

f % F % F % F % F % 

Nunca 113 94.2 79 65.8 60 50.0 105 87.5 89 74.4 

Raras veces 4 3.3 28 23.3 33 27.5 9 7.5 19 15.4 

A veces 1 0.8 9 7.5 17 14.2 4 3.3 8 6.5 

Casi siempre 2 1.7 4 3.3 5 4.2 1 .8 3 2.5 

Siempre 0 0.0 0 0.0 5 4.2 1 .8 2 1.3 

Total 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 
Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado. 

N° Ítems  

11 Has pensado en autolesionarte (cortarte las muñecas, brazos, piernas, etc.). 

12 Existen ocasiones en que no te puedes controlar y empiezas a tirar cosas o a 

insultarte. 

13 Puedes conversar sin sentirte muy incómodo(a) de la autolesión con al 

menos compañeros (as) de clase con tal de conseguir ayuda. 

14 Sueles contar a personas desconocidas que te lastimas. 
 

En la tabla 6, en cuanto a la regulación de afecto se visualiza que el 74.4% de los 

estudiantes indicaron que “Nunca” pensaron en autolesionarse, pueden controlar sus 

emociones, no tiran objetos, no se insultan y pueden conversar si se autolesionan para 

conseguir ayuda.  

Con relación a ello, se puede mencionar que la regulación de afecto tiene una baja 

correlación con la autoagresión, debido a que el 74.4 % respondieron “Nunca” con 

relación a las preguntas planteadas. A partir de ello, se puede deducir que los estudiantes 
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de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna (JEC) de Acora, poseen la 

capacidad de controlar sus emociones, confían en uno mismo, tienen la capacidad de 

enfrentar las adversidades y buscar soluciones. 

Según Bisquerra (2020), la regulación de afecto se refiere a la capacidad de regular 

adecuadamente las emociones. Desde la perspectiva de Goleman (1995), la emoción son 

impulsos para actuar, que conducen a la acción. Por su parte, la ira, la tristeza, el placer, 

el miedo, el amor, la sorpresa, el asco y la humillación son las emociones primarias; 

considerando a la ira la más seductora de las emociones negativas. Desde el punto de vista 

de Cornejo (2022), enfatiza que la gestión de emociones evita conflictos o 

enfrentamientos injustificados, nos facilita la expresión de nuestros sentimientos y 

fomenta la empatía hacia otras personas, y nos ayuda a centrarnos en los objetivos que 

nos hemos fijado. 

En función a ello, se puede indicar que la regulación de afecto es esencial en 

nuestra vida, ya que permite mejorar nuestras relaciones interpersonales, mejorar nuestro 

bienestar emocional y aumenta nuestra autoestima. 

Por otro lado, el 15.4 % respondieron que “Raras veces” pensaron en 

autoagredirse, en ocasiones presentaban incapacidad para controlar sus emociones e 

indican que no conversarían si se autoagreden para conseguir ayuda. Lo cual, los tres 

indicadores están asociados con la autoagresión. Goleman (1995), expresa que las 

emociones que se vuelven demasiado fuertes o prolongadas amenazan nuestra 

estabilidad, por lo que el secreto del bienestar emocional es aprender a controlar nuestros 

sentimientos perturbadores. Es por ello, que refiere que es importante la conciencia de 

uno mismo, es decir, comprender lo que hay detrás de cualquier emoción, es crucial para 

desarrollar habilidades de regulación emocional. Por lo expuesto, considera la empatía 
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como una habilidad social fundamental, que va permitir comprender los sentimientos y 

valorar los puntos de vista de las personas, incluso cuando se refieren al mismo asunto. 

En consecuencia, se puede argumentar que la regulación emocional es esencial 

para el bienestar general y el nivel de vida. Según Cano y Zea (2012), indica que dejarnos 

dominar por las emociones negativas se puede caer en injusticias, hostilidad, violencia, 

la intolerancia y otros rasgos que apoyan los antivalores.  

4.1.2. Resultados Obtenidos de la Variable Resiliencia por dimensiones  

 Dimensión: Identidad 

Tabla 7 

Identidad en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado. 

N° Ítems  

15 Yo soy una persona con esperanza. 

16 Yo soy una persona con buena autoestima. 

17 Yo soy optimista respecto del futuro. 

18 Yo estoy seguro de mí mismo. 

19 Yo soy una persona que ha aprendido a salir adelante en la vida. 

20 Yo soy un modelo positivo para otras personas. 

21 Yo estoy bien integrado en mi lugar de trabajo o estudio. 

 

En la tabla 7, en la identidad se visualiza que el 71.9 % mencionaron que 

“Siempre” son una persona con esperanza, buena autoestima, optimistas, tienen seguridad 

de si mí mismo, han aprendido a salir adelante en la vida, se consideran modelo positivo 

para otras personas y están bien integrado en su estudio. 

Escala 
Preg. 15 Preg. 16 Preg. 17 Preg. 18 Preg. 19 Preg. 20 Preg. 21 Promedio 

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

Nunca 2 1.7 4 3.3 4 3.3 2 1.7 1 0.8 13 10.8 2 1.7 4 3.3 

A veces 24 20.0 22 18.3 18 15.0 16 13.3 17 14.2 83 69.2 28 23.3 30 24.8 

Siempre 94 78.3 94 78.3 98 81.7 102 85.0 102 85.0 24 20.0 90 75.0 86 71.9 

Total 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 
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Con relación a ello, se puede mencionar que la identidad posee una alta 

correlación con la resiliencia, puesto que el 71.9 % de los estudiantes respondieron 

“Siempre” respecto a las preguntas propuestas. Por tal motivo, se puede deducir que los 

alumnos se definen como una persona con buena autoestima, seguridad, son optimistas, 

lo cual puede contribuirles a tomar decisiones respecto a su vida.  

De acuerdo a la teoría psicosocial de Erik Erikson (1993), describe ocho etapas 

del estado vital, la cual refiere que cada etapa la persona se enfrenta a desafíos, una de 

ellas es la exploración de la Identidad versus difusión de la identidad (13 – 21 años), 

donde refiere que en la etapa de adolescencia es donde se pregunta constantemente: 

"¿Quién soy yo?", es donde se empiezan a formar su propia personalidad, a determinar 

cómo quieren ser y a decidir qué papel quieren desempeñar en la sociedad. (pg. 15) 

Rojas (2004), indica que la identidad es la expresión de un conjunto de rasgos 

particulares que diferencian a un ser de todos los demás. (p. 3) Teniendo en cuenta a 

Toledo (2012), menciona que la identidad se construye con la interacción con su entorno 

y con otras personas, que la identidad no se hereda, sino el entorno y otras personas son 

esenciales para su construcción; la identidad es una construcción permanente. 

Dentro de este marco, se puede referir que la identidad de una persona 

(autoconocimiento), nos permite determinar qué es lo que queremos en la vida, nos ayuda 

a tomar nuestras decisiones, establecer nuestras metas, manejar nuestras emociones y 

tener mejores relaciones con otros. Chernicof y Rodríguez (2018) nos dice que “El 

autoconocimiento es útil para cualquiera, puesto que fortalece nuestras habilidades y 

capacidades, refina nuestras conductas y nos permite alcanzar metas y objetivos” (p. 2). 
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Por otro lado, el 24.8 % manifestaron que “A veces “son una persona con 

esperanza, con buena autoestima, optimistas respecto del futuro, tienen seguridad de sí 

mismo, a veces han aprendido a salir adelante en la vida, se consideran a veces como 

modelo positivo para otras personas, y que a veces sienten que están bien integrado en su 

estudio. 

De este modo, se puede manifestar que reconocer nuestras fortalezas y debilidades 

y trabajar sobre ellas es importante para alcanzar nuestras metas, mejorar nuestras 

relaciones con uno mismo, con nuestro entorno y nuestra autoestima. Según Chernicof y 

Rodríguez (2018), sostienen que no podemos entender por qué nos comportamos de 

determinada manera cuando desconocemos nuestras necesidades, deseos, puntos fuertes 

y débiles, así como nuestras emociones y motivos. 

Dimensión: Autonomía  

Tabla 8 

Autonomía en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

Escala 
Preg. 22 Preg. 23 Preg. 24 Promedio 

f % F % F % F % 

Nunca 3 2.5 2 1.7 2 1.7 2 1.9 

A veces 11 9.2 29 24.2 30 25.0 23 19.4 

Siempre 106 88.3 89 74.2 88 73.3 94 78.6 

Total 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado. 

N° Ítems  

22 Yo estoy seguro de mis proyectos y metas. 

23 Yo estoy revisando constantemente el sentido de mi vida. 

24 Yo estoy generando soluciones a mis problemas. 

 

Respecto a la autonomía, se observa en la tabla 8, que el 78.6 % “Siempre” están 

seguro de sus proyectos y metas, revisan continuamente el propósito de sus vidas y 

encuentran soluciones a sus problemas. Referente a ello, se puede manifestar que la 
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autonomía tiene una alta correlación con la resiliencia, debido a que el 78.6 % contestaron 

“Siempre” frente a las preguntas planteadas.  

Según Montessori (s.f.), la autonomía es la capacidad de tomar decisiones y 

establecer normas para uno mismo sin interferencias ni influencias externas. Desde la 

posición, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2021), destaca que 

los padres deben estar física y emocionalmente presentes para sus hijos y servirles de 

modelo. Deben brindar confianza, ser sinceros, empáticos y que no se enojen. También 

deben escucharlos, comprenderles y mostrar auténtica preocupación por las cosas que les 

ocurren. Se precisa en crear un entorno seguro, que valore su intimidad y los envuelva en 

amor. Todo es necesario para que lleguen a ser independientes, alcancen la autonomía y 

asuman progresivamente deberes por sí mismos. 

La autonomía aumenta la confianza, autoestima y les hace sentirse fuertes, 

capaces e intelectuales, como también les permite reconocer y comprender los límites, 

asumir sus responsabilidades y los resultados de sus actividades; así como también 

contribuye a mejorar su concentración y su capacidad de atención, les ayuda a pensar las 

cosas y a tomar decisiones en lugar de dejarse influir fácilmente, y fomenta la cooperación 

en las tareas domésticas haciéndoles sentir que pertenecen a algo. (Losada, 2023) 

De esta manera, se puede inferir que los alumnos de la Institución Educativa 

Secundaria Alfonso Torres Luna (JEC), de Acora, tienen la capacidad de tomar decisiones 

respecto a sus planes a futuro, de acuerdo a sus intereses, se responsabilizan de sus actos, 

son resilientes, optimistas y pueden valerse por sí mismo.   

Mientras que el 19.4% destacan que “A veces” están seguro de sus proyectos y 

metas, revisan continuamente el propósito de sus vidas y encuentran soluciones a sus 

problemas. De este modo, se puede deducir que algunos de los estudiantes tienen 
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dificultad para tomar decisiones y se sienten inseguros, que puede limitar el cumplimiento 

de sus objetivos trazados.  

Según Lozada (2023), considera que la sobreprotección les hace dudar de sus 

propias capacidades y no intentar nunca nada solos, les quita la independencia, la 

autosuficiencia y confianza en sí mismos, sentimientos de inadecuación, baja autoestima, 

bajo umbral de frustración y falta de resiliencia. Además, podrían mostrar actitudes 

egocéntricas y despóticas (necesitan que los demás completen las tareas por ellos), 

dificultades de aprendizaje provocadas por una práctica reflexiva insuficiente, propensión 

al pensamiento negativo, rabietas y pesimismo. Incluso pueden convertirse en adultos 

menos propensos a asumir sus actos y a aceptar responsabilidades, lo que les hace más 

propensos al fracaso, la tristeza y los trastornos afectivos. 

Dimensión: Afectividad 

Tabla 9 

Afectividad en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

Escala 
Preg. 25 Preg. 26 Preg. 27 Preg. 28 Preg. 29 Preg. 30 Preg. 31 Promedio 

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

Nunca 9 7.5 7 5.8 0 0 11 9.2 6 5.0 3 2.5 2 1.7 5 4.5 

A veces 43 35.8 45 37.5 36 30.0 65 54.2 39 32.5 36 30.0 41 34.2 44 36.3 

Siempre 68 56.7 68 56.7 84 70.0 44 36.7 75 62.5 81 67.5 77 64.2 71 59.2 

Total 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado. 

N° Ítems  

25 Yo puedo hablar de mis emociones. 

26 Yo puedo expresar afecto. 

27 Yo puedo dar mi opinión. 

28 Yo puedo confiar en las personas. 

29 Yo puedo buscar ayuda cuando lo necesito. 

30 Yo puedo comunicarme adecuadamente. 

31 Yo puedo colaborar con otros para mejorar la vida en la comunidad. 
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En la tabla 9, se visualiza que el 59.2 % refiere que “Siempre” pueden hablar de 

sus emociones, expresar afecto, dar su opinión, confiar en las personas, buscar ayuda 

cuando lo necesiten, comunicarse adecuadamente, cooperar con los demás para mejorar 

la vida de la comunidad. De acuerdo a ello, se puede indicar que la afectividad tiene una 

alta correlación con la resiliencia, debido a que el 59.2 % contestaron “Siempre” frente a 

las preguntas planteadas. Por lo tanto, se puede suponer que los estudiantes poseen la 

capacidad de expresar su sentir y su pensar sin temor, como así también afrontar los 

desafíos de la vida.   

La afectividad hace referencia a la habilidad que tiene una persona de expresar sus 

emociones, sentimientos y estados de ánimos. De acuerdo a Piaget (1954), menciona que 

la afectividad incluye los sentimientos, impulsos y tendencias, que es el mecanismo que 

da lugar a la acción y al pensamiento. Según Campo (2023), manifiesta que una persona 

necesita sentirse seguro y tener una alta autoestima para afrontar con éxito los diversos 

retos que le presenta la vida. Para ello, debe sentirse querido y aceptado por la persona 

única que es, con todos sus defectos, y el mejor lugar para sentirse así es la familia  

Esto indicaría, que la familia debe construir un vínculo con sus hijos de confianza, 

cariño, respeto, amor, comprensión, comunicación, dedicar tiempo, para así los hijos se 

sientan en un entorno seguro, donde les contribuya a gestionar sus emociones y a 

sobreponerse a las adversidades de la vida. Ya que la carencia de vínculos trae como 

consecuencia una incomunicación entre padres e hijos basándose la relación en 

desconfianza, temor, baja autoestima e inseguridad.  
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Por otro lado, el 36.3 % mencionan que “A veces” pueden hablar de sus 

emociones, expresar afecto, dar su opinión, confiar en las personas, buscar ayuda cuando 

lo necesiten, comunicarme adecuadamente y cooperar con los demás para mejorar la vida 

de la comunidad.  

De acuerdo a Goleman (1995), refiere que la familia es la primera escuela para el 

aprendizaje emocional, donde se aprende a como sentirnos con respecto a nosotros mismo 

y como los demás reaccionarán a nuestros sentimientos, a pensar sobre estos sentimientos 

y que alternativas tenemos; a interpretar y expresar esperanzas y temores. Además, 

Goleman enfatiza que numerosas investigaciones indican que la forma en que los padres 

tratan a sus hijos ya sea con tiernos cuidados o firmes castigos, con amor o desinterés 

tiene un impacto significativo y duradero en el desarrollo emocional del hijo. 

Por ello, Goleman (1995) menciona tres tipos predominantes de incompetencia 

emocional de los padres: 

- Ignorar los sentimientos en general. Los padres que tienen este estilo ven el 

malestar emocional de sus hijos como un asunto menor o sin interés que puede 

esperar. No aprovechan los momentos emocionales para reforzar el vínculo con 

sus hijos o enseñarles una valiosa lección emocional. 

- Mostrarse demasiado liberal. Estos padres reconocen que su hijo experimenta 

emociones, al igual que los padres que optan por ignorar las emociones de su hijo, 

estos padres no siempre intervienen o intentan modelar para su hijo diferentes 

reacciones emocionales. En un intento de calmar los conflictos, pueden, por 

ejemplo, recurrir al soborno y a la negociación para persuadir a su hijo para así ya 

no este deprimido o iracundo. 
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- Mostrarse desdeñoso, y no sentir respeto por lo que su hijo siente. Estos padres 

suelen ser negativos y estrictos con sus castigos y críticas.  

Esto indicaría que la crianza que establecen los progenitores influye en el 

desarrollo de sus hijos, por tanto, su bienestar presente y futuro, vendrán determinados 

por la forma en que sus padres se relacionen con él. Algunos presentan problemas debido 

a que no se establecen los lazos afectivos con los hijos, estando así los hijos 

emocionalmente tristes, desesperados, con ansiedad.  

4.2. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

4.2.1. Resultado para el Objetivo General  

El Objetivo General de la presente investigación fue: Determinar la 

relación de la autoagresión con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso 

Torres Luna (JEC), Acora 2022. Se logró determinar que p – valor es 0, 007 < 0, 

05 y presenta un coeficiente de correlación de -, 244. De tal forma que nos indica 

que existe una correlación significativa entre las variables autoagresión y 

resiliencia con una asociación negativa baja.  Esto quiere decir, a mayor nivel de 

resiliencia menor probabilidad de conductas autoagresivas. De acuerdo a lo 

manifestado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, donde se 

refiere que existe relación entre la autoagresión con la resiliencia en estudiantes 

de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

Los resultados obtenidos, es similar a la investigación desarrollada de 

Ocampo y Raymundo (2022), donde plantea como objetivo: “Determinar la 

relación entre resiliencia y conductas autolesivas en adolescentes de Lima 

Metropolitana, 2021”, donde se logró encontrar que la relación entre resiliencia y 

conductas autolesivas es inversa, media y significativa, lo que sugiere que la 
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resiliencia puede ayudar a afrontar situaciones desafiantes o importantes y reducir 

las autoagresiones.   

Se puede reforzar también con la investigación de Oviedo-Tovar, Sánchez 

– Ramírez, Quintero-Padilla, Agredo-Morales y Latorre-Arias; denominado: 

Resiliencia como factor protector para mitigar el para suicidio en los adolescentes 

de Ibagué, Colombia, publicado 2021. Llega entre otras a la siguiente conclusión: 

Se logró demostrar que existe una relación entre la resiliencia y el riesgo de 

suicidio en los adolescentes, ya que tener una mayor resiliencia se asocia a una 

menor probabilidad de riego de suicidio. Los resultados de las pruebas de 

resiliencia indican que la mayoría de los participantes tienen objetivos de futuro y 

un fuerte deseo de mejorar para sus familias, sobre todo en el ámbito cognitivo. 

(p.17) 

En función a lo mencionado inicialmente y al analizar estos resultados 

comprobamos que los adolescentes que posean una alta resiliencia presentarán 

menos pensamientos y comportamientos negativos relacionados con la 

autoagresión. Según Cyrulnik y Anaut (2014), resaltan que el entorno primordial 

para el desarrollo de la resiliencia es la familia y la escuela, ya que se debe brindar 

seguridad, ayuda y enseñando estrategias de cómo enfrentar situaciones adversas, 

especialmente en la dimensión afectiva y emocional. 

Lo anteriormente señalado se enmarca en la teoría del desarrollo 

psicosocial de Grotberg, donde refiere que la resiliencia es la capacidad innata de 

las personas para superar los obstáculos de la vida, vencerlos o incluso ser 

transformado por ellos; donde debe ser fomentado desde una edad temprana. 
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Según Grotberg, la resiliencia puede ayudar a las personas no sólo a superar la 

adversidad, sino también a mejorar su bienestar mental y emocional. 

4.2.2. Resultados para Objetivo Específico 1  

El primer objetivo específico del presente estudio fue: Identificar la 

relación de las relaciones interpersonales con la resiliencia en estudiantes de la 

I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. Se obtuvo que p – valor es 0, 000 

< 0, 01, así mismo presenta un coeficiente de correlación –, 327. En este sentido 

se comprende que las relaciones interpersonales y la variable resiliencia están 

relacionados con una asociación negativa baja. Se quiere con ellos significar, a 

mayor actitud resiliente menor posibilidad de influencia de su entorno 

(compañeros de clase, vecinos o redes sociales). De acuerdo a lo mencionado se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, donde se refiere 

que existe relación entre las relaciones interpersonales con la resiliencia en 

estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

De tal forma se observa que los datos obtenidos guardan similitud con el 

estudio de Huamán y Villar (2021), donde comprobó que existe una relación 

inversa y significativa entre la variable resiliencia y la dimensión influencia 

interpersonal, siendo p < 0.01 y con coeficiente de correlación que es bastante alto 

y oscila entre 0,946 y 0,974, lo cual indica que los individuos que muestran niveles 

más altos de resiliencia también tienden a mostrar niveles más bajos de conductas 

autoagresivas. 

Por esa razón, considerando lo mencionado previamente y al examinar 

estos hallazgos, se confirma que mientras se tenga una actitud resiliente, se tendrá 

menor influencia de su entorno; ya que poseen la capacidad de tomar sus propias 
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decisiones y tienen bien definido su identidad. Dentro de este marco, Monjas 

(2021), indica que nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están 

influidos en gran medida por las personas con las que convivimos y con las que 

contactamos a diario, ya sea en persona o digitalmente. 

4.2.3. Resultados para Objetivo Específico 2 

El segundo objetivo específico del presente estudio fue: Comprobar la 

relación del autocastigo con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso 

Torres Luna (JEC), Acora 2022. Se logró comprobar que p – valor es 0, 020 < 0, 

05 y el coeficiente de correlación –, 211. De esta manera se revela que si existe 

correlación con una asociación negativa baja entre el autocastigo y variable 

resiliencia. Por lo expuesto, se deduce que a mayor capacidad resiliente menor 

será la práctica de autocastigo. Visto de esta forma se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna, donde indica que existe relación significativa entre 

el autocastigo con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna 

(JEC), Acora 2022. 

El resultado concuerda con la investigación de Ayón (2018), donde 

determinó que existe relación inversa y significativa entre la variable resiliencia 

con la dimensión autocastigo (Rho = -0.180, p =.01). Asimismo, guarda similitud 

con el estudio de Huamán y Villar (2021), donde comprobó que existe una 

relación inversa y significativa entre la variable resiliencia y la dimensión 

autocastigo, siendo p < 0.01 y con coeficiente de correlación que es bastante alto 

y oscila entre 0,946 y 0,974, lo cual indica que los individuos que muestran niveles 

más altos de resiliencia también tienden a mostrar niveles más bajos de conductas 

autoagresivas. 
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Por ese motivo, bajo lo mencionado previamente y al examinar estos 

resultados, ratificamos que mientras se tenga un nivel alto de resiliencia, menor 

será la práctica del autocastigo. Ya que la persona contará con una buena 

autoestima y tendrán la capacidad de expresar sus emociones.  Esta premisa se 

puede reforzar con el estudio de Puma (2019), donde indica que a mayores 

características resilientes menores conductas agresivas, donde los adolescentes 

tienden a ser más resilientes al pasar de los años y las manifestaciones de agresión 

van disminuyendo. 

4.2.4. Resultados para Objetivo Específico 3 

El tercer objetivo del presente estudio fue: Validar la relación de la 

regulación de afecto con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres 

Luna (JEC), Acora 2022. Se demostró que p – valor es 0, 000 < 0, 05 y presentando 

un coeficiente de correlación –, 326. Por consiguiente, se establece que hay una 

relación entre regulación de afecto y la resiliencia, con una asociación negativa 

(inversa) baja. Esto se refiere, a que, sí controla sus respuestas negativas, mejorará 

su resiliencia. De acuerdo a lo manifestado se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación, donde menciona que existe relación significativa de 

la regulación de afecto con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres 

Luna (JEC), Acora 2022. 

De tal forma se observa que los datos obtenidos coinciden con el estudio 

de Huamán y Villar (2021), se determinó que existe una relación inversa y 

significativa entre la variable resiliencia y la dimensión regulación de afecto. Con 

valor de p < 0.01 y coeficiente de correlación que es bastante alto y oscila entre 

0,946 y 0,974.  Dado que los individuos que muestran niveles más altos de 
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resiliencia también tienden a mostrar niveles más bajos de conductas 

autoagresivas. Sin embargo, los datos obtenidos no concuerdan con el estudio de 

Ayón (2018), donde comprobó que no existe relación con la dimensión regulación 

afectiva siendo el (Rho = -0.084, p = .19). 

De acuerdo a los resultados obtenidos y con los estudios analizados se 

puede indicar que los resultados varían, se puede deducir que la cantidad de 

muestra, las dimensiones serían algunos determinantes de la variación de los 

resultados. Se puede indicar que la muestra del estudio fue de 120 estudiantes con 

seis dimensiones; para la variable autoagresión se contó con la dimensión 

(relaciones interpersonales, autocastigo y regulación de afecto) mientras para la 

variable resiliencia las dimensiones (autoconcepto, autonomía y afectividad). 

Según Sarmiento (2018), refiere que uno de los objetivos de la 

autoagresión es el manejo de las emociones. Esta afirmación guarda relación con 

la investigación de Aragón y Mejía (2019), denominado: El Self – Cutting como 

práctica comunicativa, donde se involucra el cuerpo como forma de expresión en 

algunos adolescentes y jóvenes. Desarrollada en la ciudad de Cali – Colombia. 

(p.10). Llega entre otras a la siguiente conclusión: Algunos adolescentes utilizan 

su cuerpo como medio de expresión, con el objetivo de controlar sus emociones 

problemáticas, como la culpa, la rabia, el dolor emocional, la impaciencia, la 

hostilidad y la tristeza.  Sin embargo, en una investigación realizada por Caicedo 

(2017), el 67% de estudiantes eran conscientes de que cortarse atentaba contra el 

bienestar físico y mental.  
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Al respecto, bajo lo indicado inicialmente y al analizar los resultados se 

puede comprobar que una alta resiliencia puede contribuir a manejar las 

emociones negativas. Lo cual esta premisa se puede reforzar con el autor Santos 

(2013), donde menciona que una persona resiliente es cuando tiene fe en su 

capacidad, son conscientes de quienes son, se valoran mucho, tienen una alta 

autoestima, son resistentes al estrés, proporcionan seguridad a los demás, son 

capaces de controlar sus emociones, buscan constantemente soluciones a los 

problemas, son optimistas, son auténticos, se basan en principios morales sólida, 

dan sentido a su vida, poseen el sentido del humor, son sinceros, practican 

aficiones satisfactorios y mantienen una sólida independencia emocional.  

4.3. COMPROBACIÓN DE LAS HIPOSTESIS 

Se empleó la Prueba Estadística del Coeficiente de Correlación de Spearman para 

verificar e interpretación de las hipótesis planteadas. 

Figura 4  

Interpretación del Coeficiente de Correlación de Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Interpretación del Coeficiente de Correlación de Spearman, Adaptado de Martinez y Campos (2015, 

pg. 5). 
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4.3.1. Para la Hipótesis General 

Hipótesis Nula (H0): No existe relación significativa de la autoagresión 

con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 

2022. 

Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa de la autoagresión 

con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 

2022. 

Nivel de Significancia.  α = 5% = 0.05 

Tabla 10 

Correlación entre Autoagresión y Resiliencia. 

  Autoagresión Resiliencia 

Rho de 

Spearman 

Autoagresión Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -,244** 

Sig. 

(bilateral) 

  .007 

N 120 120 

Resiliencia Coeficiente 

de 

correlación 

-,244** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

.007   

N 120 120 

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

La tabla 10, muestra la asociación entre autoagresión y resiliencia, según 

los datos p – valor es 0, 007 < 0, 05, por lo cual se acepta la hipótesis alterna. En 

función a ello, se afirma que: Existe relación significativa de la autoagresión con 

la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

Así mismo, presenta un coeficiente de correlación –, 244, indicando que existe 

una asociación negativa baja.  
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4.3.2. Para la Hipótesis Especifica 1 

Hipótesis Nula (H0): No existe relación significativa de las relaciones 

interpersonales con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna 

(JEC), Acora 2022. 

Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa de las relaciones 

interpersonales con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna 

(JEC), Acora 2022. 

Nivel de Significancia.  α = 5% = 0.05 

Tabla 11 

Correlación de Spearman de Relaciones Interpersonales y Resiliencia. 

  Relaciones 

interpersonales 

Resiliencia 

Rho de 

Spearman 

Relaciones 

interpersonales 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -,327** 

Sig. 

(bilateral) 

  .000 

N 120 120 

Resiliencia 

 

 

 

 

 

  

Coeficiente 

de 

correlación 

-,327** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

.000   

N 120 120 

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

La tabla 11, nos muestra la relación entre la dimensión relaciones 

interpersonales y la variable resiliencia, observándose que el p – valor es 0, 000 < 

0, 01, por ende, se acepta la hipótesis alterna. Con relación a ello, se puede inferir 

que: Existe relación significativa de las relaciones interpersonales con la 

resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022.  



79 
 

De igual manera, de acuerdo con el análisis de la Prueba Estadística de Spearman, 

se logró un coeficiente de correlación de -,327, lo que señala la presencia de una 

asociación negativa baja. 

4.3.3. Para la Hipótesis Especifica 2 

Hipótesis Nula (H0): No existe relación significativa del autocastigo con 

la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa del autocastigo con 

la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

Nivel de Significancia.  α = 5% = 0.05 

Tabla 12 

Correlación de Spearman de Autocastigo y Resiliencia. 

  Autocastigo Resiliencia 

Rho de 

Spearman 

Autocastigo Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -,211* 

Sig. 

(bilateral) 

  .020 

N 120 120 

Resiliencia Coeficiente 

de 

correlación 

-,211* 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

.020   

N 120 120 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).     

En la tabla 12, se aprecia la relación entre la dimensión autocastigo con la 

variable resiliencia, como se puede observar p – valor es 0, 020 < 0, 05, por lo 

cual se acepta la hipótesis alterna. Referente a ello, se revela que: Existe relación 

significativa del autocastigo con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso 
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Torres Luna (JEC), Acora 2022. Además, muestra un coeficiente de correlación 

–, 211, indicando que existe una asociación negativa baja.  

4.3.4. Para la Hipótesis Especifica 3 

Hipótesis Nula (H0): No existe relación significativa de la regulación de 

afecto con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), 

Acora 2022. 

Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa de la regulación de 

afecto con la resiliencia en estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), 

Acora 2022. 

Nivel de Significancia.  α = 5% = 0.05 

Tabla 13 

Correlación de Spearman de Regulación de Afecto y Resiliencia. 

  Regulación 

de afecto 

Resiliencia 

Rho de 

Spearman 

Regulación 

de afecto 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -,326** 

Sig. 

(bilateral) 

  .000 

N 120 120 

Resiliencia Coeficiente 

de 

correlación 

-,326** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

.000   

N 120 120 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).     
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En la tabla 14, se aprecia la relación de la dimensión regulación de afecto 

y la variable resiliencia, se muestra que p – valor es 0, 000 < 0, 05, por este motivo 

se acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se logra confirmar que: Existe relación 

significativa de la regulación de afecto con la resiliencia en estudiantes de la 

I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. De igual modo, presenta un 

coeficiente de correlación –, 326, indicando que existe una asociación negativa 

baja.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En cuanto al objetivo principal, se pudo establecer que entre las variables 

autoagresión y resiliencia están significativamente correlacionadas, siendo 

p – valor 0, 007 < 0, 05. Así mismo, presentó un coeficiente de correlación 

–, 244, indicando que existe una asociación negativa baja. Esto quiere 

decir, a mayor nivel de resiliencia menor probabilidad de conductas 

autoagresivas. 

SEGUNDA: Respecto al objetivo específico uno, se identificó que la dimensión 

relaciones interpersonales y la variable resiliencia están relacionados, 

siendo p – valor 0, 000 < 0, 01. Así mismo presenta un coeficiente de 

correlación –, 327, indicando que existe una asociación negativa baja. Se 

quiere con ellos significar, a mayor actitud resiliente menor posibilidad de 

influencia de su entorno (compañeros de clase, vecinos o redes sociales). 

TERCERA: Acerca del objetivo específico dos, se comprobó que, si existe una 

asociación entre la dimensión autocastigo con la variable resiliencia, 

siendo p – valor 0, 020 < 0, 05, así mismo presenta un coeficiente de 

correlación –, 211, indicando que existe una asociación negativa baja. 

Por lo expuesto, se deduce que a mayor capacidad resiliente menor será la 

práctica de autocastigo. 

CUARTA:  En relación al tercer objetivo específico, se confirmó la existencia de una 

relación entre la dimensión regulación de afecto con la variable resiliencia, 

siendo p – valor 0, 000 < 0, 05, así mismo presenta un coeficiente de 

correlación –, 326, indicando que existe una asociación negativa baja. 
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Esto se refiere, a que, sí controla sus respuestas negativas, mejorará su 

resiliencia. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A la directora de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna 

– Acora, promover escuelas de padres, previa coordinación con el área de 

Tutoría y Orientación Educativa (TOE), abordar temas que contribuyan a 

seguir fortaleciendo las relaciones familiares como: La comunicación 

positiva en la familia, como actuar ante los riesgos de los adolescentes, la 

redistribución de los tiempos libres, los desafíos de los padres de familia 

en los nuevos tiempos y otros temas orientados a fortalecer el vínculo 

familiar. Ya que de acuerdo a los resultados obtenidos de la presente 

investigación se determinó que a mayor nivel de resiliencia menor 

probabilidad de la práctica de autoagresión. 

SEGUNDA: A los tutores de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres Luna, 

si se identifican estudiantes que se autoagreden, que conversen con el 

alumno, para así identificar los factores de ello, sin juzgarlo, estableciendo 

empatía y confianza; a fin de realizar un plan de intervención. 

TERCERA: A los alumnos de la Institución Educativa Secundaria Alfonso Torres 

Luna, que cualquier problema que surja en el ámbito escolar, familiar y 

social, no tengan el temor de contar a una persona de confianza (padres, 

docentes, Trabajador(a) Social de la Institución), haciendo hincapié que no 

están solos y que estamos para apoyarnos unos a otros.  

CUARTA: A los estudiantes o futuros graduados de la Escuela Profesional de Trabajo 

Social, a llevar a cabo investigaciones sobre la problemática de la 

autoagresión en adolescentes y así proponer acciones de intervención con 

la finalidad de poner en práctica su desarrollo profesional.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos. 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Cuestionario de Escala Likert 

Señores estudiantes de la IES Alfonso Torres Luna- Acora, el presente instrumento es de carácter 

anónimo; tiene como objetivo: Determinar la relación de la autoagresión con la resiliencia en 

estudiantes de la I.E.S. Alfonso Torres Luna (JEC), Acora 2022. 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, se presenta una serie de enunciados a los cuales usted deberá responder marcando 

con una (X) de acuerdo a lo que considere conveniente. 

 

VARIABLE X: Autoagresión 

DIMENSIÓN:  Relaciones interpersonales 
N 

1 

RV 

2 

AV 

3 

CS 

4 

S 

5 

Indicador: Influencia de los amigos      

01 Tus amigas (os) te presionan para lastimarte.      

 Indicador: Influencia de personas externas      

02 Te has sentido presionado(a) o influenciado(a) por 

otras personas para hacerte daño 

     

 Indicador: Influencia de las redes sociales      

03 Uso información de redes como videos, foros, blogs 

que me sirven de ejemplo para autolesionarme. 

     

 

DIMENSIÓN:   Autocastigo 

 

N 

1 

RV 

2 

AV 

3 

CS 

4 

S 

5 

Indicador:  Autolesiones       

04 Te has cortado intencionalmente en alguna ocasión.      

05 Alguna vez te has inducido el vómito.      
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VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

Siglas 
Valoración 

cualitativa 

Valoración 

cuantitativa 

N Nunca 1 

RV Raras veces 2 

AV A veces 3 

CS Casi siempre 4 

S Siempre 5 

 

 

 

 

06 A veces piensas que cortándote o haciéndote daño 

será lo mejor para ti. 

     

07 A veces no quieres comer por miedo a engordar y 

que no te quieran. 

     

08 Alguna vez he sufrido un accidente o me herido 

gravemente intencionalmente. 

     

09 Alguna vez he consumido alguna sustancia tóxica.      

10 Cuando te lastimas sientes satisfacción.      

DIMENSIÓN:    Regulación de afecto 
N 

1 

RV 

2 

AV 

3 

CS 

4 

S 

5 

Indicador: Deseos destructivos      

11 Has pensado en autolesionarte (cortarte las muñecas, 

brazos, piernas, etc.). 

     

 Indicador: Control de emociones      

12 Existen ocasiones en que no te puedes controlar y 

empiezas a tirar cosas o a insultarte. 

     

 Indicador:  Expresión de cortes      

13 Puedes conversar sin sentirte muy incómodo(a) de la 

autolesión con al menos compañeros (as) de clase 

con tal de conseguir ayuda. 

     

14 Sueles contar a personas desconocidas que te 

lastimas. 
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VARIABLE Y: Resiliencia 

DIMENSIÓN:   Identidad 

YO SOY – YO ESTOY……… 

N 

1 

AV 

2 

S 

3 

Indicador: Autoconcepto    

15 Yo soy una persona con esperanza     

16 Yo soy una persona con buena autoestima     

17 Yo soy optimista respecto del futuro    

18 Yo estoy seguro de mí mismo    

19 Yo soy una persona que ha aprendido a salir adelante en la vida.    

20 Yo soy un modelo positivo para otras personas.     

21 Yo estoy bien integrado en mi lugar de trabajo o estudio    

DIMENSIÓN: Autonomía 

YO SOY – YO ESTOY…… 

N 

1 

AV 

2 

S 

3 

Indicador: Metas    

22 Yo estoy seguro de mis proyectos y metas     

23 Yo estoy revisando constantemente el sentido de mi vida     

 Indicador: Toma de decisiones     

24 Yo estoy generando soluciones a mis problemas     

DIMENSIÓN: Afectividad 

YO PUEDO…… 

N 

1 

AV 

2 

S 

3 

Indicador: Expresión de emociones/opinión    

25 Yo puedo hablar de mis emociones.    

26 Yo puedo expresar afecto.    

27 Yo puedo dar mi opinión.    

 Indicador: Confianza    

28 Yo puedo confiar en las personas.    

29 Yo puedo buscar ayuda cuando lo necesito.     

30 Yo puedo comunicarme adecuadamente.     

31 Yo puedo colaborar con otros para mejorar la vida en la 

comunidad.  

   

 

VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

Siglas 
Valoración 

cualitativa 

Valoración 

cuantitativa 

N Nunca 1 

AV A veces 2 

S Siempre 3 
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Anexo 4: Constancia que autoriza la aplicación de los instrumentos por parte de la 

Institución Educativa. 
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Anexo 5: Base de datos. 
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Anexo 6: Declaración jurada de autenticidad de tesis.      
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Anexo 7: Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional. 

 

 

 

 

 

 


