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Problema 

El problema principal a investigar en este estudio fue el siguiente: 

¿Existe relación significativa entre el grado de motivación y el grado de resilien-

cia en estudiantes que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de 

Montemorelos?   

 
Metodología 

La presente investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva y transversal.  

La población del estudio estuvo conformada por 177 estudiantes inscritos en el 

plan de emprendimiento de la Universidad de Montemorelos, en el ciclo escolar 2016 



 

- 2017. Se logró una participación del 37.9% de los estudiantes inscritos en emprendi-

miento. Se utilizó un muestreo no probabilístico. 

En el estudio se utilizaron dos instrumentos: el primero contiene 42 declaracio-

nes para medir el grado de motivación y el segundo contiene 20 declaraciones para 

medir el nivel de resiliencia. Para obtener la consistencia interna del instrumento, se 

utilizó el método de alfa de Cronbach, dando una confiabilidad de .936  para la variable 

motivación y .873 para la variable resiliencia. Todos los valores alfa de Cronbach fue-

ron considerados con medidas de confiabilidad muy aceptables. 

 
Resultados  

Con el apoyo de las técnicas estadísticas y para la muestra considerada, se 

pudo concluir que el grado de motivación que tienen los alumnos está relacionado con 

la capacidad de resiliencia. La relación fue positiva y en grado mediano entre ambas 

variables (r = .382). Si mejora el grado de motivación, esto incide en el grado de resi-

liencia de los estudiantes. Si se implementaran acciones que pudieran mejorar el grado 

de motivación de los alumnos, se podría también mejorar la capacidad resiliente de los 

estudiantes emprendedores para enfrentar alguna problemática. 

 

Conclusiones 

 Se concluye que,  en la medida en que se mejore el grado de motivación, mejor 

será el grado de resiliencia percibido por los estudiantes que participan en campañas 

de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, en Montemorelos, Nuevo 

León, México. 
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CAPÍTULO I 

  
DIMENSIÓN DEL PROBLEMA 

 
    Antecedentes 

A continuación se dan algunas definiciones conceptuales sobre las variables 

latentes motivación y resiliencia. 

 
Motivación  

 En esta sección se presentan algunas definiciones de motivación.  

Trechera (2005) explica que, etimológicamente, el término motivación procede 

del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar 

una actividad. 

Según Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004), la motivación es una de las 

claves explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al porqué 

del comportamiento. 

Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la trama que 

sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y 

en las que esta toma parte. 

De la Torre (2000) dice que la motivación es la fuerza que impulsa al sujeto a 

adoptar una conducta determinada. Gibson, Ivancevich y Donelly (2001), dentro de la 

misma perspectiva, la definen como fuerzas que actúan sobre el individuo o que parten 

de él para iniciar y orientar su conducta. 
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Dreikurs (2000) se refiere a la motivación proponiendo que, cuando la motiva-

ción  es descrita como un proceso dinámico momentáneo, se refiere a un estado mo-

tivacional; pero, cuando se trata de una predisposición relacionada con las tendencias 

de acción, se esta hablando de rasgo motivacional. 

 
Resiliencia 

En esta sección se presentan algunas definiciones de resiliencia. 

En palabras de Richardson (2002), podría decirse que la resiliencia es una 

meta, teoría que abarca o teorías comprendidas en diferentes disciplinas, entre las que 

se agrupan filosofía, psicología, medicina oriental, entre otras. 

Según el American Heritage Dictionaries (1994), la resiliencia es la habilidad 

para recuperarse rápidamente de la enfermedad: es un cambio. La resiliencia ha per-

mitido potenciar las capacidades del hombre en su funcionamiento cotidiano, incluso, 

en condiciones extraordinarias, bien de exigencia como de infortunio (Rutter, 2000).  

Para Rutter (1999), la resiliencia se comprende como la  variación individual en 

la manera en la que las personas responden a los riesgos a lo largo del tiempo.  

Osborn (1993) expresa que los sujetos resilientes tienden a poseer una mayor 

capacidad para la organización y el logro de metas, ya que funcionan de manera más 

independiente del medio que los circunda y, sin embargo, en relación con él, dispo-

niendo de manera eficiente de los recursos que este les provee y estableciendo un 

adecuado nexo con el mismo.  

Según Rutter, Giller y Hagell (2000) los individuos resilientes manejan sus re-

cursos y las condiciones ambientales adversas de tal forma que terminan por obtener 

resultados más favorables que los sujetos no resilientes.  
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Relación entre las variables 

Motivación y resiliencia 

 Para Saavedra y Villalta (2008a), los factores de índole cognoscitiva que pre-

senta un resilente son la motivación de logro, el sentimiento de autosuficiencia y la 

confianza en que se resolverán los problemas. Adicionalmente, Becoña (2006) y Pa-

lomar y Matus (2010) coinciden en que las personas con resiliencia atribuyen el origen 

de su conducta a su propio esfuerzo, es decir, presentan un locus de control interno.  

De la variedad de características que pueden desarrollar los jóvenes resilientes, 

se enfatiza la motivación al logro como habilidades de origen cognoscitivo que implican 

formas específicas de autorregulación y que tienen un fuerte impacto en el desempeño 

académico (Díaz Barriga, 2000; García Campos y Reyes Lagunes, 2000; Torres Cruz, 

2009). 

En población adulta marginada, Palomar y Matus (2010) encontraron que los 

individuos con motivación al logro, específicamente en el factor de maestría, se en-

cuentran vinculados de manera positiva con la resiliencia.  

De acuerdo con Burón (1997), una persona con autocontrol interno presenta 

mejor concepto de sí misma, una mayor autoestima, su rendimiento académico es 

mejor, sus aspiraciones son más altas, tiene mayor ambición, lucha más, trabaja un 

mayor número de horas y tiene una mayor persistencia y autoeficacia, tiende a buscar 

más información y a usarla para solucionar sus problemas.  

 
Planteamiento del problema 

 
Montemorelos se localiza en el estado de Nuevo León, México. Este se encuen-

tra ubicado a 90 kilómetros de la ciudad de Monterrey. En este municipio está ubicada 
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la Universidad de Montemorelos, que alberga aproximadamente a 2700 alumnos de 

diferentes áreas de aprendizaje de alrededor de 60 países, entre ellos, México. La 

Universidad de Montemorelos tiene estudiantes de diversas disciplinas y países repre-

sentados y como desarrollo principal, planes de autofinanciamiento, en los cuales los 

estudiantes desarrollan habilidades para poder obtener recursos y así poder solventar 

sus gastos personales y de colegiatura. Por ello, es de vital importancia  el estudio de 

esta población con relación a su motivación y resiliencia. Esta necesidad llevó al estu-

dio de estas dos variables importantes en el desarrollo como profesionales que asu-

men su propia subsistencia. 

La motivación se desarrolla como una de las variables más importantes, ya que 

no hay un modelo de aprendizaje que no incorpore alguna de las teorías de la motiva-

ción, sea implícita o explícitamente (De la Fuente y Justicia, 2004).  

Por otra parte, Pajares y Schunk (2001) mencionan que puede ser mejor predi-

cha la motivación por las creencias que los individuos tienen acerca de sus propias 

capacidades que por lo que en verdad pueden hacer, puesto que estas percepciones 

contribuyen a delinear qué es lo que las personas hacen con las habilidades y el co-

nocimiento que tienen. A su vez, Ajello (2003) señala que la motivación debe ser en-

tendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son 

significativas para la persona y en las que esta toma parte. Sin duda, la presencia de 

la motivación en la comunidad estudiantil es de vital importancia para lograr los objeti-

vos y metas trazadas en cada uno de los semestres por cursar en la Universidad de 

Montemorelos.   
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              Werner y Smith (1992) mencionan que la resiliencia es una historia de adap-

taciones exitosas en el individuo que se ha visto en medio de factores biológicos de 

riesgo o eventos de vida estresantes.  

Infante (2002) define resiliencia como un proceso dinámico que tiene como re-

sultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad. El término adversidad 

puede ser usado como sinónimo de riesgo, tal como vivir en pobreza o en una situación 

de vida específica, como la muerte de un familiar.  

 
Declaración del problema 

¿Existe relación significativa entre el grado de  motivación y el grado de resilien-

cia en estudiantes que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de 

Montemorelos?   

 
Preguntas complementarias 

 A continuación se presentan las preguntas complementarias. 

1. ¿Cuál es el grado de motivación en los estudiantes que realizan campañas 

de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, Montemorelos, Nuevo León, 

México? 

2. ¿Cuál es el grado de resiliencia que manifiestan los estudiantes que realizan 

campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, Montemorelos, 

Nuevo León, México?  

 
Hipótesis 

A partir de la declaración del problema, se plantean las siguientes hipótesis. 
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Hipótesis principal 

Existe relación entre el grado de motivación y el grado de resiliencia en estu-

diantes que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemore-

los, Montemorelos, Nuevo León, México.  

 
Hipótesis complementarias 

1. Existe relación significativa entre el grado de motivación en los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos y la 

edad. 

2. Existe diferencia significativa entre el grado de motivación en los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, según 

el género.  

3. Existe diferencia significativa entre el grado de motivación en los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, según 

su residencia. 

4. Existe correlación significativa entre el grado de motivación en los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos y las 

campañas de emprendimiento. 

5. Existe relación significativa entre el grado de resiliencia de los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos y la 

edad. 

6. Existe diferencia significativa entre el grado de resiliencia de los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, según 

el género.  
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7. Existe diferencia significativa entre el grado de resiliencia de los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, según 

su residencia.  

8. Existe correlación significativa entre el grado de resiliencia de los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos y las 

campañas de emprendimiento. 

 
Objetivos de la investigación 

A continuación se presentan los objetivos del estudio. 

La presente investigación tiene como objetivo conocer el grado de relación entre 

motivación y resiliencia en los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento 

en la Universidad de Montemorelos. 

 
Justificación 

El departamento Emprendum de la Universidad de Montemorelos es el respon-

sable de capacitar, motivar y dar apoyo emocional a cada estudiante que se inscribe 

al programa de emprendimiento que ofrece la Universidad a los estudiantes.  

No siempre los resultados se dan de manera favorable; es necesario que sean 

estudiantes motivados y resilientes para sobreponerse a los resultados obtenidos. En 

su mayoría, los estudiantes utilizan el emprendimiento como medio para financiar su 

proyecto educativo. 

  Algunos autores (Díaz Barriga, 2000; García Campos y Reyes Lagunes, 2000; 

Torres Cruz, 2009) afirman que, de la variedad de características que pueden desa-

rrollar los jóvenes resilientes, se enfatiza la motivación al logro y el locus de control 
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como habilidades de orden cognoscitivo que implican formas específicas de autorre-

gulación y que tienen un fuerte impacto en el desempeño académico. 

 Uriarte (2006), al respecto, menciona que estas características pueden contri-

buir en el desempeño escolar, ya que este tipo de alumnos se involucran más en sus 

actividades escolares, cuentan con expectativas realistas y superan situaciones difíci-

les.  

Saavedra y Villalta (2008b) mencionan que los factores de índole cognoscitiva 

que presenta un resiliente son la motivación de logro, el sentimiento de autosuficiencia 

y la confianza en que se resolverán los problemas. También, Becoña (2006) y Palomar 

y Matus (2010) coinciden en que las personas con resiliencia atribuyen el origen de su 

conducta a su propio esfuerzo; es decir, presentan un locus de control interno.  

De ahí nace la importancia de estudiar la motivación y la resiliencia en la comu-

nidad de estudiantes que practican el emprendimiento, pues de esta práctica depende 

que terminen sus estudios. Muchos abandonan sus estudios por falta de solvencia 

económica.  

 
Al respecto, Morales (2001) dice que el aspecto motivacional es uno de los com-

ponentes de la inteligencia resiliente que impulsa al adolescente a proponerse metas 

o ideales que llenan toda su visión del mundo, constituyéndose así en su proyecto vital. 

 
Limitaciones 

 Algunas limitaciones de esta investigación fueron las siguientes: 

1. La aplicación del instrumento se realizó a jóvenes universitarios. 

2. La aplicación del instrumento dependió de la ayuda de terceros.  
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3. Hubo poca disponibilidad y tiempo para contestar los instrumentos. 

 
Delimitaciones 

 A continuación, se estipulan algunas delimitaciones en esta investigación: 

1. Los datos fueron recogidos durante el curso escolar 2016-2017. 

2. El estudio se delimitó a estudiantes inscritos en el plan emprendum como 

autofinanciamiento en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León.  

3. El estudio incluyó solamente a los estudiantes que estuvieron inscritos en las 

campañas actuales de emprendimiento para la aplicación del instrumento. 

 
Supuestos 

A continuación, se presentan algunos supuestos de esta investigación: 

1. Los estudiantes encuestados respondieron el instrumento honestamente. 

2. De acuerdo con la teoría, el instrumento midió lo que tenía que medir. 

3. Los estudiantes pudieron interpretar el instrumento de diferente forma. 

Definición de términos 

A continuación se definen algunos términos utilizados en esta investigación: 

Motivación: conjunto de aspectos materiales y psicológicos que dan al individuo 

satisfacción a sus necesidades básicas, provocando un comportamiento positivo y di-

ferente para lograr u obtener un mejor resultado dentro de los objetivos en su vida. 

 Resiliencia: capacidad de los seres vivos sujetos para sobreponerse a períodos 

de dolor emocional y situaciones adversas. Cuando un sujeto o grupo es capaz de 

hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contra-

tiempos o, incluso, resultar fortalecido por estos.  
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           Emprendum: estudiante emprendedor que busca su superación y ve el empren-

dimiento como un medio de autofinanciamiento para lograr su modelo educativo.  

 
Marco filosófico  

Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza (Génesis 1-4), lo hizo 

perfecto para que disfrutara de todo lo que Él había hecho. Lo puso en el jardín del 

Edén para que cultivase y labrase la tierra (Génesis 2:15). Desde el origen de la exis-

tencia de la raza humana, se nota que Dios motivó al hombre a ser productivo y útil en 

las actividades que lo rodeaban, de las cuales puede resaltar la tarea de nombrar a los 

animales para distinguirlos (Génesis 2:20). 

 Al terminar la primera encomienda, Dios vio que no era bueno que el hombre 

estuviera solo; necesitaba ayuda idónea. Fue entonces cuando Dios hizo caer a Adán 

en un sueño profundo y tomó una de sus costillas y formó una mujer para el (Génesis 

2:21, 22). Cuando Adán despertó, encontró que Dios había provisto de una compañera 

para que fuera la persona que lo acompañara en sus días. De esta manera, Dios dio 

a Adán su mayor motivación. Eva sería quien le ayudaría a realizar todas sus activida-

des en el huerto del Edén (Génesis 2:23).  

Tras aquella motivación, Adán expresó: “ésta es hueso de mis huesos y carne 

de mi carne, será llamada mujer por que fue tomada del hombre” (Génesis 2:23).  

Al entrar el pecado al Edén, la serpiente incitó a Eva a comer del fruto de bien 

y del mal (Génesis 3:4), diciendo: “si comieres del fruto del bien y del mal sus ojos 

serán abiertos y seréis como Dios”, y Eva fue persuadida por la serpiente y comió del 

fruto prohibido (Génesis 3:6). 
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Entonces llegó el primer parto de Eva; al nacer su hijo Caín (Génesis 4:1), ocu-

rrió lo que Dios le había dicho: “con dolor darás a luz a tus hijos” (Génesis 3:16), situa-

ción en la cual ella reafirmó su resiliencia, pues al tiempo dio nuevamente a luz a su 

segundo hijo, Abel (Génesis 4:2).  

Esto muestra la fortaleza de Eva para sobreponerse ante las consecuencias del 

grave error cometido. Posteriormente, en la historia bíblica se registra que Caín mató 

a su hermano Abel a causa de la envidia que sentía por las ofrendas que este ofrecía 

a Dios, lo que fue un golpe duro para su madre.  

Así se pueden encontrar más ejemplos de personajes en la Biblia que practica-

ron la resiliencia. Llama la atención cómo, desde el origen de la tierra, se pueden en-

contrar personajes motivados por Dios para llevar a cabo diversas actividades y, a su 

vez, personas resilientes capaces de sobreponerse a los castigos adquiridos a causa 

de sus errores. 

Otro ejemplo que se encuentra en las sagradas escrituras es el del rey David 

(Salmos 51:1 al 19), quien se encontraba abatido en pecado tras haber tocado fondo 

en su vida por los pecados cometidos, él rectifica su camino y dice: “Crea en mí oh 

Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mi” (Salmos 51:10). David 

reconocía de su error y clamaba a Dios por el perdón para sobreponerse a su antigua 

vida de pecado. 

También se encuentra el caso de Job (Job 1:11), un claro ejemplo de resiliencia, 

pues hizo frente a todas las pruebas que Satanás puso en su camino; sin embargo, 

nunca maldijo el nombre de Dios, pues “la promesa de Dios estaba en su mente” (Job 



12 
 

1:21): “Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová 

dio, y Jehová quitó; Sea el nombre de Jehová bendito”.  

Job 42:12 dice: “Jehová bendijo los últimos días de Job más que los primeros y 

llegó a tener 14000 ovejas el doble de camellos y bueyes”, Job enfrentó esa dura 

prueba dando un ejemplo de lo que es la verdadera resiliencia, de forma clara y pal-

pable, para la humanidad hoy en día.  

 
Organización del estudio 

 
La presente investigación se estructuró en cinco capítulos. 

Capítulo I. Presenta los antecedentes del problema, relación entre las variables, 

investigaciones realizadas, planteamiento del problema, declaración del problema, de-

finición de términos, hipótesis de investigación, preguntas de investigación, objetivo de 

la investigación, justificación, limitaciones, delimitaciones, supuestos, y trasfondo filo-

sófico. 

Capítulo II. En este capítulo se presenta una amplia revisión de la literatura con-

cerniente a la motivación y la resiliencia. 

Capítulo III. Aquí se describen puntualmente la metodología, el tipo de investi-

gación, la población y muestra del estudio, el instrumento de medición, la confiabilidad, 

la operacionalización de las variables, las hipótesis nulas, la operacionalización de las 

hipótesis nulas, las preguntas de investigación, la recolección de datos y el análisis de 

datos.  

Capítulo IV. Aquí se muestran los resultados obtenidos, la descripción de la 

población y muestra, el comportamiento de las variables, las pruebas de hipótesis,  

así como los análisis adicionales y los resultados cualitativos. 
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Capítulo V. Presenta un sumario del estudio, discute los resultados, muestra 

las conclusiones, implicaciones y recomendaciones. 



 14

 
 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Introducción 

Esta investigación pretende conocer la relación entre la motivación y la resilien-

cia. A continuación, se presenta el análisis de la literatura en la cual diferentes autores 

dan su punto de vista y muestran los hallazgos obtenidos en investigaciones sobre las 

variables estudiadas.  

Motivación 

En esta sección se presentan algunos conceptos de motivación, la importancia 

que tiene la misma, al igual que sus dimensiones y factores que la determinan. 

Trechera (2005) explica que, etimológicamente, el término motivación procede 

del latı́n motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar 

una actividad. 

Según Santrock (2002), la motivación es el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de la forma en que lo hacen.  

          La motivación es un estado interno que “activa, dirige y mantiene la conducta, 

además, implica impulsos o fuerzas que dan energía y dirigen a actuar de la manera 

en que se hace” (Díaz Barriga, 2000, p. 67).  
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Alonso (2000) define a motivación como la búsqueda de una meta orientada a 

obtener éxito, superar los esquemas anteriores y realizar una mejor ejecución.  

            A su vez, Hellriegel y Slocum (2004) conciben la motivación como fuerzas que 

actúan sobre una persona o en su interior y provocan que se comporte de una forma 

específica, encaminada hacia una meta. Por su parte, Reeve (2003) define la motiva-

ción como un conjunto de procesos que proporcionan energía y dirección a la con-

ducta.  

 
Tipos de motivación 

De acuerdo con Casas Santin, Carranza Peña y Ruiz Badillo (2011), existen dos 

tipos de motivación: (a) motivación intrínseca (es un signo de competencia y autode-

terminación) y (b) motivación extrínseca (participa en una actividad para conseguir re-

compensas o evitar castigos). 

Ajello (2003) señala que la motivación intrínseca se refiere a aquellas situacio-

nes donde la persona realiza actividades por el gusto de hacerlas, independiente- 

mente de si obtiene un reconocimiento o no. 

 Es por esto que la motivación intrínseca plantea que gran parte de la actividad 

humana se realiza por el placer que supone o por el interés que su ejecución conlleva 

(Barberá Hereida, 2002). 

Ryan y Deci (2000) mencionan que el sentimiento de competencia no mejorará 

la motivación intrínseca, a menos que venga acompañado de autonomía; es decir, no 

solamente deben experimentar autoconfianza o competencia percibida, sino que de-

ben sentir que son ellos quienes deciden su comportamiento para que la motivación 

intrínseca se mantenga o, incluso, mejore.  
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En concreto, se puede decir que la motivación intrínseca favorece el desarrollo 

de grupos informales al margen de las estructuras formales, lo cual permite la rápida 

resolución de problemas, la transferencia de las mejores practicas y el desarrollo de 

habilidades profesionales al compartir experiencias y conocimiento (Wenger y Snyder, 

2000).  

En contraparte, la motivación intrínseca permite la generación y transmisión de 

conocimiento bajo condiciones en las cuales la motivación extrínseca falla (Osterloh y 

Frey, 2000). 

Santrock (2002) menciona que la motivación extrínseca incluye incentivos ex-

ternos, tales como las recompensas y los castigos.  

La  motivación extrínseca es necesaria para lograr que los trabajadores lleven 

a cabo tareas que son valiosas para la organización (Bonner y Sprinkle, 2002; Milgrom 

y Roberts, 1992). 

Santrock (2002) menciona también que la motivación extrínseca, por su parte, 

obedece a situaciones donde la persona se implica en actividades, principalmente con 

fines instrumentales o por motivos externos a la actividad misma, como podría ser 

obtener una recompensa. 

Campanario (2002), por otra parte, menciona que la motivación extrínseca se 

produce cuando el estímulo no guarda relación directa con el trabajo desarrollado o 

cuando el motivo para estudiar es solamente la necesidad de aprobar el curso.  

 Ryan y Deci (2000) mencionan que el comportamiento de los individuos cuya 

elección está determinada por motivos extrínsecos está regulado por recompensas 
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externas, lo que los hace menos comprometidos con su desempeño y tienen menos 

confianza en lo que hacen.  

Factores que determinan la motivación 

Kotler y Amstrong (2001) mencionan que en la teoría de Herzberg se definen 

dos factores fundamentales para el desarrollo de la motivación:  

1. Factores higiénicos: factores económicos, sueldos y prestaciones, factores 

físicos del trabajo, iluminación y entorno seguro, factores sociales y oportunidades 

para relacionarse con los demás. 

2. Factores motivadores: tareas estimulantes, libertad para desarrollar la propia 

personalidad, sentimiento de autorrealización, certeza de realización y reconocimiento 

a la labor y logro o cumplimiento.  

De la variedad de factores que pueden desarrollar los jóvenes resilientes, se 

enfatiza la motivación al logro y el locus de control como habilidades de orden cognos-

citivo que implican formas específicas de autorregulación y que tienen un fuerte im-

pacto en el desempeño académico (Díaz Barriga, 2000; García Campos y Reyes 

Lagunes, 2000; Torres Cruz, 2009),  

A su vez, también se desarrolla la motivación al logro y se genera principalmente 

por intereses personales, la confianza en las capacidades propias, sin esperar nada a 

cambio, más que la satisfacción de haber conseguido algo por sí mismo (Díaz, 2000; 

García y Reyes Lagunes, 2000; Torres Cruz, 2009). 

La motivación se refiere también a la búsqueda de una meta orientada a obtener 

éxito, superar los esquemas anteriores y realizar una mejor ejecución (Alonso, 2000). 

 Un estudio realizado por Werner y Smith (1982, citado en Uriarte, 2006), en 
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población adulta marginada, encontró que los individuos con motivación al logro, es-

pecíficamente en el factor de maestría, se encuentran vinculados de manera positiva 

con la resiliencia.  

Castejón Costa y Pérez Sánchez (1998) mencionan, en contexto con la motiva-

ción, la existencia de dos móviles fundamentales que orientan el comportamiento hu-

mano: la consecución del éxito y la evitación del fracaso. 

 
Motivación en el trabajo 

  Desde la perspectiva laboral, Carrero Planes y Agut Nieto (2007) señalan que 

el poder motivacional en los contextos de trabajo subraya la importancia de estar to-

talmente inmerso en una actividad con sentimiento pleno de gozo, como clave para 

entender cómo las personas se involucran en actividades laborales con un desempeño 

de calidad significativo. 

De igual manera, se señala que las personas necesitan sentirse autónomas y 

competentes en el ámbito laboral, de forma que los factores sociales que estimulan la 

autonomía y la competencia mejoran la motivación intrínseca, mientras que los facto-

res que no estimulan ni la autonomía ni la competencia la socavan, dejando a los indi-

viduos o bien controlados por las contingencias externas o bien sin motivación (Gagné 

y Deci, 2005).  

Una parte fundamental para el desarrollo de la motivación laboral está basada 

en la autonomía; en la medida en que las necesidades de autonomía, competencia y 

vínculo se satisfacen, es posible lograr las condiciones óptimas y naturales para que 

se genere una motivación intrínseca o para ayudar a hacer la transición desde una 

motivación extrínseca hacia una motivación más intrínseca (Niemiec y Ryan, 2009)   
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Estudios realizados en importantes bancos de los Estados Unidos mostraron 

que los empleados cuyos jefes promovían la autonomía manifestaron mayor motiva-

ción laboral, mayor rendimiento y presentaron niveles bajos de ansiedad y depresión 

(Stone, Deci y Ryan, 2009).  

Por otra parte, Deci et al. (2001) descubrieron que, a pesar del tamaño de la 

empresa o las condiciones laborales, cuando se tenía en cuenta la autonomía, la com-

petencia y el vínculo con los empleados, se mostraron proactivos en sus labores y 

mejor adaptados psicológicamente. 

 
Investigaciones realizadas 

 A continuación se presentan algunas investigaciones que se han realizado. 

Conte Marín, Moreno Murcia, Borges Silva y González- Cutre Coll (2008) reali-

zaron una investigación con el propósito de mostrar las necesidades psicológicas bá-

sicas con respecto a la motivación intrínseca. Este estudio muestra, de manera ge-

neral, resultados interesantes. La muestra fue de 479 participantes (215 mujeres y 264 

hombres) de clase social media española. Las edades de los participantes oscilaban 

entre los 18 y los 77 años. Los resultados fueron que las puntuaciones medias en 

motivación intrínseca y experiencia autotélica fueron moderadamente altas; en el aná-

lisis de correlación, se observó que todas las variables se relacionaban de forma posi-

tiva y significativa entre sı ́(r = 0.31, p < .01). 

Por su parte, Borges Silva, Sierra Rodríguez, Marcos Pardo, Huéscar Hernan-

dez y Moreno Murcia, (2012) realizaron una investigación sobre la motivación en practi-  

cantes de ejercicio físico. La muestra fue de 358 sujetos. Se observó que todos los 

factores se relacionaban entre sı́ de forma positiva y significativa, (r = 0.25, p < .01) 
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menos la motivación integrada, que no mostró relaciones con el motivo imagen, ade-

más del motivo reconocimiento social que tampoco se relacionó con el motivo salud.  

Solf Zárate (2006) realizó una investigación sobre la motivación intrínseca labo-

ral y su relación con las variables de personalidad orientación a la meta y tesón; la 

muestra fue de 228 sujetos. Los resultados mostraron que la motivación intrínseca 

laboral tuvo una relación significativa solo con el aprendizaje (r = 0.43, p < .01). Otro 

resultado encontrado fue que la variable aprendizaje se relacionó con el desempeño 

(r = 0.36, p < .01).  

Cázares Castillo (2009) realizó una investigación para determinar la relación de 

la motivación intrínseca los estilos de aprendizaje y estrategias metacognitivas en la 

búsqueda efectiva de información online. La muestra estuvo conformada por 50 estu-

diantes, 48 mujeres y dos hombres del séptimo grado de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Los resultados mostraron que la motivación respecto de las escalas de mo-

tivación y estrategias metacognitivas y la orientación intrínseca correlacionó significa-

tiva y positivamente con el conocimiento declarativo (r = .766, p < .05) y el estilo activo 

correlacionó positivamente con la orientación intrínseca (r = .710, p < .05).  

García Garduño (2007) realizó una investigación para determinar la relación en-

tre la motivación en la elección de la carrera de maestro de primaria y las actitudes 

hacia la misma. La muestra estuvo conformada por 256 estudiantes que cursaron la 

licenciatura. Los resultados indican que casi la mitad de los estudiantes eligió́ la carrera 

por motivos extrínsecos. La actitud de los estudiantes fue positiva; sin embargo, las 

mujeres y quienes ingresaron por una motivación intrínseca tuvieron una actitud más 

positiva hacia la carrera.  
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Resiliencia 

La resiliencia proviene del campo de la física; refiere en este terreno a la capa-

cidad de un objeto de regresar a su tamaño y su forma luego de haber sufrido una 

deformación (Llorens, 2005). 

Por su parte, Vanistendael (2004), uno de los investigadores de resiliencia más 

reconocidos, ha definido la resiliencia como la capacidad de una persona o de un sis-

tema social para desarrollarse y crecer en presencia de grandes dificultades. 

Esqueda (2003) dice que la resiliencia es la capacidad que una persona puede 

desarrollar para reaccionar positivamente y sobreponerse a la adversidad o a la crisis 

que vive. En un momento dado, ello supone un cierto número de habilidades y carac-

terísticas destinadas a promover el uso exitoso de los recursos personales para trans-

formar los obstáculos en escalones, los riesgos en oportunidades, la adversidad 

misma, en fuente de aprendizaje y crecimiento. 

Por otra parte, Siebert (2005) define a la persona resiliente como aquella que 

posee la habilidad de sobreponerse a la adversidad con buena salud y energía bajo 

presión constante; quien maneja y sale fácilmente de situaciones difíciles. 

La persona que es resiliente es capaz de atravesar y superar los momentos de 

dificultad sin que su estructura en sı́ sufra algún cambio radical (Acunã González, 

2011), aunque Siebert (2005) sostiene que la resiliencia es una habilidad necesaria en 

cualquier sector laboral. 

 
Importancia de la resiliencia 

 El bajo potencial resiliente en estudiantes incide en forma negativa en su capa-

cidad de respuesta frente a las presiones y situaciones estresantes ligadas al contexto 
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educativo, afectando también el desempeño académico, las relaciones sociales y la 

afectividad de los mismos (Bragagnolo et al., 2005; Solórzano y Ramos, 2006).  

En consonancia con ello, un estudio ha permitido identificar que los estudiantes 

no resilientes presentan mayores factores de riesgo, tales como baja autoestima, po-

bre motivación, bajo sentimiento de autoeficacia y escasas redes de apoyo (Sagor, 

1996). 

Estudios también afirman que la resiliencia reduce la intensidad del estrés y 

produce decrecimiento de signos emocionales negativos, tales como la ansiedad, la 

depresión o el enojo, al tiempo que aumenta comportamientos positivos, como la cu-

riosidad y la salud emocional (Melillo y Suárez Ojeda, 2001).  

 Está demostrado que los estudiantes resilientes son los que reciben mayor 

apoyo psicosocial de su familia, la institución educativa y la comunidad. Tal apoyo so-

cial tiene la función fundamental de contribuir al desarrollo de sus fortalezas internas 

para enfrentarse a las tensiones provenientes del medio ambiente y para protegerlo 

frente a la adversidad (Richman, Rosenfeld y Bowen, 1998).  

A su vez, se ha observado el peso relevante que el contexto familiar y educa-

cional, así como las redes de apoyo derivadas de estos ámbitos, tienen en la calidad 

de vida y el potencial resiliente de los jóvenes (García Labandal, 2008).  

 
Factores asociados a la resiliencia 

 
 Suárez Ojeda y Melillo (2001) indican la importancia de identificar aquellos fac-

tores que están en la base de la resiliencia, en tanto que el afrontamiento positivo 

frente a los problemas y adversidades de la vida requiere de una particular combina-

ción de factores de riesgo y protección. 
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Los factores de riesgo son aquellas condiciones o características propias del 

individuo o de su entorno que aumentan la probabilidad de producir un desajuste psi-

cosocial (Silva, 1998). 

En la vida cotidiana hay factores de riesgo con múltiples variaciones, ante lo 

cual los individuos se allegan factores protectores externos (medio ambiente) y desa-

rrollan otros internos (habilidades personales), lo que implica un proceso dinámico con-

tinuo, que busca tener un equilibrio homeostático (González Arratia, López Fuentes, 

Valdez Medina y González Escobar, 2010). 

 Por otro lado, la resiliencia se expresa a través de distintas áreas del ajuste 

psicosocial de la persona física, emocional, intelectual, social e interpersonal; y puede 

desarrollarse gracias a una serie de factores protectores que la sostienen y que con-

trarrestan el efecto de los factores de riesgo. El interjuego entre los factores mencio-

nados contribuye al bienestar y a la calidad de vida de los sujetos (Mikulic y Crespi, 

2007).  

Algunos investigadores han puesto en evidencia que los factores que desarro-

llan la calidad de vida y salud mental de los jóvenes y los protegen frente a la adversi-

dad están vinculados principalmente a la familia y la educación (Amar, Kotliarenko y 

Abello, 2003; Arguedas y Jiménez, 2007).  

Por otra parte, diversas investigaciones revelan que un bajo potencial resiliente 

en estudiantes incide en forma negativa en su capacidad de respuesta frente a las 

presiones y situaciones estresantes ligadas al contexto educativo, afectando también 

el desempeño académico, las relaciones sociales y la afectividad de los mismos (Bra-

gagnolo et al., 2005; Solórzano y Ramos, 2006).  

Cada comunidad posee un determinado perfil de resiliencia colectiva, en el que 
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se combinan los factores que se han descrito como pilares de resiliencia comunitaria 

con otros factores negativos o antipilares, como les llaman Suárez Ojeda y Melillo, 

(2001).   

Por otra parte, el enfoque que presenta Patterson (2002) de resiliencia familiar 

desde las teorías de estrés parte de la base de que los resultados de funcionamiento 

familiar son un factor y un prerrequisito para valorar la competencia familiar y, por lo 

tanto, su resiliencia.  

 
Investigaciones realizadas 

  Rosi (2008) realizó un estudio con la finalidad de determinar el grado de resi-

liencia que poseen los empleados que ocupan cargos administrativos en una empresa 

de telecomunicaciones. La población fue de 28 sujetos de sexo femenino y 32 sujetos 

de sexo masculino. El resultado mostró un nivel de resiliencia medio en el personal 

administrativo; de acuerdo con la estadística inferencial,(t = 0.485, p < .05),  no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género. 

Sulbarán y Juárez (2008) realizaron una investigación con el objetivo de deter-

minar la relación entre el nivel de resiliencia y la calidad de servicio ofrecido por el 

personal de enfermería de un hospital de especialidades pediátricas. El estudio fue de 

campo, descriptivo, con diseño no experimental, transaccional y correlacional y se uti-

lizó el muestreo no probabilístico accidental. La población estuvo conformada por 55 

enfermeras y 57 padres de igual número de pacientes infantiles. Se encontró un nivel 

de resiliencia medio, siendo la dimensión con puntuación más alta la de control perso-

nal y competencia.  
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González Arratia López Fuentes, Zavala Borja y Valdez Medina (2008) realiza-

ron una investigación con el objetivo de determinar el factor de resiliencia en jóvenes 

adolecentes mexicanos de secundaria y preparatoria. La muestra estuvo compuesta 

por 200 estudiantes, hombres y mujeres, de entre 14 y 18 años. Los resultados obte-

nidos arrojaron que el factor más alto en ambos géneros fue la familia.  

Alderete y Cardozo (2009) realizaron una investigación con el fin de detectar las 

variables individuales y sociales que contribuyen al fortalecimiento del proceso de re-

siliencia en 210 adolescentes escolarizados de ambos sexos de entre 12 y 18 años de 

edad, con un nivel socioeconómico bajo, residentes en la ciudad de Córdoba, Argen-

tina. La investigación permitió detectar dos grupos, resilientes y no resilientes, los cua-

les fueron comparados en relación con el autoconcepto y el soporte social. Se obser-

varon diferencias significativas en relación con el autoconcepto (r = - .355) y el soporte 

social (r = .379).  

Prado y Del Águila (2000) investigaron la existencia de diferencias significativas 

en la estructura y el funcionamiento en las familias de adolescentes resilientes y no 

resilientes en Zapallal Puente Piedra, Perú. Utilizaron la escala de evaluación del fun-

cionamiento familiar con el modelo McMaster y la escala de resiliencia para adoles-

centes. Se encontraron diferencias significativas entre estos dos grupos. En cuanto al 

funcionamiento familiar, solo se encontraron diferencias significativas en favor de los 

no resilientes en el área de resolución de problemas.  

Del Águila (2003) evaluó los niveles de resiliencia en un grupo de 300 adoles-

centes escolares, teniendo en cuenta el género y el nivel socioeconómico (clases alta, 

media y baja). De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que, con relación 
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al género, no se presentan diferencias significativas en el comportamiento resiliente. 

Tampoco existen diferencias en la resiliencia según el nivel socioeconómico.  
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

En este capítulo se analizó el tipo de investigación y se definió el tipo de inves-

tigación para este estudio. Se consideró la población utilizada en el estudio. Se identi-

ficó el instrumento, se plantearon las hipótesis nulas, así como la operacionalización 

de las variables e hipótesis. Además, contiene las preguntas de investigación a las que 

se les dio respuesta y la forma como se recogieron los datos y las pruebas estadísticas 

utilizadas. 

 
Tipo de investigación 

 
Con base en la clasificación planteada por Hernández Sampieri, Fernández Co-

llado y Baptista Lucio (2010), se puede decir que la presente investigación es de tipo 

cuantitativa, transversal y correlacional.  

Fue cuantitativa, pues hubo recolección de datos para la comprobación de hi-

pótesis.  

Fue transversal, ya que se recolectaron los datos en un único momento para 

describir las variables.  

También se consideró correlacional, ya que tuvo como objetivo conocer si existe 

relación entre las variables de estudio.  
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Población 
 

La población de esta investigación estuvo conformada por 670 estudiantes ins-

critos en el plan de emprendimiento de la Universidad de Montemorelos, en el curso 

escolar 2016-2017.  

 
Muestra 

Para Hernández Sampieri et al. (2010), el censo poblacional tiene lugar cuando 

se incluyen en el estudio a todos los sujetos, casos del universo o la población. 

El total de los estudiantes que contestaron las encuestas fue de 177. Se preten-

dió incluir en el estudio al total de estudiantes que participan en las campañas de em-

prendimiento, pero no fue posible. Se logró una participación del 37.9% de los estu-

diantes inscritos en colportaje. Se utilizó un muestreo no probabilístico. 

 
Instrumentos de medición 

 
En esta sección se presentan las diferentes variables utilizadas en el estudio, 

los instrumentos utilizados y la confiabilidad. 

 
Variables 

 
Las variables que se consideraron en la presente investigación fueron las si-

guientes: 

La variable dependiente fue la resiliencia y la variable independiente fue la mo-

tivación. Las variables demográficas fueron: género, residencia, edad y total de cam-

pañas de emprendimiento. 
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Descripción de los instrumentos 
 

Exiten diversos instrumentos que miden motivación y resiliencia. Durante la re-

visión de la literatura, se seleccionaron los que se describen a continuación, por el 

sencillo vocabulario, explicación y corrección. 

 
Motivación 

 
El cuestionario de motivación fue elaborado por Álvarez Ramírez (2012) basado 

en el modelo de McClelland (1985) y consta de 42 reactivos, presentados en forma de 

respuestas de tipo Likert, de cinco opciones que van en una escala de 1 a 5, indicando 

asÍ: 1. totalmente en desacuerdo, 2. casi totalmente en desacuerdo, 3. en ocasiones 

de acuerdo, 4. casi totalmente de acuerdo y 5. de acuerdo totalmente. Estos reactivos 

se agrupan en cuatro factores o dimensiones, los cuales son: poder, logro, filiación y 

reconocimiento. 

           Los coeficientes de confiabilidad de la escala fueron los siguientes: (a) para la 

subescala de logro (0.87), (b) para la escala de poder (0.74), (c), para la escala de 

filiación (0.64)  y (d) para la escala de reconocimiento (0.73). 

Resiliencia 
 

      Esta escala fue realizada por Colina y Esqueda  (2002); consta de 20 ítems pre-

sentados en formato tipo Lickert de 6 puntos, que van así: 1. completamente en 

desacuerdo hasta 6. completamente de acuerdo. Estos ítems responden a cuatro di-

mensiones que son: (a) competencia y control personal (12, 13, 15, 17, 18), (b) forta-

leza y actividad física (1, 5, 6, 8, 10), (c) seguridad afectiva (9, 11, 16, 19, 20) y esta-

bilidad emocional (2, 3, 4, 7, 14). 
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Confiabilidad                     

 La confiabilidad del instrumento para los 42 ítems de la variable motivación, 

utilizado en la muestra de estudiantes que realizan campañas de emprendimiento en 

la Universidad de Montemorelos fue de .936 y la confiabilidad del instrumento para los 

20 ítems de la variable resiliencia utilizado en la muestra resiliencia en los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento fue de .873. Todos los valores alfa de 

Cronbach fueron considerados como medidas de confiabilidad muy aceptables para 

cada una de las variables. En el Apéndice B están las tablas de respaldo. 

 
Operacionalización de variables 

 En la Tabla 1 se presenta un ejemplo de la operacionalización de la variable 

motivación de los estudiantes en estudio. En el Apéndice C se presenta la operacio-

nalización de todas las variables. Se incluyen las definiciones conceptuales, instru-

mentales y operacionales para cada una de ellas.  

 

 
Tabla 1 
 
Operacionalización de las variables 
 
 
Variables 

Definición 
conceptual 

Definición 
instrumental 

Definición 
operacional 

Motivación Fuerza que 
tiene un indivi-
duo para reali-
zar cualquier ac-
tividad. 

Esta variable se catalogo de 
la siguiente manera. 
(1) Totalmente desacuerdo 
(2) Casi totalmente en 

desacuerdo 
(3) En ocasiones de 

acuerdo 
(4) Casi totalmente de 

acuerdo 
(5) De acuerdo totalmente  
 

Para conocer el grado de moti-
vación percibido se determino 
por los puntos acumulados por 
la sumatoria de los ítems, Los 
datos se clasificaron en las si-
guientes categorías: 
1= Muy en desacuerdo 
2= Algo en desacuerdo 
3= Muy poco de acuerdo 
4= Algunas veces de acuerdo  
5= muy de acuerdo 
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Hipótesis nulas 

A partir de la declaración del problema, se plantean las siguientes hipótesis nu-

las. 

 
Hipótesis nula principal 

No existe relación entre el grado motivación y el grado de resiliencia percibido  

por los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de 

Montemorelos, Montemorelos, Nuevo León, México.  

 
Hipótesis complementarias 

1. No existe relación significativa en el grado de motivación en los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos y la 

edad. 

2. No existe diferencia significativa en el grado de motivación en los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, según 

el género.  

3. No existe diferencia significativa en el grado de motivación en los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, según 

su residencia. 

4. No existe correlación significativa en el grado de motivación en los estudian-

tes que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, 

según las campañas de emprendimiento. 
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5. No existe relación significativa entre el grado de resiliencia de los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos y la 

edad. 

6. No existe diferencia significativa en el grado de resiliencia de los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, según 

el género.  

7. No existe diferencia significativa en el grado de resiliencia estudiantes que 

realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, según su 

residencia.  

8. No existe correlación significativa en el grado de resiliencia de los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, según 

las campañas de emprendimiento. 

 
Operacionalización de las hipótesis nulas 

En la Tabla 2 se presenta un ejemplo de la operacionalización de las hipótesis. 

En el Apéndice D se presenta la operacionalización de todas las hipótesis. Se incluyen 

las definiciones conceptuales, instrumentales y operacionales para cada una de ellas.  

 
Recolección de datos 

 
A continuación, se presenta el proceso que se realizó para la recolección de 

datos. 

1. Se solicitó permiso por escrito al director del departamento Emprendum per-

teneciente a la Universidad de Montemorelos para la aplicación del instrumento. 

2. Se aplicó el instrumento a cada estudiante inscrito, de forma individual.    
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Tabla 2 

Operacionalización de las hipótesis  
 
 
Hipótesis 

 
Variables 

Nivel de 
medición 

Prueba  
estadística 

H0: No existe relación en-
tre grado motivación y el 
grado de resiliencia estu-
diantes que realizan cam-
pañas de emprendi-
miento en la Universidad 
de Montemorelos, Nuevo 
León, México.  
 
 

Independiente 
A. Resiliencia 

 
Dependiente 
B. Motivación 

A. Métrica 
 
 
B. Métrica 

Para el análisis de esta 
hipótesis se utilizó la téc-
nica estadística r de 
pearson.  
La hipotesis nula se re-
chazó para niveles de 
significación p ≤ 0.05 
 
 

 

 
Análisis de datos 

El análisis de los datos recopilados se realizó por medio del Statistical Product 

Package for Social Science (SPSS), versión 15.0 para Windows XP. Las pruebas uti-

lizadas en esta investigación fueron el análisis de regresión simple, el análisis de va-

rianza de un factor y la prueba t de Student para muestras independientes. 
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CAPÍTULO IV 

 
 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 Introducción 

La investigación tuvo por objetivo determinar la relación significativa entre el 

grado de motivación y el grado de resiliencia en los estudiantes que realizan campañas 

de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, México. La in-

vestigación fue considerada de tipo descriptiva, transversal y explicativa. 

La variable dependiente principal fue el grado motivación. La variable indepen-

diente principal utilizada en esta investigación fue el grado de resiliencia. Las variables 

demográficas fueron la edad, el género, la residencia y las campañas de emprendi-

miento  

Bajo este enfoque, el presente capítulo tiene la siguiente estructura: (a) descrip-

ción demográfica de los sujetos, (b) pruebas de hipótesis, (c) respuestas a las pregun-

tas complementarias y (d) resumen del capítulo. 

Las hipótesis de investigación fueron probadas considerando un nivel de signi-

ficación de p menor o igual a .05. La muestra estuvo constituida por 177 estudantes 

inscritos al plan Emprendum  de la Univerisdad de Montemorelos, Nuevo León, Mé-

xico. 
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Descripción demográfica 

 A continuación, se presenta un resumen de las variables demográficas que se 

utilizaron en el estudio. Se reflejan los resultados de las variables edad, género, resi-

dencia y campañas de emprendimiento. Los resultados completos se presentan en el 

Apéndice E. 

 
Edad 

El rango de edad de los estudiantes encuestados fue de los 18 a los 33 años. 

La edad predominante fluctúa entre 18 y 20 años, lo que representó el 87.9% del 

total de la muestra. En la Figura 1 se muestra el comportamiento de la variable edad 

y se observa que la edad promedio es de 20.57 años.  

 

 
Figura 1. Histograma de la edad de la muestra. 
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Género 

De acuerdo con la distribución de sujetos encuestados por su género, se distri-

buyó de la siguiente manera: el 57.6% fueron mujeres (n = 102) y el 42.4% fueron 

hombres (n = 75). Se observa que la mayoría de los encuestados eran mujeres. 

 
Residencia 

De acuerdo con la distribución de los estudiantes  encuestados por su residen-

cia, se observa que la mayoría de los encuestados residen externos (65.5%, n = 110) 

y como internos, el 34.5%, (n = 58) (ver Tabla 3).  

 

Tabla 3 

Distribución de los participantes por sus residencias  

Residencia n % 
Internos 58 34.5 
Externos 110 65.5 
Total 177 100.0 

 
 
 
 

Campañas de emprendimiento 
 

De acuerdo con la distribución de alumnos encuestados por sus campañas em-

prendidas, el 38.9% solo tiene una campaña, lo que representa el 30%  (n = 58) y el 

26.8% (n = 40) tienen solo dos campañas. La mayoría de los encuestados son nuevos 

con solo una campaña de emprendimiento. 
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Pruebas de hipótesis  
 

A continuación, se muestran los resultados, de las pruebas estadísticas de hi-

pótesis formulada para esta investigación.  

La tabla con los resultados de las pruebas de hipótesis se encuentra en el Apén-

dice F. 

 
Hipótesis principal 

 
Existe relación significativa entre el grado de motivación y el grado de resiliencia 

percibido por los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento en la Univer-

sidad de Montemorelos, Nuevo León, México. 

En esta hipótesis se utilizó la prueba estadística r de Pearson. La variable de-

pendiente fue grado de motivación y la variable independiente el grado de resiliencia. 

Al correr la prueba estadística, se encontró un valor r de .382 y un nivel de 

significación p de .000. Para dicho nivel de significación (p < .05), se determinó recha-

zar la hipótesis nula de independencia entre las variables y aceptar la hipótesis de 

relación entre ellas; se encontró una relación positiva en grado moderado. 

 
Hipótesis complementarias 

 
Hipótesis nula 1 

Ho1: No existe relación significativa entre el grado de motivación percibido por 

los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento y la edad de los estudian-

tes. 
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En esta hipótesis se utilizó la prueba estadística  r  de Pearson. Las variables 

consideradas son el grado de motivación percibido por los estudiantes y la edad. Al 

correr la prueba estadística, se encontró un valor r de .039 y un nivel de significación 

p de .619. Para dicho nivel de significación (p < .05), se determinó aceptar la hipótesis 

nula. 

Hipótesis nula 2 

Ho2: No existe diferencia significativa en el grado de motivación percibido por 

los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento, según el género. 

La variable independiente o factor en esta hipótesis es el género. La variable 

dependiente con la que se compararon los grupos es el grado de motivación. La prueba 

estadística empleada en esta hipótesis fue la prueba t para muestras independientes 

y arrojó un valor t de .036 (gl = 175) y un nivel de significación p de .972. Los resultados 

de este análisis permiten concluir que la variable independiente género no tiene un 

efecto significativo sobre el grado de motivación percibido por los estudiantes; se de-

terminó retener la hipótesis nula. 

 
Hipótesis nula 3 

Ho3: No existe diferencia significativa en el grado de motivación percibido por 

los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento, según su residencia. 

La variable independiente o factor en esta hipótesis es residencia. La variable 

dependiente con la que se compararon los grupos es el grado de motivación. La prueba 

estadística empleada en esta hipótesis fue la prueba t para muestras independientes 
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y arrojó un valor t de .676 (gl = 166) y un nivel de significación p de .500. Puesto que 

el nivel crítico o de significación fue mayor a .05, se determinó retener la hipótesis nula. 

 
Hipótesis nula 4 

Ho4: No existe relación significativa entre el grado de motivación percibido por 

los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento y las campañas de em-

prendimiento. 

La variable independiente considerada en esta hipótesis es la de las campañas 

emprendidas. La variable dependiente con la que se compararon los grupos es el 

grado de motivación.  

En esta hipótesis se utilizó la prueba estadística r de Pearson. Las variables 

consideradas son las siguientes: (a) independiente, las campañas emprendidas y (b) 

dependiente, la motivación en los alumnos emprededores. 

Al correr la prueba estadística, se encontró un valor r de .152 y un nivel de 

significación p de .065. Para dicho nivel de significación (p < .05), se determinó aceptar 

la hipótesis nula de no relación entre la variables. 

 
Hipótesis nula 5 

Ho5: No existe relación significativa entre el grado de resiliencia percibido por 

los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento y la edad. 

En esta hipótesis se utilizó la prueba estadística r de Pearson. Las variables 

consideradas son las siguientes: (a) independiente, la edad y (b) dependiente la resi-

liencia en los alumnos emprendedores. 
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Al correr la prueba estadística, se encontró un valor r de .025 y un nivel de sig-

nificación p de .749. Para dicho nivel de significación (p < .05), se determinó rechazar 

la hipótesis nula de no relación entre la variables. 

 
Hipótesis nula 6 

Ho6: No existe diferencia significativa en el grado de resiliencia percibido por 

los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento, según el género. 

La variable independiente o factor en esta hipótesis es el género. La variable 

dependiente con la que se compararon los grupos es resiliencia. La prueba estadística 

empleada en esta hipótesis fue la prueba t para muestras independientes y arrojó un 

valor t de 1.827 (gl = 175) y un nivel de significación p de .069. Los resultados de este 

análisis permiten concluir que la variable independiente género no tiene un efecto sig-

nificativo sobre el nivel de resiliencia; se determinó retener la hipótesis nula. 

 
Hipótesis nula 7 

Ho7: No existe diferencia significativa en el grado de resiliencia percibido por 

los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento, según su residencia.  

La variable independiente considerada en esta hipótesis es residencia. La va-

riable dependiente con la que se compararon los grupos es resiliencia.  

La prueba estadística empleada en esta hipótesis fue la prueba t para muestras 

independientes y arrojó un valor t de 1.610 (gl = 166) y un nivel de significación p de 

.109. Puesto que el nivel crítico o de significación fue mayor a .05, se determinó retener 

la hipótesis nula. 
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Hipótesis nula 8 

Ho8: No existe relación significativa entre el grado de resiliencia que percibieron 

los estudiantes que realizan campañas de emprendimiento y las campañas de em-

prendimiento. 

En esta hipótesis se utilizó la prueba estadística r de Pearson. Las variables 

consideradas son las siguientes: (a) independiente, campañas emprendidas y (b) de-

pendiente, resiliencia en los alumnos emprendedores.  

Al correr la prueba estadística, se encontró un valor r de .196 y un nivel de 

significación p de .017. Para dicho nivel de significación (p < .05), se determinó recha-

zar la hipótesis nula y aceptar la hopótesis de relación entre las variables. 

 
Preguntas complementarias 

A continuación se da respuesta a las preguntas complementarias formuladas 

en esta investigación. En el Apéndice G se muestran las tablas de resultados. 

1. ¿Cuál es la percepción del grado de motivación en los estudiantes que reali-

zan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, 

México? 

Mediante el análisis de datos de los 42 criterios, se obtuvo una media aritmética; 

para la variable motivación de 4.20 y para la desviación típica, de  .436. 

Los indicadores que obtuvieron mayor valor, representados por la media arit-

mética y la desviación estándar del grado de motivación percibida por los alumnos, 

fueron los siguientes: (a) “en las tareas que emprendo quiero ser exitoso” (  = 4.8, DE 

= 5.5), (b) “creo que uno debe buscar la excelencia en todo lo que hace” (  = 4.7, DE 
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=.69), (c) “ofrezco ayuda sin esperar nada a cambio” (  = 4.5, DE =.73) y (d) “me in-

teresa mantener una buena reputación en lo que hago” (  = 4.5, DE =.73).  

Los indicadores de menor valor de la motivación percibido por los alumnos fue-

ron los siguientes: (a) “la posición social, económica es muy importantes para mí” (  = 

2.9, DE= 1.3), (b) “suelo olvidar compromisos estando empeñado en alcanzar una 

meta en otro asunto” (  = 3.0, DE = 1.1) y (c) “cuando tengo que hacer algo solo, busco 

compañía” (  = 3.5, DE = 1.1). 

2. ¿Cuál es la autopercepción del grado de resiliencia que tienen los estudiantes 

que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, Nuevo 

León, México?  

El análisis de datos de los 20 criterios arrojó una media aritmética para la varia-

ble resiliencia de 4.91. La desviación típica correspondió a .72. Los resultados de cada 

ítem se encuentran en el Apéndice G. 

Los indicadores que obtuvieron mayor valor, representado por la media aritmé-

tica y la desviación estándar percibido por los alumnos, fueron los siguientes: (a) “la 

perceverancia es la base para lograr lo que queremos” (  = 5.80, DE = .47), (b) “en 

general me siento dispuesto a iniciar nuevos retos” (  = 5.57, DE = .69), (c) “a pesar 

de las dificultades, la mía ha sido una familia feliz” (  = 5.38, DE = 1.03) y (d) “he sido 

feliz en mi familia” (  = 5.37, DE = .94).  

Los indicadores de menor valor de la resiliencia percibido por los alumnos fue-

ron los siguientes: (a) “la gente que me conoce sabe de mi gusto por los deportes” (  = 

4.27, DE = 1.44), (b) “de pequeño (a) solía compartir mucho con mi papá” (  = 4.36, 
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DE = 1.74) y (c) “recibí mucho afecto paterno durante mi infancia” (  = 4.41, DE = 

1.78). 

 
Resumen del capítulo 

En este capítulo se presentaron los resultados de la investigación. Se hizo uso 

de los datos recolectados y, para su presentación, se usaron diferentes tablas.  

Se llevaron a cabo las pruebas de las diferentes hipótesis y se dio respuesta a 

las preguntas de investigación. 
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CAPÍTULO V 

 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Introducción 

La investigación tuvo por objetivo principal determinar si existe relación entre el 

grado de motivación y el grado de resiliencia percibida por los alumnos que realizan 

campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, Mé-

xico. El informe de los resultados fue estructurado en cinco capítulos. 

En el Capítulo I, se muestran los antecedentes de la motivación y la resiliencia, 

así como la relación que existe entre ambas variables. También se incluye una reco-

pilación de las investigaciones realizadas, el planteamiento y la declaración del pro-

blema de investigación, las hipótesis, las preguntas de investigación, el objetivo, la 

importancia y la justificación, las limitaciones y delimitaciones, los supuestos, la defini-

ción de términos y el fundamento filosófico de la investigación. 

En el Capítulo II, se encuentra desarrollado el marco teórico del problema, con-

siderado mediante la revisión bibliográfica correspondiente. Para la variable motiva-

ción, se destacan los conceptos, la importancia de la motivación, los tipos de motiva- 

ción, los factores que determinan la motivación, la motivación en el trabajo y las inves-

tigaciones realizadas. Para la resiliencia, se describen los conceptos, la importancia 

de la resiliencia, las dimensiones, las características y las investigaciones realizadas. 

También se incluye la relación existente entre ambas variables.              
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En el Capítulo III, se presenta la metodología del estudio. Se explica breve-

mente el tipo de investigación realizada, la población y la muestra. Se describen los 

instrumentos de medición. Se presentan las variables, se muestra la operacionaliza-

ción de las variables, la validez y confiabilidad de los instrumentos, las hipótesis nulas 

y la operacionalización de las hipótesis. Finalmente, se presentan las preguntas com-

plementarias, la forma como se recolectaron los datos y las pruebas estadísticas apli-

cadas al estudio. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación. Fueron pre-

sentadas las variables demográficas, las pruebas de las hipótesis y, finalmente, las 

respuestas a las preguntas de la investigación. 

En el Capítulo V, se señalan las conclusiones, las discusiones y las recomen-

daciones surgidas de esta investigación. 

 
Conclusiones 

En esta sección se presentan las conclusiones sobre la declaración del pro-

blema, las hipótesis complementarias y las preguntas complementarias. En el apén-

dice F se muestran las tablas que respaldan las conclusiones sobre el problema 

principal y las hipótesis complementarias. 

 
Sobre la declaración del problema 

La finalidad de esta investigación fue dar conocer si existe relación significativa 

entre el grado de motivación y el grado de resiliencia en los estudiantes que realizan 

campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, Montemorelos, 

Nuevo León, México. 
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Con el apoyo de las técnicas estadísticas y para la muestra considerada, se 

pudo concluir que el grado de motivación que tienen los alumnos está relacionado con 

la capacidad de resiliencia. La relación fue positiva y en grado mediano entre ambas 

variables (r = .382). Si se mejora el grado de motivación, esto incide en el grado de 

resiliencia de los estudiantes. Si se implementaran acciones que pudieran mejorar el 

grado de motivación de los alumnos, se podría también mejorar la capacidad resiliente 

de los estudiantes emprendedores para enfrentar dificultades de la vida. 

 
Sobre las hipótesis complementarias 

 
Motivación y edad 

La hipótesis analizada permitió encontrar que la edad no tiene relación con el 

grado de motivación percibido por los estudiantes emprendedores de la Universidad 

de Montemorelos. 

 
Motivación y género  

Los resultados obtenidos para esta hipótesis permitieron concluir que el género 

de los alumnos no hizo diferencia en la percepción que tienen del nivel de motivación 

de los estudiantes encuestados. Tanto hombres como mujeres manifestaron el mismo 

grado de motivación. 

 
Motivación y residencia 

En el análisis estadístico para esta hipótesis, se pudo concluir que la residencia 

no hizo una diferencia significativa en la grado de motivación que tienen los alumnos 

inscritos al plan de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos.  
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Motivación y campañas de emprendimiento 

Con el análisis estadístico para esta hipótesis, se pudo concluir que el número 

de campañas de emprendimiento no se relaciona significativamente con el grado de 

motivación de los alumnos inscritos.  

 
Resiliencia y edad 

Los resultados obtenidos para esta hipótesis permitieron concluir que la edad 

de los alumnos sí produce diferencia en el grado de resiliencia. Cuanto mayor edad, 

mayor capacidad resiliente para superar cualquier adversidad. 

 
Resiliencia y género 

En el análisis estadístico para esta hipótesis, se pudo concluir que el género no 

produce una diferencia significativa en el grado de resiliencia que tienen los alumnos 

inscritos al plan de emprendimiento. Hombres y mujeres mostraron el mismo grado de 

resiliencia. 

 
Resiliencia y residencia 

Los resultados obtenidos para esta hipótesis permitieron concluir que la resi-

dencia de los alumnos no produce diferencia significativa con el grado de resiliencia. 

Internos y externos manifestaron el mismo grado de resiliencia.  

 
Resiliencia y campañas de emprendimiento 

Los resultados obtenidos para esta hipótesis permitieron concluir que el número 

de campañas de emprendimiento llevadas a cabo por los estudiantes sí se relacionan 
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en grado bajo con el grado de resiliencia que manifestaron los estudiantes. En la me-

dida en que el estudiante practica en las campañas de emprendimiento, tendrá una 

mayor oportunidad para desarrollarse y crecer frente a grandes dificultades.  

 
Sobre las preguntas complementarias  

Las preguntas de investigación formuladas para esta investigación buscan co-

nocer la percepción del grado motivación y resiliencia en los estudiantes que realizan 

campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, Mé-

xico. 

1. Los estudiantes emprendedores manifestaron un grado de motivación entre re-

gular y bueno  

2. Los estudiantes emprendedores manifestaron un grado de resiliencia entre re-

gular y bueno. 

 
Discusión 

 La investigación tuvo por objetivo principal determinar si existe relación signifi-

cativa entre el grado de motivación y el grado de resiliencia percibido por los estudian-

tes que realizan campañas de emprendimiento en la Universidad de Montemorelos, 

Nuevo León, México. 

 Los resultados de este estudio muestran que el grado de motivación percibido 

por los estudiantes tiene una influencia positiva y moderada con el grado resiliencia 

que manifiestan los estudiantes emprendedores de la Universidad de Montemorelos, 

Nuevo León, México. 
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           Los resultados del estudio concuerdan con la declaración de Morris y Maisto, 

(2001), quienes señalan que los factores que se consideran para el desarrollo y forta-

lecimiento de la resiliencia es la motivación que etimológicamente viene del vocablo 

latino motio, que quiere decir movimiento. Este, a su vez, es un motivo; es una fuerza 

interna impulsora que activa el organismo y que dirige sus acciones hacia una meta. 

Todos los motivos son desencadenados por alguna clase de estímulo para realizar 

diversas actividades. 

 También estos resultados concuerdan con  Ruiz (2014), quien señala que las 

características de las personas resilientes son la capacidad de identificar de manera 

precisa las causas de los problemas para impedir que vuelvan a repetirse en el futuro; 

el poder controlar y autorregular sus impulsos, así ́como su conducta en situaciones 

de alta presión; el desarrollo de una actitud positiva y optimista pero realista; la capa-

cidad para leer las emociones de los demás; el saber buscar nuevas oportunidades, 

retos y relaciones. Todo esto que va muy ligado con la motivación, pues son cualidades 

que una persona motivada desarrolla en su vida. 

           Según el instrumento aplicado en la presente investigación, los estudiantes con 

más campañas de emprendimiento denotaron ser más capaces de poder sobrepo-

nerse a cualquier situación; lo cual concuerda con Villalba Vargas (2004), quien men-

ciona que el proceso de la resiliencia está basado principalmente en las etapas del 

ciclo vital, puesto que, a mayor vivencia, mayor capacidad de resistir adversidades. De 

ahí que la importancia de la base fundamental del ser humano es la familia. Como 

dicen Gaviria Stwart, Cuadrado Guirado y López Sáez (2009): se nace en el seno de 
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una familia y las relaciones con los padres y hermanos marcan en buena medida la 

manera de ser. 

Sin embargo, para esta investigación, el mayor objetivo es poder observar el 

grado de relación entre las dos variables de estudio, motivación y resiliencia. Es im-

portante mencionar que, después de analizar los datos obtenidos, es fundamental 

mantener al grupo de estudiantes emprendedores siempre motivados para hacer sus 

diversas actividades. Alonso Tapia (2000) sostiene que la motivación es algo que va 

más allá de solo lograr lo que se propone el ser humano; es la satisfacción de haberlo 

intentado y, a su vez, el aprendizaje que esto pueda traerle; por ende, con el aprendi-

zaje obtenido se tiene mayor capacidad de poder salir de cualquier situación que la 

vida le presente. En este aspecto, es necesario mostrar a los estudiantes metas por 

cumplir y retroalimentación de lo aprendido y vivido. 

           De acuerdo con Gillham, Shatté, Reivich y Seligman (2001), el estar motivado 

en lo que se realiza incluye las expectativas de control sobre los resultados de las 

propias acciones, las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar resultados positivos 

en el futuro, así ́como un cierto componente de eficacia personal que, como resultado, 

puede ayudar a lograr las cosas que se proponga el individuo. 

 
Recomendaciones 

Debido al avance en el estudio que se ha hecho del nivel de motivación y resi-

liencia, es conveniente realizar las siguientes recomendaciones. 
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A los administradores de Emprendum  
de la Universidad de Montemorelos 

 
1. Seguir promoviendo y fortaleciendo las campañas de emprendimiento; por-

que esto ayuda al estudiante a enfrentar con mayor seguridad las dificultades. 

2. Promover la continuidad de los estudiantes en cada campaña de emprendi-

miento; cuanto mayor edad adquirida dentro de la práctica, tendrán mejores resultados 

y mayor capacidad resiliente. 

3. Fomentar la práctica del emprendimiento constante en los estudiantes uni-

versitarios; de esta forma tendrán mejor experiencia. 

4. Seguir promoviendo la motivación como eje de capacitación en los estudian-

tes universitarios.   

 
Para futuras investigaciones 

1. Realizar estudios longitudinales para evaluar la motivación y resiliencia en 

todos los alumnos de la universidad. 

2. Replicar la investigación en otras universidades, como la Universidad Linda 

Vista y la Universidad de Navojoa. 

 

 



 

 

 
 

APÉNDICE A 

 
INSTRUMENTO 
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INSTRUMENTO 

Universidad de Montemorelos  
FACTORES DE MOTIVACIÓN  Y RESILIENCIA 

 
I. INSTRUCCIONES GENERALES 

Esta encuesta pretende conocer el grado de Motivación y Resiliencia, de los estudiantes 
Universitarios que practican emprendimiento como forma de autofinanciamiento en su modelo 
educativo. 
Tu opinión es muy importante y valiosa, por lo que cordialmente se solicita seas sincero en tus 
respuestas. La información que proveas será tratada de forma confidencial. Por favor, después 
de completar todas las preguntas sé tan amable de regresarlo a la persona que te lo entregó.  
 

II. DATOS DEMOGRÁFICOS 
INSTRUCCIONES: Marca la respuesta que se aplique a tu caso. 

Género:      Masculino      Femenino  
Residencia:      Interno     Externo 
Edad_________                Campañas emprendidas _________ 

 

 

 

1. Motivación 
Al analizar  cada declaración que se da a continuación, marca con una X el espacio que indica tu motivación, 
utilizando la siguiente escala: 

Totalmente 
desacuerdo 

Casi totalmente 
en desacuerdo 

En 
ocasiones de 

acuerdo 
Casi totalmente de 

acuerdo  De acuerdo totalmente  

1 2 3 4 5 

Enunciado   1 2 3 4 5 
1 Creo que uno debe buscar la excelencia en todo lo que hace       
2 En las tareas que emprendo quiero ser exitoso       
3 Me agrada acometer proyectos donde haya que superar muchos 

obstáculos  
     

4 Me autoimpongo metas de superación permanentes       
5 Me fijo nuevas metas una vez he concluido un trabajo       
6 Me entusiasma trabajar cada día en función de las metas que me he 

trazado  
     

7 En cada actividad que realizo tengo presente siempre las metas que 
persigo  

     

8 Lucho por las cosas hasta el cansancio       
9 Difícilmente desfallezco cuando me propongo algo       

10 Los obstáculos tienen el poder de entusiasmarme       
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11 Aunque esté cansado persisto en un empeño       

12 Suelo olvidar compromisos estando empeñado en alcanzar una meta 
en otro asunto  

     

13 Me gusta que las cosas se hagan con el máximo estándar       

14 Soy exigente conmigo mismo acerca de la manera como hago las 
cosas y su producto final  

     

15 Me inclino por actividades que sean interesantes y que desafíen mi 
capacidad   

     

 Enunciado   1 2 3 4 5 

16 Superviso mi labor para poder corregir       

17 Me agrada competir       

18 Cuando acometo un proyecto me supero aprendiendo más.       

19 Me agrada alcanzar cada vez más comprensión y precisión en lo que hago      

20 Doy más de lo que se me pide en un trabajo.      

21 Siempre estoy pendiente de mejorar las condiciones de lo que hago .      

22 Tengo el factor denominado motivación de Logro .      

23 Cuando doy mi opinión espero que sea tomada en serio .       

24 Busco marcar un rumbo con mis ideas .      

25 Me gusta opinar y guiar con mi punto de vista .      

26 Me inclino por aquellas cosas que me permiten adquirir in influencia 
sobre los asuntos. 

     

27 Me gusta pertenecer a un grupo.      

28 Me interesa empatizar con los demás .      

29 Me agrada trabajar en equipo.      

30 Tengo vocación de servicio.      

31 Ofrezco ayuda sin esperar nada a cambio.      

32 Me interesa hacer sentir bien a los demás.      

33 Es muy importante para mi mantener buenas relaciones con los 
demás . 

     

34 Me intereso por los problemas de los demás y me gusta hacer algo al 
respecto. 

     

35 Estoy pensando en cómo mejorar las condiciones de vida de la gente.      

36 Me agrada trabajar con otros por una causa común .      

 37 Me siento cómodo trabajando con más personas.      

38 Cuando tengo que hacer algo solo, busco compañía.      

39 Me gusta que lo que hago sea valorado .      

40 Creo injusto no apreciar el esfuerzo.      

41 Me interesa mantener una buena reputación en lo que hago.      

42 La posición social, económica es muy importantes para mí.       
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Escala de Resiliencia  
INSTRUCCIONES: Cada ser humano, a lo largo de su vida, desarrolla creencias sobre sus propias acciones 
y sobre las acciones de los demás, y esas creencias le afectan de modo perdurable. A continuación 
Usted encontrará una serie de afirmaciones que  no son ni verdaderas ni falsas, correctas o incorrectas. 
Solamente son creencias comunes. Su tarea consiste en señalar en qué grado Usted comparte esas 
creencias, respondiendo con honestidad. A medida que avance en su trabajo no se preocupe por las 
respuestas anteriores. Para responder, familiarícese con la siguiente escala de 6 puntos: 

 

Completament
e en 
desacuerdo 

Moderadament
e en 
desacuerdo 

Ligerament
e en 
desacuerdo 

Ligerament
e de 
acuerdo 

Moderadament
e de acuerdo 

Completa
mente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 6 
Escriba el número que mejor exprese su opinión en el espacio en blanco a la izquierda del ítem que 
está contestando.  
Por  favor conteste todos los items. 

Resiliencia  1 2 3 4 5 6 
1 Siempre me ha gustado practicar deportes o actividad física       
2 Mi papa me ha querido mucho.       
3 De pequeño(a) solía compartir mucho con mi papá       
4 Recibí mucho afecto paterno durante mi infancia       
 Resiliencia  1 2 3 4 5 6 
5 He realizado actividades físicas de manera periódica       
6 La gente que me conoce sabe de mi gusto por los deportes       
7 Me agrada la relación que mantienen mis padres       
8 Cada vez que puedo participo en competencias y juegos       
9 Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún 

problema o necesidad 
      

10 Hago ejercicios cada vez que puedo       
11 Me satisface como en mi familia hablamos y compartimos nuestros 

problemas 
      

12 Logro que las personas entiendan mis argumentos y puntos de vista       
13 Ante cada situación debemos planificar previamente la mejor estrategia       
14 La relación de mis padres ha sido buena       
15 La perseverancia es la base para lograr lo que queremos       
16 Me satisface la forma en que compartimos en mi familia los espacios de 

la casa y el dinero 
      

17 En general me siento dispuesto a iniciar nuevos retos       
18 Creo que soy competente en lo que hago       
19 He sido feliz en mi familia       
20 A pesar de las dificultades, la mía ha sido una familia feliz       
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

MOTIVACIÓN 

 Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
Casos Válidos 138 78.0 

Excluidos(
a) 39 22.0 
Total 177 100.0 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.936 42 
 

 

RESILIENCIA 

 Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
Casos Válidos 146 82.5 

Excluidos(
a) 31 17.5 
Total 177 100.0 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.873 20 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1  operacionalización de variables  

Variable Definición conceptual Definición instrumental Definición operacional 
Motivación Fuerza que tiene un 

individuo para realizar 
cualquier actividad. 

1. Creo que uno debe bus-
car la excelencia en todo 
lo que hace. 

2. En las tareas que em-
prendo quiero ser exi-
toso El reconocimiento 
del trabajo por parte de 
los jefes. 

3. Me agrada acometer 
proyecto donde haya 
que superar muchos 
obstáculos. 

4. Me autoimpongo metas 
de superación perma-
nentes  

5. Me fijo nuevas metas 
una vez he concluido un 
trabajo. 

6. Me entusiasma trabajar 
cada día en función de 
las metas que me he tra-
zado. 

7. En cada actividad que 
realizo tengo presente 
las metas que persigo. 

8. Lucho por las cosas 
hasta el cansancio. 

9. Difícilmente desfallezco 
cuando me propongo 
algo. 

10.Los obstáculos tienen el 
poder de entusias-
marme. 

11.Aunque esté cansado 
persisto en un empeño. 

12.Suelo olvidar compromi-
sos estando empeñado 
en alcanzar una meta en 
otro asunto. 

13.Me gusta que las cosas 
se hagan con el máximo 
de estándar. 

14.Soy exigente conmigo 
mismo acerca de la ma-
nera como hago las co-
sas y su producto final. 

Esta variable se codificó de 
la siguiente manera 
 

(1) Totalmente 
desacuerdo 

(2) Casi totalmente en 
desacuerdo 

(3) En ocasiones de 
acuerdo 

(4) Casi totalmente de 
acuerdo 

(5) De acuerdo total-
mente 
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15.Me inclino por activida-
des que sean interesan-
tes y que desafíen mi ca-
pacidad. 

16.Superviso mi labor para 
poder corregir. 

17.Me agrada competir. 
18.Cuando acometo un pro-

yecto me supero apren-
diendo mas. 

19.Me agrada alcanzar 
cada vez más compren-
sión y precisión en lo 
que hago. 

20.Doy más de lo que se 
me pide en el trabajo. 

21.Siempre estoy pendiente 
de mejorar las condicio-
nes de lo que hago. 

22.Tengo el factor denomi-
nado motivación de lo-
gro. 

23.Cuando doy mi opinión 
espero que sea tomada 
en serio. 

24.Busco marcar un rumbo 
con mis ideas. 

25.Me gusta opinar y guiar 
con mi punto de vista. 

26.Me inclino por aquellas 
cosas que me permitan 
adquirir influencia sobre 
los asuntos. 

27.Me gusta pertenecer a 
un grupo. 

28.Me interesa empatizar 
con los demás. 

29.Me agrada trabajar en 
equipo. 

30.Tengo vocación de servi-
cio. 

31.Ofrezco ayuda sin espe-
rar nada a cambio. 

32.Me entereza hacer sentir 
bien a los demás. 

33.Es muy importante para 
mi mantener buenas re-
laciones con los demás. 

34.Me intereso por los pro-
blemas de los demás y 
me interesa hacer algo al 
respecto. 

35.Estoy pensando en 
cómo mejorar las condi-
ciones de vida de la 
gente. 
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36.Me agrada trabajar con 
otros por una causa co-
mún. 

37.Me siento Cómodo tra-
bajando con más perso-
nas. 

38.Cuando tengo que hacer 
algo solo, busco compa-
ñía. 

39.Me gusta que lo que 
hago sea valorado. 

40.Creo injusto no apreciar 
el esfuerzo. 

41.Me interesa mantener 
una buena reputación en 
lo que hago. 

42.La posición social, eco-
nómica son muy impor-
tantes para mí. 

Resiliencia Capacidad de una 
persona para sobre-
ponerse a las adver-
sidades de la vida 

1. Siempre me ha gustado 
practicar deportes o acti-
vidad física. 

2. Mi papa me ha querido 
mucho. 

3. De pequeño(a) solía 
compartir mucho tiempo 
con mi papá. 

4. Recibí mucho afecto pa-
terno durante mi infan-
cia. 

5. He realizado actividades 
físicas de manera perió-
dica. 

6. La gente que me conoce 
sabe de mi gusto por los 
deportes. 

7. Me agrada la relación 
que mantienen mis pa-
dres. 

8. Cada vez que puedo 
participo en competen-
cias y juegos. 

9. Me satisface la ayuda 
que recibo de mi familia 
cuando tengo algún pro-
blema o necesidad. 

10.Hago ejercicio cada vez 
que puedo. 

11.Me satisface como mi fa-
milia hablamos y com-
partimos nuestros pro-
blemas. 

12.Logro que las personas 
atiendan mis argumentos 
y puntos de vista. 

Esta variable se codificó de 
la siguiente manera:  
 
(1) Completamente en 
desacuerdo 
(2) Moderadamente en 
desacuerdo 
(3) Ligeramente en 
desacuerdo 
(4) Ligeramente de acuerdo 
(5) Moderadamente de 
acuerdo 
(6) Completamente de 
acuerdo 
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13.Ante cada situación de-
bemos planificar previa-
mente la mejor estrate-
gia. 

14.La relación de mis pa-
dres ha sido buena. 

15.La perseverancia es la 
base para lograr lo que 
queremos. 

16.Me satisface la forma en 
que compartimos en mis 
familia los espacios de. 

17.En general me siento 
dispuesto a iniciar nue-
vos retos. 

18.Creo que soy compe-
tente en los que hago. 

19.He sido feliz en mi fami-
lia. 

20.A pesar de las dificulta-
des, la mía ha sido una 
familia feliz. 

Género Condición orgánica 
que define el sexo del 
docente desde su na-
cimiento. 

La variable se determinó por 
la respuesta obtenida bajo el 
ítem: 
Género: 

  Masculino 
  Femenino 

Los datos se clasificaron en 
las siguientes categorías: 
1. Masculino 
2. Femenino 
 
La escala de medición es 
nominal. 

Edad Años de vida de una 
persona. 

La variable se determinó por 
la respuesta obtenida bajo el 
ítem: 
Edad: 

  -------- 
 

Los datos se clasificaron en 
las siguientes categorías: 
1.  Edad 

 
La escala de medición es 
métrica. 

Residencia Lugar donde vive La variable se determinó por 
la respuesta obtenida bajo el 
ítem: 
Tipo de empleo: 

  Interno 
  Externo 

 
 

Los datos se clasificaron en 
las siguientes categorías: 
1.  interno 
2.  externo 
 
 
La escala de medición es 
nominal. 

Campañas de 
emprendimiento 

Número de veces que 
ha emprendido en 
campañas 

La variable se determinó por 
la respuesta obtenida bajo el 
ítem: 
  Campañas de emprendi-
meinto 
 
 
 
 

Los datos se clasificaron en 
las siguientes categorías: 
1. Numero de campañas 

 
La escala de medición es 
métrica. 
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Hipótesis 

 
Variables 

Nivel de 
medición 

Prueba  
estadística 

    
H0: No existe relación 
entre motivación y resi-
liencia en los estudian-
tes  que realizan cam-
pañas de emprendi-
meinto en la Universi-
dad de Montemorelos, 
Nuevo León, México.  
A continuación se pre-
sentan las hipótesis 
complementarias del 
estudio 
 

Independiente 
A. Resiliencia 

 
Dependiente 

B. Motivación 

 
A. Métrica 
 
 
B. Métrica 

Para probar esta hipó-
tesis se utilizó la téc-
nica estadística r de 
Pearson .El criterio de 
rechazo de la hipótesis 
nula fue para valores 
de significación 
 p ≤ .05 
 

H1: No existe relación 
significativa entre el 
grado de motivación en 
los estudiantes  que 
realizan campañas de 
emprendimeinto en la 
Universidad de Monte-
morelos y la edad. 
 

Independiente 
C. Edad 

 
Dependiente 

B. Motivación  
 

 
C. Ordinal 
 
 
B. Métrica 
 

Para probar esta hipó-
tesis se utilizó la téc-
nica estadística r de 
Pearson .El criterio de 
rechazo de la hipótesis 
nula fue para valores 
de significación 
 p ≤ .05 
 

H2: No existe diferencia 
significativa entre el 
grado de motivación en 
los estudiantes  que 
realizan campañas de 
emprendimeinto en la 
Universidad de Monte-
morelos, según el gé-
nero 

Independiente 
D. Genero  

 
Dependiente 

B.  Motivación  

D. Nominal 
 
 
B. Métrica 

Para la prueba de la hi-
pótesis se usó la 
prueba estadística t 
para muestras inde-
pendientes. 
El criterio de rechazo 
de la hipótesis nula fue 
para valores de signifi-
cación 
 p ≤ .05 
 

H3: No existe diferencia 
significativa entre el 
grado de motivación en 
los estudiantes  que 
realizan campañas de 
emprendimeinto en la 
Universidad de Monte-
morelos, según su resi-
dencia. 
 

Independiente 
E. Residencia  

 
Dependiente 

B .Motivación  

E. Nominal  
 
 
B. Métrica 

Para la prueba de la hi-
pótesis se usó la 
prueba estadística t 
para muestras inde-
pendientes. 
El criterio de rechazo 
de la hipótesis nula fue 
para valores de signifi-
cación 
 p ≤ .05 
 

H4: No existe diferencia 
significativa entre el 
grado de motivación en 
los estudiantes que 
realizan campañas de 

Independiente 
F. Campañas emprendidas 

 
Dependiente 

B.  Motivación 

F. métrica 
 
 
 
B. Métrica 

Para la prueba de la hi-
pótesis se usó la 
prueba estadística t 
para muestras inde-
pendientes. 
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emprendimeinto en la 
Universidadd de Mon-
temorelos, según las 
campañas colportadas. 
 
H5: No existe relación 
significativa entre el 
grado de resiliencia de 
los estudiantes que 
realizan campañas de 
emprendimeinto en la 
Universidad de Monte-
morelos y la edad. 

 
H6 No existe diferencia 
significativa entre el 
grado de resiliencia es-
tudiantes  que realizan 
campañas de empren-
dimeinto en la Universi-
dad de Montemorelos, 
según su residencia. 
 
 
 
H7: No existe diferencia 
significativa entre el 
grado de resiliencia es-
tudiantes  que realizan 
campañas de empren-
dimeinto en la Universi-
dad de Montemorelos, 
según su residencia. 

 

 

H8: No existe diferencia 
significativa entre el 
grado de resiliencia de 
los estudiantes  que 
realizan campañas de 
emprendimeinto en la 
Universidad de Monte-
morelos, según las 
campañas colportadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Independiente 
G. Edad 

 
Dependiente 

B. Resiliencia  
 
 
 
 

Independiente 
H. Género 

 
Dependiente 

B. resiliencia  
 
 
 

 
 

 
Independiente 

I. Residencia 
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DATOS DEMOGRÁFICOS 

Estadísticos 

  GÉNERO RESIDENCIA EDAD CAMPAÑAS 

N Válidos 177 168 163 149 

Perdidos 0 9 14 28 

Media 1.5763 1.6548 20.5706 2.8591 

Desv. típ. .49555 .47687 2.91223 2.96151 

Asimetría -.311 -.657 1.769 3.550 

Error típ. de asimetría .183 .187 .190 .199 

Curtosis -1.925 -1.588 3.506 18.703 

Error típ. de curtosis .363 .373 .378 .395 

 

 
 
Tabla de frecuencia 
 
 
 EDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 18.00 43 24.3 26.4 26.4 
19.00 33 18.6 20.2 46.6 
20.00 25 14.1 15.3 62.0 
21.00 16 9.0 9.8 71.8 
22.00 16 9.0 9.8 81.6 
23.00 11 6.2 6.7 88.3 
24.00 7 4.0 4.3 92.6 
26.00 2 1.1 1.2 93.9 
27.00 1 .6 .6 94.5 
28.00 5 2.8 3.1 97.5 
30.00 2 1.1 1.2 98.8 
31.00 1 .6 .6 99.4 
33.00 1 .6 .6 100.0 
Total 163 92.1 100.0   

Perdidos Sistema 14 7.9     
Total 177 100.0     
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GÉNERO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MASCULINO 75 42.4 42.4 42.4 
FEMENINO 102 57.6 57.6 100.0 
Total 177 100.0 100.0   

 
 RESIDENCIA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos INTERNO 58 32.8 34.5 34.5 
EXTERNO 110 62.1 65.5 100.0 
Total 168 94.9 100.0   

Perdidos Sistema 9 5.1     
Total 177 100.0     

 
 CAMPAÑAS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1.00 58 32.8 38.9 38.9 
2.00 40 22.6 26.8 65.8 
3.00 13 7.3 8.7 74.5 
4.00 15 8.5 10.1 84.6 
5.00 3 1.7 2.0 86.6 
6.00 8 4.5 5.4 91.9 
7.00 2 1.1 1.3 93.3 
8.00 4 2.3 2.7 96.0 
9.00 2 1.1 1.3 97.3 
11.00 1 .6 .7 98.0 
13.00 1 .6 .7 98.7 
14.00 1 .6 .7 99.3 
24.00 1 .6 .7 100.0 
Total 149 84.2 100.0   

Perdidos Sistema 28 15.8     
Total 177 100.0     

 



68 
 

 
 

 

EDAD
35.0030.0025.0020.0015.00

Fr
ec

ue
nc

ia

50

40

30

20

10

0

EDAD

 Media =20.57
Desviación típica =2.912

N =163

CAMPAÑAS
25.0020.0015.0010.005.000.00

Fr
ec

ue
nc

ia

60

50

40

30

20

10

0

CAMPAÑAS

 Media =2.86
Desviación típica =2.962

N =149



 

 
 

 

APÉNDICE F 

TABLAS CON RESULTADOS DE PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70

PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

Hipótesis principal  

 Correlaciones 
 
    MOTIVACIÓN RESILIENCIA 
MOTIVACIÓN Correlación de Pearson 1 .382(**) 

Sig. (bilateral)   .000 
N 177 177 

RESILIENCIA Correlación de Pearson .382(**) 1 
Sig. (bilateral) .000   
N 177 177 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

COMPLEMENTARIAS 

Hipótesis 1 

Motivación y edad 

  
    MOTIVACIÓN RESILIENCIA EDAD 
MOTIVACIÓN Correlación de Pearson 1 .382(**) .039 

Sig. (bilateral)   .000 .619 
N 177 177 163 

EDAD Correlación de Pearson .039 .025 1 
Sig. (bilateral) .619 .749   
N 163 163 163 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Hipótesis 2 

Motivación y género  

 Estadísticos de grupo 
 

  GÉNERO N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
MOTIVACIÓN MASCULINO 75 4.2096 .41842 .04832 
  FEMENINO 102 4.2072 .45138 .04469 
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   Prueba de muestras independientes 
 

    

Prueba de Le-
vene para la 

igualdad de va-
rianzas Prueba T para la igualdad de medias 

    F Sig. t gl 
Sig. (bila-

teral) 

Diferen-
cia de 
medias 

Error típ. 
de la di-
ferencia 

95% Intervalo 
de confianza 

para la diferen-
cia 

    
Infe-
rior 

Supe-
rior 

Infe-
rior 

Supe-
rior Inferior 

Supe-
rior Inferior 

Supe-
rior Inferior 

MOTIVA-
CIÓN 

Se han asu-
mido varian-
zas iguales 

.337 .563 .036 175 .972 .00238 .06659 -
.12903 .13379 

  No se han 
asumido va-
rianzas igua-
les 

    .036 165.85
1 .971 .00238 .06582 -

.12757 .13233 

           
          

 
 

Hipótesis 3 

Motivación y residencia 

 

 Estadísticos de grupo 
 

  RESIDENCIA N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
MOTIVACIÓN INTERNO 58 4.2451 .36179 .04751 
  EXTERNO 110 4.1976 .46601 .04443 
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Prueba de muestras independientes 
 

    

Prueba de Le-
vene para la 

igualdad de va-
rianzas Prueba T para la igualdad de medias 

    F Sig. t gl 
Sig. (bila-

teral) 

Diferen-
cia de 
medias 

Error típ. 
de la di-
ferencia 

95% Intervalo 
de confianza 

para la diferen-
cia 

    
Infe-
rior 

Supe-
rior 

Infe-
rior 

Supe-
rior Inferior 

Supe-
rior Inferior 

Supe-
rior 

Infe-
rior 

MOTIVA-
CIÓN 

Se han asu-
mido varian-
zas iguales 

1.209 .273 .676 166 .500 .04752 .07027 -
.09123 .18626 

  No se han 
asumido va-
rianzas igua-
les 

    .731 143.08
6 .466 .04752 .06505 -

.08106 .17609 

           
          

 
 

Hipótesis 4 

Motivación y campañas colportadas 

  
 Correlaciones 
 
    MOTIVACIÓN RESILIENCIA CAMPAÑAS 
MOTIVACIÓN Correlación de Pearson 1 .382(**) .152 
  Sig. (bilateral)   .000 .065 
  N 177 177 149 
CAMPAÑAS Correlación de Pearson .152 .196(*) 1 
  Sig. (bilateral) .065 .017   
  N 149 149 149 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Hipótesis 5 

Resiliencia y Edad 

 
 Correlaciones 
 
    MOTIVACIÓN RESILIENCIA EDAD 
RESILIENCIA Correlación de Pearson .382(**) 1 .025 
  Sig. (bilateral) .000   .749 
  N 177 177 163 
EDAD Correlación de Pearson .039 .025 1 
  Sig. (bilateral) .619 .749   
  N 163 163 163 
     

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Hipótesis 6 

Resiliencia  y género  

 Estadísticos de grupo 
 

  GÉNERO N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
RESILIENCIA MASCULINO 75 5.0346 .77901 .08995 
  FEMENINO 102 4.8350 .66970 .06631 

 
 
 
 
Prueba de muestras independientes 
 

    

Prueba de Le-
vene para la 

igualdad de va-
rianzas Prueba T para la igualdad de medias 

    F Sig. t gl 
Sig. (bila-

teral) 

Diferen-
cia de 
medias 

Error típ. 
de la di-
ferencia 

95% Intervalo 
de confianza 

para la diferen-
cia 

    
Infe-
rior 

Supe-
rior 

Infe-
rior 

Supe-
rior Inferior 

Supe-
rior Inferior 

Supe-
rior Inferior 

RESI-
LIENCIA 

Se han asu-
mido varian-
zas iguales 

3.432 .066 1.827 175 .069 .19956 .10921 -
.01597 .41510 

  No se han 
asumido va-
rianzas igua-
les 

    1.786 144.92
3 .076 .19956 .11175 -

.02131 .42044 
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Hipótesis 7 

Resiliencia y residencia 

Estadísticos de grupo 
 

  RESIDENCIA N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
RESILIENCIA INTERNO 58 5.0648 .68821 .09037 

EXTERNO 110 4.8752 .74450 .07099 
 
 
Prueba de muestras independientes 
 

    

Prueba de Le-
vene para la 

igualdad de va-
rianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. (bila-

teral) 

Diferen-
cia de 
medias 

Error típ. 
de la di-
ferencia 

95% Intervalo 
de confianza 

para la diferen-
cia 

Supe-
rior 

Infe-
rior 

RESI-
LIENCIA 

Se han asu-
mido varian-
zas iguales 

.900 .344 1.610 166 .109 .18963 .11776 -
.04286 .42212 

No se han 
asumido va-
rianzas igua-
les 

    1.650 124.29
9 .101 .18963 .11491 -

.03781 .41707 

 
 

Hipótesis 8 

Resiliencia y campañas colportadas 

 Correlaciones 
 
    MOTIVACIÓN RESILIENCIA CAMPAÑAS 
RESILIENCIA Correlación de Pearson .382(**) 1 .196(*) 

Sig. (bilateral) .000   .017 
N 177 177 149 

CAMPAÑAS Correlación de Pearson .152 .196(*) 1 
Sig. (bilateral) .065 .017   
N 149 149 149 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

 Estadísticos descriptivos 
 
  N Media Desv. típ. 
RESILIENCIA 177 4.9196 .72271 
MOTIVACIÓN 177 4.2082 .43650 
N válido (según lista) 177     

 



 

 

 

APÉNDICE G 

DESCRIPTIVOS DE PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

DESCRIPTIVOS DE PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

 Estadísticos descriptivos 
 
  N Media Desv. típ. 
RESILIENCIA 177 4.9196 .72271 
MOTIVACIÓN 177 4.2082 .43650 
N válido (según lista) 177     

 
Descriptivos 

 Estadísticos descriptivos 
 
  N Media Desv. típ. 
M2 En las tareas que 
emprendo quiero ser 
exitoso 

177 4.8475 .51611 

 
M1 Creo que uno 
debe buscar la exce-
lencia en todo lo que 
hace 

177 4.7458 .69723 

 
M31 Ofrezco ayuda 
sin esperar nada a 
cambio 

177 4.5424 .73829 

 
M41 Me intersa man-
tener una buena repu-
tación en lo que hago 
 

177 4.5424 .73055 

M33 Es muy impor-
tante para mi mante-
ner buenas realacio-
nes con los demás 
 

176 4.5114 .70093 

M32 Me interza hacer 
sentir bien a los de-
mas 
 

177 4.5028 .71608 

M19 Me agrada alcan-
zar cada vez más 
comprensión y preci-
sión en lo que hago 
 

175 4.4457 .70806 

M39 Me gusta que lo 
que hago sea valo-
rado 

177 4.4294 .79547 

 
M24 Busco marcar un 
rumbo con mis ideas  

177 4.4294 .72051 

 
M40 Creo injusto no 
apreciar el esfuerzo  

177 4.4294 .91505 

 
M36 Me agrada traba-
jar con otros por una 
causa comun 

177 4.4181 .78719 

 177 4.4124 .73428 
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M30 Tengo vocación 
de servicio 
 
M15 Me inclino por ac-
tividades que sean in-
teresantes y que 
desafíen mi capacidad 
 

177 4.4011 .74055 

M28 Me intersa empa-
tizar con los demás 176 4.3864 .87416 
 
M23 Cuando doy mi 
opinión espero que 
sea tomada en serio 
 

176 4.3864 .82714 

M7 En cada actividad 
que realizo tengo pre-
sente las metas que 
persigo 
 

177 4.3785 .75993 

M34 Me intereso por 
los problemas de los 
demás y me interesa 
hacer algo al respecto 
 

177 4.3616 .78646 

M6 Me entusiasma 
trabajar cada día en 
en función de las me-
tas que me he trazado 
 

177 4.3390 .78212 

M14 Soy exigente 
conmigo mismo 
acerca de la manera 
como hago las cosas 
y su producto final 
 

177 4.2825 .73807 

M5 Me fijo nuevas me-
tas una vez he con-
cluido un trabajo 

173 4.2659 .76161 

 
M18 Cuando acometo 
un proyecto me su-
pero aprendiendo mas 
 

177 4.2655 .67639 

M3 Me agrada acome-
ter proyecto donde 
haya que superar mu-
chos obstáculos 
 

176 4.2614 .75584 

M35 Estoy pensando 
en como mejorar las 
condiciones de vida 
de la gente  
 

177 4.2542 .83788 

M21 Siempre estoy 
pendiente de mojorar 
las condiciones de lo 
que hago 

177 4.2260 .71096 

 
M13 Me gusta que las 
cosas se hagan con el 
máximo de estándar 

176 4.2216 .80838 
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M37 Me siento Có-
modo trabajando con 
más personas 
 

176 4.2159 .90647 

M27 Me gusta perte-
necer a un grupo  
 

176 4.2102 .91095 

M29 Me agrada traba-
jar en equipo 
 

177 4.2090 .95723 

M20 Doy mas de lo 
que se me pide en el 
trabajo 
 

174 4.1667 .72990 

M25 Me gusta opinar 
y guiar con mi punto 
de vista  
 

177 4.1638 .84021 

M16 Superviso mi la-
bor para poder corre-
gir 

174 4.1379 .77791 

 
M8 Lucho por las co-
sas hasta el cansancio 

176 4.1250 .81152 

 
M4 Me autoimpongo 
metas de superación 
permamanentes  

177 4.0734 .86617 

 
M11 Aunque esté can-
sado persisto en un 
empeño 

174 4.0402 .77802 

 
M22 Tengo el factor 
denominado motiva-
ción de logro 

164 4.0366 .76656 

 
M26 Me inclino por 
aquellas cosas que 
me permitan adquirir 
influencia sobre los 
asuntos 

175 4.0000 .81650 

 
M9 Difícilmente desfa-
llezco cuando me pro-
pongo algo 

176 3.9205 .89086 

 
M10 Los obstáculos 
tienen el poder de en-
tusiasmarme 

176 3.8352 .88873 

 
M17 Me agrada com-
petir 

176 3.6875 1.06318 

 
M38 Cuando tengo 
que hacer algo solo, 
busco compañia 

176 3.5966 1.16707 

 
M12 Suelo olvidar 
compromisos estando 

176 3.0625 1.18638 
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empeñado en alcan-
zar una meta en otro 
asunto 
 
M42 La posición so-
cial, económica son 
muy importantes para 
mí 

177 2.9605 1.38318 

 
N válido (según lista) 138     

 
 Estadísticos descriptivos 
 
  N Media Desv. típ. 
R15 La perseverancia 
es la base para lograr 
lo que queremos 
 

171 5.8070 .47670 

R17 En general me 
siento dispueto a ini-
ciar nuevos retos  
 

175 5.5714 .69834 

R20 A pesar de las di-
ficultades, la mía ha 
sido una familia feliz  
 

175 5.3886 1.03273 

R19 He sido feliz en 
mi familia  
 

174 5.3793 .94032 

R13 Ante cada situa-
ción debemos planifi-
car previamente la 
mejor estrategia  
 

174 5.3793 .82225 

R18 Creo que soy 
competente en los que 
hago 
 

175 5.3371 .79187 

R9 Me satisface la 
ayuda que recibo de 
mi familia cuando 
tengo algún problema 
o necesidad 
 

174 5.2414 1.22560 

R12 Logro que las 
personas entiendan 
mis argumentos y 
puntos de vista  
 

174 4.9885 .89306 

R16 Me satisface la 
forma en que compar-
timos en mis familia 
los espacios de la 
casa y el dinero  
 

174 4.9483 1.31363 

R1 Siempre me ha 
gustado practicar de-
posrtes o actividad fí-
sica 
 

177 4.9322 1.20413 
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R11 Me satisface 
como mi familia habla-
mos y compartimos 
nuestros problemas  
 

173 4.9075 1.32182 

R2 Mi papa me ha 
querido mucho 
 

158 4.8418 1.51225 

R10 Hago ejercicio 
cada vez que puedo 
 

174 4.8103 1.25099 

R8 Cada vez que 
puedo participo en 
competencias y jue-
gos 
 

174 4.5345 1.40044 

R14 La relación de 
mis padres ha sido 
buena  
 

173 4.4624 1.78007 

R5 He realizado activi-
dades físicas de ma-
nera periódica 
 

175 4.4343 1.22942 

R7 Me agrada la rela-
ción que mantienen 
mis padres  
 

175 4.4171 1.75602 

R4 Recibí mucho 
afecto paterno durante 
mi infancia 
 

174 4.4138 1.78660 

R3 De pequeño(a) so-
lía compartir mucho 
tiempo con mi papá 
 

175 4.3600 1.74909 

R6 La gente que me 
conoce sabe de mi 
gusto por los deposr-
tes 
 

177 4.2768 1.44095 

N válido (según lista) 146     
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