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La discapacidad intelectual, es un término que ha trascendido la terminología de 

“deficiencia mental” a ser denominada como hoy en día se la conoce, realidad que se emplea 

para describir a personas con deterioro en habilidades adaptativas, conceptuales o 

limitaciones. Al ser un trastorno del neurodesarrollo, supone grandes dificultades en el 

desarrollo normal de un individuo y presenta un patrón de necesidades diferenciado en el 

funcionamiento que son visibles en la interacción entre entorno-sujeto. Si bien es cierto, la 

discapacidad intelectual se caracteriza por cambios emocionales, estructurales o procesuales 

que alteran el bienestar físico o emocional y la calidad de vida en el ser humano, los 

mecanismos subyacentes como la autoeficacia y la resiliencia son características individuales 

que se desarrollan a partir de experiencias significativas en los distintos contextos en el que 

se desenvuelve la persona.  

Por otra parte, el presente trabajo de investigación plantea la siguiente problemática 

¿Qué relación existen entre la autoeficacia y la resiliencia en una estudiante con discapacidad 

intelectual?, por lo cual, se ha planteado como objetivo general analizar la relación existente 

entre autoeficacia y resiliencia en una estudiante con discapacidad intelectual, con objetivos 

específicos que permitan describir los fundamentos teóricos relacionados con la autoeficacia 

y la resiliencia e identificar la autoeficacia y la resiliencia en una estudiante con discapacidad 

intelectual. En cuanto a la metodología se tomó en cuenta a una estudiante de 14 años de 

edad con discapacidad intelectual, de modo que, los instrumentos de recolección de datos 

que se utilizaron fueron la observación como primera instancia para estudiar en su medio 

natural el desenvolvimiento de la participante y la entrevista semiestructurada que se aplicó 

mailto:eochoa7@utmachala.edu.ec
mailto:aveliz2@utmachala.edu.ec
mailto:maromerom@utmachala.edu.ec
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a la madre de familia la que permitió obtener información relevante sobre la discapacidad 

intelectual del objeto de estudio. También se utilizó la escala de resiliencia y autoeficacia 

general, en las que se obtuvieron datos sobre las características resilientes y autoeficaces, en 

relación al desarrollo cognitivo, emocional y social.  

Con los resultados obtenidos, se pudo constatar que la estudiante con discapacidad 

intelectual presenta ciertas dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a 

toma de decisiones, resolución de conflictos e interacción social, a pesar de, enfrentarse a 

diversos desafíos o estresores del diario vivir, la adolescente demuestra rasgos positivos que 

implican el optimismo, la autonomía para hacer frente a la imposibilidad de adaptación que 

genera el entorno, mediante procesos útiles y necesarios para superarlos como lo son la 

autoeficacia y la resiliencia. 

Finalmente, se puede concluir que existe relación entre la autoeficacia y la resiliencia 

en una estudiante con discapacidad intelectual, por tanto, los resultados de esta investigación 

permitieron constatar algunas dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no 

obstante, componentes subjetivos anteriormente indicados han facilitado un balance físico 

y/o emocional, permitiendo que la misma crea en sí misma, afronte diversas situaciones y 

supere las distintas barreras que aparecen en el ámbito educativo, social y familiar. Por ende, 

al ser capaz de superar obstáculos y creer que lo puede hacer, no solo la participante 

demuestra resiliencia, sino que también autoeficacia. 

Palabras Claves: Discapacidad intelectual, autoeficacia, resiliencia, estudiante. 
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Intellectual disability is a term that has transcended the terminology of "mental 

deficiency" to be called as it is known today, a reality that is used to describe people with 

impaired adaptive skills, conceptual or limitations. Being a neurodevelopmental disorder, it 

involves great difficulties in the normal development of an individual and presents a 

differentiated pattern of needs in functioning that are visible in the interaction between 

environment-subject. While it is true that intellectual disability is characterized by emotional, 

structural or procedural changes that alter the physical or emotional well-being and quality 

of life in the human being, the underlying mechanisms such as self-efficacy and resilience 

are individual characteristics that develop from significant experiences in the different 

contexts in which the person develops.  

On the other hand, the present research work poses the following problem: What is 

the relationship between self-efficacy and resilience in a student with intellectual disabilities? 

Therefore, the general objective is to analyze the relationship between self-efficacy and 

resilience in a student with intellectual disabilities, with specific objectives that allow 

describing the theoretical foundations related to self-efficacy and resilience and to identify 

self-efficacy and resilience in a student with intellectual disabilities. Regarding the 

methodology, a 14-year-old student with intellectual disability was taken into account, so 

that the data collection instruments used were observation as a first instance to study in her 

natural environment the development of the participant and the semi-structured interview 

that was applied to the mother of the family, which allowed obtaining relevant information 

about the intellectual disability of the object of study. The resilience and general self-efficacy 

mailto:eochoa7@utmachala.edu.ec
mailto:aveliz2@utmachala.edu.ec
mailto:maromerom@utmachala.edu.ec
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scales were also used to obtain data on resilient and self-efficacy characteristics in relation 

to cognitive, emotional and social development.  

With the results obtained, it was possible to confirm that the student with intellectual 

disabilities presents certain difficulties in the teaching-learning process in terms of decision-

making, conflict resolution and social interaction, despite facing various challenges or 

stressors of daily life, the adolescent demonstrates positive traits involving optimism, 

autonomy to cope with the impossibility of adaptation generated by the environment, through 

useful and necessary processes to overcome them, such as self-efficacy and resilience. 

Finally, it can be concluded that there is a relationship between self-efficacy and 

resilience in a student with intellectual disabilities, therefore, the results of this research 

allowed to verify some difficulties in the teaching-learning process, however, subjective 

components previously indicated have facilitated a physical and/or emotional balance, 

allowing her to believe in herself, face different situations and overcome the different barriers 

that appear in the educational, social and family environment. Therefore, by being able to 

overcome obstacles and believing that she can do it, not only the participant demonstrates 

resilience, but also self-efficacy. 

Key words: Intellectual disability, self-efficacy, resilience, student. 
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INTRODUCCIÓN 

La discapacidad intelectual es una de las temáticas con vasto abordaje en el campo 

educativo en los últimos años, término que cuenta con una disímil y amplia variedad de ideas 

que la describen como una alteración que interfiere el proceso evolutivo del ser humano e 

involucra una adquisición lenta y/o tardía de habilidades adaptativas, considerando el 

desarrollo de este término, es preciso mencionar que el interés para abordar este estudio de 

caso que abarca autoeficacia y resiliencia en una estudiante con discapacidad intelectual, se 

debe a la escasez de estudios sobre esta temática, por tanto, se considera necesario generar 

investigaciones en base a la realidad actual, que contribuya al mejoramiento  y trasformación 

de la práctica pedagógica, partiendo desde la autoeficacia y resiliencia como eje de 

diversificación y reflexión que permitan enriquecer el campo de la educación. 

La investigación fue realizada en un ambiente educativo, con una estudiante de 14 

años, proveniente de una familia disfuncional de bajos recursos económicos de la escuela de 

educación básica “Floresmilo Rodríguez Argüello”, en la ciudad de Machala provincia El 

Oro. Se ha evidenciado que la participante muestra dificultad en las habilidades sociales, en 

el aspecto cognitivo y académico, lo que altera su proceso de aprendizaje, características 

relevantes de la discapacidad intelectual. 

Con respecto al estudio de caso sobre discapacidad intelectual, se ha constatado en la 

formación educativa, que la estudiante, se desanima y desmotiva debido a la dificultad que 

se presenta en los contenidos de la clase, en su desarrollo social y adaptativo. Usualmente, a 

las personas con este diagnóstico se les atribuye un bajo ritmo de aprendizaje que involucra 

falencias en cuanto a desarrollo cognitivo, comunicativo y académico, debido a que, la 

discapacidad intelectual es uno de los trastornos que surge a temprana edad, se caracteriza 

por alteraciones que afectan las funciones de aprendizaje, conducta, motricidad y memoria 

en una persona, por ello, se delimita el siguiente problema científico: ¿Qué relación existe 

entre autoeficacia y resiliencia en una estudiante con discapacidad intelectual? 

De esta manera, para dar respuesta al problema enunciado, se estableció el siguiente 

objetivo general: Analizar la relación existente entre la autoeficacia y la resiliencia en una 

estudiante con discapacidad intelectual. 
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El presente trabajo parte desde la introducción que comprende aspectos relevantes 

como la descripción sociodemográfica, la descripción problemática, el planteamiento del 

problema y objetivos que se llevarán a cabo en la investigación.  

En el capítulo I, se toma en cuenta la revisión bibliográfica en bases de alto impacto 

con respecto a la discapacidad intelectual y se aborda las generalidades del objeto de estudio, 

entre ellos, la contextualización, la definición, las aportaciones de varios autores, asimismo, 

los hechos de interés, con énfasis a investigaciones de los últimos años a nivel nacional e 

internacional sobre la temática, culminando este primer capítulo con los objetivos de la 

investigación. 

En el capítulo II, se hace un recorrido histórico del enfoque epistemológico, además 

se abordan los conceptos, características y referencias teóricas de las variables planteadas en 

función a la autoeficacia y a la resiliencia como sustento teórico del objeto de estudio.  

El capítulo III, toma en cuenta el proceso metodológico diseño en la que parte este 

trabajo, dando pie a un resultado tomando en consideración las técnicas e instrumentos 

empleados para la recolección de datos en base a las categorías de análisis de esta 

investigación. 

Finalmente, en el capítulo IV se describe, los resultados recopilados mediante la 

investigación cualitativa de las categorías de análisis en relación a la problemática planteada, 

como resultado de la observación y la interpretación de datos, de manera que, se plantearon 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes con relación al objeto de estudio. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio  

El término discapacidad intelectual pone en juego diversos mecanismos en el 

individuo, debido a que es uno de los trastornos del neurodesarrollo, que abarca deficiencias 

y/o limitaciones, que impiden el ejercicio de los derechos, la inclusión y la igualdad de 

condiciones en la persona (Cuesta et al., 2019). Además, incluye un funcionamiento 

intelectual por debajo del promedio normal y una carencia de destrezas que limitan las áreas 

encargadas de las habilidades prácticas, sociales y conceptuales. 

La evolución del término discapacidad intelectual ha sido progresivo, dado que en 

sus inicios se lo conocía como retraso mental, porque se basaba solamente en el índice del 

coeficiente intelectual, por esto, gracias al avance de las investigaciones se determinó que se 

origina en el cerebro y manifiesta antes de los 18 años de edad, por lo que es parte del estado 

individual,  y da lugar a ciertas limitaciones que impiden alcanzar los determinados niveles 

en cuanto a funcionamiento intelectual o conducta adaptativa (Andreucci y Morales, 2019). 

Mientras que, el deterioro de la independencia, el desenvolvimiento y las necesidades de cada 

individuo, son producto de la restricción en las habilidades que aprende el ser humano para 

funcionar diariamente y que le permiten responder a diferentes situaciones (González et al., 

2019). 

En esta perspectiva Diaz (2019) manifiesta que esta discapacidad obstaculiza el 

aprendizaje y afecta el desarrollo de las capacidades cognitivas, por lo que, al actuar con el 

entorno la persona puede verse comprometida, debido a aquellas deficiencias que le 

imposibilitan la participación plena y efectiva con la sociedad. Visto de esta forma, Cárdenas 

(2020) la considera como una situación de vulnerabilidad en la que se debe asumir 

limitaciones cognitivas independientemente al desarrollo cognitivo y a la edad cronológica, 

dado que, como una condición demandante hace uso de recursos permanentes como afectivos 

o económicos. 

Desde este marco de ideas para (Des portes, 2020) la discapacidad intelectual 

repercute en el aprendizaje, limita la adaptación del individuo a su entorno y se caracteriza 

por la reducción en la capacidad de razonamiento y comprensión de información. Idea similar 
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se encuentra en Abarca (2021), quien la considera como un déficit, en cuanto al juicio, 

enseñanza-aprendizaje y resolución de problemas, que puede o no manifestarse en la primera 

infancia como retraso en el desarrollo psicomotor. A más de ser parte de una etiología 

heterogenia, conlleva causas que están presentes en las etapas del desarrollo como prenatal, 

perinatal y postnatal, que pueden ser genéticas o consecuencia de algún trastorno en el 

desarrollo cerebral, y se presenta según niveles entre ellos: leve, moderado, grave y profundo. 

Desde la perspectiva de Peredo (2016) es uno de los problemas que influye en el 

desarrollo global infantil o neurodesarrollo y afecta el aprendizaje, con particularidades 

propias en cada caso. Mientras que, Lopera (2021) la describe como una barrera que impone 

determinadas demandas y necesidades en la participación con el ambiente. Por eso, cuando 

se hace habla de discapacidad intelectual se refiere a la condición que conlleva limitaciones 

en el funcionamiento intelectual, cuyo nivel cognitivo está por debajo de la edad cronológica 

de una persona y presenta retraso en el desarrollo de habilidades motoras, dificultad para 

entender y acatar reglas e incapacidad para adaptarse al medio. 

 En el DSM-V, la discapacidad intelectual se clasifica según la gravedad en el 

coeficiente intelectual (CI) que varía entre leve (50-60), moderada (36-49), severa (20-31) y 

profunda (<20), además, como trastorno incluye una alteración en el razonamiento, el 

aprendizaje, la resolución de problemas, entre otros (González et al., 2018). Sin embargo, al 

poseer un grado leve que es la más frecuente de las discapacidades intelectuales, la persona 

puede vivir independientemente con un apoyo mínimo (Restrepo et al., 2021). 

1.2. Hechos de interés 

De acuerdo con (Borje, 2021) la discapacidad intelectual es una reflexión que se 

enfoca e incide en el desarrollo de la condición humana de forma directa ya que responde a 

la sociedad y olvida a la persona, es decir, al momento de hablar de ello, inconscientemente 

se generaliza el término y se lo engloba a la incapacidad. Con base a esta idea se infiere a la 

vulnerabilidad y a las limitaciones significativas que afectan las competencias e influyen en 

el modo de vida de las personas con esta necesidad. 

En línea con lo anterior, la discapacidad intelectual se determina por restricciones en 

dominios tanto conceptuales, sociales como prácticos en la conducta adaptiva, el 

funcionamiento y la calidad de vida del ser humano. Para (Ocampo, 2018) en su estudio sobre 

discapacidad intelectual realizado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el 5, 
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7% de los estudiantes representan el índice de esta discapacidad a nivel nacional. Así pues, 

al obstaculizarse el funcionamiento sensorial, motriz e intelectual se afecta el desarrollo 

psicomotor, cognoscitivo y del lenguaje.  

En este sentido, es fundamental el rol de las universidades en cuanto a los principios 

de la igualdad de oportunidades en la inclusión social, y su papel en el desarrollo pleno de 

personas tengan o no discapacidad, es por eso, que la educación va de la mano con las 

competencias socioemocionales, ya que son necesarias para fortalecer la participación, 

inclusión e integración de las personas que padecen discapacidad (Lucas et al., 2020). De la 

misma forma, Cahuana et al. (2019) consideran que los seres humanos no solo pueden verse 

afectadas por las limitaciones propias, sino, en gran medida por la percepción del entorno 

hacia ellos, siendo clave la dinámica familiar para el desarrollo y la construcción de la 

resiliencia en un individuo con discapacidad. 

Bajo este contexto, la discapacidad intelectual presenta un patrón de necesidades 

diferenciado, visible en la adquisición del lenguaje, cognición, percepción, memoria, 

habilidades sociales y funciones motoras, por el contrario, yace la capacidad de comunicarse 

y aprender habilidades básicas. Caracterizándose también, por cambios emocionales, 

estructurales o procesuales que alteran el bienestar, la calidad de vida y las dimensiones como 

el clima socio-familiar (Lima et al., 2018). Por ende, comprende el contexto, la diversidad 

cultural y el apoyo, sin enfocarse en las alteraciones que emergen del trastorno en cuestión, 

y nace la necesidad de abordar la capacidad de resistencia para afrontar la discapacidad tanto 

del individuo mismo como de la familia y del contexto social. 

Existen dos factores positivos indispensables, los cuales pueden verse afectados en el 

desarrollo de una persona con discapacidad intelectual, especialmente en el ámbito 

educativo, entre las cuales sobresale la resiliencia, como capacidad de afrontar con 

optimismo situaciones traumáticas, y la autoeficacia como habilidad que siente una persona 

para dar lo mejor de sí mismo, siendo estos, recursos que facilitan la consecución de metas a 

través del tiempo, debido a la capacidad de superar y recuperarse de las adversidades u 

obstáculos que se encuentran en el camino, y mantener la confianza en sí mismo para 

conseguirlo (Meneghel et al., 2021). 

           En este aspecto, la discapacidad intelectual engloba la dificultad en la 

sistematización de habilidades intelectuales o adaptativas que inciden en la capacidad de 
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entender y aprender, mientras que su etiología varía desde factores genéticos hasta 

fisiológicos (Ke y Liu, 2017). De esta manera, el grado de dificultad que caracterice a un 

individuo, puede repercutir en el aprendizaje y en el desarrollo de una vida plena, idea que 

constituye una extensión de lo propuesto en Boluarte (2019), donde señala que, la 

discapacidad intelectual genera sobreprotección o sobre exigencia, en las personas de su 

entorno ya sea nivel familiar, social o laboral, dando lugar a situaciones de conflicto.  

1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Analizar la relación existente entre la autoeficacia y la resiliencia en una estudiante 

con discapacidad intelectual 

Objetivos específicos 

 Describir los fundamentos teóricos relacionados con la autoeficacia y la resiliencia. 

 Identificar la autoeficacia y la resiliencia en una estudiante con discapacidad 

intelectual. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN ESPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El enfoque cognitivo conductual abarca dos modelos: el cognitivo y el conductual; el 

cognitivo se focaliza en identificar esquemas y procesos mentales, mientras que, el 

conductual en la conducta y los procesos básicos del aprendizaje (Londoño, 2017). Por ende, 

la unión de estos dos enfoques, pretende modificar la forma en la que el ser humano piensa 

y actúa. En la misma línea de investigación, según Navarro et al., (2018) la base de la escuela 

cognitivo conductual es la respuesta del individuo a las representaciones cognitivas del 

ambiente, donde el aprendizaje se mide cognitivamente, dando lugar a alteraciones 

emocionales y conductuales, modelo que promueve una reestructuración cognitiva, donde la 

comprensión e interpretación dependen del esquema propio que constituye la personalidad 

de un individuo e incluye actividades psicoeducativas que se orientan hacia la interacción de 

ámbitos y experiencias, en el sentido de que este reconozca y corrija los sesgos cognitivos en 

relación a los significados que da a los eventos que ocurren en su vida (E. Carrasco, 2017). 

Este paradigma se ha desarrollado desde los años 70 hasta la actualidad, en base a la 

modificación de conductas y emociones, guiado por los aportes de Bandura sobre la teoría 

del aprendizaje social, que ha permitido conocer los procesos cognitivos que influyen en esta 

como el pensamiento, la conducta, junto a la combinación de factores sociales y psicológicos. 

Hernández-Brussolo et al. (2017) indican que la terapia cognitivo conductual interviene en 

la parte física, emocional, cognitiva y conductual, empleada para el manejo de emociones y 

regulación emocional en el ser humano. En este sentido, se puede manifestar que el modelo 

cognitivo conductual se genera desde el proceso psíquico en función de su conducta, con 

énfasis en el proceso de aprendizaje, por lo que es parte de la persona, pues nace con una 

herencia y un temperamento determinado, interactúa con el medio y aprende pautas de 

comportamiento a través de la experiencia propia, en función a esta corriente.  

Más allá de ser una escuela de tradición psicológica, el conductismo es transversal en 

el campo de la psicología siendo un referente inexcusable de la conducta humana, que lo 

define como base del proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde sus inicios formó parte de 

una corriente mecanicista, con directrices básicas en la psicología e investigación de la mente 
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y la ciencia cognitiva sobre la que se desarrolló. Siendo así una filosofía que delimita la 

conducta como objeto de estudio, dado que, en términos de interacción del individuo con el 

ambiente, es parte de una corriente del pensamiento (Bächler, 2017). 

Por otra parte, es imprescindible la función docente, por lo que Medina et al., (2019) 

resaltan la diferencia entre el docente conductista como el encargado de guiar al estudiante 

hacia el logro de sus objetivos y el cognitivista como el portavoz de nuevas estrategias 

cognitivas o motivadoras que favorezcan el rendimiento del estudiante. Es así que, lo que 

relaciona a estos enfoques es el análisis de las tareas con propios objetivos que dan paso a la 

medición del rendimiento académico del individuo mediante el logro de los objetivos 

trazados. En Ecuador el conductismo ha tenido gran influencia en la educación, a través del 

condicionamiento clásico y operante, presente en la formación de estudiantes, a raíz de la 

cual se determina necesaria la labor de un docente conductista para que el estudiante cumpla 

con sus obligaciones académicas (Posso et al., 2020). Por lo tanto, esta corriente enfoca su 

estudio en la observación de la conducta, y su posterior análisis. 

La teoría cognitiva por su parte, centra su estudio en la cognición, los procesos 

mentales, las representaciones internas que implican el conocimiento, esenciales en el 

aprendizaje del ser humano, quien interpreta, procesa, clasifica y da sentido a la información 

del medio ambiente. Para Cortez y Tunal (2018) la teoría cognitiva toma en cuenta la 

interacción persona-entorno, como parte clave para el desarrollo de factores personales y 

estímulos que influyen en el lenguaje y la comunicación. Una idea similar se encuentra en 

Altez et al. (2021) quienes la consideran como un proceso por el cual, las personas 

manifiestan sus capacidades de sensación, percepción, atención y memoria, donde el 

desarrollo cognitivo demanda la construcción de esquemas mentales, un proceso de 

reconstrucción permanente, durante etapas y estadíos.  

El cognitivismo se constituye como un paradigma nuevo que considera al estudiante 

como protagonista principal y ente activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya 

base son los paradigmas llenos de concepciones convincentes y epistemologías del 

conductismo, permitiendo así que a partir del aprendizaje se elabore el conocimiento 

(Sanchez-Cabrero et al., 2019). El docente cumple un papel de mediador para que el 

estudiante elabore su propio aprendizaje, ya que los estímulos externos no dirigen al 

individuo sino la mente (Caeiro Rodríguez, 2019). Mientras tanto, en su investigación 
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(Mesén Mora, 2019) menciona que, en el conductismo se considera al docente como 

transmisor de la información, aquel que por medio de refuerzos y castigos dirige ejercicios o 

actividades y el cognitivista como guía y/o facilitador, contribuye en el proceso y la 

interpretación que hace el acorde a sus vivencias, de este modo, los procesos cognitivos como 

objeto de estudio en psicología, priorizan la evolución del conocimiento y enseñanza del ser 

humano (Abarca Cordero, 2017). Es así que el individuo se distingue por el modo en que 

opera su función cognitiva a medida que desarrolla su manera de pensar y reflexionar (Yánez 

Moretta, 2018) 

Por último, se considera funcional el enfoque cognitivo conductual para abordar el 

presente trabajo de investigación, dado que, combina el modelo de la teoría del aprendizaje 

con el procesamiento de la información, partiendo del estudio de procesos mentales en 

relación al conocimiento y de la conducta. Sumando a ello, basa su interés en estudiar el 

proceso cognitivo y en cómo se instauran las conductas que aprende o adquiere el ser 

humano, de modo que, al integrar estos postulados teóricos, como la teoría conductual y 

cognitiva; se integran factores internos y externos de un individuo con énfasis en los procesos 

de aprendizaje y la influencia de los modelos conductuales que este tiene del entorno 

 2.2 Bases teóricas de la investigación 

De acuerdo con Flores y Valenzuela (2022) la autoeficacia es una variable que se 

relaciona al éxito académico por lo tanto, en la actualidad es muy estudiada, ya que es un 

constructo donde el ser humano se percibe y juzga así mismo como eficiente o capaz de 

realizar distintas actividades, partiendo de sus propias capacidades y habilidades que 

trascienden para lograr el éxito. Es así, que la percepción positiva de uno mismo, permite 

hacer frente a retos con optimismo y mejor facilidad en pro de resultados positivos (Galindo-

Domínguez et al., 2020). En este aspecto, Bueno et al. (2018) consideran a la autoeficacia 

como creencia sobre las competencias propias y el afrontamiento, sinónimo para resiliencia 

como la capacidad para afrontar factores de riesgo que amenazan la estabilidad emocional o 

física de manera adecuada. Por esta razón, para disminuir los efectos negativos es importante 

destacar factores de protección que toman en cuenta las características personales o 

elementos ambientales, como la autoeficacia y la resiliencia. 

La autoeficacia se sustenta en la Teoría Social Cognitiva de Albert Bandura propuesta 

en 1986, considerada como teoría tanto de aprendizaje como de motivación, concepto 
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entendido como el resultado de interacciones recíprocas entre factores personales, 

comportamentales y ambientales, definida como una autoevaluación, que toma en cuenta las 

creencias y  la capacidad del individuo hacia la explicación de la iniciativa, perseverancia y 

éxito que se pueden lograr en el trascurso de actividades o acciones determinadas (Murgo et 

al., 2020). En este aspecto, Borzone (2017) manifiesta que la autoeficacia constituye una 

variable crítica para mejorar el logro de objetivos en la práctica pedagógica y hace énfasis en 

las habilidades o creencias para ejecutar una tarea de forma eficaz porque permite manejar 

situaciones futuras que favorezcan una mejor adaptación (Del Rosal y Bermejo, 2017). En 

otras palabras, es un componente vital que engloba el aprendizaje y la motivación, porque 

forman parte de la adquisición de conocimientos y/o habilidades y se construyen en la 

primera infancia, facilitando así el dominio de competencias cognitivas en los niños (Rossi 

et al., 2020). 

Como elemento primordial la autoeficacia a raíz de la perseverancia, motivación o 

esfuerzo permiten al ser humano mejorar en base a sus propias capacidades, perspectiva que 

concuerda con Ortiz et al. (2022) para quienes el éxito a futuro depende de las creencias por 

lo que pueda disminuir o aumentar, por ello es imprescindible resaltar mediadores que se 

destacan en la autoeficacia como lo son: cognición individual, emoción, motivación y 

selección, vistas como juicio sobre lo que se cree de las habilidades (Wang et al., 2020). 

Además, enmarca juicios, creencias y es un determinante modificable en la conducta, no solo 

para la persona con discapacidad sino también para quién lo acompaña, puesto que, le 

permitirá ejecutar un cuidado eficiente y prevenir conductas des-adaptativas a través de un 

acompañamiento continuo a lo largo de la vida (Parra-Aguirre et al., 2020). 

Por otra parte, (Bargsted et al., 2019) argumentan que es necesario manejar cierto 

dominio en las creencias y confiar en las capacidades propias para que la autoeficacia de una 

persona resalte,  ya que esto le permitirá tomar el control de los diferentes aspectos de su vida 

y sentirse más o menos efectivo, al ser parte del proceso cognitivo, influye en su rendimiento 

emocional o motivacional (Navarro et al., 2017), es decir, la autoeficacia guarda relación con 

la motivación junto a la conducta asociándose a la cognición “creencia”, demostrando su 

incidencia como predictor en el rendimiento y éxito académico. Ahora bien, al convertirse 

en una variable relevante en el desempeño académico y social genera una base para el 
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bienestar, el logro, la motivación y la confianza enraizadas a las acciones para efectuar la 

obtención del éxito o fracaso de una persona (Del Valle et al., 2018).  

Por lo tanto, es importante hacer visibles las creencias arraigadas en la capacidad de 

uno mismo para lograr ciertos comportamientos, por eso, (Klassen y Klassen, 2018) subrayan 

la importancia de la variable interpersonal que se centra en la percepción de lo que puede 

hacer el individuo al desafiar obstáculos para lograr sus objetivos. Mientras que, de Miguel 

et al. (2017) atribuye significado a la experiencia y manifiesta que la influencia del 

pensamiento moldea la convicción para ejecutar u organizar acciones determinadas, es así 

que, la adquisición de la autoeficacia se determina en base a los resultados que se obtienen 

de dichas acciones y su interpretación que dan paso al reconocimiento del ambiente y las 

creencias personales e incluso pueden alterar experiencias y pensamientos (Piergiovanni y 

Depaula, 2018). 

Por otro lado, con respecto a la resiliencia Morán et al. (2020) enfatizan que esta 

capacidad es parte del desarrollo positivo o adaptación, vista como un conjunto de cualidades 

personales que hacen que la persona se desarrolle en la adversidad, se fortalezca y logre un 

óptimo funcionamiento  para salir adelante a pesar del infortunio o riesgo, (Martínez-Angoa, 

2020). Como uno de los componentes más importantes, la resiliencia ha dado pie a un sinfín 

de investigaciones ligadas al conocimiento y al ser un objeto en constante evolución se ha 

diversificado a través del tiempo desde la época de los setenta, siendo así que, (Carazo, 2018) 

la considera como parte del neurodesarrollo y proceso dinámico del aprendizaje que se enfoca 

en el valor humano para enfrentar contrariedades, obstáculos y estresores a través de actitudes 

positivas en el individuo y su entorno (Nieto, 2019). 

El ser humano según Moreno et al. (2019) comprende aptitudes, capacidades, 

cualidades, factores protectores propios e indispensables para enfrentar y superar situaciones 

de riesgo al ser un recurso innato. A pesar de ello, algunas personas desconocen la capacidad 

que tienen para resistir hasta que experimentan alguna situación traumática y a partir de ellas 

aumenta su posibilidad de enfrentar distintas situaciones, ya sea en el contexto escolar, social 

y/o familiar, por lo que resulta necesarios mecanismos psicológicos que permitan la 

adaptación o el enfrentamiento a condiciones de afección y la posibilidad de tener una vida 

sana para trascender del peligro (Álava et al., 2020). 



 

22 

 

Como fenómeno de resistencia y capacidad de sobreponerse, es parte del proceso 

evolutivo, multifactorial en el que convergen distintas definiciones, además posee cualidades 

fundamentales como comprensión y aceptación de la realidad e ingenio para buscar 

alternativas que den soluciones a los conflictos. Desde el punto de vista de Ortega y Mijares 

(2018) la resiliencia está presente en la superación de infortunios de la cotidianeidad, siendo 

potencia para transformar componentes desfavorables y prevalecer de ellos. Otros 

investigadores la han destacado como la capacidad para proyectarse en el futuro a pesar de 

acontecimientos desestabilizadores, fortaleza que ayuda al ser humano a ser perseverante y 

recuperarse ante daños, traumas o condiciones de vida difíciles (Villalba y Avello, 2019). 

Idea similar manifiesta (Belykh, 2018) quien la considera como herramienta de 

empoderamiento, ya que conlleva al individuo a recrearse y salir triunfador en lo que se 

proponga, a pesar de las dificultades en cualquier ámbito de su vida, ya sea personal, 

académico o profesional.  

En un estudio realizado por Fínez y Morán (2017) hallaron que quien resiste a la 

adversidad y se fortalece con esta, es capaz de evaluarse positivamente así mismo, a su 

funcionamiento y su entorno. Mientras que, Sosa y Salas (2020) en su estudio demostraron 

que las habilidades sociales son mejores si existen niveles altos de resiliencia, porque ambas 

sostienen una relación significativa, además de ser un ejercicio diario en el ámbito 

socioeducativo y psicosocial, la resiliencia lleva a una interpretación del contexto ante 

factores adversos, clave para resurgir o transformar todo ello, en una oportunidad de 

crecimiento y desarrollo (Ruiz-Román et al., 2020). Desde esas premisas, Skondras et al. 

(2020) consideran que el proceso resiliente es el resultado de la interacción de factores 

intrínsecos y extrínsecos, siendo la edad una variable que denota gran influencia en la 

trayectoria resiliente de una persona, generando en ella un crecimiento personal y 

sentimientos positivos.  

Enfocados en la dinámica resiliente Abassi y Hanif (2018)  desde su perspectiva sobre 

discapacidad, demostraron que las personas con esta dificultad tienen características básicas 

de resiliencia como afrontamiento, emotividad y recuperación, por lo que es necesario el 

apoyo docente, el compañerismo para su desarrollo personal y psicosocial. Idea similar se 

encuentra en Moreira et al. (2021) quienes enfatizan que requieren de apoyo tanto en el 

ámbito familiar como social, por lo cual, es vital que desarrollen su resiliencia en la etapa de 
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la niñez, ya que, permitirá mejorar sus factores resilientes "yo soy, yo tengo y yo puedo", 

debido a que, en la adolescencia tendrán que enfrentarse a momentos difíciles durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. También es necesario, el apoyo externo e interno para 

superar obstáculos a través de la familia, religión, experiencias de autoconocimiento para 

mediar el trauma y desafiar desigualdades, ya que la resiliencia contribuye al aumento de 

recursos positivos y es fuente vital para la salud mental (Farnsworth, 2021). 

El concepto de resiliencia según Jiménez-Picón et al.  (2019) no solo toma en cuenta 

a una persona, sino que puede abarcar a la familia y al contexto, basándose en procesos de 

superación, reorganización y adaptación, ya que parten de una unidad funcional de la cual 

depende el nivel de mejora del individuo, sus recursos externos e internos como elementos 

de protección ante factores de riesgo. 

En línea con lo anterior, Djourova et al. (2020) manifiestan que la autoeficacia y la 

resiliencia como mecanismos subyacentes constituyen un mediador entre el bienestar y el 

liderazgo, mientras que Granillo y Sánchez (2020), consideran que proporcionan en el ser 

humano una visión general para transformar lo desagradable en algo bello, ya que constituye 

un factor positivo para protegerse así mismo o a los demás, ante los distintos escenarios del 

ambiente. A raíz de ello, Usan et al. (2022) enfatizan la necesidad de un asesoramiento 

apropiado y oportunidades para que los estudiantes se ajusten a las situaciones nuevas para 

enfrentar aquellas dificultades que se generen a lo largo de su vida, ya que son parte 

primordial en el aprendizaje y contribuyen como mediador de bienestar (Zeshan, et al., 2020). 

Mientras que, Sagone et al., (2020) indican que quienes se perciben a sí mismos como 

autoeficaces, reportan un elevado nivel de resiliencia, es por esta razón que el potencial de 

estos factores proporcionan una visión general, en la cual brindan la oportunidad al ser 

humano a afrontar desafíos. 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene un paradigma de corte cualitativo, debido a que, recaba 

información y se basa en la observación de conductas, para describir cualidades de un hecho 

o fenómeno, permitiendo comprender la complejidad e interacciones de procesos sociales de 

manera sistemática. Según plantean Escudero y Cortez (2018) este diseño de investigación 

trabaja mediante la aplicación de técnicas e instrumentos necesarios para la recopilación de 

información. 

El uso de este diseño de investigación es importante para el estudio de casos dado que 

permite tener una descripción de la problemática en todas las formas y etapas de los hechos 

observables de la realidad en su medio y sistema. Este enfoque se lleva a cabo en 

determinados grupos sociales, cuya participación es activa durante todo el desarrollo del 

proceso investigativo, a fin de conocer y generalizar un ambiente natural en la comunidad; 

fundamentándose en la realidad social que surge a raíz de las condiciones culturales, 

políticas, económicas y sociales del individuo u objeto de estudio de la investigación (Villar  

et al., 2018). 

Espinoza (2020) enfatiza que la investigación predominante en las ciencias sociales 

es la cualitativa, aquella que debe ser analizada, ordenada e interpretada desde la realidad 

misma y permite formular interrogantes, explorar, comprender, conocer e interpretar la 

información recabada mediante instrumentos específicos, también implica el uso de técnicas 

de recopilación como entrevistas, guías de observación, diarios de campo, entre otros, que 

describen la realidad del sujeto de estudio Ramírez y Arbesú (2019). 

Por consiguiente, el alcance de esta investigación es de tipo descriptiva, pues permite 

describir características fundamentales o representaciones subjetivas para obtener 

información sistemática de un fenómeno o grupo determinado. Según Guevara et al. (2020) 

es un método eficaz en la recolección de datos, con particularidades observables y 

verificables, que utiliza la observación, el estudio de caso y la encuesta como métodos para 

llevar a cabo la investigación, por lo tanto, a través de la descripción exacta la información 

debe ser precisa, sistemática y verídica. 
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Dada la definición anterior,  Sánchez (2019) manifiesta que el enfoque cualitativo 

asume una visión epistemológica y metodológica que se sustenta en la comprensión, 

explicación o descripción profunda de un fenómeno guiado de métodos y técnicas, en base a 

la propia percepción del contexto, y se orienta por la indagación de percepciones u opiniones 

del sujeto; por lo tanto, se nutre de distintos paradigmas o enfoques con características 

particulares para enriquecer el modelo que guía y sustenta la investigación.  

3.2. Técnicas e instrumentos utilizados 

Las herramientas utilizadas para recolectar información en el transcurso de esta 

investigación; para describir resiliencia y autoeficacia en el objeto de estudio se enfocaron 

en las siguientes: 

     3.2.1. Entrevista 

La entrevista es un instrumento de recolección de datos concretos y específicos que 

utiliza la comunicación verbal, para obtener información objetiva, oportuna, efectiva y 

confiable de la persona tomando en cuenta la dirección y el control de preguntas completas 

o claras, que permiten detallar las opiniones del sujeto a profundidad (Escalonilla., 2021). 

Posee, además, flexibilidad, autenticidad mediante la cual se puede indagar sobre varios 

aspectos como antecedentes familiares, escolares y sociales donde se desenvuelve la persona. 

Como técnica de investigación cualitativa, dinámica e instancia de diálogo que 

promueve la reflexión, el análisis y, la interpretación de información sobre aspectos 

subjetivos, que permiten profundizar diferentes aspectos de vida del entrevistado, a fin de 

obtener respuestas precisas sobre las interrogantes planteadas (Troncoso y Amaya., 2017). A 

raíz de esta herramienta, se recogerá la información necesaria frente a la situación del 

participante, para conocer la complejidad del caso y a la vez enriquecer significativamente 

esta investigación. (Anexo 1) 

     3.2.2. Observación 

Es un instrumento que permite la recopilación de datos, que puede ser entendida como 

técnica o método empírico en el área de investigación con el objetivo de estudiar o 

comprender la realidad actual de un hecho, fenómeno u objeto, para describirlo, analizarlo y 

explicarlo científicamente con la finalidad de satisfacer las necesidades del sujeto a 

investigar. Apoyado por la guía de observación mediante la utilización de categorías o ítems 
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para obtener información sistemática, siendo importante tener claro lo que se quiere observar 

o conocer sin eludir al fenómeno para que la información de este instrumento sea válida y 

confiable (Retegui, 2020). 

La observación, es un proceso cualitativo, el cual se usa con frecuencia en las ciencias 

sociales, ya que se lo considera como un propósito intencionado que permite valorar 

acontecimientos de forma natural y agrupar datos específicos que respondan a la estructura 

de las variables, por lo que se considera necesario en esta investigación  emplear una guía de 

observación que tenga en cuenta datos, características, un propósito determinado y la 

temporalidad como canal de información a las categorías e indicadores establecidos. (Anexo 

2) 

3.2.3. Escala de autoeficacia Baessler y Schwarzer 

La escala de autoeficacia de Baessler y Schwarzer elaborada con el fin de evaluar y/o 

medir competencias en pro de la mejora ante situaciones tensas, es una herramienta que 

contiene 10 ítems de tipo Likert que van desde 4 puntos e incluyen respuestas como: nunca, 

pocas veces, a veces y siempre (Pereyra et al, 2019). A fin de conocer el afrontamiento y la 

adaptación a los problemas de la vida diaria, este instrumento es necesario pues, evalúa la 

percepción de la autoeficacia en las personas y el factor conductual en el desempeño de metas 

y manejo de situaciones difíciles que giran en torno al ser humano (Bueno et al, 2017).  

A través de este instrumento se puede observar que la autoeficacia se puede medir, y 

así, obtener resultados importantes para esta investigación, aquellos que contribuyeron para 

conocer, analizar e identificar la estructura factorial, el criterio personal, la validez de 

competencias y la capacidad de logros de cada individuo, donde a un alto nivel de 

autoeficacia genera en la persona confianza y seguridad en sí mismo. (Anexo 3) 

3.2.4. Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

La resiliencia actúa como ente mediador y dinámico frente a distintos factores 

psicosociales. Mediante la escala de resiliencia de Wagnild y Young compuesto de 25 ítems 

con puntuación Likert de 7 puntos, en la cual el grado de conformidad varía entre: no estar y 

estar de acuerdo. Según Monterrosa et al (2020) manifiestan que esta escala favorece a la 

personalidad como rasgo positivo e identifica cualidades personales que el sujeto construye 
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a través de su competencia personal y la aceptación de sí mismo, permitiendo así que 

enfrenten valientemente la vida y reduzcan el efecto nocivo de la misma. 

La escala de Wagnild y Young, como instrumento para recoger datos permite una 

valoración sobre el nivel de resiliencia en cuanto a capacidades, habilidades académicas, 

sociales y niveles de adaptación psicosocial frente a situaciones importantes de la vida de un 

individuo. (Anexo 4) 

3.3. Categorías de análisis de los datos 

Entre las categorías de análisis de esta investigación se abordan autoeficacia y 

resiliencia, mediante las cuales se reconocen características, destrezas resilientes, 

experiencias gratificantes, autopercepción y la capacidad de actuar ante situaciones 

desafiantes. La autoeficacia toma en cuenta la autoevaluación y las creencias sobre las 

capacidades de sí mismo, quienes determinan éxito o fracaso en distintas actividades, siendo 

la discapacidad intelectual un agente limitante en el desarrollar y análisis de esta categoría. 

Mientras que, la resiliencia es aquella cualidad o característica que desarrolla la persona 

como resistencia para permanecer integro, superar inconvenientes u obstáculos pese a las 

dificultades y convertirlos en elementos positivos, siendo característica relevante para 

mantener a la estudiante fija en sus metas u objetivos aún con su discapacidad. 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se describe en este apartado los datos obtenidos a través de la 

aplicación de la entrevista, guía de observación, escala de autoeficacia de Basselr y 

Schwarzer y la escala de resiliencia de Wagnild y Young, herramientas empleadas para 

describir, analizar, identificar e interpretar los aspectos más relevantes de las variables de 

estudio (autoeficacia y resiliencia) en una estudiante con discapacidad intelectual. 

4.1. Discapacidad intelectual 

Se empleó una entrevista semiestructurada a la madre de familia la cual permitió 

evidenciar deficiencias en el desempeño escolar y habilidades sociales de la menor; además 

se obtuvo datos sobre su desarrollo en los diferentes contextos, pudiendo constatar la 

predisposición y apoyo de la figura materna para incrementar la capacidad de percepción, 
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aprendizaje en su hija. Aunado a ello, se le suma la dificultad para realizar actividades 

limitando su desenvolvimiento y adaptación al entorno, habilidades conceptuales, el 

aprendizaje, la comprensión, retención, análisis y reflexión, entre otras.  

De forma similar, los resultados de la entrevista familiar semiestructurada, que se le 

aplicó a la madre revelan que la discapacidad intelectual ha sido una limitación en el 

funcionamiento adaptativo e intelectual en la estudiante, generando cierta dificultad en el 

desarrollo de sus habilidades, sin embargo, el apoyo familiar y el manejo de la condición es 

trascendental en el desarrollo de variables autoeficaces y resilientes. Cuyos datos concuerdan 

con Diaz (2019) los cuales indican que más allá de la discapacidad y las limitaciones que 

surgen de ella, la persona tiene derechos e igualdad de oportunidades. 

4.2. Autoeficacia 

Para el análisis de esta categoría de estudio se implementó la escala general de 

autoeficacia de Basselr y Schwarzer, con la cual se verificó la capacidad de autoeficacia que 

tiene la adolescente en cuanto a su percepción y factor conductual en el desempeño de metas 

y manejo de situaciones difíciles, instrumento que permitió evaluar la competencia personal 

y las creencias de las propias capacidades de la misma.  

Esta escala, proporciono resultados que indican autoeficacia general, competencias 

percibidas, fortaleza y afrontamiento en la menor, resultado de distintas acciones a lo largo 

de su vida, en la cual también se pudo observar limitaciones en la capacidad para superar 

situaciones complejas, dificultad en la comprensión y resolución de conflictos, sin embargo, 

ante situaciones difíciles demuestra interés y se esfuerza por lograr el resultado requerido. 

En concordancia Ortiz et al.  (2022) explican que el éxito a futuro depende de las creencias 

personales, perseverancia, motivación y esfuerzo de una persona. 

También, se empleó una guía de observación para analizar de forma directa a la 

estudiante en su medio natural, evidenciando ciertas dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje al momento de tomar decisiones, resolver conflictos, desarrollar actividades de 

agilidad mental y razonamiento e interacción social. No obstante, la estudiante demuestra 

dedicación y esmero por aprender a superar los obstáculos que se le presentan en la 

escolaridad, como en lengua y literatura o matemáticas.  
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4.3. Resiliencia 

Para la valoración de esta variable, su utilizó la escala de resiliencia de Wagnild y 

Young la que permitió obtener información sobre el grado de afrontamiento de la adolescente 

ante el diagnóstico de discapacidad intelectual. Por medio de esta herramienta se valoró la 

opinión personal, la comprensión y tolerancia en cuanto a las distintas formas de 

independencia a nivel social, familiar y emocional, donde se evaluó la perseverancia, la 

ecuanimidad, la confianza en sí mismo, y la satisfacción personal de la misma. 

Como resultado obtenido de este instrumento se pudo destacar en la estudiante 

algunas características resilientes como la satisfacción personal y confianza, quién se ha 

esforzado por llevar una vida plena y ha trabajado para afrontar su discapacidad pese a las 

limitaciones que conlleva, a ello, se le suma la perseverancia diaria que le motiva a enfocarse 

en lo que le gusta, sus deberes u obligaciones dentro de los distintos ámbitos de su vida.  

También se evidenció un rango de  dificultad  en la proyección a futuro, deficiencias en 

habilidades sociales y conceptuales; resultado que coincide con la investigación de Cahuana 

et al. (2019) los cuales indican que una persona con discapacidad es resiliente resultado de 

su interacción con el ambiente. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados de investigación, se puede concluir que la autoeficacia y la 

resiliencia, son constructos que forman parte del desarrollo cognitivo en la estudiante con 

discapacidad intelectual, debido a que, toman en consideración la relación sujeto-entorno. 

Por lo tanto, frente a la información recopilada, se demuestra la relación entre las variables 

antes mencionadas, ya que los resultados coinciden con el sustento teórico abordado en esta 

investigación. 

Por otro lado, al utilizar los instrumentos de recolección de datos se pudo evidenciar 

que los componentes subjetivos ya descritos en la estudiante con discapacidad intelectual le 

han facilitado cierto balance físico y emocional, lo que le ha permitido que siga adelante y 

afronte diversas situaciones, contribuyendo así, a la superación de distintas barreras en el 

ámbito educativo, social y familiar. Por ende, al ser capaz de superar obstáculos y creer que 

lo puede hacer, no solo la participante demuestra resiliencia, sino que también autoeficacia. 

No obstante, también se ha verificado que la adolescente presenta dificultades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en cuanto a toma de decisiones, resolución de conflictos e 

interacción social. 
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RECOMENDACIONES 

Para finalizar el presente estudio de caso, se toma en consideración algunas 

recomendaciones a partir de los resultados y conclusiones obtenidas en relación a las 

variables autoeficacia y resiliencia: 

 Capacitar a los padres en temas relacionados a discapacidad intelectual, resiliencia y 

autoeficacia para potenciar el bienestar socioemocional de la menor, asimismo 

fortalecer los factores de protección internos y externos e investigar destrezas y 

técnicas para desarrollar tareas específicas y dar respuesta a las necesidades de la 

estudiante. 

 Se recomienda generar espacios de sensibilización sobre normas de convivencia, 

destrezas adaptativas, técnicas y estrategias pedagógicas para trabajar en la escuela y 

en la casa. 

 Por último, motivar a la familia a participar de actividades conjuntas, elogiar los 

logros de su hija para que de esta manera se motive y crea en sí misma. Además, dar 

espacio a la comunicación afectiva para mejorar la interacción recíproca, brindarle la 

oportunidad de proyectarse a futuro como una persona independiente en la sociedad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

Elaborado por: Evelyn Ochoa y Alisson Veliz          

 Tema de Investigación: Autoeficacia y resiliencia en una estudiante con 

discapacidad intelectual. 

 Objetivo: Identificar la relación existente entre autoeficacia y resiliencia en una 

estudiante con discapacidad intelectual 

ENTREVISTA FAMILIAR SEMIESTRUCTURADA 

1. ¿Cree usted que el diagnostico de su hija influye en su desempeño académico? 

2. ¿Qué tipo de dificultad se le ha presentado a su hija en el contexto educativo? 

3. ¿Cómo se relaciona su hija en el contexto escolar (amigos, docentes, compañeros)? 

4. ¿Usted considera que su hija se esfuerza para interactuar con otras personas? 

5. ¿En el contexto familiar, como se ha sobrellevado el diagnostico de su hija? 

6. ¿Considera usted que su hija está preparada para enfrentar las distintas situaciones del contexto? 

7. ¿Cuáles cree usted que serían las ventajas de su hija al resolver alguna dificultad por sí misma? 

8. ¿Cómo considera usted a la actitud de su hija ante situaciones difíciles? 

9. ¿Cómo cree que puede mejorar la confianza de su hija en el contexto escolar? 

10. ¿De qué manera contribuye para que su hija realice actividades del diario vivir? 
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Anexo 2 

     UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

       FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

     CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

 

Elaborado por: Evelyn Ochoa y Alisson Veliz          

 Tema de Investigación: Autoeficacia y resiliencia en una estudiante con 

discapacidad intelectual. 

 Objetivo: Identificar la relación existente entre autoeficacia y resiliencia en una 

estudiante con discapacidad intelectual 

GUÍA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA PARA ESTUDIANTES 

No. Indicadores si no Observaciones 

1 
Muestras una actitud positiva ante 
situaciones . 

   

2 
Te sientes preparado para resolver 
cualquier problema o situación.  

   

3 
Crees en tu capacidad para 
sobrellevar situaciones difíciles. 

   

4 
Crees que mejorar la confianza en ti 
misma, puede contribuir a la mejora 
en tu rendimiento escolar. 

   

5 
Expresas con facilidad tus 
emociones 

   

6 
¿Cumples todas las cosas que te 
propones? 

   

7 
Piensas mucho para realizar una 
actividad 

   

8 Buscas ayuda en alguien más    

9 
Eres responsable con tus tareas 
escolares 

   

10 
Manifiestas interés en las 
actividades que realizas.    
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