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SUMARIO 

     Esta investigación documental en resiliencia está desarrollada con un 

enfoque cualitativo, cuyo propósito es inquirir sobre la misma y conocer el 

alcance y los beneficios que tiene en el ambiente escolar como  innovación 

estratégica. El desarrollo de este enfoque beneficia a los estudiantes que han 

pasado por experiencias adversas  que afectan negativamente su 

aprovechamiento académico y sus relaciones interpersonales. Además pretende  

indagar y ofrecer estrategias a la comunidad escolar para la construcción 

resiliente.  

     La resiliencia es la combinación de factores que permiten al ser humano  

afrontar, superar los problemas y adversidades de la vida, e incluso  salir 

fortalecido y transformado por ellas, de manera que el desarrollo de la misma en  

directores, maestros y  estudiantes sea pertinente para alcanzar éxito en el 

ámbito educativo y social (Suárez, 1998). 

En este trabajo se incluyen, investigaciones realizadas en otros países, cómo la 

resiliencia influye en el desarrollo humano, la categoría  de factores resilientes 

que existen,  la escuela como un centro para promover  resiliencia y  los seis  

pasos para fortalecerla. 

    Se realizó la investigación documental  utilizando  fichas bibliográficas, 

disertaciones, tesis, talleres, páginas web, revistas profesionales, películas y 

visitas a la Sala Puertorriqueña Olga Nolla en la Universidad Metropolitana, 

Recinto de Río Piedras.  
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     La investigadora concluye que la conducta y las características  resilientes 

pueden ser aprendidas, y son  producto de una interacción entre el ser humano 

y el ambiente. 

     Se recomienda que el maestro  adquiera  el conocimiento de lo que significa 

resiliencia para que tenga una idea más clara del concepto. El maestro  debe 

autoevaluarse para conocer cuales son las características resilientes que posee, 

fortalecer su autoestima y desarrollar un sentido de propósito, de dirección y de 

posibilidades para fomentar un ambiente resiliente. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

     La educación es considerada la base en la cual una sociedad se 

fundamenta. Aún los países que no cuentan con abundantes recursos 

económicos para su desarrollo tienen la necesidad de dignificar al ser 

humano ofreciéndole una preparación a los niveles más altos de 

competencia y calidad (Cruz, 1998). La educación requiere la implantación 

de nuevas estrategias e innovaciones que fortalezcan   el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La  reforma educativa llevada a cabo por el 

Sistema de Educación Pública promovida desde el 1993 por el Gobierno de 

Puerto Rico define en sus postulados  que la educación es un proceso 

continuo que se inicia antes de que el niño alcance la edad escolar y se 

desarrolla durante toda la vida. La comunidad escolar se enfrenta día a día 

con desafíos que dificultan la garantía de buenos resultados en la enseñanza  

y  la  promoción del  personal capacitado y entusiasta en permanente actitud 

de querer aprender (Henderson & Milstein, 2003). Estos autores destacan 

que el  término resiliencia se incorpora en un nuevo paradigma que está 

emergiendo en el contexto escolar sobre cómo los niños  y adultos se 

sobreponen a las adversidades, al estrés, el trauma y el riesgo. La  

preocupación de que la enseñanza sea una de calidad debe estar presente 

en todo momento en el educador y los que intervienen en la misma. Esta es 

una característica que es  de beneplácito en todas sus manifestaciones y que  
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se anhela alcanzar en cada  labor por lo que es necesario ser consciente de 

lo que se quiere y además se debe luchar para  lograr lo que se ha 

establecido como meta. En el contexto educativo la calidad se debe fomentar 

venciendo dos obstáculos enormes: falta de conocimiento y  actitud. La 

ausencia de estos elementos contribuye  a erigir  barreras que  

imposibilitarán el alcanzar la excelencia a la que como educador se desea 

llegar.  No se puede soñar con un producto que sea de alta calidad sino se le 

da al magisterio una preparación de la misma categoría. Si el conocimiento 

no se provee el individuo no podrá moverse hacia un logro de calidad   

(Cruz, 1998).     

     El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene entre sus metas y 

compromisos proveer oportunidades educativas de calidad para todos los 

estudiantes del Sistema Escolar  (Carta Circular Núm. 27- 2008-2009). Es 

compulsorio  luchar por una enseñanza de  excelencia y calidad, que 

beneficie al estudiante, quién día a día  va en búsqueda de una experiencia 

educativa que trascienda de  la sala de clase. Del mismo modo la  educación  

guía al educador en cómo ayudar  a los estudiantes para que en el mañana 

estos sean ciudadanos  productivos  para su familia y  la sociedad  

(Cruz, 1998). Aportar para educar en relación a resiliencia ofrece múltiples 

beneficios tanto al maestro como al estudiante debido a que los niños 

tendrán las destrezas para enfrentar sus problemas, se distraerán menos por 

emociones negativas como el coraje y la preocupación, y como resultado 

tendrán más energías y concentración para atender su trabajo escolar y su 
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éxito académico. De esa forma  la educación será de calidad, tanto para el 

educador como para el que se educa (Moreno, 2007). 

      En el contexto empresarial existen catorce puntos que informan sobre la 

calidad total. Se postula en estos que  se deben quitar las barreras que 

impiden que el empleado, en este caso el maestro, sienta orgullo o 

satisfacción por su ejecución. Además se debe instituir el adiestramiento, 

animar la educación y el automejoramiento en cada uno, arriesgarse a tomar 

acción para lograr la transformación echando fuera el temor, integrar al 

personal completo como un equipo y erradicar las barreras que nos separan 

en cada departamento (Deming, 2002). La resiliencia se debe enseñar a nivel 

de toda la comunidad escolar para alcanzar la meta de ser transformados a 

través de la misma (Moreno, 2007).  

     El desarrollo de la teoría cognitiva del descubrimiento y la teoría de  la 

Instrucción, define la educación no tan solo como una tarea técnica de 

procesamiento de información bien organizada, ni como una cuestión de 

aplicar teorías de aprendizaje en el aula, ni de  usar los resultados de 

pruebas de rendimiento centradas en el sujeto, afirma en su postulado que 

educación es una empresa compleja de adaptar una cultura a las 

necesidades de sus miembros y de adaptar a sus miembros y sus formas de 

conocer  a las necesidades de la cultura (Bruner, 1959). La educación define 

el término resiliencia igual que la Física como una dinámica positiva, una 

capacidad de volver hacia adelante. La resiliencia humana no se limita a 

resistir, permite reconstrucción. Este enfoque de  una perspectiva clara entre 
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la educación y la resiliencia  es compartida con los docentes que, a 

excepción de la familia como institución social, la escuela desempeña un rol 

vital en la formación  de estudiantes resilientes  capaces de superar las  

situaciones adversas en sus vidas. La comunidad educativa puede ofrecer y 

brindar el ambiente y las condiciones adecuadas y pertinentes para 

desarrollar personas que sean responsables y resilientes  no solamente  hoy, 

sino también  mañana  (Fuentes, 2008). De acuerdo a lo expuesto en la Ley 

# 149, Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico 

de 1999,  en el Capítulo III,  Los Estudiantes, Artículo 3.01; el estudiante es la 

razón de ser  del sistema educativo. El logro de las metas establecidas en 

relación a la resiliencia  es necesario para que se enfoque la atención  en el 

éxito académico, personal y  profesional para todos los alumnos y para un 

personal que esté motivado y orientado al cambio a través de  experiencias 

resilientes en el interactuar de alumnos, docentes y la comunidad escolar 

(Cruz, 1998). 

       En el transcurso de la historia y a base del conocimiento  adquirido  se 

conoce que el ser humano posee unas capacidades para sobreponerse a 

daños sufridos durante el proceso de  desarrollo. Durante el mismo se ha 

encontrado que se sufren experiencias  negativas tales como enfermedad, 

pobreza, pérdida de seres queridos, divorcio, problemas familiares, 

económicos, de salud mental e interpersonal. Además, en la dinámica del ser 

humano se encuentran  experiencias positivas que lo alientan a superarse y 

que le dan la capacidad de seguir hacia adelante; por ejemplo, el éxito 
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familiar, la satisfacción de alcanzar metas propuestas, un buen trabajo, una 

buena relación con el Creador y relaciones interpersonal positivas 

 (Fuentes 2007). Todo esto  ayuda a visualizar y valorar la existencia de una 

manera correcta. Se puede decir que   el  ser humano tiene la capacidad 

para superarse en  las crisis a las que  se enfrente (Fuentes, 2007). 

     Los estudios realizados por los científicos en la conducta humana han 

integrado el concepto de  resiliencia para describir tres clases de fenómenos.   

Se han encontrado  resultados que han sido observables en niños que viven 

en contextos de alto riesgo en el contexto de la niñez puertorriqueña, la 

perseverancia en la capacidad personal aún en medio de condiciones de 

presión prolongada durante una  situación de adversidad, la capacidad para 

recuperarse inmediatamente de un trauma o experiencia significativa 

negativa (Henderson & Milstein, 2003). 

     En la literatura existente en las Ciencias Sociales, se puede percibir que el   

término resiliencia es un concepto que todavía está en construcción, 

posiblemente porque la aplicación que se le da, de un campo a otro es de 

origen reciente dentro del área de las Ciencias Humanas  

(Henderson & Milstein, 2003). 

    El término latín de resiliencia es resiliere, que significa  volver a entrar  

saltando o saltar hacia arriba. Desde el punto de vista de la ingeniería civil   

resilience significa describir la capacidad de algunos objetos y materiales 

para recobrar su forma y el estado original después de haber sido expuestos 

y sometidos a presiones deformadoras. De igual manera, este término se 
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integra a las Ciencias Sociales para establecer una serie de características 

particulares en aquellas personas que aunque nacen y viven en condiciones 

y lugares denominados de alto riesgo se pueden desarrollar 

psicológicamente sanos y socialmente exitosos (Rutter, 1993). El adjetivo 

resiliente, en inglés, resilient  expresaba de manera  sin igual las 

características mencionadas y el  sustantivo resiliencia le daba sentido pleno 

(Rutter, 1993).     

      A través de la historia se han encontrado personas que han hecho 

aportaciones de gran significado a la humanidad, que   atravesando  crisis 

han logrado levantarse, recuperarse y ser personas de éxito. De igual 

manera  existen países, pueblos y comunidades que aún en medio de sus 

crisis han demostrado capacidades increíbles para lograr restablecerse y han 

logrado superar la persecución, pobreza y aislamiento,  como las catástrofes 

de todo tipo incluyendo las generadas por el mismo hombre como los 

eventos del ataque de las Torres gemelas de Nueva York, los tsunamis y los 

terremotos (Fuentes 2007). 

Planteamiento del Problema 

      El planteamiento  del problema consiste en que se conozca y se sepa 

aplicar la resiliencia en el escenario educativo. Es necesario  que  los 

alumnos, docentes y el personal escolar trabajen en ambientes que sean 

positivos de manera que se favorezca la construcción,  desarrollo, y el 

mantenimiento del enfoque resiliente.  Ante las crisis que surgen en el ámbito 

escolar  se hace necesario fomentar el significado de la misma a la 
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comunidad escolar. Entre las situaciones difíciles que surgen en el ambiente 

escolar se puede mencionar: señales de violencia entre estudiantes y 

maestros, ambiente hostil en las relaciones padres, directores y maestros. 

Estos son factores de riesgo que ponen en peligro la salud y el bienestar de 

todos los que componen la comunidad educativa en general. La sociedad 

sufre el embate de muchos problemas pero por medio de la resiliencia  se 

puede ayudar a transformar a la nueva generación que se levanta, de 

manera que sea una saludable de cuerpo y espíritu, con actitudes, valores y 

formación académica que le permitan tener  éxito en un mundo tan complejo 

como el que vivimos. La resiliencia está relacionada con prepararse, vivir y 

aprender de las experiencias de adversidad (Márquez, 2004).          

     Uno de los pioneros en identificar la resiliencia fue Rutter (1998), profesor 

inglés de Psiquiatría infantil,   quien comenzó un estudio epidemiológico que 

reveló la primera categoría de resiliencia. Dedicó diez años de estudios en la 

isla de Widght, al sureste de Inglaterra, a niños cuyos padres fueron 

diagnosticados con enfermedades mentales. Utilizó técnicas de entrevistas 

intensivas. Se dio cuenta que esos niños no  estaban enfermos ni reflejaron 

conductas de mala aceptación. Estos habían resurgido ilesos a pesar de las 

condiciones de sus padres. El ambiente escolar provee factores  protectores 

que son importantes tales como: alentar el sentido de logros, reconocer el 

crecimiento personal y acrecentar el contacto social de los estudiantes 

(Rutter, 1989). 
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      La resiliencia es la capacidad humana para hacer frente a las 

adversidades, superarlas y transformarlas en oportunidades  

(Grotberg, 1999).  Este concepto tiene dos componentes importantes: La 

resistencia para la destrucción,  la capacidad de proteger la propia integridad 

bajo presión y la formación de conductas positivas para responder 

proactivamente en situaciones límites y ser fortalecidos, e incluso, ser 

transformados (Vanistendael, 1995).  Esta característica es parte del proceso 

evolutivo y se debe promover desde la niñez. Las  situaciones difíciles que 

acontecen en las escuelas minan la productividad que se desea  lograr 

dentro  de la comunidad. La  visión errónea que se tiene del maestro o del 

mismo estudiante, y  la falta de comunicación efectiva entre éstos,  es un 

aspecto que pone en riesgo la salud y el bienestar emocional de ambos  

(Grotberg, 1995). 

Preguntas de investigación 

     El propósito  de este estudio es  identificar la importancia que tiene el  

conocer y aplicar la resiliencia en el contexto educativo. Las preguntas de 

investigación que dan dirección al mismo son las siguientes: 

           1. ¿Cómo el maestro internalizará la resiliencia para ayudarse así    

               mismo como individuo? 

          2. ¿Qué estrategias educativas puede ofrecer el maestro para  

              desarrollar la  resiliencia en los estudiantes?  
 

 

 



9 

 

 

 

Justificación del Problema 

     Esta investigación se justifica a base de la necesidad existente en  

conocer y saber aplicar la resiliencia en el escenario educativo. Se atraviesa 

por un momento en el que se debe luchar para que la educación sea una de 

excelencia y calidad. En medio de las situaciones de crisis que surgen en la 

escuela es necesaria la internalización de la resiliencia para beneficio no 

solamente del maestro y del estudiante, sino para toda la comunidad 

educativa. Los maestros actualmente se enfrentan a una comunidad 

estudiantil con un sinnúmero de situaciones o adversidades, tales como: 

pertenecer a hogares disfuncionales, maltrato físico y emocional de sus 

padres o familiares, explotación infantil, vivir en hogares sustitutos como 

consecuencia de un hogar fragmentado, muerte de algún familiar, abuso de 

sustancias controladas, entre otras situaciones adversas. La escuela y la 

familia son instituciones de transformación social y desempeñan un rol 

importante en el desarrollo del ser humano. Estas dos instituciones sociales 

representan un factor protector en el cual se puede desarrollar estrategias 

para desarrollar la resiliencia. La familia como primera institución social es 

responsable de proveer las estrategias y herramientas que necesita el 

individuo para enfrentarse a las adversidades que se encuentre en la vida. La 

escuela como institución de transformación social puede ser un agente 

transformador de resiliencia para todos. Se debe acrecentar la resiliencia en 

campo los estudiantes para que alcancen el éxito, y además a un personal 
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motivado y entusiasta orientado al cambio. Las escuelas están actualmente 

expuestas a los difíciles desafíos de garantizarle a los  

estudiantes buenos resultados, una excelente educación y promocionar un 

personal capacitado y preparado para una permanente actitud de  aprender  

(Henderson & Milstein 2007). 

     La sociedad se centraliza en señalar más lo negativo que lo positivo. El  

de la educación  está  continuamente siendo evaluado desde una perspectiva 

crítica negativa ya que se tiene la idea de que los maestros no están 

haciendo nada por forjar un mejor estudiante. Ante esto los maestros se 

defienden señalando problemas tales como; la drogadicción, el desempleo, la 

violencia en todas sus manifestaciones, obstaculizando con esto un 

rendimiento eficaz a su labor. La falta de apoyo comunitario, hace que los 

maestros reciban mayor presión para hacer más con menos (Cruz, 1998). 

Las limitaciones en el conocimiento y manejo de lo que es resiliencia por 

parte de la comunidad escolar puede ser un factor que limite la capacidad 

para interactuar con niños o jóvenes en situaciones de crisis. Por otro lado, 

los estudiantes instruidos sobre este tema también puedan llegar a ser 

agentes resilientes para sus pares. Aunque los recursos sean limitados,  se 

debe utilizar la estrategia de resiliencia para alcanzar al maestro y  apoyarlo 

para que se instruya en este enfoque de cambio y que sea portavoz de la 

misma a los estudiantes desde su temprana edad (Fuentes, 2007). 

     En la visión de Maslow (1970) postuló que el individuo tiene una jerarquía 

de necesidades básicas que necesita satisfacer y poder funcionar 
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efectivamente. Según este teórico, una persona no será capaz de trascender 

en su crecimiento personal y aprendizaje hasta que sus necesidades 

primarias no se logren. El proceso de satisfacer esas necesidades se va 

conformando en la medida en que se atienden aquéllas de orden fisiológico. 

Se encuentran en la base de una pirámide, que según Maslow ordenan la 

figura hasta llegar a aquellas que tienen que ver con la autorrealización  

formando el vértice de la misma. Generalmente esas necesidades incluyen 

desde las psicológicas hasta las espirituales e impactan el ciclo de vida total 

del individuo, incluyendo,  requerir intervención profesional (Maslow 1970).  

Objetivos 

     Esta investigación tuvo como propósito lograr los siguientes objetivos. 

          1- Lograr que los maestros internalicen y apliquen la resiliencia en la      

              dinámica  educativa. 

          2- Ponderar las fortalezas de los estudiantes como un medio para que  

              ellos  apliquen la resiliencia en las situaciones del diario vivir. 

          3-Crear un ambiente de cooperación y estímulo entre todos los       

             componentes educativos de manera que se celebren los logros  

             alcanzados. 

Marco conceptual 

     Esta investigación se fundamenta en los postulados de Erickson citado en 

Boureé (1998) quién sostiene que en el ser humano se desarrollan ocho 

fases que se extienden a lo largo del proceso evolutivo de la vida. El 

progreso de las mismas depende del éxito o el fracaso en las etapas que le 
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antecede. Cada etapa comprende  ciertas tareas o funciones psicosociales 

por naturaleza. Cada etapa llegará en el momento pertinente y por ello no se 

debe forzar al niño a la adultez. Cuando el niño no completa una etapa 

satisfactoriamente o se  adelanta de una a otra, este será afectado  

(Boureé, 1998). La escuela es parte de la formación del ser humano. La 

integración del modelo resiliente en el contexto educativo es relativamente 

nuevo, aunque ha trascendido en campos tales como la Psicología, 

Psiquiatría y Sociología, nos explica sobre cómo los niños y adultos logran 

sobreponerse al estrés superando así situaciones adversas que pueden ser 

catastróficas en su vida. Cuando se menciona la palabra resiliencia se hace 

referencia al potencial del ser humano en el plano universal para hacer frente 

a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformados por 

ellas. La resiliencia, es parte del proceso de desarrollo del individuo y debe 

ser promovido desde la niñez (Grotberg, 1995).  

    En la Teoría del Desarrollo Psicosocial de Grotberg (1995) relaciona  la 

resiliencia  con la teoría de las ocho fases del desarrollo de  Erickson, citado 

en Grotberg (1995), mencionando un componente importante como es el 

aspecto dinámico. Ser resiliente o no, depende de  la interrelación que se dé 

entre los distintos factores y la posición de cada factor en los diferentes 

contextos (Grotberg, 1995). Las ocho fases del desarrollo del individuo  son 

las siguientes, el de infancia o etapa sensoria oral, comprende el primer año 

o primer año y medio de vida. Consiste en desarrollar la confianza sin 

eliminar completamente la capacidad para desconfiar. El anal muscular de la 
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niñez temprana, desde alrededor de los dieciocho meses hasta los tres a 

cuatro años de edad. Lo primordial de esta etapa es alcanzar un cierto grado 

de autonomía, aún conservando un toque de vergüenza y duda. El estadio 

genital locomotor o la edad del juego, desde los tres a cuatro años hasta los 

cinco a seis años, la tarea fundamental es la de aprender la iniciativa sin una 

culpa exagerada. La de latencia,  comprendida entre los seis y doce años de 

edad del niño escolar. La tarea principal es desarrollar una capacidad de 

laboriosidad al tiempo que se evita un sentimiento excesivo de inferioridad. 

Los niños deben dedicarse a la educación y  aprender las habilidades 

necesarias para cumplir las exigencias de la sociedad. La etapa  de la 

adolescencia, empezando en la pubertad y finalizando alrededor de los 

dieciocho a veinte años. Actualmente está claro que debido, sobre todo a una 

serie de factores psicosociales, la adolescencia se prolonga más allá de los 

veinte años, incluso hasta los veinticinco años. La tarea primordial es lograr 

la identidad del yo y evitar la confusión de roles. El joven adolescente define 

su identidad, los adultos deben ser modelos, los cuáles el joven pueda imitar. 

Esta fue la etapa que más interesó a Erikson y los patrones observados en 

los chicos de esta edad constituyeron la base a partir de la cual el autor 

desarrollaría todas las otras etapas. Además está la adultez jóven, la cual 

dura entre dieciocho años hasta los treinta aproximadamente. Los límites 

temporales con respecto a las edades en los adultos son mucho más tenues 

que en las etapas infantiles, siendo estos rangos muy distintos entre 

personas. La tarea principal en estas es lograr un cierto grado de intimidad, o 
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una actitud opuesta a mantenerse en aislamiento. En la adultez media, en la 

que es difícil para establecer  rango de edades, incluye el periodo dedicado a 

la crianza de los niños. Es un período comprendido entre los veinte  y los 

cincuenta. La tarea fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre 

la productividad, también conocido en el ámbito de la psicología, como 

generabilidad  y el estancamiento. Se relaciona con la extensión del amor 

hacia el futuro, preocupación sobre las siguientes generaciones futuras. El 

estancamiento se refiere a no sentirse productivo. Esta última etapa, la 

delicada adultez tardía o, madurez, o la llamada  edad de la vejez, empiezan 

alrededor de la jubilación, después que los hijos se han ido, digamos más o 

menos alrededor de los sesenta años. Llegar a esta etapa es positivo y si no 

se logra fue que existieron problemas anteriores que retrasaron el desarrollo 

(Boureé, 1998).  

     La resiliencia afirma la importancia de mencionar los fundamentos 

teóricos del aprendizaje ccoperativo. En este enfoque existe teorias, 

investigaciones y se hace uso del mismo en el salón de clase lo que 

contribuye a considerarlo como una reconocida práctica de instrucción. El 

aprendizaje cooperativo es un sistema que valora aspectos como la 

socialización, la adquisición de competencias sociales, el control de los 

impulsos agresivos, la relatividad de los puntos de vista, el incremento de las 

aspiraciones y el rendimiento escolar. En la teoría del aprendizaje 

cooperativo y la teoría constructivista, los teóricos  sustentan que el aprendiz, 

en este caso el estudiante, requiere la acción de un agente mediador para 



15 

 

 

 

acceder a la zona de desarrollo próximo y este mediador será responsable 

de ir tendiendo un andamiaje que le proporcione seguridad y permita que 

aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno. La 

ayuda que se le pueda brindar  será una respuesta ante la adversidad en 

forma sostenida a lo largo del proceso de vida o en un momento determinado 

(Vigotsky, 1974). 

     En  psicología este término resiliencia se ha usado para describir tres 

categorías, estudios de diferencias individuales en la recuperación del  

trauma, individuos que pertenecen a grupos de alto riesgo y que obtienen 

mejores resultados de los esperados y a la habilidad del ser humano para 

adaptarse a pesar de las situaciones estresantes  

(Henderson & Milstein, 2003).   

     El desarrollo de la presente investigación  se utiliza  la siguiente definición 

propuesta por el Primer Regional Training, citado en Fuentes (2007). La 

resiliencia es la capacidad emocional, cognitiva y socio cultural de las 

personas o grupos que permite reconocer, enfrentar y transformar 

constructivamente situaciones causantes de sufrimiento o daño que 

amenazan su desarrollo. La resiliencia como enfoque alternativo  brinda la 

posibilidad de enfocarse en las fortalezas de las personas. Si alguien vivió 

circunstancias adversas y difíciles en la infancia hay oportunidades de salir 

adelante y recuperar el tiempo perdido. La naturaleza de la resiliencia es 

compleja y tiene múltiples dimensiones e incluye factores individuales, 
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familiares y del ambiente socio cultural. El proceso educativo debe estar 

centrado en el entorno de los estudiantes (Panez, 1992). 

     El interés educativo se centra en las posibilidades humanas para tener 

creatividad y tener la libertad aún en medio de  sociedades con estructuras  

políticas, económicas y culturales opresivas.  Es necesario  confiar en el 

potencial de los estudiantes y maestros para así lograr una transformación 

que redunde en beneficio a la comunidad escolar (Freire, 1990). La 

implantación de el modelo resiliente fomentará  el enfocar  las fortalezas y el 

potencial de maestros y estudiantes (Moreno, 2007).  

Definición de términos  

     A continuación se presentan las definiciones de los términos 

operacionales y  factualmente que son pertinentes a la investigación 

documental.  

    Términos 

           1- Educación: La educación es un proceso continuo que se inicia   

               antes de que  el  niño alcance la edad escolar y se desarrolla   

               durante toda la vida. Además   en   un mundo en el cual el    

               conocimiento cambia  constantemente, educar quiere decir  

               desarrollar destrezas para llegar al conocimiento por uno mismo  

               y concienzar al estudiante del poder que puede ejercer sobre   

               su vida ( Ley Núm. 149, DE, 1999).  

           2-Resiliencia: en latín resiliere significa  volver a entrar  saltando o   
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              saltar hacia arriba. En español y francés   (resilience) se emplea     

              en metalurgia e ingeniería civil,  para poder describir la     

              capacidad que tiene algún objeto y material para recobrar su  

              forma y estado natural u original después  de haber sido  

              sometido o expuesto a presiones deformadoras Rutter (1989). 

              De igual manera en las ciencias sociales este término se integró 

              para establecer una serie de características particulares en    

              aquellas personas que a pesar de  nacer y vivir en condiciones y  

              lugares que se determinan como de alto riesgo, pueden  

             desarrollarse psicológicamente sanos y socialmente exitosos 

             Rutter (1989).   

             3. Factor de riesgo: Es cualquier característica o cualidad de una  

              persona o una comunidad que se sabe va unida a una elevada  

              probabilidad de dañar la  salud (Fuentes, 2007).       

          4. Factores protectores: Son las  condiciones o entornos capaces de   

              favorecer el desarrollo de  individuos o grupos y, en muchos  

              casos, de reducir los efectos de  circunstancias desfavorables.   

              Así, la familia extendida parece tener un efecto protector para con       

              los hijos de las adolescentes solteras. Los factores protectores se  

              pueden distinguir entre  externos e internos (Fuentes, 2007).   
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                       5. Factores externos: Las condiciones del medio que actúan  

              reduciendo la  probabilidad de daños: familia extendida, apoyo de   

              un  adulto significativo, o integración social y laboral. Los internos  

               se refiere a atributos de la propia persona: estima, seguridad en  

              sí mismo, facilidad para comunicarse y empatía (Fuentes, 2007). 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Introducción      

     Este capítulo presenta la literatura que sustenta esta investigación. El 

término  revisión conlleva la recopilación de los hallazgos que sobresalen 

sobre el tema de resiliencia en la educación. Es necesario que se comprenda 

el concepto de  resiliencia, su importancia y, las maneras en que la escuela 

puede ayudar a los individuos  a sobreponerse   y convertirse en estudiantes, 

trabajadores y ciudadanos más  competentes y exitosos  

(Henderson & Milstein, 2003). 

     El concepto resiliencia es tan antiguo como la misma humanidad y 

aparece enmarcado en la capacidad de supervivencia del ser humano a 

través de las diferentes etapas de la historia del mundo. Este concepto 

aparece como tal y  fue incorporado a los principios de la ingeniería 

mecánica recientemente. Se define la resiliencia en esta rama de las ciencias 

como la característica  que tienen ciertos materiales  empleados en la 

construcción, de recobrar su forma original, después de haber sido sometidos 

a altas presiones y resistir a un choque imprevisto. Esta característica ha sido 

aprovechada en diferentes áreas de la medicina, para fabricar implementos 

relacionados con la recuperación de la salud, por ejemplo, la construcción de 

aparatos ortopédicos, dispositivos intrauterinos, entre otros, con el propósito 

de facilitar la colocación inicial y su adaptación posterior al cuerpo del 

paciente (Vanistendael, 1998).  
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      Este concepto fue adaptado en las Ciencias Sociales para caracterizar a 

aquellas personas, que a pesar de nacer y vivir en circunstancias de alto 

riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos (Rutter, 1993). Aunque no 

existe para resiliencia una definición universalmente, algunas de las más 

utilizadas son: Combinación de factores que permiten a un ser humano 

afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida (Suárez, 1995). 

Es más que resistir, es aprender a vivir (Cyrulnick, 2001). Fue a partir de los 

años sesenta cuando la psicología experimental comenzó a dar mayor valor 

a los aspectos cognitivos y su influencia en el comportamiento humano.  Se 

demuestra por medio de investigaciones el impacto que nuestros 

pensamientos y creencias ejercen  sobre nuestras actuaciones y 

proporcionan herramientas terapéuticas eficaces en el control de la ansiedad 

y depresión (Bandura, 1982). El pesimismo es un estilo de pensamiento 

caracterizado por la explicación que la persona hace de la adversidad como 

algo permanente, universal y personal. Este tipo de pensamiento lleva a la 

desesperanza y  a sentirse en desamparo. Todo lo contrario al pesimismo,  

en el optimismo  el individuo explica la adversidad como  transitoria, 

específica  y externa a la persona. La esperanza hace que la persona vea las 

cosas de una manera distinta, que esté dispuesta a ponerse en pie, a 

continuar esforzándose, buscando alternativas y a ser perseverante ante la 

adversidad. Este tipo de pensamiento es el que impera  en los niños, 

adolescentes y adultos que han pasado por situaciones adversas y han 

salido reforzados de ellos. El análisis de estos casos ha llevado a los 
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expertos a definir el concepto de resiliencia y a hablar de personas resilientes 

( Seligman 1981). 

Primeras investigaciones de resiliencia 

      El punto de partida para los trabajos investigativos sobre resiliencia se 

derivan de la siguiente pregunta ¿Por qué algunas personas, niños o adultos 

frente a situaciones adversas, traumatismos, amenazas graves contra su 

salud y desarrollo, logran salir adelante y llegan a desarrollarse 

armoniosamente y positivamente mientras que todo predice una evolución 

negativa? La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a 

un niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades 

de la vida, y construir sobre ellos (Suárez Ojeda, 1995). Las investigaciones 

relacionadas al concepto resiliencia hacen referencia a un conjunto de 

estudios internacionales e interculturales que cubren  el estudio del desarrollo 

de las etapas de vida del ser humano. Las mismas fueron realizadas a niños 

nacidos en ambientes de alto riesgo y a los que se ha dado seguimiento 

desde su nacimiento hasta la adultez. Los científicos sociales dedicados al 

estudio de la conducta humana emplean el término resiliencia para describir 

tres tipos de fenómenos, los resultados positivos que se observan en niños 

que se desarrollan en contextos de alto riesgo, como drogadicción en los 

padres, pobreza extrema; el sostenimiento de las capacidades personales en 

condiciones de estrés prolongado, como el divorcio; además la recuperación 

de un trauma, especialmente los horrores de guerras civiles  y campos de 

concentración. En  todas estas situaciones se identificó un grupo común de 
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individuos que poseían unas tendencias  individuales y fuentes de apoyo en  

la familia extendida y en la comunidad,  trascendiendo fronteras de clase 

social, étnicas y geográficas (Henderson &  Milstein, 2003). 

     La construcción de la resiliencia es un proceso a largo plazo. Muchos 

niños  que  han vivido en ambientes de alto riesgo por ejemplo no desarrollan    

           plenamente su resiliencia hasta que llegan a la edad adulta 

           (Werner & Smith,1992).  

      El  conocimiento a lo largo de la historia  lleva a comprender  las 

capacidades que el ser humano tiene para sobreponerse a los daños en 

general y por lo tanto identificar  las capacidades que ha desarrollado. En el 

campo de la Psicología, entendemos que la resiliencia hace referencia a la 

capacidad de los sujetos para sobreponerse a las tragedias o periodos de 

dolor emocional. Cuando un sujeto o un grupo de individuos logran 

sobreponerse, se dice que tienen resiliencia adecuada y por consecuencia 

este logra superar contratiempos e incluso salir fortalecido de la crisis o 

situación. En un estudio realizado por Higgings (1994) los adultos evaluados 

indicaron que no habrían estado calificados para ser parte del estudio en 

etapas anteriores de su vida (Henderson & Milstein, 2003).  

     El concepto fue introducido a la psicología para los años setenta por el 

psiquiatra  Rutter (1989) inspirado por la definición que le dio la física y la 

ingeniería civil a la resiliencia. Ambas la definen como  la capacidad que 

tienen algunos objetos y materiales para recobrar su forma y estado natural / 

original después de haber sido expuestos y sometidos a presiones 
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deformadoras. En la literatura de la psicología el concepto se ha utilizado 

para la descripción de tres categorías de un fenómeno. Incluye estudios de 

diferencias individuales en recuperación del trauma,  individuos que son parte 

de grupos en alto riesgo y que obtienen resultados inesperados y,  la última 

categoría hace referencia, a la habilidad de  adaptación aunque estén 

atravesando experiencias estresantes (Henderson & Milstein, 2003).  

     En todas estas situaciones se identificó un grupo de individuos que 

poseían unas tendencias individuales y fuentes de apoyo en la familia 

extendida y en la comunidad trascendiendo fronteras de clase social, étnicas  

y geográficas.  La construcción de la resiliencia  es un proceso largo 

(Henderson & Milstein, 2003). 

      La teoría sobre las inteligencias múltiples menciona a la inteligencia 

emocional como una herramienta práctica para promover la resiliencia en las 

escuelas. La resiliencia  y la inteligencia emocional están íntimamente 

ligadas. Se define inteligencia emocional como un conjunto de destrezas, 

actitudes, habilidades, capacidades y competencias que determinan la 

conducta de un individuo, sus reacciones, sus estados mentales y su estilo 

de comunicación (Gardner, 1985).  

      Las  Ciencias Sociales nos  provee una definición de  resiliencia: 

Conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que facilitan tener una vida 

sana  en un medio insano. La resiliencia no es un atributo con el que los 

niños nacen o que adquieren en su desarrollo, sino que es un proceso que se  

caracteriza por un complejo sistema social y en  determinado   tiempo. Se 
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realiza a través de afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y 

su ambiente familiar, social y cultural (Rutter, 1992). 

Estudios en otros países 

     El concepto resiliencia se fundamenta en una serie de investigaciones y 

estas se refieren  a un grupo de estudios realizados en otros países con 

diferentes culturas. En la investigación documental realizada se encuentra 

que en Puerto Rico varias instituciones educativas han realizado estudios 

relacionados al enfoque de resiliencia. En la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras, se realizó una investigación de la misma, con 

diferentes enfoques: Resiliencia en el género, edad, vínculo, estrés, 

trastornos clínicos  que surgen cuando es inexistente y, además proveen 

estrategias y herramientas que el maestro puede aplicar en la sala de clase 

(Martín, 2007).      

      Existen tres estudios que se les denomina como  pioneros, por ser los 

primeros en identificar la resiliencia Rutter (1979) profesor inglés de 

psiquiatría infantil realizó un estudio epidemiológico que mostró la primera 

categoría de resiliencia. Durante diez años Rutter (1989) realizó un estudio 

en la Isla de Wight, al Sureste de Inglaterra, interior de Londres, a niños 

cuyos padres se les diagnosticó como enfermos mentales. Realizó técnicas 

de entrevistas intensivas y en estas  demostró que los niños habían logrado 

resurgir relativamente ilesos ya que no estaban enfermos y no reflejaban 

conductas de mala aceptación.  
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     Werner, (1992) trabajadora social, es ejemplo de la segunda categoría, ya 

que  realizó un estudio longitudinal en el año 1955, en la Isla de Kauai, 

Hawaii. Es considerada entre los  pioneros que han realizado estudios sobre 

resiliencia y la investigación que realizó es de mucha validez por su carácter 

longitudinal. La población del estudio fue un grupo de bebes nacidos en el 

mismo año, en total  eran quinientos cinco niños. El grupo investigativo de 

Werner (1999) siguió las vidas de estos niños hasta los treinta y dos años. En 

esta investigación se revisó el impacto de la variedad de factores de riesgo, 

biológicos, psicológicos, eventos estresantes en la vida y los factores en el 

desarrollo de estos individuos, etapas de nacimiento, infancia, niñez 

temprana y media, adolescencia y adultez. Los docentes y la escuela 

estaban entre los factores  protectores detectados en los niños  a los que se 

les realizó el estudio longitudinal de Kauia, población que  logró superar las 

múltiples circunstancias de pobreza, estrés antes o después del nacimiento, 

psicopatología en los padres y familias disfuncionales  

(Werner & Smith, 1992). Se hace refererencia  a factores protectores cuando 

se menciona las condiciones o entornos que tienen el potencial de favorecer 

el desarrollo de individuos o grupos y, en determinados casos el reducir los 

efectos de circunstancias no favorables (Fuentes, 2006). La observación de 

estos casos llevó a la autora hacia una primera etapa, al concepto de niños 

invulnerables. Ese concepto invulnerabilidad, significa el desarrollo de 

personas sanas en circunstancias ambientales insanas. Este concepto se 

consideró un tanto extremo ya que se le podía dar connotaciones biológicas 
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que se inclinaran a una marcada acentuación en lo genético. No obstante, se 

buscó otro concepto menos rígido y más global, en el cual  se reflejara la 

posibilidad de enfrentar efectivamente eventos estresantes, severos y 

acumulativos.  Se encontró el de capacidad de afrontar (Werner, 1992). 

      El equipo interdisciplinario de investigadores de la Facultad de 

Humanidades y Artes en Argentina, junto con Omar (2009)  realizó un estudio 

sobre las variables psicosociales que predicen la resiliencia entre los jóvenes 

y adolescentes latinoamericanos. Una de las definiciones que se  utiliza   

para la  resiliencia es la siguiente: Resiliencia es la capacidad de un sujeto de 

adaptarse exitosamente a circunstancias amenazantes y salir fortalecido de 

las adversidades. Se trata de un estudio intra y transcultural llevado a cabo 

por investigadores psicólogos, sociólogos y máster en estadística aplicada de 

Brasil, Argentina y México.  Transcultural porque son investigadores 

pertenecientes a diferentes países, otras culturas y es intercultural porque en 

cada país se hace un estudio a profundidad y luego se comparan. El equipo 

de investigación partió de dos presupuestos básicos para llevar adelante el 

análisis. El primero era que ciertas variables psicosociales como el bienestar 

individual, las estrategias de afrontamiento activo del estrés, el optimismo, el 

sentido del humor y la inteligencia emocional, surgirían como factores 

idóneos de la resiliencia. Además los valores culturales propios de cada país 

participante, modularían las relaciones entre las variables psicosociales y el 

comportamiento resiliente de los jóvenes. En la investigación se estudió una 

muestra deliberada, anónima y voluntaria, integrada por cuatrocientos 
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sesenta y un  estudiantes con una edad promedio de veinte punto tres años  

lo que relativamente quiere decir que eran jóvenes, adolescentes y asistían  

a escuelas públicas y privadas en sus respectivos países. La selección de la 

muestra estuvo a cargo de los propios docentes con quienes se realizaron 

reuniones informativas para unificar criterios acerca de la resiliencia, 

instruirlos para identificar a los estudiantes en riesgo que exhibieran 

conductas resilientes al momento del estudio y les aplicaran la escala de 

resiliencia. Luego de vincular la resiliencia con cada variable, los 

investigadores llegaron a algunos resultados.  

        1. Los mejores predictores de la resiliencia son el bienestar individual,  

                       el optimismo y la inteligencia emocional. 

        2. Los sujetos resilientes afrontan el estrés  mediante estrategias de   

                      acción directa, o sea se enfrentan con los problemas y tratan de  

                      solucionarlos.  

        3. La orientación al colectivismo atenúa las relaciones 

            entre resiliencia. las variables predictoras.  

     Asimismo, en el estudio de la resiliencia, emerge la idea de que las 

vinculaciones observadas entre bienestar y resiliencia indican que el apoyo 

emocional dentro del hogar y los intercambios sociales positivos dentro de la 

escuela influirían significativamente sobre la capacidad de los adolescentes 

para afrontar situaciones amenazantes y salir fortalecidos. Se consideró la 

manera de poder aplicar en la práctica los resultados de la investigación. En 

el país existen grupos marginados,  drogadictos e individuos en extrema 
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pobreza y una forma de intervención para desarrollar la resiliencia en estos 

jóvenes, es demostrarles  que pueden rearmarse y aprender de las 

adversidades y salir fortalecidos. Deberían desarrollarse programas para 

aplicar en las escuelas, en los servicios de seguridad social, en los 

municipios, se podría trabajar en el desarrollo de la resiliencia porque es una 

fortaleza humana que todos tenemos y la podemos desarrollar (Omar, 2009). 

     Desde los años ’80 se ha acrecentado el interés por tener más 

información de las personas que desarrollan competencias a pesar de haber 

sido criados en situaciones adversas que aumenten las posibilidades de 

presentar patologías mentales o sociales. Se  postula que todas las especies 

heredan una tendencia innata para organizar sus vidas y adaptarse al mundo 

que los rodea. En esta teoría los niños construyen el conocimiento sobre una 

base continua. Los niños se desarrollan y revisan constantemente su 

conocimiento a base de estructuras cognoscitivas innatas y la experiencia 

(Grotberg, 1992). 

     La teoría de Vigotsky, citado en Gordon y Bradney (2001) plantea que los 

diálogos cooperativos con los  adultos tienen el propósito de que los 

individuos adquieran las formas de pensamiento, los que constituyen la 

cultura de la comunidad. Según esta teoría   social, los aspectos que el niño 

puede controlar se encuentran en la zona de desarrollo próximo, en donde 

unas tareas que no puede realizar todavía solo, sí  las puede realizar con la 
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ayuda de los demás, sirviendo de puente para la  adquisición de un nuevo 

conocimiento (Gordon y William Browney, 2001).  

     Vigotsky, citado en Gordon y Bradney (2001) consideraba que el medio 

social es crucial para el aprendizaje. Además, pensaba que el aprendizaje lo 

produce la integración de los factores sociales y personales. Su postura es 

un ejemplo del constructivismo dialéctico porque recalca la  interacción de los 

individuos y su entorno. La teoría sobre la inteligencia social postula que las 

relaciones interpersonales poseen un impacto biológico de largo alcance 

porque afectan a las hormonas que regulan  el corazón y el sistema 

inmunológico, de manera que las buenas relaciones actúan como vitaminas y 

las malas como venenos (Goleman, 2006).  En el constructivismo dialéctico 

se encuentra que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental 

del individuo y que se desarrolla de manera interna conforme el individuo 

interactúa con su entorno. En el andamiaje educativo que explica Vigotsky,  

citado en Gordon y Bradney, (2001) postula que este es un proceso  en el 

que se  brinda apoyo, sirve como herramienta, con la que el maestro toma el 

control en la enseñanza  en los elementos difíciles de captar por el estudiante 

y este le  apoya  de tal manera que  pueda concentrarse en dominar lo que 

pueda captar con rapidez.  De la misma manera, el maestro desempeña un 

rol de extrema importancia en el crecimiento, desarrollo y éxito de los 

estudiantes resilientes, porque el maestro es un apoyo, es un facilitador y 

está presto para ayudar al estudiante en los elementos difíciles de captar en 

la enseñanza. De la primaria a la secundaria se descubrió que la juventud 
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resiliente encontró un maestro favorito que vino a ser un modelo positivo para 

ellos (Papalia, 1992). Los niños en campos de concentración  encontraron un 

maestro especial que ejerció una influencia fuerte, enseñándoles a ser 

sensibles, siendo este un modelo que les brindó calidez y afecto  

(Werner, 1990). 

     El ambiente es crucial para la resiliencia del individuo por dos motivos. 

Primeramente porque los factores protectores internos que ayudan al 

individuo a ser resiliente frente a cualquier amenaza suelen ser el resultado 

de determinadas situaciones en el ambiente que promueve el desarrollo de 

estas características  (Henderson & Milstein, 2003). 

La resiliencia en el desarrollo humano 

     Cuando se promociona la resiliencia en el contexto del ciclo de vida   se 

puede tener una guía respecto de lo que se debe hacer en cada etapa del 

desarrollo y promover nuevos factores de resiliencia, sobre la base de  

aquellos ya desarrollados en etapas anteriores. Como ejemplo de promoción 

de resiliencia en las etapas del desarrollo humano, se identificará la 

necesidad de apoyo externo del niño, mientras más pequeño, más necesidad 

de apoyo tendrá. En cambio a los nueve años de edad los niños poseen el 

potencial de promover su propia resiliencia y buscar mayor ayuda externa  

(Grotberg, 1995).  

     Las etapas de  Erickson citado en Munist, (1998) son las siguientes, 

estado sensorio- oral, comprende el primer año o primero y medio de vida. 

Consiste en desarrollar  la confianza sin eliminar completamente la 
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capacidad de desconfiar. Los padres proveerán  al recién nacido un grado de 

familiaridad. El niño desarrollará un sentimiento de que el mundo que lo 

rodea, es un lugar seguro y de igual manera las personas que estén con él 

son de confiar. Aprenderá a confiar en su propio cuerpo y las necesidades 

biológicas que van con él. La segunda etapa es anal muscular de la niñez 

temprana, comprende los dieciocho meses hasta los tres o cuatro años de 

edad. La tarea primordial es la de alcanzar un cierto grado de autonomía, o 

sea, permitirle al niño que manipule y explore su medio ambiente 

desarrollando un sentido de independencia. Este desarrollará  autocontrol y 

autoestima. La tercera etapa es  genital locomotor; comprende la edad de los 

tres a cuatro hasta los cinco o seis años. La tarea primordial es la de 

aprender la iniciativa, sin una culpa exagerada. En la misma el niño asume 

responsabilidades, sugiere una respuesta positiva ante los retos del mundo, 

sintiéndose útil. La etapa de latencia que comprende entre los seis y doce 

años de edad,  es la etapa en la cual el niño es un escolar. Se destaca la 

tarea principal de laboriosidad, al tiempo que se evita un sentimiento 

excesivo de inferioridad. Entra en juego una esfera mucho más social ya que 

los padres, así como los demás miembros de la familia,  se unen a los 

maestros y a otras personas en la comunidad. Etapa de la adolescencia; 

comienza con la pubertad y finaliza alrededor de los dieciocho a veinte años 

e incluso hasta los veinticinco años.  Se logra la identidad del yo y evitar la 

confusión de roles. Esta etapa fue la que motivó a Erickson (Munist, 1998) 

para desarrollar las demás etapas, debido a los patrones observados en los 
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chicos de esta edad. La identidad del yo quiere decir que conocemos quiénes 

somos y el lugar que ocupamos en la sociedad. Etapa del joven adulto que 

comprende los dieciocho hasta los treinta años aproximadamente. En esta el 

individuo trata de lograr un grado de intimidad, lo opuesto de aquél que 

busca el aislamiento. Cuando se menciona intimidad se relaciona con el 

deseo de relacionarse con otras personas, como amigos, o sea a ser 

partícipe de la sociedad. Además al mencionar productividad se refiere a la 

preocupación sobre qué pasará con la siguiente generación y las futuras. 

Erickson (Munist, 1998) considera  que la enseñanza, la escritura, la 

inventiva, la ciencia y las artes complementan la tarea de la productividad. El 

estancamiento por otro lado es el auto absorberse,  es no cuidar a nadie, 

dejar de ser un miembro productivo en la sociedad. Es conocida como la 

etapa de la crisis de la mediana edad. La última etapa es  la adultez tardía o 

madurez, dicha de una manera menos directa, edad de la vejez, ésta 

comprende alrededor de los sesenta años y es donde comienza 

probablemente la jubilación.  Este indica que es bueno llegar a esta etapa y 

si no lo logramos es que en las etapas anteriores  existieron problemas que 

retrasaron nuestro desarrollo. Lo primordial en la misma es lograr una 

integridad propia. Es un periodo difícil porque algunos se jubilan de sus 

trabajos, los que han tenido por muchos años, perciben que su tarea como 

padres ya ha finalizado y muchos creen que su aportación ya no es 

necesaria. Existe un sentido de inutilidad biológica debido a las 

enfermedades o condiciones de salud que surgen, como por ejemplo, artritis, 
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diabetes, problemas cardíacos, entre otros. El Programa de Salud del 

Adolescente, enmarca la resiliencia en un Modelo de desarrollo, 

considerando la necesidad de alcanzar el máximo potencial de cada 

individuo en la interacción de las características personales con un ambiente 

facilitador (Munist, 1998).  

     Se presentaran ocho teorías y nuevos descubrimientos a partir del   

concepto de resiliencia que definen e identifican lo que ocurre en esta área 

del desarrollo humano (Grotberg, 2003). Son las siguientes: 

         1. La resiliencia está ligada al desarrollo y al crecimiento humano,     

           incluyendo diferencias etéreas y de género.  

                  Las primeras investigaciones en  resiliencia identifican      

           principalmente los  factores y características  de los niños cuyo               

           ambiente era en codiciones adversas y que fueron capaces de       

           sobreponerse a estas,  diferencia de aquellos que se encontraban en    

           la misma condición, pero  sin el potencial para superar o enfrentar de   

           una manera positiva la experiencia. A diferencia del género, en la    

           resolución de conflictos, aunque ambos presenten la misma   

           frecuencia de conductas resilientes  se demostró que las niñas   

           cuentan con  fortalezas internas y habilidades interpersonales, pero   

           los niños tienden a ser más pragmáticos (Grotberg, 1995). 

       2. Promover factores de resiliencia y tener conductas resilientes requiere   

           diferentes estrategias. 

                 En las primeras etapas de la investigación, Grotberg (2003) 
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identificó factores resilientes y los organizó en cuatro categorías   

           diferentes, Yo tengo, quiere decir apoyo, Yo soy, Yo estoy, pertenece     

           al desarrollo de fortaleza intrapsíquica, Yo puedo, hace referencia a la 

           adquisición de habilidades y de resolución de conflictos. 

Categoría de factores resilientes 

           Yo Tengo: 

o Personas del medio ambiente en donde estoy en quienes 

puedo   creer y que  me quieren tal y como soy. 

o Personas que me ponen restricciones para que aprenda a 

evitar  los problemas o los peligros. 

o Personas que son modelos ya que por medio de su 

conducta me muestran cual es la manera correcta que debo 

proceder. 

o Personas que quieren que aprenda a independizarme y a       

                                      desenvolverme solo.  

o Personas que me ayudan cuando estoy en  enfermedad, en  

peligro o cuando necesito aprender algo. 

          Yo soy: 

o Una persona apreciada y por la que otros sienten cariño. 

o Feliz cuando realizó una acción buena y les demuestro 

afecto. 

o Respetuoso conmigo mismo y con mi prójimo. 

 



35 

 

 

 

           Yo estoy: 

o Dispuesto a ser responsable de mis actos. 

o Seguro de que todo saldrá bién. 

                     Yo puedo: 

o Hablar sobre asuntos que me inquietan o me asustan 

o Buscar la manera de resolver mis problemas, tener 

                                      dominio propio  cuando quiera hacer algo peligroso o que no  

                                      está bien. 

o Buscar el momento preciso para hablar con alguien o 

                                      actuar. 

o Encontrar alguien que me ayude cuando lo necesité. 

                 En las conductas resilientes deben estar presentes factores de     

            resiliencia y acciones. Se supone que estas tengan una interacción  

            dinámica de factores y estos van a cambiar en las distintas etapas del   

            desarrollo. Cuando existen situaciones adversas  no permanecen  

            estáticas, sino que cambian y requerirán por consiguiente cambios en  

            las conductas resilientes. Si sucede por ejemplo un desastre natural   

            como un huracán y se generan unas situaciones adversas que le  

            demanden al individuo  conducta resiliente,  esta va  a sufrir unos  

            cambios a medida que la situación mejore o se modifique             

                       (Grotberg, 2003). 

        3. El nivel socioeconómico y la resiliencia no están relacionados. 

 Se  menciona que los niños con  condiciones económicas y      
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             sociales  altas son más resilientes. Se encontró que son niños más   

             exitosos en la escuela, pero el buen rendimiento escolar no es   

             sinónimo de  resiliencia (Elder & Congen, 2000).  Grotberg (2003) 

             realizó un  estudio en el mil novecientos noventa y nueve en 

             veintisiete lugares  los distribuyó en veintidós países  demostrando   

             en el mismo que no  existía relación entre el nivel socioeconómico y   

             resiliencia. La  diferencia se debió principalmente en la cantidad de  

             factores resilientes utilizados. Aunque la pobreza no se considera    

             una condición de vida aceptable, según Grotberg (2003), esta no   

             impide que la resiliencia sea una  realidad en el individuo. Este    

             afianza el resultado de su investigación junto a los estudios  

             realizados por  Vsillant y Davis( 2000) quienes presentaron   

             evidencias longitudinales  y demostraron que no existe relación   

             alguna entre inteligencia y/o resiliencia, clase social y/o resiliencia    

            (Grotberg, 2003). 

4. La resiliencia es diferente de factores de riesgo y factores de   

    protección. 

                  En el lenguaje de las personas que estudian el fenómeno de 

            resiliencia se puede observar un cambio. La consideración de los 

            factores de resiliencia que enfrentan el riesgo ha sido destituida por 

            los factores de protección que protegen del riesgo. Estos factores de   

            protección que neutralizan el riesgo, cualesquiera que sean, son   

            fáciles de identificar como la inmunidad al peligro, por ejemplo una   
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          vacuna.Esta manera de visualizar los factores de protección nos hace    

          pensar que el individuo es inmune al riesgo, para lo cual no necesita        

          desarrollar resiliencia. 

                5. La resiliencia puede ser medida y es parte de la salud mental y la   

    calidad de vida. 

     La resiliencia está siendo cada vez más considerada como una 

característica de la salud mental. Además ha sido reconocida como 

una aportación a la promoción y el mantenimiento de la misma. El 

propósito de la resiliencia es desarrollar la capacidad humana de 

enfrentar, sobreponerse,  ser fortalecido y transformado por las 

experiencias de adversidad. Es un proceso en  el que el individuo no 

evadirá las experiencias que tenga que enfrentar, ya que al contrario 

permitirá que estas lo fortalezcan y le provean del potencial para  

seguir hacia adelante. Evidentemente eso afectará su salud mental de 

manera positiva (Grotberg, 2003). 

     La infancia temprana está considerada como el  periodo más 

apropiado para promover la resiliencia y la salud mental. La revista 

American Psichology explica de qué manera la resiliencia aporta a la 

formación de la calidad de vida, además de ser un árbitro de las 

experiencias negativas (Selligman, 2000).   

      Investigaciones que miden la resiliencia han demostrado cuán 

efectiva es para promover la calidad de vida,  pero sin embargo, la 

ausencia de medición en la resiliencia ha sido razón para ser criticada, 
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ya que  la causa  de lo anterior expuesto ha sido por  el surgimiento 

abrupto del concepto. Los primeros proyectos de investigación se 

enfocaron en aspectos tales como: relación existente  entre padres e 

hijos  en situación de pobreza o que padecían situaciones de 

enfermedad. Los investigadores se sorprendieron al encontrar que un 

tercio de los niños en el estudio  no eran afectados negativamente por 

las condiciones de vida descritas. Todo lo contrario, eran niños sanos 

mentalmente, se desenvolvían bien  en sus relaciones interpersonales 

(Selligman, 2000). 

       6. Las diferencias culturales disminuyen cuando los adultos son capaces  

                    de  valorar nuevas ideas  efectivas para el desarrollo humano.  

     Cuando las personas perciben que otra cultura trata de imponer  sus  

sistemas de valores y sus puntos de vista en la cultura local se 

inquietan creando en ellos cierto grado de malestar. Esto es normal ya 

que el deseo de cada individuo es mantener vivo el beneficio de su 

propia cultura. 

       En una investigación realizada  se encontró que los padres 

estuvieron en disposición de adoptar prácticas de otras culturas al 

conocer el beneficio que produciría esto. El propósito de este estudio 

fue que los padres en la adopción de nuevas conductas, ayudaran a 

promover el desarrollo de sus hijos, quitando un refuerzo placentero 

como forma de castigo y promoviendo el diálogo. Como consecuencia 

los niños aprenderían las consecuencias de su conducta.  En este 
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proyecto internacional se encontró que aunque las culturas eran  

diferentes, todos los países tienen un conjunto de factores comunes 

resilientes para promoverlos  en sus hijos. Las diferencias culturales 

que se encontraron fueron: el grado de control o  autonomía ofrecida a 

los niños, el tipo y motivo  del castigo, la edad que se esperaba que el 

niño resolviera sus problemas  y el grado de apoyo y amor que se le 

brindaba en situaciones de adversidad. Algunas culturas contaban  

más con el grado de fe que con la solución de conflictos, otras por el 

castigo y sentimientos de culpabilidad y, otras en la disciplina y 

reconciliación (Grotberg, 1999). 

        7. Prevención y promoción son diferentes conceptos en relación a la 

                      resiliencia. 

     La literatura en relación a la resiliencia está enfocada en la 

prevención de adversidades y el impacto que puedan producir en el 

individuo. Este modelo de prevención es consistente con el modelo  

epidemiológico de Salud pública que se ocupa de prevenir 

enfermedades y situaciones tales como, enfermedades de transmisión  

sexual, uso de drogas, adolescentes embarazadas, entre otras. El 

modelo de promoción está  comprometido con maximizar el potencial y 

el bienestar de los individuos que estén en riesgo y no solamente en 

prevenir desordenes de la salud. El modelo de promoción es 

consistente con el modelo de resiliencia y con la obtención de 
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resultados positivos incluyendo un  alto nivel de bienestar y calidad de 

vida (Grotberg, 1999). 

    Se concluye en esta investigación que algunas personas son 

transformadas por experiencias de adversidad, por ejemplo, un hijo es 

asesinado por un conductor alcoholizado, a consecuencia de esto la 

madre del joven inicia una campaña para detener a conductores que 

conducen en estado de ebriedad y además logra que cambien las leyes 

del país en relación a esa problemática social (Grotberg, 1999). 

      8. La resiliencia es un proceso que  incluye factores de resiliencia,  

                     comportamientos y  resultados resilientes.  

                  Cuando se dice que la resiliencia es un proceso, quiere decir que no 

es una simple respuesta a una adversidad, sino que su construcción es 

a largo plazo. Se encontraran  factores internos, que son las cualidades 

y  atributos internos que tiene el individuo para afrontar las 

adversidades.  El comportamiento se relaciona con  el interactuar del 

individuo con los factores externos que son los que están en el medio 

ambiente y que sirven de apoyo para hacer frente a las situaciones  

         difíciles. Los resultados resilientes son producto de la actitud asumida     

         por la persona en medio de la situación adversa  y el haber salido   

                    transformado de la misma (Henderson & Milstein, 2003). 

Promoción de factores resilientes  

      En el proceso de  resiliencia, el primer paso a seguir es  el promover los   

factores  resilientes, asociar la resiliencia al crecimiento y el desarrollo 
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humano, incluyendo diferencias de edad y de género. Compromiso con el  

comportamiento resiliente, quiere decir, relación con la interacción dinámica 

de factores de resiliencia seleccionados, por ejemplo, Yo tengo, Yo soy,  Yo 

estoy y Yo puedo, de manera que se pueda enfrentar la situación adversa 

que  haya sobrevenido (Grotberg, 1999). 

Pasos  para un comportamiento resiliente 

     Incluyen una secuencia de  elecciones como decisiones.  Los pasos  

para un comportamiento resiliente son los siguientes. 

      1. Identificar la adversidad  

      2. En muchas ocasiones las personas o grupos no identifican la 

          situación  adversa y  es importante descubrir y definir la causa de   

          los  problemas y riesgos. ¿Qué es lo que los provoca? 

      3. Seleccionar el nivel y la clase de respuesta apropiada. 

      4. Exponer con cierta limitación al niño a la adversidad le ayudará a  

construír  un comportamiento resiliente, más que exponerlo totalmente 

a la  la misma, ya que puede ser traumático para este. Por ejemplo en 

caso  donde ocurre una guerra, donde el niño necesita sentirse seguro 

de que su familia está con él para protegerlo y cuidarlo, este entenderá 

que está pasando por una situación mala, pero podrá jugar con 

confianza y/o  seguridad porque tiene  la familia a su lado. 

5. Una respusta planificada. Quiere decir que con una respuesta      

         hay tiempo para  planear, cómo afrontar la adversidad.  

         Por ejemplo en casos de mudanza, cambio de escuela o cirugías. 
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6. Una respuesta practicada. Implica dialogar sobre los problemas o   

    hacer  una representación de lo que se va realizar. Ejemplo, un    

    simulacro, búsqueda de una escuela apropiada. 

    7. Una respuesta inmediata requiere de una acción inmediata. En este    

         caso sería como ejemplo, una explosión, desaparición o muerte de     

         algún ser querido (Grotberg, 1999). 

La Escuela como centro para el desarrollo de la resiliencia 

     La familia es la primera institución social y es la que primeramente  debe 

encargarse de ofrecer las herramientas y estrategias para ayudar al individuo 

a enfrentarse a las diversas adversidades que pueda encontrar en la vida. Se 

atraviesa, lamentablemente por cambios y  disfunción en las estructuras 

familiares,  que  cierran en cierta manera las posibilidades para desarrollar la 

resiliencia en el hogar. Si se añade a esto las situaciones sociales tales 

como, el alcoholismo, drogas,maltrato infantil y  violencia doméstica, las 

oportunidades para desarrollar el concepto se hacen más limitadas. Es 

importante que en este momento, la escuela como la segunda institución 

responsable de formar socialmente al ser humano y cuya aspiración es la 

excelencia y calidad educativa, se transforme en un centro de resiliencia para 

todos (Fuentes, 2006). 
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Recomendaciones para promover un ambiente resiliente en la comunidad    

escolar. 

     La escuela debe convertirse en un lugar que provea seguridad y que 

promueva ambientes de aprendizaje positivos y de armonía, tanto entre sus 

estudiantes como el demás personal, docente y no docente. Se debe dar 

mayor énfasis en los mecanismos protectores y resaltar los logros en todas 

las áreas para establecer niveles  de altas expectativas de desempeño más 

que resaltar las áreas que hay que mejorar (Fuentes, 2006). 

    La escuela debe capacitar tanto a los maestros como al personal de apoyo 

trabajadores sociales y consejeros en la promoción, aplicación y desarrollo 

del concepto resiliencia, como una alternativa real en el sistema educativo. 

Día a día los consejeros como los trabajadores sociales atienden a 

estudiantes con posibles factores de riesgo. En medio de esa situación o 

factor de riesgo el profesional debe resaltar las fortalezas y no las debilidades 

Implantar estrategias y programaciones con lo estudiantes dirigidos a  

identificar factores de protección y riesgo para la promoción y desarrollo de la 

resiliencia. Proveer lugar y espacio al estudiante y demás personal a que 

tengan una participación activa, de manera que se logre una alta autoestima 

y un auto concepto positivo. En el proceso de construcción social se debe 

integrar a la comunidad como una alternativa y  una estrategia alentadora. 

    Desarrollar experiencias significativas y positivas en los momentos 

difíciles, siendo  empáticos, sensibles y solidarios para fomentar la confianza, 

amor y respeto en los momentos adversos. Desarrollar sentido de 
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pertenencia hacia uno mismo y la escuela como agente transformador hacia 

valores positivos y la resiliencia. Estimular procesos reflexivos entre los  

estudiantes donde se dialogue acerca de  la causa y  efecto en los factores 

de riesgo, factores de protección, vulnerabilidad y personalidad   

(Henderson & Milstein, 2003). 

Seis pasos para fortalecer la resiliencia  

     Está comprobado por las referencias sobre el riesgo y resiliencia, que las 

escuelas son ambientes determinantes para que los individuos desarrollen la 

capacidad de superar la adversidad, se adapten a las presiones y situaciones 

que enfrenten y adquieran las competencias a nivel social, académico y 

vocacional, necesarias para seguir hacia adelante en la vida. De las 

investigaciones provistas surgen seis puntos que demuestran de que manera 

las escuelas, la familia y la comunidad aportan factores protectores 

ambientales y condiciones que  fomenten los factores protectores 

individuales. Estos temas consisten de una estrategia de seis pasos 

clasificadas en dos áreas, los primeros tres pasos abarcan, mitigar el riesgo y 

los subsiguientes, construir resiliencia.   Las investigaciones realizadas sobre 

los factores de riesgo comprenden multitud de estudios y han sido 

examinados llevando a cabo su propio estudio en relación al riesgo y la 

protección durante dos décadas pasadas. Las referencias sobre el riesgo nos 

llevan a tres estrategias principales para mitigar el efecto del riesgo en niños 

y jóvenes, las que de hecho los impulsa a la resiliencia  

(Hawkins y Catalano, 1990). 
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       1. Enriquecer los vínculos. Fortalecer las conexiones entre los individuos    

           y cualquier persona o actividad pro social  y se basa en pruebas    

           indicativas de que los niños con fuertes vínculos positivos incurren   

          mucho menos en conductas de riesgo que los que carecen de ellos. 

       2. Fijar límites claros y firmes. Implementar políticas y procedimientos 

           escolares que vayan acorde  y que responda a la importancia de ser 

           explícitos en las expectativas de conductas existentes. Estas 

                     expectativas debe incluir la de encarar las conductas de riesgo para   

                     los  alumnos y tendrán que ser expresadas por escrito y transmitidas  

                     con claridad indicando los objetivos que se deben cumplir. 

      3. Enseñar habilidades para la vida. Incluye estrategias de resistencia, 

          cooperación, resolución de conflictos, destrezas en comunicación y un  

          manejo sano del estrés. Cuando estas estrategias son bien enseñadas 

          y se refuerzan en manera adecuada ayudan a los estudiantes a sortear 

          los peligros de la adolescencia, sobre todo el uso de drogas y del 

          alcohol (Botvin y Botvin,1992). 

Construcción de Resiliencia  

     La investigación de la resiliencia aporta tres pasos adicionales 

importantes para propiciarla. Bernard (1991) quién sintetizó estos datos en 

las siguientes recomendaciones  indica que estas se transforman en 

condiciones ambientales normalmente presentes en las vidas de los 

individuos que superan la adversidad.  
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     4. Brindar afecto y apoyo. Proporcionar respaldo y aliento   

          incondicionales.  

              Este es el más crucial e importante de todos los elementos que  

          promueven la resiliencia. Sería casi imposible superar la adversidad si 

          este elemento estuviese ausente. Necesariamente el afecto no se   

          recibe de los familiares, puede ser de algún docente o persona   

          significativa (Werner & Smith, 1992). Los pares y hasta las mascotas  

          pueden funcionar como constructores de resiliencia para adultos y   

          niños (Higgins, 1994).  

                 5. Establecer y transmitir expectativas elevadas. Es importante que las       

                     expectativas sean las más elevadas y realistas, de manera que obren    

                     como  motivadores eficaces, pues lo que muchas veces sucede es que                    

                     muchos estudiantes  son objeto de expectativas poco realistas y   

                     asumen bajas  expectativas  para ellos mismos. Lo mismo sucede con    

                     el personal de la escuela quienes critican el hecho de que su potencial   

                     a menudo no es reconocido o se subestima. 

                         6. Brindar oportunidades de participación significativa. Dar cierta   

                             autonomía  al personal escolar, a los alumnos, a sus familias, dándoles  

                             una responsabilidad por lo que ocurre en la escuela, de manera que     

                             puedan resolver problemas, tomar decisiones, planificar, fijar metas y    

                             ser de ayuda a otros (Henderson & Milstein, 2003). 

                En conclusión, combinados estos pasos dan como resultado en los   

         alumnos una percepción más positiva de sí mismos, sentido de   
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         pertenencia hacia su escuela, un mayor compromiso  en el área     

         académica, descensos en actividades delictivas, consumo de drogas y   

         suspensión de la escuela (Henderson & Milstein, 2003) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

Introducción 

     Este capítulo  presenta  las estrategias utilizadas por la investigadora para 

el desarrollo de la investigación documental. El trabajo se desarrollará a 

través  de la revisión de literatura  con el fin de analizar la información en 

torno al tema de investigación. Se utilizará  el método de análisis descriptivo 

cualitativo. Este tipo de método de investigación permite al  investigador no 

intervenir en los estudios y a la vez se limita a observar y describir la 

frecuencia del fenómeno bajo estudio (Lucca & Berrios, 2009). 

Unidad de análisis      

     En esta  investigación documental se consideró el análisis de contenido, 

análisis de exploración, verificación de  información, codificar los datos y la 

participación de la autora.  

     A la luz de este estudio documental se consideraron dos preguntas. Las 

mismas responden al considerar la muestra y la revisión de literatura.  

          1. ¿Cómo el maestro internalizará la resiliencia para ayudarse a sí   

              mismo como individuo? y 

                     2. ¿Qué estrategias educativas puede ofrecer el maestro para                 

                          desarrollar la resiliencia en los estudiantes? 

     Este estudio es de índole documental y el propósito es investigar el 

concepto resiliencia, para saber de que manera influye o contribuye a 

mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes que atraviesan por 
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situaciones adversas que afectan su aprovechamiento académico y sus 

relaciones interpersonales con sus compañeros. 

Muestra  

     La muestra de investigación está constituida por las fuentes primarias que 

consisten en libros, antologías, diccionarios, tesis, disertaciones, documentos 

oficiales de expertos en el tema, documentos oficiales, trabajos presentados 

en talleres o seminarios,  páginas web,  películas, además se recopiló 

información de fuentes provistas.  Se utilizó el libro  Redacción de Informes 

de Investigación,  Ponce (1998), Métodos de la  Investigación,  

Hernández (2006),  Resiliencia en la Escuela de Henderson y Milstein (2003).  

El libro Juego y resiliencia- Resiliencia y juego de Susana Gamboa, este libro 

ofreció importante información para aplicar en la sala de clase. Se procedió 

con la redacción de la investigación documental mientras se realizaba la 

búsqueda en otras fuentes. Las fuentes secundarias de información son 

compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas. Se  

recomendó como técnica de registro la elaboración de fichas bibliográficas 

por la consejera de la investigación documental, Doctora Josefina Escobar. 

      Se realizaron reuniones con la consejera, además de la sala de clase, en 

la Biblioteca de la Universidad Metropolitana, Recinto de Río Piedras, para 

ser orientados en relación a como tener acceso al Sistema de información de 

la Universidad Metropolitana Recinto de Río Piedras, ayudando de esa 

manera en la búsqueda de información. Además se llevaron a cabo esas 

reuniones con el propósito de  revisar el progreso de la investigación 
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documental, para continuar con la recopilación de información y 

recomendaciones que  instruyó realizar la Doctora Josefina Escobar. Las 

mismas se llevaron a cabo en la Sala Olga Nolla en la Biblioteca de la 

Universidad Metropolitana, Recinto de Río Piedras, además en el hogar de 

uno de los compañeros de  clase por varios fines de semana, La 

investigación culminó con la recopilación de información y al completar  las 

recomendaciones de la consejera se terminó la redacción de esta 

investigación documental. La última etapa fue revisar y editar la misma para 

ser presentada a la Decana del Programa de Educación,  

la Dra. Judith González de Claudio para ser aprobada como requisito para el 

grado de Maestría en Administración y Supervisión Educativa. 

Diseño de la investigación documental  

     El diseño de la investigación documental se llevó a cabo mediante la 

búsqueda de fichas bibliográficas, páginas web, lecturas de libros 

relacionados al tema, visitas a la Sala Puertorriqueña Olga Nolla,  en la 

Universidad Metropolitana,  Recinto de Río Piedras, para evaluar  contenido 

y veracidad de los mismos. Se investigó  en la Universidad Interamericana de 

Río Piedras  en disertaciones y tesis que se relacionaran al tema de 

resiliencia. El  propósito de la investigadora era obtener información que 

fundamentara esta investigación documental. Además  se asistió a 

conferencia relacionada a Sistema de Información y los recursos que ofrece 

la biblioteca, por la Sra. Socorro Sánchez.    
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                Procedimiento 

     El procedimiento de esta investigación documental se inicia  con la 

inquietud de la investigadora de auscultar el significado de resiliencia. Se 

procedió a una  revisión de literatura exhaustiva respecto al tema. Se 

consultaron artículos, libros, páginas de Internet, disertaciones, tesis, 

artículos profesionales y expertos en la materia. La investigadora procedió a 

hacer una búsqueda inicial en los libros accesibles en la biblioteca de la 

Universidad Metropolitana, Recinto de Río Piedras, Sala Puertorriqueña  

Olga Nolla. Se utilizaron referencias estudiadas tales como, El libro de 

Redacción de Informes de Investigación de Omar Ponce (1998),  

Métodos de la  Investigación, Hernández (2006), Resiliencia en la Escuela de  

Henderson y Milstein (2003), El libro Juego y resiliencia- Resiliencia y juego 

de Susana Gamboa, antologías, tesis, disertaciones, Talleres sobre 

resiliencia, páginas web, diccionarios, revistas profesionales 

Selección del tema  

      El tema  bajo esta investigación documental se ampara en las 

observaciones y preocupaciones de la investigadora en su entorno educativo. 

Es necesario comprender la resiliencia como una estrategia que beneficie 

alumnos, docentes, directivos y otros miembros de la comunidad escolar y 

que esta innovación educativa  ayude a desarrollar las capacidades que se 

posee para promover resiliencia en ellos mismos y en los que les rodean 

(Henderson & Milstein, 2003). 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

Introducción      

     En este capítulo  se presentan los hallazgos y resultados generales de  

          ésta investigación documental. Estas se relacionan al análisis detallado e  

          interpretación de las fuentes de información sobre  resiliencia en el área  

          educativa. Además la investigadora contestó las preguntas que se formularon  

          para realizar esta investigación documental. 

Hallazgos 

      Los hallazgos se  contemplan a la luz de las investigaciones realizadas  

            en un  estudio epidemiológico que reveló la primera categoría de resiliencia.  

            Se levó a cabo en la isla de Widght, al sureste de Inglaterra, a niños  

 cuyos padres fueron diagnosticados con enfermedades mentales. No   

 obstante se encontró que estos no  estaban enfermos ni reflejaron  

conductas de mala aceptación. Resurgieron ilesos a pesar dnacer y vivir en   

circunstancias de alto riesgo desarrollándose psicológicamente sanos y  

exitosos. Su investigación concluyó que  el ambiente escolar proveyó   

factores  protectores  importantes para la promoción de resiliencia, tales  

como: alentar el sentido de logros, reconocer el crecimiento personal y  

acrecentar el contacto social de los estudiantes (Rutter, 1999).  

     En una investigación realizada por Higgings (1994) los adultos evaluados  

indicaron que no habrían estado calificados para ser parte del estudio en  
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            etapas anteriores de su vida debido  que cuando eran niños la simiente de  

su resiliencia no siempre resultaba  evidente ni  para ellos mismos, ni para  

los demás. Los adultos y los niños  resilientes son notablemente similares   

           (Henderson & Milstein, 2003).  

           Se presenta  a continuación la similitud entre lo que es un niño resiliente y  

           un adulto resiliente (Benard, 1991) (Higgins, 1994). 

    Características de un niño resiliente 

   1. Individuos socialmente competentes. 

   2. Poseen habilidad para el pensamiento crítico. 

   3. Firmes en sus propósitos.  

   4. Visión positiva de su propio futuro 

   5. Tiene intereses especiales. 

   6. Tiene metas y motivación para salir adelante en la escuela y  

        en la vida. 

   7. Capacidad de resolver problemas y de tomar la iniciativa. 

     Características de un adulto resiliente: 

  1. Poseen capacidad para establecer relaciones positivas. 

   2. Resuelven problemas tienen motivación  para superarse. 

   3. Motivación educacional como lo prueban sus logros  

       educativos. 

   4. Iniciativa en el cambio social 

   5. Poseen un sentido de la fe, se consideran espirituales o  

       religiosos.    

   6. Capacidad de extraer algún significado y beneficio al estrés,  
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el trauma o tragedia sufrida.  

      Contextualizar la promoción de la resiliencia dentro del ciclo de vida 

permite tener una guía respecto de lo que se debe hacer en cada etapa del 

desarrollo ypromover nuevos factores de resiliencia sobre la base de aquellos 

factores ya desarrollados en etapas anteriores (Grotberg, 1992). 

     Las primeras investigaciones en resiliencia se ocuparon principalmente de 

identificar los factores y las características de aquellos niños que vivían en 

condiciones adversas y eran capaces de sobreponerse a ellas, y a diferencia 

de aquellos que vivían bajo las mismas condiciones, pero sin la capacidad de 

sobreponerse o enfrentar positivamente la experiencia.  Las etapas del 

desarrollo descritas por Erikson citado en Boereé (1998) son infancia o etapa 

sensorio oral, comprende desde el nacimiento hasta el primer año de vida, en 

la misma el niño   desarrolla la  confianza sin eliminar completamente la 

capacidad de desconfiar. Los padres proveerán  al recién nacido un grado de 

familiaridad. El niño desarrollará un sentimiento de que el mundo, en 

especial, el mundo que lo rodea es un lugar seguro y de igual manera las 

personas que estén con él son de confiar. Aprenderá a confiar en su propio 

cuerpo y las necesidades biológicas que van con él. Etapa  anal muscular de 

la niñez temprana, comprende los dieciocho meses hasta los tres o cuatro 

años de edad.  La tarea primordial es la de alcanzar un cierto grado de 

autonomía,  permitirle al niño que manipule y explore su medio ambiente 

desarrollando un sentido de independencia. Este desarrollará  autocontrol y 
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autoestima.  La etapa  genital locomotor comprende la edad de los tres a 

cuatro,  hasta  cinco o seis años. La tarea primordial es la de aprender la 

iniciativa, sin una culpa exagerada. En la misma el niño asume 

responsabilidades, sugiere una respuesta positiva ante los retos del mundo, 

sintiéndose útil.  La etapa de latencia que comprende entre los seis y doce 

años de edad,  es la etapa en la cual el niño es un escolar. Se destaca la 

tarea principal de laboriosidad, al tiempo que se evita un sentimiento 

excesivo de inferioridad. Entra en juego una esfera mucho más social ya que 

los padres, así como los demás miembros de la familia,  se unen a los 

maestros y a otras personas en la comunidad. Etapa de la adolescencia 

comienza con la pubertad y finaliza alrededor de los dieciocho a veinte años 

e incluso hasta los veinticinco años.  Se logra la identidad del yo y  se evita la 

confusión de roles. Esta etapa fue la que motivó a Erickson citado en 

Grotberg (1992),  para desarrollar las demás etapas, debido a los patrones 

observados en los chicos de esta edad. La identidad del yo quiere decir que 

conocemos quiénes somos y el lugar que ocupamos en la sociedad. Etapa 

del joven adulto que comprende los dieciocho hasta los treinta años 

aproximadamente. En esta el individuo trata de lograr un grado de intimidad, 

lo opuesto de aquél que busca el aislamiento. Cuando se menciona intimidad 

se relaciona con el deseo de relacionarse con otras personas, como amigos, 

o sea a ser partícipe de la sociedad. Además al mencionar productividad se 

refiere a la preocupación sobre qué pasará con la siguiente generación y las  

futuras. Erickson considera  que la enseñanza, la escritura, la inventiva, la 
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ciencia y las artes complementan la tarea de la productividad. El 

estancamiento por otro lado es el auto absorberse,  es no cuidar a nadie, 

dejar de ser un miembro productivo en la sociedad. Es conocida como la 

etapa de la crisis de la mediana edad. La última etapa es  la adultez tardía o 

madurez, dicha de una manera menos directa, edad de la vejez, ésta 

comprende alrededor de los sesenta años y es donde comienza 

probablemente la jubilación. Este  indica que es bueno llegar a esta etapa y 

si no lo logramos es que en las etapas anteriores  existieron problemas que 

retrasaron nuestro desarrollo. Lo primordial en esta etapa es lograr una 

integridad propia. Es un periodo difícil porque algunos se jubilan de sus 

trabajos, los que han tenido por muchos años, perciben que su tarea como 

padres ya ha finalizado y muchos creen que su aportación ya no es 

necesaria. Existe un sentido de inutilidad biológica debido a las 

enfermedades o condiciones de salud que surgen, como por ejemplo, artritis, 

diabetes, problemas cardíacos, La resiliencia está ligada al desarrollo y 

crecimiento humano, incluyendo diferencias etarias y de género. 

Contextualizar la promoción de la resiliencia dentro del ciclo de vida permite 

tener una guía respecto de lo que se debe hacer en cada etapa del desarrollo 

y promover nuevos factores de resiliencia sobre la base de aquellos factores 

ya desarrollados en etapas anteriores. Un ejemplo de promoción de 

resiliencia de acuerdo con las etapas del desarrollo humano es la necesidad 

de apoyo externo del niño. Por ejemplo, mientras más pequeño es el niño, 
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más necesidad de apoyo externo tendrá. En cambio, a los nueve años de 

edad los niños ya son capaces de promover su propia resiliencia y buscar 

mayor ayuda externa. 

     En Argentina, México y Brazil se realizó un estudio sobre las variables 

psicosociales que predicen la resiliencia entre los jóvenes y adolescentes 

latinoamericanos y se  consideró  transcultural porque  varios países  

participaron y es intercultural porque en cada país se realizó un estudio a 

profundidad, compararon los mismos y se  llevó a cabo con  cuatrocientos 

sesenta y un jovenes. El equipo investigativo compuesto por psicólogos, 

sociólogos y máster  en estadístico  partieron de dos premisas. Ciertas 

variables psicosociales como el bienestar individual, estrategias de 

afrontamiento del estrés,  como optimismo, sentido del humor e inteligencia 

emocional resultaron   ser factores idóneos de resiliencia. Además la 

segunda premisa indicó, que  los valores culturales de cada país que 

participó modularon las relaciones entre las variables psicosociales y el 

comportamiento resiliente de los jóvenes. En conclusión,  las vinculaciones 

observadas entre bienestar y resiliencia indican que el apoyo emocional 

dentro del hogar y los intercambios sociales positivos en  la escuela influirían 

significativamente sobre la capacidad de los adolescentes para afrontar 

situaciones amenazantes y salir fortalecidos Omar (2009).   
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Preguntas de Investigación 

             1. ¿Cómo el maestro internalizará la resiliencia para ayudarse a sí mismo    

       como   individuo?  

        La  resiliencia es la capacidad que tiene el ser  humano para hacer 

frente a las adversidades, superarlas y ser transformado por estas 

positivamente   (Grothberg, 1996).  

          El maestro puede internalizar la resiliencia para su propio  beneficio    

incorporando la misma a su plan general escolar, colocando en el tablón de  

edictos de la escuela literatura sobre resiliencia, en el buzón de cada  

maestro, en un sitio prominente en el cuarto de la Facultad, conversando  

sobre la resiliencia con el personal de enseñanza, intercambiando  

sugerencias sobre como trabajar con las responsabilidades de la escuela y   

el hogar. Además, verificar la temperatura de resiliencia en sí mismo y la de  

su colega especialmente en tiempos de mucha tensión, por ejemplo cuando  

hay que prepararse para exámenes estandarizados. Puede convertirse en  

amigo y tratar de  ayudar a las personas cuando lo necesiten, tener amigos y  

ser  amigo, conversar con sus compañeros, esto  puede   ayudarlo a sentirse  

mejor. Ayudar a otros,  ayuda a olvidar los   problemas propios. En muchas  

ocasiones se descubre que el problema del otro es mayor. El maestro debe  

creer en su persona,  en lo que conoce y puede hacer, no dejar que los  

problemas lo sobrecarguen, sino más bien pensar en las destrezas que  

posee y que pueden ayudarle a enfrentar este reto (Moreno, 2009). 

     Es importante que el maestro sepa controlar  su conducta y sus acciones,  

esconderse de un problema o perder el control al enojarse no le ayudará.  
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Modificar la conducta negativa lo calmará y  hará que piense con claridad.  

Las situaciones difíciles nos ayudan a aprender lecciones importantes sobre  

uno mismo. Debe establecer nuevas metas y hacer planes para alcanzarlas 

(Moreno, 2009).  

          El educador debe conocer qué significa resiliencia, identificar sus  

propias características resilientes, de manera que las fortalezca aplicando los  

seis factores constructores de resiliencia; brindar apoyo y afecto, establecer y  

           transmitir  expectativas elevadas, enseñar habilidades para la vida, fijar  

           limites  claros y firmes, enriquecer los vínculos pro sociales y brindar  

           oportunidades de participación significativa, aplicar estos factores y  

           desarrollar confianza en su  potencial de excelencia y en el de los demás,   

           tener conciencia de que es valorado en el desempeño de su rol, y que tiene   

           el respaldo de sus superiores en el cumplimiento de sus expectativas  

           laborales, tener sentido de pertenencia a través de mensajes de valoración y   

           apoyo, poseer una elevada autoestima que se promueva en oportunidades  

           de aprendizaje adulto (Moreno, 2009).  

     Es importante que realice una intervención apropiada, detectando sus 

propias necesidades críticas de crecimiento, a nivel personal y  profesional, 

de manera que puedan ser satisfechas  (Fuentes, 2007). En el proceso de 

capacitación el maestro debe tener la oportunidad de participar activamente  

de manera  que sienta el aprend izaje parte de su propia experiencia. El 

educador  resiliente   puede ayudarse en el desarrollo personal  a través de 

la satisfacción de necesidades que no fueron llenas a capacidad, el generar 

nuevas amistades, incrementar la autoconfianza, superarse individualmente, 
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valorar al compañero y cultivar el sentido del bien común. Por consiguiente, 

será de gran ayuda para el estudiante y  la comunidad escolar  

           (Borvaran, Contreras, 2005).     

  2. ¿Qué estrategias educativas puede ofrecer el maestro para desarrollar   

                 la  resiliencia en los estudiantes? 

      El maestro debe realizar estrategias educativas provocando discusiones 

en relación a  resiliencia para comenzar a desarrollar en el estudiante el 

entendimiento de lo que es este concepto y para que comprendan cómo 

puede ayudarles a enfrentarse a los pequeños y grandes problemas de la 

vida. Debe buscar refuerzos para el apoyo a nivel escolar, padres,  y 

comunidad adyacente. Recibir orientación con el    trabajador social de la 

escuela para  que le provea recursos que puedan dar  talleres, que  

fortalezcan la resiliencia. Invitar a un profesional de la conducta humana en la 

comunidad para que presente un taller para padres y maestros  sobre 

estrategias para construir  resiliencia. Crear además, un despliegue de 

visuales que comuniquen los valores de una comunidad, hacer de la 

resiliencia un tema típico  de discusión en las reuniones de Facultad, de 

manera que fortalezca la importancia que tiene la resiliencia. Debe aplicar las 

cinco estrategias para ser resiliente tener amigos y ser un amigo, creer en su 

persona y en lo que conoce y puede hacer, tomar el control de su propia 

conducta para saber manejar el coraje, mirar el lado positivo de las 

situaciones adversas, establecer nuevas meta y hacer planes para 

alcanzarlas. La resiliencia en la educación logra que el maestro  ayude al  
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estudiante a desarrollar competencias organizativas de liderazgo, manejo de 

conflictos, comunicación efectiva, trabajo en  equipo de creatividad e 

iniciativa (Hernández, 2008). Debe considerar los factores protectores 

ambientales y aplicarlos en la sala de clase, promover vínculos estrechos, 

crear y utilizar un estilo de interacción que sea cálido y no crítico, cultivar 

relaciones de apoyo con personas afines y darle promoción al 

establecimiento de nuevas metas, fomentar el desarrollo de valores pro 

sociales, estrategias de convivencia, cultivar el liderazgo, enseñar al 

estudiante a asumir decisiones  y crear  oportunidad para participar 

activamente.  Estos factores ayudarán a que el estudiante mejore  su 

aprovechamiento académico y sus relaciones interpersonales (Munist, 1998). 

         Es importante que el educador lleve al estudiante a inquirir, despertar 

en estos el deseo y el entusiasmo por el aprendizaje, enseñar y promover  

valores democráticos en la estructura de la escuela y el tiempo necesario  

para  reflexionar y cultivar relaciones afectivas y respetuosas.  Construir  

resiliencia para la comunidad escolar es la base de una educación de  

excelencia y la educación excelente da lugar al entusiasmo para continuar  

construyendo resiliencia. (Henderson & Milstein, 2003). 

      En el escenario educativo actual se observa un sinnúmero de factores de 

riesgo que afectan el proceso de enseñanza  del estudiante y el desarrollo 

profesional del maestro.  Entre los factores de riesgo en los que la 

comunidad escolar se desenvuelve se encuentran los siguientes, la violencia 

entre estudiantes y maestros, ambiente hostil en las relaciones padres y 
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maestros. De manera que, es de suma importancia fomentar el enfoque 

resiliencia en la comunidad escolar para que así se trabaje en un ambiente 

que sea positivo y que facilite la construcción y desarrollo de la misma 

(Freire, 1993).  

     Vigotsky citado en Grotberg (1992)  consideraba que el desarrollo del niño 

era inseparable de las relaciones sociales y culturales. Además  postulaba 

que el desarrollo de la memoria, atención y la razón implicaba aprender a 

utilizar invenciones de la sociedad como el lenguaje, herramienta importante 

de pensamiento, que en la niñez temprana ayuda al niño a planear 

actividades, resolver problemas auto regularse (Fuentes,2007).  

     La resiliencia es un enfoque en el cual el maestro debe nutrirse ya que la 

internalización individual lo ayudará a alcanzar el éxito en la dinámica que 

realice.  Aunque en muchas ocasiones la característica de  resiliencia pasa 

desapercibida, es posible desarrollar la misma. El concepto resiliencia  se 

relaciona con el promover la salud mental y este abre las puertas al nuevo 

modelo de protección. De manera que descubrirá  un escudo que protegerá  

al individuo para que no actúe  directamente sobre este, minimizando sus 

efectos perjudiciales. Aunque existan fuerzas negativas, circunstancias 

adversas, éstas no encontrarán a todos los seres humanos sin 

características que le ayuden a enfrentarlas (Henderson & Milstein, 2003) 

     Existen factores que inhiben la resiliencia en el maestro y por 

consecuencia en la escuela, cambios de expectativa, carencia del apoyo 

comunitario, sistemas de recompensas que frustran la motivación, actitud del 
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personal que se limita a cumplir las mismas funciones durante largo tiempo, 

la voluntad de asumir riesgos en vez de alentarlos, falta de conocimientos y 

de habilidades para emprender una reforma eficaz, economía global y 

variaciones en el perfil de los alumnos. Por consiguiente, lleva a resultados 

tales como la dificultad y falta de compromiso en aceptar el reto de cambiar 

la escuela, ya sea porque existe un conformismo con admitir que hay que 

hacer las cosas de otra forma, que hay que reunir energías para hacerlo y a 

correr los riesgos necesarios para cambiar. Es sumamente difícil atreverse a 

tomar riesgos cuando la cultura que domina las escuelas es el sistema de 

creencia arraigado acerca de cómo deben ser las cosas. Este tipo de cultura 

con sus reglas y políticas nos lleva a obedecer, y no a asumir riesgos 

(Fuentes, 2007).  

     El objetivo de la resiliencia es beneficiar a los individuos y grupos,  no tan 

solo a enfrentarse a las situaciones adversas, sino a salir transformados de 

las mismas. Algunos de los beneficios que se encuentran cuando se 

construye  resiliencia, son los siguientes, adquirir experiencia, reconocer el 

incremento del sentido de bienestar, estimar el impacto sobre otras personas. 

Estos resultados presuponen salud mental y emocional en el ser humano. 

Como ejemplo hipotético se puede reseñar  que al  estudiar los hallazgos de  

un estudio de necesidades  se observa que muchos educadores  se sienten 

agotados e ineficientes, pensando inclusive que sus estrategias educativas 

son obsoletas. Esto  se debe a diferentes factores, como por ejemplo  

combinación de cambios en la sociedad, las expectativas puestas en las  
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escuelas y  la falta de oportunidades de desarrollo profesional significativo  

(Henderson & Milstein, 2003).  

      En las investigaciones sobre el tema de resiliencia se resaltan seis 

puntos relevantes que muestran de que manera las escuelas así como las 

comunidades y familias pueden aportar los factores protectores,  ambientales 

y las condiciones que promuevan los factores protectores individuales.  

    Estos son los siguientes. 

1. Enriquecer los vínculos. Abarca el fortalecer lo que une a los  

                        individuos entre si, cualquier otra persona o actividad pro social.  

             Cuando existen vínculos positivos y sólidos los estudiantes  

                        incurren menos en condiciones de riesgo que los que no tienen los 

                        mismos. 

                    2. Fijar límites firmes y claros. Implantación y elaboración de   

                        procedimientos escolares  que sean acordes y que respondan a la  

                        importancia de explicar las  expectativas de conductas existentes. 

                        Los niños y jóvenes que crecen con reglas y limites claros saben 

                        qué se espera de ellos y respetan las normas de la  sociedad. Para 

                        lograr esta meta es fundamental que el personal escolar cumpla,                  

                        tenga el conocimiento y le de promoción asertivamente a las reglas 

                        y normas de la escuela, sean perseverantes con estas, de manera 

                       que su estructura sea clara y organizada. 

        3. Enseñar habilidades para la vida. Esto abarca la cooperación, saber 

                        resolver  conflictos, poseer destrezas para la comunicación 

                        efectiva, ser resistente y asertivo, tomar decisiones sabias y tener 
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                        la capacidad de manejar el estrés.  

        4. Brindar  afecto y apoyo. Este el aspecto más importante para la  

            construcción de resiliencia. Implica respaldar, apoyar  

            incondicionalmente. 

        5. Establecer y transmitir expectativas elevadas. Estas deben 

            ser realistas y a la vez elevadas para que sirvan de motivación. Los   

            estudiantes muchas veces son víctimas de las etiquetas que se le  

            aplican y son objeto de expectativas poco realistas, asumiendo bajas  

            expectativas para ellos mismos, o sea, piensan que no tienen el  

            potencial para alcanzar sus metas. De igual forma sucede con el  

            personal escolar quienes critican el hecho de que no son reconocidos 

            lo que lleva a que se sientan subestimados. 

        6. Brindar oportunidad de participación significativa. Ofrecer  

            responsabilidad a los estudiantes, su familia y al personal escolar por        

            lo que sucede en la escuela, dándoles la confianza de saber resolver   

            problemas, planificar, fijar metas y ayudar a otros. Esta forma de    

            construir resiliencia, cada vez se hace mas notorio debido a que la 

            descripción del cambio escolar va dirigido a que la enseñanza sea 

            cada vez más práctica, el currículo atemperado y pertinente al mundo  

            real y a las necesidades del estudiante. Además se debe tomar las   

            decisiones en conjunto con todos los   miembros de la comunidad  

            escolar.  Cuando se combinan estos seis aspectos o estrategias, los  

            estudiantes adquieren una concepción positiva de ellos  

            mismos, sentido de pertenencia escolar, lo cual redundará en  un 
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            acrecentado compromiso con las reglas y mejores resultados en las  

            pruebas estandarizadas, descensos significativos en actividades 

            delictivas, el consumo de drogas, deserción escolar y suspensiones 

            (Henderson &  Milstein, 2003)). 

     El proceso educativo debe estar centrado en el entorno de los 

estudiantes. Existen  tres premisas que son básicas. El estudiante es la 

razón de ser del sistema educativo, la interacción estudiantes y maestros 

constituye el quehacer principal de la escuela y además establece que las 

escuelas pertenecen a las comunidades que sirven y que éstas deben  

participar en su gobierno  (Carta Circular Núm. 27 2008-2009). 

     En la isla de Widght, al Sur de Inglaterra, se realizó un estudio durante 

diez años, con  un grupo de niños cuyos padres sufrieron de enfermedades 

mentales y  como resultado del mismo se  encontró que ninguno   había 

sufrido  de problemas de salud mental.  El mismo demostró  en este caso 

que el ambiente escolar   proveyó  factores protectores tales como, alentar el 

sentido de logros, reconocer el crecimiento personal y acrecentó  el contacto 

social de los estudiantes (Rutter, 1989).   

    La calidad y la actitud son elementos sumamente importantes para lograr 

una labor de excelencia en el ámbito educativo. La percepción que el 

maestro posee de sí mismo  es importante ya que de esto depende cómo 

serán sus relaciones interpersonales y la calidad de su labor como educador. 

El clima institucional como el meteorológico es cambiante y tiende a tener 

efectos a corto plazo  (Cruz 1998). El respeto, confianza, crecimiento en 
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unidad, afecto, apoyo y estímulo son aspectos que los directores tienen la 

oportunidad para construír  y   promover la resiliencia institucional  

(Fuentes, 2006). De manera que si estos aspectos se fomentan en la 

dinámica diaria entre maestros, directores, estudiantes y personal no 

docente, se estará construyendo sobre la base sólida del modelo resiliente 

(Fuentes, 2007). 

    Se debe fomentar que la labor educativa no es asunto tan solo de  

directores o maestros, sino más bien afirmar que si trabajamos como equipo 

trabajaremos hacia un mismo propósito, logrando de esa manera el éxito 

deseado. Además los múltiples estudios en relación a lo que representa el 

riesgo y  la resiliencia en la educación afirman que las escuelas es un 

ambiente crucial para que los individuos aprendan a desarrollar las 

capacidades que los ayudaran a sobreponerse a la adversidad, que puedan 

enfrentarse a las presiones, problemas del diario vivir y adquieran  las 

competencias tanto en lo académico, social y vocacional, necesarias para 

proseguir hacia la meta. Es importante dar seguimiento a los factores que 

lleven a la comunidad escolar, tanto a nivel individual, como general a ser 

constructora de resiliencia; brindar oportunidades de participación 

significativa, establecer expectativas altas, enseñar habilidades para 

desenvolverse en la vida y  enriquecer los vínculos interpersonales. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE HALLAZGOS,  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Introducción 

      Este capítulo  presenta los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

de esta investigación que es documentada a base  de la  

Carta Circular # 27- 2008 – 2009,  Ley #149, revistas académicas, libros,  

literatura relacionada con el tema resiliencia en la educación, páginas web, 

foros, talleres y tesis. Esta investigación permite establecer recomendaciones  

para distintos sectores tales como, el Departamento de Educación, 

directores, maestros, universidades. 

Discusión de hallazgos      

     La discusión de los hallazgos  de resiliencia como innovación educativa 

responde a que en este proceso educativo se manejan  acontecimientos y 

dificultades estresantes, de tal forma que el individuo se levante  más fuerte y 

exitoso (Bueno, 2005). Por consiguiente la crisis educativa que se manifiesta 

en diversas formas en la Educación  de Puerto Rico requerirá que se integren 

elementos innovadores en la escuela  puertorriqueña. A la luz del desarrollo 

humano, Erikson establece ocho etapas (Grotberg 1995).  Las mismas con 

sus respectivas características en cada una de ellas, a tales efectos  donde 

el niño se encuentra en grado de escolaridad,  el ambiente  escolar debe ser 

armonizado a la luz de los factores constructores de la resiliencia. 
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      Seligman citado en Bandura, (1982) sostiene, que el pesimismo es una 

manera  de pensar  caracterizada por la explicación que la persona hace de 

la adversidad, como algo que es permanente, universal y personal, este tipo 

de pensamiento lleva a la desesperanza y  a sentirse en desamparo. En este 

estado  el individuo no encuentra salida a sus situaciones.  El optimismo es 

un estilo  de pensamiento contrario  al pesimismo,  en este el individuo 

explica la adversidad como transitoria, específica  y externa a la persona. La 

esperanza hace que la persona vea las cosas de una manera distinta,  

dispuesta a ponerse en pie, buscando esforzarse cada vez más, buscando 

alternativas y a ser perseverante ante la adversidad. Este tipo de 

pensamiento es el que impera  en los niños, adolescentes y adultos que han 

pasado por situaciones adversas y han salido reforzados de ellos.Es bien 

importante que se desarrolle la visión de ver cada circunstancia de  manera 

positiva porque esto ayudará a el desarrollo de la resiliencia (Moreno, 2007).  

     Un estudio epidemiológico,  a base de las enfermedades sufridas por los 

padres, demostró la primera categoría de resiliencia. En diez años se realizó 

un estudio en la Isla de Widgth, a niños cuyos padres se les diagnosticó 

como enfermos mentales. Se realizaron técnicas de entrevistas intensivas  

las cuales concluyeron, que los niños habían logrado resurgir relativamente 

ilesos, no estaban enfermos y no reflejaban conductas de mala aceptación 

Rutter (1989).  

     Las investigaciones hechas para definir el enfoque  resiliencia  hace 

referencia a un conjunto de estudios internacionales e interculturales que 



70 

 

 

 

cubrieron  el estudio de desarrollo de las etapas de vida del ser humano. Se 

realizaron a niños nacidos en medio ambientes de alto riesgo y a los que se 

le dio  seguimiento desde su nacimiento hasta la adultez. Los resultados 

positivos que se observaron en niños que se desarrollaron en contextos de 

alto riesgo, como drogadicción en los padres, pobreza extrema, el 

sostenimiento de las capacidades personales en condiciones de estrés 

prolongado, como el divorcio, además la recuperación de un trauma, 

especialmente los horrores de guerras civiles  y campos de concentración se 

identificó un grupo común de individuos que poseían unas tendencias 

individuales y fuentes de apoyo en  la familia extendida y en la comunidad, 

trascendiendo fronteras de clase social, étnicas y geográficas  

           (Henderson & Milstein, 2007). 

      La escuela así como la familia se constituyen en  instituciones de 

transformación social ya que desempeñan un papel importante en el 

desarrollo humano. Las mismas se identifican como factores protectores y 

centros por medio de los cuáles el ser humano puede desarrollar resiliencia. 

Indudablemente esto ofrece   una perspectiva esperanzadora ante los 

factores de riesgo que amenazan nuestra sociedad  Seligman, citado en  

Bandura (1981).  

      Las relaciones interpersonales poseen un impacto biológico de largo 

alcance ya que afecta las hormonas que regulan nuestro corazón, así como 

el sistema inmunológico, de manera que si tenemos relaciones 
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interpersonales positivas, éstas serán como vitamina para nuestro cuerpo y si 

son negativas actuarán como venenos para el mismo. (Goleman, 2006).    

     La  familia como la primera institución social debe ser la primera en 

ofrecer las estrategias y herramientas necesarias para capacitar al ser 

humano a enfrentarse a las adversidades y factores de riesgo que se 

encuentren en el diario vivir. Por otro lado la misma está atravesando por un 

proceso lamentable de disfunción y cambios en su estructura,  los cuáles 

cierran el abanico de posibilidades para que se desarrolle el concepto 

resiliencia en el seno del hogar. Si le añadimos a esto los problemas que se 

acrecientan en la sociedad, tales como problemas con el alcohol, 

drogadicción, violencia doméstica, maltrato infantil, divorcios, entre otros, las 

posibilidades de desarrollo en la misma, se limita aún más. La escuela como 

institución de transformación social, cuya aspiración es educar con 

excelencia, se puede transformar en un lugar que sea resiliente para todos 

los que participan en el contexto de la misma (Fuentes (2007). 

     Luego del análisis detallado de los hallazgos la investigadora concluye  lo 

siguiente.  

     1. Las características asociadas con la resiliencia se pueden   

         aprender. 

     2. La conducta resiliente es producto de una interacción entre el ser 

         humano y su ambiente. 

     3. La base de la misma depende de la constitución del individuo como  

         del ambiente que lo rodea.  



72 

 

 

 

     4. No es estable con el tiempo, ni a través de contextos sociales o 

         culturales. 

     5. Los estudiantes que poseen vínculos fuertes no incurren en  

         conductas de riesgo.  

     6. La escuela, así como el maestro o cualquier miembro de la   

        comunidad escolar puede ser una conexión fuerte o un adulto   

         significativo para el estudiante. 

     7. Si  el estudiante  se siente motivado, estará más dispuesto 

         psicológicamente al aprendizaje y al aprovechamiento académico, 

         del  que no lo esté. 

     8. El apoyo y el afecto de una persona son aspectos muy importantes 

         para construir la resiliencia.  

     9. Los pares y las mascotas pueden ser constructores de resiliencia.   

   10. Los estudiantes que ponen en práctica las estrategias de   

         resiliencia desarrollan una autoimagen positiva, logran desarrollar 

         un sentido de pertenencia y obtienen mejores resultados en las  

        pruebas estandarizadas.  

  11. No hay estudios que recopilen estadísticas de cómo las   

        desgracias personales tales como muerte de un familiar, 

       enfermedades terminales, depresión, entre otras, afectan de 

       manera adversa a las personas.  

     12. La resiliencia no está catalogada como una forma de intervención 

           sino que es parte de un proceso a base de una serie de 
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           conocimientos y habilidades que son las que invitan a tener una   

           nueva visión sobre los seres humanos y su existencia.  

     13. El educador o tutor tiene  la función de ser un facilitador del 

           aprendizaje significativo.  

     14. La resiliencia se relaciona con el ambiente, sus variables y cómo 

           estas afectan  el desarrollo del individuo.  

     15. Evidentemente, si el educador ofrece un ambiente positivo, con 

           técnicas, metodología y benevolencia, esto hará que los estudiantes        

           anhelen realizarse como personas y se sientan 

           motivados en el quehacer diario. La educación excelente debe 

           respaldar el fluir constante del equilibrio riesgo  protección 

           abriendo así al niño o individuo caminos que le conduzcan a 

           nuevas experiencias en un contexto de seguridad, tomando en   

           cuenta los límites.   

     16. El niño progresivamente desarrollará su capacidad de defensa para 

           aprender a construir su vida en circunstancias adversas o positivas. 

    Conclusiones  conforme al rol de la escuela para promover la resiliencia 

o La escuela debe promover ayuda a los estudiantes para desarrollar la 

resiliencia  desarrollando ambientes de aprendizajes positivos y 

seguros, expectativas altas y, facilitando  éxitos académicos y 

sociales. 
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o Los consejeros, maestros, trabajadores sociales, directores y todos los 

participantes del ambiente escolar tienen una posición única que les 

permite proveer apoyo a los estudiantes de alto riesgo. 

o La escuela puede promover la participación activa en la escuela de 

uno o más miembros de las familias y así llevar a cabo la integración 

en la vida de cada uno de ellos. 

o La naturaleza de la tarea que realiza el maestro lo mantiene en una 

cercanía privilegiada con los estudiantes. Esto le permite convertirse 

en un factor protector de importancia en la vida de cada uno de ellos. 

o Desarrollar estrategias que promuevan el auto conocimiento de las 

fortalezas y debilidades y el establecimiento de las metas. 

o Ayudar a los estudiantes en alto riesgo mediante consulta a los padres 

y madres, ya sea en grupo o de forma individual. 

o Crear  programas de intervención enfocado no solo en disminuir los 

factores de riesgo en la vida de los niños y sus familiares, sino  

también en promover el desarrollo de los factores protectores. 
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Recomendaciones 

Tabla1: Recomendaciones a la luz de las preguntas de investigación. 

Pregunta 1 Pregunta 2 

¿Cómo el maestro internaliza la 

resiliencia para ayudarse a sí mismo 

como individuo? 

¿Qué estrategias puede ofrecer el 

maestro para desarrollar resiliencia en 

los estudiantes? 

1. El maestro  debe adquirir el 

conocimiento de lo que es resiliencia. 

2. Autoanalizarse para verificar cuáles   

características resilientes subyacen en 

su personalidad. 

3. Fortalecer su autoestima y 

desarrollar un auto concepto positivo. 

4. Desarrollar un sentido de propósito, 

de dirección o de posibilidades para 

fomentar un ambiente resiliente. 

5. Modificar sus prioridades 

profesionales. 

6. Reencauzar sus esfuerzos y 

centralizarlos,  especialmente en la 

sala de clase. 

1. Aprender qué  significa resiliencia y 

que abarca este enfoque en el 

contexto educativo 

2. Aplicar en la dinámica escolar  los 

seis pasos de la rueda de la resiliencia; 

enriquecer vínculos, fijar límites claros 

y firmes, enseñar habilidades para la 

vida y brindar afecto y apoyo. 

3. No centrar la atención en el déficit y 

riesgo, sino en identificar las fortalezas 

en el estudiante y aprovecharlas.  

4. Crear grupos de apoyo con 

colaboración del director, compañeros 

maestros y la comunidad escolar. 

5. Identificar a los estudiantes que 
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7. Aplicar para si mismo los seis pasos 

de la Rueda de la resiliencia: Tener el 

deseo de vincularse,  fijar límites 

claros,  desarrollar  y manifestar 

habilidades para la vida,  buscar y 

transmitir afecto, apoyo y expectativas 

elevadas y aprovechar  las 

oportunidades de participación  

significativa. 

8. Prestar ayuda y recibirla de otros 

compañeros. 

9. Buscar como interactuar con otros, 

aunque la jerarquía sea diferente. 

10. Intervenir en la elaboración  y la 

modificación  de las políticas y reglas. 

11. Sentir que tiene el respaldo por las 

autoridades, en cumplimiento de sus 

expectativas laborales. 

12. Al comienzo de cada día de trabajo 

debe establecer aspiraciones y metas 

claras y realizables.   

13. Darle importancia a lo que 

realmente merece atención.     

14. Reconocer sus capacidades y 

cualidades, de manera que las pueda 

tienen la capacidad de desarrollar 

resiliencia. 

6. Identificar factores de riesgo y 

factores protectores para implementar 

intervenciones que mitiguen el riesgo. 

 7. Promover la resiliencia fomentando 

el afecto y la personalización. De 

manera que se cree un ambiente de 

relaciones afectivas. 

8. Planificar un espacio de  tiempo 

para la construcción eficaz de 

resiliencia.  

9. Crearle al estudiante un sentido de 

derechos y responsabilidades 

establecidos por ellos mismos para la 

dinámica en la sala de clase. 

10. Promover el afecto llevando a cabo 

una actividad que beneficie a otros 

estudiantes de menor edad en la 

misma escuela. 

11. Incentivar al estudiante con 

actividades sociales. 
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utilizar a favor suyo en medio de  

situaciones difíciles.  

15. Establecer  cuando las cosas no 

marchen bien. 

16. Lograr internalizar que cada un 

plan de acción  

situación debe ser transformada en  

una oportunidad de crecimiento 

positivo. 

17. Promover sentimientos y valores 

positivos como son el amor, la empatía 

y la sensibilidad entre los suyos.  

18. Mantener retos alcanzables  todo 

momento. 

19. Utilizar la asertividad como una en  

estrategia armoniosa y ganadora. 

20. Reconocer con madurez y 

responsabilidad cuando algo nomarche 

bien y rápidamente establecer un plan 

de acción.  

(Henderson & Milstein, 2003). 

 

 

12. Fomentar una actitud constructora 

de resiliencia, de manera que se 

transmita a los estudiantes esperanzas 

y optimismo. 

13. El maestro debe identificar la 

vulnerabilidad en sus estudiantes de 

manera que  se implementen 

intervenciones que mitiguen los riesgos  

y promover resultados positivos para el 

estudiante que los enfrente. 

14. Evitar los rótulos de déficit, esto 

quiere decir que no se utilice la frase: 

Este chico está condenado al fracaso. 

15. Ayudar a los alumnos a identificar  

los factores que contribuyen a su 

propia resiliencia.  

16. Se debe utilizar el tiempo 

disponible para construir la resiliencia, 

en común acuerdo con el director. 

17. Verificar con los estudiantes cual 

es la perspectiva que tiene de la 

escuela en su vida. Esto es un 

elemento que ayudará al estudiante a 

vincularse con la escuela.  

(Henderson & Milstein, 2003) 
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 Recomendaciones de cómo las escuelas pueden ser constructoras de 

resiliencia a base de  los seis pasos de la Rueda de Resiliencia.  

    1. Enriquecer los vínculos. Existen varios medios para incrementar los  

        vínculos: Darle prioridad a la familia en las actividades escolares  

        convocando a los padres, dar la oportunidad de ejercer algún rol 

        significativo en la escuela ofreciendo una variedad de maneras para 

        participar, ya sea hablando periódicamente con ellos, con el propósito    

        de transmitir una  buena noticia de sus hijos. Además instalar centros de   

        recursos parentales para que estos tengan  oportunidad  en la    

        conducción de la escuela y  se construya una fuerte participación de la  

        familia en las actividades escolares. Crear una variedad de actividades,  

        antes, durante y después del horario escolar con las que se incremente  

        su vinculo. Por ejemplo pueden  ser actividades tales como tareas de  

        servicio comunitario,música, arte, teatro, todo tipo de deportes, clubes  

        de diferente clase. La participación de los padres en estas actividades  

        será de mucho beneficio. 

    2. Fijar límites claros y firmes. Es importante que en este paso se incluyan 

         varios pasos constructores de resiliencia, como por ejemplo, la 

         participación de los estudiantes  en la determinación de estos limites,  

         que consisten en las normas de conducta y procedimientos para   

         hacerlas cumplir. Los límites deben estar fundamentados en una actitud  

         de afecto antes que en una punitiva. Se debe hacer referencias  

         concretas adecuadamente de las políticas  y procedimientos escolares     
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          al nivel de desarrollo de cada estudiante, en relación a las conductas   

          de  riesgo, tales como, comportamientos violentos, uso de alcohol,  

          drogas o  pertenecer a pandillas delictivas.  

                 3. Enseñar habilidades para la vida.  Se puede aplicar de diferentes   

                     formas. Aplicar un método de enseñanza, basado en el aprendizaje  

                     cooperativo, incorporando las habilidades para llevarse bien con los 

                     demás, trabajar en equipo, fijar metas, tomar decisiones. Las    

                     habilidades para la vida se pueden internalizar en el estudiante, por    

                     ejemplo si este incurre en una falta, enviarlo al profesor consejero por                

                     incurrir en mala conducta, esto lo ayudará a  construir su propia  

                     eficacia, más adelante esto le enseñará a identificar sus habilidades y   

                     como evitar problemas.  

  4. Brindar afecto y apoyo. Este paso es la base de toda construcción de     

      resiliencia,  es el componente crucial de las actitudes que construyen la   

      misma. Se debe expresar en conductas concretas, como por ejemplo,   

      tomar en cuenta a los  estudiantes, saber sus nombres, investigar e  

      intervenir si alguno está pasando por circunstancias difíciles. Construir   

      relaciones en la sala de clase, dándoles  tiempo. Se puede fortalecer este   

      paso creando un modelo de intervención eficaz para esos alumnos que   

      estén pasando por situaciones adversas, de manera que las puedan  

      identificar y aprovechar sus fortalezas. 

            5. Establecer y transmitir expectativas elevadas. Los mensajes del  
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           personal escolar  deben estar compuestos de declaraciones que le provean 

confianza al estudiante, como por ejemplo, convéncete de que puedes. Las 

clases con expectativas elevadas  presentan las siguientes características; 

currículos de mayor alcance, con más significado y participación de los 

alumnos, sistemas de evaluación que reflejan la visión de las enseñanzas 

múltiples, actividades variadas, incluyendo programas de servicio  

comunitario. 

         6. Brindar oportunidades de participación significativa. Contemplar a los 

alumnos como recursos y no como objetos, de manera que se le de mayor 

participación al alumno. Por ejemplo darle la oportunidad de crear una revista 

para la escuela y la comunidad, permitirles que participen en capacitación en 

liderazgo, inclusiones en actividades en las cuales representen a la escuela. 

En este paso es importante contar con  la participación de los padres, de la 

comunidad y otras organizaciones con el propósito de implementar con 

eficacia los seis pasos de la Rueda de la Resiliencia 

            (Henderson & Milstein, 2003). 
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Limitaciones 

      El concepto de resiliencia proviene originalmente de las ciencias físicas. 

Esta se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma original 

después de haber estado sometido a altas presiones y resistir a un choque 

imprevisto (Rutter, 1993).  

    Este concepto fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar 

aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en circunstancias de alto 

riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993). 

     La escuela puertorriqueña atraviesa una crisis educativa que se 

manifiesta en las escuelas que están en plan de mejoramiento, lo que 

significa que  tienen que superar las adversidades que conllevan estas,  sea 

de índole académico, físico y emocional;  es precisamente porque no existe 

una definición universal  para resiliencia , que se debe contextualizar en el 

panorama educativo una  de las más utilizadas, habilidad para surgir de la 

adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y 

productiva ( ICCB, 1994).   
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Tabla l. Perfil de un alumno que necesita mejorar la resiliencia 
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Tabla II. Perfil de un alumno con rasgos de resiliencia 
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Tabla III. La conexión entre la educación eficaz y la resiliencia. 
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