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Resumen 
 

 
 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de resiliencia en docentes de tres 

instituciones educativas públicas en la ciudad de Cajamarca. La investigación fue de nivel 

descriptivo, de tipo cuantitativo y con un diseño no experimental descriptivo simple. La 

muestra estuvo conformada por 68 docentes de los niveles de educación inicial, educación 

primaria y educación secundaria. El instrumento utilizado fue Escala de Resiliencia Docente 

(ER-D) de Guerra, 2013. Los resultados mostraron que en la variable global y en las 

dimensiones: participación significativa, conducta prosocial y autoestima y aprendizaje 

prevalece el nivel medio, en cuanto a la dimensión percepción de apoyo predomina el nivel 

alto con un 63.2%. Se llegó a la conclusión que en los docentes de estas tres instituciones 

educativas prevalece el nivel medio de resiliencia. 

 

Palabras clave: resiliencia docente, instituciones educativas públicas, ciudad de 

Cajamarca, niveles de resiliencia. 
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Abstract 
 

 

 

 

This research aimed to determine the levels of resilience in teachers from three public 

educational institutions in the city of Cajamarca. The research had a descriptive, quantitative 

methodology and a simple descriptive non-experimental design. The sample was made up of 

68 teachers from the initial education, primary education and secondary education levels. The 

instrument used was the Teaching Resilience Scale (ER-D) from Guerra, 2013. The results 

showed that in the global variable and in the dimensions: significant participation, prosocial 

behavior and self-esteem and learning, the medium level prevails, in terms of the dimension 

Perception of support predominates at the high level with 63.2%. It was concluded that the 

average level of resilience prevails in the teachers of these three educational institutions. 

 

Keywords: teacher resilience, public educational institutions, city of Cajamarca, levels of 

resilience. 
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Introducción 

 

A lo largo de la vida, el ser humano va afrontando situaciones adversas que están 

inmersas en lo cotidiano y ante las cuales ha de buscar salir fortalecido para adaptarse a 

las diferentes situaciones. La sociedad está en constante cambio, por lo que las personas 

están llamadas a cultivar una capacidad que les permita afrontar los problemas y darles 

solución; a esta capacidad se le denomina resiliencia. 

 

La resiliencia es un término que proviene del latín resilio, que quiere decir; 

rebotar, regresar o volver a lo que dio origen (Osorio, 2015). Asimismo, Guerra (2010) 

afirma, que es la capacidad que tiene la persona para salir adelante pese a las realidades 

adversas. 

 

En el mundo existen profesionales que tienen la misión de fortalecer la capacidad 

resiliente para buscar solución a los retos que se presentan en la vida cotidiana, estos 

profesionales se encuentran agrupados en las diferentes especialidades, entre ellos están 

los educadores que tienen la misión de orientar, guiar y acompañar, puesto que el campo 

educativo es importante para el óptimo crecimiento de una nación. 

 

Guerra (2010) sustenta que la resiliencia es la fuente principal para el desarrollo 

de un país, la calidad educativa y constante superación de los maestros frente a los 

momentos desfavorables y el progreso de la sociedad. Por esta razón, es importante tener 

una educación que suscite la capacidad de resiliencia en las instituciones educativas. 

Pérez (2007) afirma que un docente convencido de su misión como educador puede 

transmitir a los estudiantes la capacidad de superación, creer que ellos pueden llegar a 

ser personas productivas, optimistas y con una visión de futuro. 
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Los docentes han tenido que afrontar retos después de la pandemia, tales como el 

reincorporarse a su centro de labores, y establecer relaciones interpersonales con la 

comunidad educativa y padres de familia; en este contexto se hizo necesario realizar un 

estudio para determinar los niveles de resiliencia en los maestros. 

 

La resiliencia docente es un tema de investigación que está tomando más 

protagonismo en los estudios científicos, porque busca mejorar la calidad educativa en 

todo el país; asimismo, en la ciudad de Cajamarca se requiere profundizar sobre este 

tema, por tal motivo este trabajo tuvo como objetivo determinar los niveles de resiliencia 

en docentes de tres instituciones educativas públicas en la ciudad de Cajamarca, para 

contribuir y fortalecer el conocimiento científico en el campo educativo. 

 

Esta investigación está organizada en siete secciones: en la primera, se describe 

el planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación y los 

objetivos. En la segunda, se redacta el marco teórico, lo que es relevante puesto que se 

profundiza en diversos estudios realizados en torno al tema a investigar, como son: 

antecedentes internacionales y antecedentes nacionales, asimismo, dentro de este 

apartado están incluido las bases teóricas, definición de términos y marco situacional. En 

la tercera, se presenta la descripción de la variable: definición conceptual y la 

operacionalización. En la cuarta, se encuentra la metodología que abarca la presentación 

del tipo y diseño de la investigación, la población y muestra y la técnica e instrumento 

de recolección de datos, así como el procesamiento de los datos. En la quinta, se presenta 

los resultados de la investigación. En la sexta, se encuentra la discusión de los resultados. 

Finalmente, en la séptima se hallan las conclusiones y recomendaciones. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Presentación del problema 

 

El ser humano en todo contexto y circunstancia de la vida manifiesta un potencial para 

salir adelante. Prueba de ello, es lo que se vivió en la pandemia del Covid-19, donde las 

personas requirieron desarrollar respuestas adecuadas frente a las dificultades que 

surgieron. Por esta razón, la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias, aunque 

adversas, es importante para el desarrollo humano, siendo esta resiliencia trascendental 

para la sociedad. 

 

La resiliencia se define como: “La capacidad de las personas o los grupos 

humanos para desarrollarse de manera positiva y crecer, en presencia de grandes 

dificultades” (Oficina Internacional Católica de la Infancia [BICE], 2018, p. 25). Si bien 

la resiliencia como concepto puede ser un vocablo novedoso, ha existido desde siempre, 

puesto que las sociedades humanas han tenido la capacidad de sobreponerse a las crisis 

mundia 

 

 

 
les como guerras, pandemias, epidemias e historias personales. 

 

Para Rirkin y Hoopman (como se cita en Guerra, 2010) la resiliencia es la 

cualidad de sobreponerse, salir adelante e ir adaptándose exitosamente ante los 

acontecimientos adversos ya vividos o los que se tiene que afrontar y desde esa 

experiencia, adquirir la capacidad de superarse pese a los ambientes no favorables o 

estresantes en el que se desenvuelva la persona. 
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Por su parte, Guerra (2010) afirma que la resiliencia es la facultad que tiene la 

persona para afrontar las dificultades sin el riesgo de perjudicar su salud física o 

psicológica. Además, implica la capacidad de saber salir de la adversidad, sentirse 

fortalecido y transformado. Dentro de esta facultad, el autor reconoce cuatro dimensiones 

en el contexto educativo: participación significativa, conducta prosocial, autoestima y 

aprendizaje y percepción de apoyo. 

 

En los diferentes ámbitos laborales, incluyendo el ámbito educativo, se pide 

que los profesionales posean la capacidad de trabajar de forma productiva. Los docentes 

requieren poner en práctica la resiliencia con cada miembro que pertenece a la institución 

donde laboran. En las aulas, el maestro no es ajeno a las diferentes problemáticas que se 

pueden suscitar, por lo que es indispensable que cultive la resiliencia para tener la 

capacidad de disiparlas y afrontarlas con sabiduría (Aguaded y Almeida, 2016). 

 

Vicente y Gabari (2019) en un estudio realizado en España, encontraron que 

los docentes entre los 45 y 56 años de edad presentaban agotamiento; además, 

evidenciaron que, frente a la demanda laboral, son las mujeres las que presentan mejores 

niveles de resiliencia en el campo educativo. Por ello, es posible afirmar que las 

exigencias laborales que el docente presenta lo hacen propenso al estrés, llegando a 

manifestar un agotamiento físico y mental, lo que puede traer como consecuencia 

desmotivación en su desempeño. Asimismo, Farfán y Tarazona (2022) en el estudio que 

realizaron en una institución educativa en Ecuador para determinar los factores resilientes 

en los docentes, encontraron que el 70% se encontraba en el nivel medio. 

 

A nivel nacional, Arévalo y Quezada (2021) realizaron una investigación en 

Lima Metropolitana, encontrando como resultados que en los docentes predominaba el 

nivel medio de resiliencia, tanto en varones como en mujeres; también, respecto a la 
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condición laboral y lugar de trabajo, el nivel de resiliencia oscilaba en el nivel medio, 

con diferencia de los que trabajaban en el Callao, que presentaban un nivel bajo. 

 

En una Encuesta Nacional que realizó el Ministerio de Educación se obtuvo 

que en Cajamarca el 53.1% de docentes vivían en estrés, lo que hacía difícil influenciar 

positivamente en los estudiantes (Minedu, 2021). Por su parte, Arroyo y Marcelo (2023) 

encontraron que el 33.7% de los docentes de Cajamarca presentaba estrés medio y un 

47% tenía un nivel considerable de este. Ello indica que la mayoría de los docentes 

presentan dificultades como consecuencia de los niveles de estrés que afrontan, por lo 

que es necesario reforzar estrategias de afrontamiento resiliente que les ayuden a prevenir 

la desmotivación laboral e incentivar mejores relaciones interpersonales (Mérida et al., 

cómo se cita en Tenorio, 2021). 

 

El presente trabajo de investigación busca aportar información sobre los 

niveles de resiliencia en los docentes de tres instituciones educativas públicas en la 

ciudad de Cajamarca, para profundizar el conocimiento de cómo afrontan las dificultades 

y se sobreponen ante las mismas. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuáles son los niveles de resiliencia en docentes de tres instituciones educativas 

públicas en la ciudad de Cajamarca? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el nivel de participación significativa en docentes de tres instituciones 

educativas públicas en la ciudad de Cajamarca? 
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 ¿Cuál es el nivel de la conducta prosocial en docentes de tres instituciones educativas 

públicas en la ciudad de Cajamarca? 

 ¿Cuál es el nivel de autoestima y aprendizaje en docentes de tres instituciones 

educativas públicas en la ciudad de Cajamarca? 

 ¿Cuál es el nivel de percepción de apoyo en docentes de tres instituciones educativas 

en la ciudad de Cajamarca? 

 

1.3. Justificación 

 

En el ámbito teórico, la presente investigación enriquecerá el conocimiento sobre los 

niveles de resiliencia en los docentes de la ciudad de Cajamarca, basándose en el modelo 

teórico de Guerra, del año 2013, quien a su vez trabajó con lo planteado por Henderson 

y Milstein en 2003. 

 

En el ámbito práctico, este estudio es importante porque ayudará a reconocer el 

nivel de resiliencia que presentan los profesores de estas instituciones, aportando a los 

directivos la información necesaria para tomar las medidas correspondientes y mejorar 

la capacidad de resiliencia en su comunidad educativa. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar los niveles de resiliencia en docentes de tres instituciones educativas públicas 

en la ciudad de Cajamarca. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel de participación significativa en docentes de tres instituciones 

educativas públicas en la ciudad de Cajamarca. 
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 Determinar el nivel de la conducta prosocial en docentes de tres instituciones 

educativas públicas en la ciudad de Cajamarca. 

 Determinar el nivel de resiliencia en autoestima y aprendizaje en docentes de tres 

instituciones educativas públicas en la ciudad de Cajamarca. 

 Determinar el nivel de percepción de apoyo en docentes de tres instituciones 

educativas públicas en la ciudad de Cajamarca. 
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2. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes 

Internacionales 

Farfán y Tarazona (2022) llevaron a cabo un estudio que tuvo como objetivo identificar 

cuáles eran los factores resilientes en los profesores de un centro educativo, en Ecuador. 

Siguieron el paradigma positivo de tipo cuantitativo y realizaron una investigación de 

campo con diseño transversal no experimental, teniendo como población a 42 maestros. 

Utilizaron como instrumento la escala de resiliencia SV-RES de Saavedra y Villalta, 

2008, la cual consta de 60 preguntas. De los 12 factores resilientes obtuvieron como 

resultado que identidad se encuentra en un nivel alto con 79.03% y afectividad en nivel 

bajo con 57.47% y los otros 10 factores estaban en el promedio. Concluyeron que la 

expresión yo soy, yo estoy, que viene a ser la identidad es el factor que predomina en los 

docentes de la institución educativa Augusto Solórzano Hoyos. 

 

Hernández y Vilaró (2019) tuvieron como propósito en su investigación 

determinar la relación entre resiliencia y coeficiente de adversidad en los maestros de 

una institución educativa de Colombia. El nivel del estudio fue descriptivo, con enfoque 

cuantitativo centrado en el paradigma positivo y con un diseño transversal, no 

experimental de campo. Participaron 129 docentes que conformaban toda la población. 

Para la recolección de datos emplearon como instrumento el Adversity Profile versión 

0.7 online ARP, diseñado por Stoltz. El coeficiente de adversidad tiene cinco niveles muy 

bajo, bajo, medio, alto, muy alto y Resiliencia tiene los niveles: busca apoyo, desarrolla 

más las características resilientes, se esfuerza por ser resiliente, es más resiliente que la 

mayoría, es muy resiliente. Los resultados mostraron que gran parte de los docentes 

manejaban de manera positiva la adversidad, ya que el 75% se encontraba en el nivel 
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alto, el 18% en el nivel medio y el 9% en muy alto; en los niveles de resiliencia 

encontraron que el 85% de docentes es muy resiliente, el 16% es más resiliente que la 

mayoría y el 4% se esfuerza por ser resiliente. Llegaron a la conclusión que los maestros 

de la institución en la que se realizó el estudio eran muy resilientes y tenían un coeficiente 

de adversidad alto; asimismo, existía una frágil pero positiva relación entre resiliencia y 

coeficiente de adversidad. 

 

Forjan y Morelatto (2018) realizaron un estudio con el objetivo de analizar y 

comparar los niveles de resiliencia en docentes de primaria, de Mendoza, Argentina, 

teniendo como criterio de comparación el desempeño en contextos con características de 

vulnerabilidad social y sin ella. La investigación fue descriptivo-comparativo, con diseño 

no experimental y transversal. La muestra estuvo formada por 66 profesores, de los 

cuales 32 laboraban en situaciones sin vulnerabilidad y 34 en contextos socialmente 

vulnerables. Utilizaron como instrumentos la Escala de Resiliencia Docente de Guerra 

del año 2013 y una entrevista semiestructurada. Obtuvieron como resultados que en los 

contextos vulnerables y no vulnerables los docentes se ubicaban en el nivel medio en los 

factores participación significativa, conducta prosocial y percepción de apoyo; mientras 

que en el factor autoestima y aprendizaje había diferencias a favor de los docentes de 

contexto no vulnerables. En conclusión, los docentes en contextos vulnerables presentan 

un porcentaje ligeramente mayor de resiliencia a los de contextos no vulnerables 

 

Vergel (2018) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar el nivel 

de resiliencia en los maestros de una institución educativa de Colombia. El estudio estuvo 

enfocado desde una orientación cuantitativa, con diseño descriptivo no experimental, con 

una población de 54 integrantes. Utilizó como instrumento un cuestionario ad hoc de 36 

preguntas. Obtuvo como resultado que el 28.24% se ubicaban en el nivel de resiliencia 
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poco presente, el 25.46% en un nivel de indiferente, 21.76% ausentes, 17.59% 

moderadamente presente y 6.94 % presente. Llegó a la conclusión que los docentes 

carecían de facultades para afrontar las adversidades que pasan en el diario vivir. 

 

Nacionales 

 

Flores (2023) realizó una investigación que tuvo por objetivo determinar y comparar los 

niveles de resiliencia entre los docentes de una universidad de la región Junín. La 

investigación fue de tipo aplicada, con un diseño descriptivo comparativo y de nivel 

descriptivo. En el estudio participaron 64 profesores de las carreras a comparar. Para 

obtener los datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el Cuestionario 

de Resiliencia docente adaptado de Guerra, 2013. Obtuvo como resultado que los 

docentes de la Facultad de Contabilidad se encontraban en el 50% en el nivel alto, 50% 

en el nivel medio y ninguno en nivel bajo, mientras que el 79.4% de los docentes de la 

Facultad de Administración se ubicaban en el nivel bajo, el 20.6% en el nivel medio y 

ninguno en nivel alto. En conclusión, sí existían diferencias en los niveles de resiliencia 

de profesores de las dos carreras, siendo los de la Facultad de Contabilidad los que 

mostraban un mayor nivel de resiliencia. 

 

Arévalo y Quezada (2021) realizaron una investigación con el objetivo de 

describir los niveles de resiliencia en docentes de educación secundaria en cuatro 

instituciones de Lima. La metodología que utilizaron fue descriptiva con un enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental, transversal y descriptivo simple. En la 

investigación participaron 70 docentes. Para la recolección de datos utilizaron la Escala 

de Resiliencia Docente diseñada y validada por Guerra en 2013. Como resultado, en las 

instituciones públicas y privadas obtuvieron que los docentes se encontraban en un nivel 

medio de resiliencia con un 50% y 44.2% respectivamente. Concluyeron que los docentes 
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de secundaria de estas cuatro instituciones, tanto privadas como públicas, se encontraban 

en general, en el nivel medio de resiliencia. 

 

Saldarriaga et al. (2021) realizaron una investigación que tuvo por objetivo 

encontrar las diferencias en el nivel de resiliencia de docentes de instituciones educativas 

en Lima Metropolitana, según grado académico, sexo y situación laboral. La 

metodología fue descriptiva comparativa, de tipo cuantitativo, con un diseño no 

experimental. Participaron en el estudio 384 maestros. Utilizaron el instrumento de 

Escala de Resiliencia Docente de Guerra de 2013. Los resultados mostraron que los 

docentes se ubicaron predominantemente en el nivel medio, tanto en la variable global 

como en los factores de: participación significativa, conducta prosocial, autoestima y 

aprendizaje y percepción de apoyo. Respecto a la variable global, un 52.3% de los 

docentes se ubicó en un nivel medio, 34.6% en un nivel alto y 13% en un nivel bajo. 

Según la situación laboral, no se observaron diferencias significativas en el nivel de 

resiliencia. De acuerdo al sexo, 42.9% de los varones y 32.3% de las mujeres se ubicaron 

en el nivel alto. Mientras que, de acuerdo al grado académico, los estudiantes de maestría 

y doctorado se encontraban en el nivel alto con 83.3% y 60.7%, respectivamente. En 

conclusión, no existía diferencia significativa en la resiliencia según la situación laboral, 

pero sí respecto al sexo y el grado académico. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Concepto de resiliencia 

 

El término resiliencia proviene del latín resilio, que significa regresar, retornar, dar un 

impulso o volver (Osorio, 2015). Guerra (2010) explica que el concepto de resiliencia ha 

ido evolucionando, no limitándose solamente a la capacidad para salir de la adversidad 

sino abarcando, también, la capacidad de superar diversos problemas y sentirse 
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fortalecido, con la posibilidad de ver la experiencia dolorosa como una oportunidad para 

alcanzar un futuro mejor, tanto personal como familiar y social. 

 

Según Henderson et al., (2003, como se cita en Saldarriaga, 2021) la resiliencia 

es la habilidad que ayuda a enfrentar el sufrimiento y las adversidades, superándolos con 

éxito, para desarrollar competencias sociales, académicas y vocacionales. 

 

2.2.2. La resiliencia en el campo educativo 

 

En la actualidad, es novedoso el uso del término resiliencia en todos los campos: familiar, 

social, de salud mental, etc. Esta investigación está enfocada en la resiliencia en el campo 

educativo. 

 

Según Arancibia et al., (2008) la Psicología de la Educación está orientada hacia 

temas de estudio, en un contexto de enseñanza – aprendizaje, en el cual el docente es el 

factor fundamental, porque es el elemento central de la calidad educativa y a la vez un 

referente por su comportamiento. Sin embargo, esta afirmación no siempre se da por 

diversos factores que afectan directamente al docente. Teyes et al., (2020) indican que 

esta situación de riesgo del profesorado, que afecta su salud física y psicológica, amenaza 

el proceso educativo, dejando múltiples evidencias, como fragilidad en su salud mental, 

desgate profesional, estrés y burnout. 

 

Frente a lo expuesto, es innegable la existencia de algunos docentes que, pese a 

las condiciones adversas, se reinventan y salen fortalecidos en su rol, demostrando 

conductas y actitudes saludables. Díaz y Barra (2017) refieren que en el contexto 

educativo la resiliencia podría ser una variable moduladora en la frustración del docente, 

dándole la oportunidad de sobreponerse a situaciones de crisis, con el objetivo de 

alcanzar el aprendizaje de sus estudiantes. Esta habilidad de enfrentar situaciones 
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desafiantes en la educación y salir con nuevos aprendizajes y fortalecidos, es la que urge 

en la sociedad. 

 

Bendack y Tarazona (2021) afirman que un docente competente se hace resiliente 

y aunque tenga temores, su confianza en sí mismo no se desvanece, por el contrario, se 

vuelve carismático con una habilidad de relacionarse con los demás en libertad, 

fomentando el crecimiento propio y el de las personas de su entorno. 

 

Henderson y Milstein (2003, como se cita en Farfán y Tarazona, 2022) señalan 

que es necesario y valioso que exista un docente resiliente, puesto que le permitirá ayudar 

a los estudiantes a formar características resilientes. Además, tiene la tarea de 

demostrarles afecto continuo para cultivar en ellos la solidaridad, el ser empáticos y 

llevarlos al éxito. 

 

En esa misma línea, Guerra (2010) menciona que los maestros ejercen gran 

influencia en la formación resiliente de los estudiantes. Sin embargo, esta función puede 

llegar a ser difícil ya que las condiciones donde ellos laboran no siempre son las mejores. 

Por lo tanto, el docente tiene la tarea importante de brindar una educación de calidad y 

así recuperar el valor de educador a través de la resiliencia. 

 

Carbelo y Juerengui (2006, como se cita en Tenorio y Sucari, 2021) sustentan que 

el buen humor ayuda al docente a tener buena salud física y mental, a valorarse a sí 

mismo y a elevar los niveles de confianza para tener una buena autoestima. Un maestro 

resiliente tiene la capacidad de tener y generar confianza en su entorno y posee la 

habilidad para resolver problemas, cuenta con un buen manejo en las relaciones con los 

estudiantes y padres de familia y demuestra capacidad para pedir ayuda y renovarse. 
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2.2.3. Dimensiones de la resiliencia en docentes 

 

Guerra (2013), basándose en los estudios de Henderson y Milstein, estudió la resiliencia 

docente en el Callao e identificó cuatro factores: participación significativa, conducta 

prosocial, autoestima y aprendizaje y percepción de apoyo. 

 

a. Participación significativa 

 

El docente es un referente significativo al convertirse en persona colaboradora en la 

mejora de su institución educativa, esto se reflejará en sus actitudes, teniendo en 

consideración el espíritu de responsabilidad, afianzando su capacidad de decisión y 

fomentando destrezas personales, para participar con mayor confianza y competencia 

profesional. Un docente resiliente manifiesta su sentido de pertenencia a su institución 

educativa y se siente parte de los logros de su colegio. 

 

La cualidad de trabajar de manera coordinada con su comunidad educativa, 

suscita en la escuela y en los profesores el efecto de seguridad, son así, ejemplo de 

relaciones interpersonales, a pesar de las diferencias. Esta dimensión hace referencia a la 

construcción de espacios que generan el encuentro en el que no hay restricciones. El 

docente resiliente es consciente de que necesita tener su espacio en donde pueda 

desenvolverse, mostrar liderazgo y sentirse parte del lugar donde labora. 

 

b. Conducta prosocial 

 

Se denomina así al comportamiento positivo. Esto quiere decir que una persona con un 

adecuado desarrollo de la conducta prosocial, busca hacer el bien sin ofender al otro; 

además, todo lo que realiza lo hace sin ningún interés personal. Sin embargo, no es 

suficiente solo ayudar, sino hacer que el otro se sienta valorado, acogido y respetado. 

Auné et al., (2019) afirman que el comportamiento positivo se puede volver un fenómeno 
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difícil, porque muchas veces la persona actúa impulsada por sus sentimientos al momento 

de accionar y/o tener gestos altruistas. 

 

Esta dimensión implica la capacidad de los profesores para fomentar relaciones 

interpersonales y, si los docentes se consideran parte de su comunidad educativa, buscan 

ayudar y se dejan ayudar por sus colegas; asimismo, se sienten reconocidos por su 

director, compañeros de trabajo, estudiantes y padres de familia, además, demuestran 

seguridad en su formación profesional y confían en la capacidad de los otros. 

 

c. Autoestima y aprendizaje 

 

Un docente puede alcanzar un alto grado de autoestima como consecuencia de las 

ocasiones formativas de aprendizaje que ha tenido. La autoestima es la unión 

imprescindible de sentirse amado y amar, puesto que el deseo de ayudar es resultado de 

saber que la persona es digna de ser amada, lo cual debe iniciarse por sí mismo. La 

autoestima y aprendizaje son dos características que fomentan la resiliencia en la 

comunidad educativa, Venet y Díaz (2018, como se cita en Saldarriaga, 2021) afirman 

que el conocimiento de sí mismo permite al profesor enfrentar las dificultades desde sus 

actitudes afectivas, configurando su identidad profesional. 

 

d. Percepción de apoyo 

 

Esta última dimensión se refiere a si el profesor piensa que la institución educativa apoya 

las iniciativas de los docentes y si se siente ayudado por las autoridades en lo que realiza. 

Por su buen desempeño, es justo que reciban la responsabilidad correspondiente, como 

reconocimiento a su buena trayectoria de docente. Botti et al., (2016, como se cita en 

Saldarriaga, 2021) afirman que, el profesor al ser ayudado por sus colegas y autoridades 

se siente no solamente acompañado ante los retos, sino que se percibe valorado y 

competente en lo que se realiza en su institución. 
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2.2.4. Importancia de la resiliencia en los docentes 

 

Guerra (2010) afirma que la resiliencia en los docentes es indispensable en el entorno 

educativo, puesto que su persona es fundamental en el ámbito de la enseñanza. Por lo 

tanto, el éxito de los estudiantes tendrá sus bases en la formación académica, competencia 

profesional y buen juicio. Además, es importante la resiliencia en los docentes porque es 

en la escuela el lugar donde el maestro manifiesta esta capacidad a través de sanas 

relaciones interpersonales. Pérez (2007) afirma que, el profesor necesita tener la 

convicción de que es responsable de transmitir la capacidad resiliente y la certeza de que 

los estudiantes pueden superarse y ser personas de bien. 

 

Coello (2016) refiere que, en una sociedad cambiante se debe potenciar la 

capacidad resiliente y con mayor razón la de los docentes. Sin embargo, en ocasiones 

viven momentos de tensión que pueden afectar su estabilidad emocional, en ese sentido, 

la resiliencia para el maestro es fundamental, porque será un instrumento que le permitirá 

hacer frente a los retos que la educación demanda; por lo tanto, un buen docente no es 

aquel que proporciona únicamente contenidos, sino el que tiene pasión por lo que enseña 

y llegará a obtenerla si pone en práctica la resiliencia. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Resiliencia docente 

La resiliencia docente es la capacidad que posee el maestro para afrontar con esperanza 

y optimismo las dificultades que se presentan en el campo educativo (Guerra, 2010). 

 

Institución de gestión pública privada 

 

En la Ley N° 28044, Ley General de Educación, se entiende por institución educativa 

pública de gestión privada a aquella que brinda servicios de enseñanza gratuita y que es 

conducida por una entidad por convenio, sin fines de interés de lucro. 
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Institución educativa pública 

 

Es una entidad de gestión educativa con una misión descentralizada, que está bajo la 

responsabilidad de un dirigente al que se le denomina director, quien cuenta con la 

autorización del sector de educación, para brindar servicios de enseñanza en una o más 

instituciones y posee la autoridad para hacer entrega de los certificados por los servicios 

educativos que presta (Minedu, 2017). 

 

Participación significativa 

 

La cualidad de trabajar de manera coordinada con su comunidad educativa (Guerra, 

2013) 

 

Conducta prosocial 

 

Es la acción de ayuda que el maestro da sin un interés personal, a la vez que se le hace 

sentir acogido y valorado a quien se apoya. Por su parte, el docente posee la capacidad 

de dejarse ayudar (Guerra, 2010). 

 

Autoestima y aprendizaje 

 

Conocimiento de sí mismo que permite al profesor enfrentar las dificultades desde sus 

actitudes afectivas, configurando su identidad profesional (Venet y Díaz, 2018, como se 

cita en Saldarriaga, 2021). 

 

Percepción de apoyo 

 

La percepción por parte del docente acerca de si recibe el apoyo de su institución 

educativa y si esta impulsa sus iniciativas y desempeño, hará que se sienta gratificado 

(Guerra, 2010). 



18 
 

 

 

2.4. Marco situacional 

 

Las instituciones donde se ha desarrollado la presente investigación están situadas en el 

distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. El estudio 

lo conforman tres instituciones de las cuales dos son públicas de gestión privada y la otra 

es pública. Tienen una trayectoria de 9, 34 y 88 años de enseñanza, respectivamente. La 

primera institución cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria; la segunda 

cuenta con los niveles de primaria y secundaria; y la tercera está conformada por el nivel 

secundario. La población docente de las tres instituciones públicas alcanza un total de 

80, entre varones y mujeres, siendo la mayoría mujeres. 

 

Respecto a las características de los docentes, se aprecia que estos cuentan con 

accesos a los servicios básicos e internet, siendo los docentes de los colegios de convenio 

los que presentan mayores recursos en este aspecto. Asimismo, la mayoría trabajan 

incluso los meses de verano debido a su situación económica. 

 

En los últimos años, los profesores han tenido el reto de adecuarse a las nuevas 

exigencias educativas causadas por la pandemia, tales como aprender nuevas formas de 

llegar a sus estudiantes, mediante la tecnología, luego reincorporarse a su centro de 

labores y encontrarse con la realidad que los estudiantes regresaban a la institución 

presentando poco aprovechamiento de los contenidos recibidos durante el tiempo de 

Covid-19. Otros factores que influencia en los docentes son las relaciones con los padres 

de familia y otros miembros de la comunidad educativa. 
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3. Hipótesis y variables 

 
La presente investigación no cuenta con hipótesis porque no hay suficiente sustento 

teórico para plantearla; además, se trata de un estudio no experimental, transversal y 

descriptivo en el que se mide una sola variable, en un contexto determinado. Según 

Hernández et al. (2014), en estos casos no es indispensable contar con una hipótesis. 

 

3.1. Variable 

 

La variable en esta investigación es la resiliencia docente. 

 

3.1.1. Definición conceptual 

 

La resiliencia docente es la capacidad que posee el maestro para afrontar con esperanza 

y optimismo las dificultades que se presentan en el campo educativo (Guerra, 2010). 

 

3.1.2. Operacionalización de la variable 

 

En la Tabla 1 se muestra la operacionalización de la variable de esta investigación. 

 

Tabla 1 

 

Operacionalización de la variable resiliencia docente 
 
 

Variable Dimensiones Ítems Escala Nivel 
 

 

 

 

 

 

 

Resiliencia 

 
Participación 

significativa 

 

 

Conducta 

prosocial 

 

 
Autoestima y 

aprendizaje 

 
Percepción de 

apoyo 

2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 

18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 

32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 42, 44, 45,55, 56, 61, 62, 

64, 66, 69; -6, 48, 49, 52. 

 
4;-1, 5, 14, 17, 19, 22, 24, 

16, 31, 43, 47, 50, 51, 57, 

60, 63, 65 

 
21, 23, 67, 54, 68 

 

41, 46, 58, 59; -10, 16, 

34, 53 

 

 

 

 

 
 

Ordinal 

 

Alto 

 

 

 
Medio 

 

 

 

 
Bajo 
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4. Metodología 

 

4.1. Nivel de investigación. 

 

Esta investigación es de nivel descriptivo. En este nivel los estudios tienen como 

finalidad recoger la información y exponer las características de una situación específica, 

indicando lo más distintivo (Ander-Egg, 2011). Monje (2011) refiere que, una 

investigación es descriptiva porque ayuda a proporcionar información sobre las 

peculiaridades de un objeto o fenómeno y dar una descripción del mismo. 

 

4.2. Tipo y diseño de investigación 

 

Esta investigación, de acuerdo al método utilizado, es de tipo cuantitativo y según su 

finalidad, es una investigación básica; para Ander-Egg (2011) este tipo de investigación 

tiene como propósito ampliar el cuerpo del conocimiento a través del método deductivo. 

 

Es un estudio de diseño no experimental, descriptivo simple, porque no manipula 

las variables, ni busca hacer cambios, además, va a permitir recolectar información de la 

variable para presentar hechos y fenómenos (Monje, 2011). 

 

El diagrama del diseño se expresa de la siguiente manera: 
 
 

 
Donde: 

 

M: es la muestra de estudio 

O: observación de la variable 
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4.3. Población y muestra 

 

La población es el conjunto de sujetos, objetos o unidades que son el objetivo de la 

observación, acerca de los cuales se logrará un resultado (Monje, 2011). La población en 

este estudio ha estado conformada por docentes de Educación Inicial, Educación 

Primaria y Educación Secundaria de tres instituciones educativas públicas en la ciudad 

de Cajamarca, que han sido en total 80 docentes, entre varones y mujeres. 

 

Criterios de inclusión 

 

• Laborar en alguna de las tres instituciones públicas en la ciudad de Cajamarca 

 

• Aceptar participar en la investigación mediante su consentimiento informado 

(Apéndice A). 

 

Criterios de exclusión 

 

• Docentes que no terminaron de completar la encuesta, por falta de acceso a 

internet y otras razones personales. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
 

Se consideró que N=80, p = 0.5, q =0.5. con un nivel de confianza de 95% y un error 

máximo permitido de 0.05. Se aplicó la formula con el programa Excel y se estableció 

que se necesitaba 66 docentes de la población total; pero se trabajó con 68 docentes de 

las tres instituciones educativas públicas de la ciudad de Cajamarca. 

 

Del total de la muestra, 17 participantes (25%) eran del sexo masculino y 51 

(75%) del sexo femenino. Respecto al nivel en el que se desempañaban, 12 (17.7%) 
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laboraban en educación inicial, 23 (33.8%) en educación primaria y 33 (48.5%) en 

educación secundaria. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

4.4.1. Técnica de recolección de datos 

 

Como técnica de recolección de datos se ha empleado la encuesta; esta es una herramienta 

que ayuda a recolectar datos de la variable (Medina et al., 2023). Monje (2011) afirma 

que, esta técnica es utilizada para recolectar hechos o características que las personas 

estén dispuestas a informar. 

 

4.4.2. Instrumento 

 

Para medir el nivel de resiliencia en los docentes, se ha tomado el instrumento elaborado 

por Guerra de 2013, Escala de Resiliencia Docente ER-D. Esta fue diseñada y validada 

en el Perú. Cuenta de 69 ítems, que se dividen en cuatro dimensiones: participación 

significativa, conformada con 34 ítems positivos y 4 negativos; conducta prosocial, tiene 

1 ítem positivo y 17 negativos; autoestima y aprendizaje posee 5 ítems positivos, ningún 

negativo; y percepción y apoyo, tiene 4 ítems positivos y 5 negativos (Apéndice B). Cada 

ítem positivo se califica de la siguiente manera: totalmente de acuerdo = 5, de acuerdo 

= 4, indeciso = 3, en desacuerdo = 2, totalmente en desacuerdo = 1. En el caso de los 

ítems negativos la calificación es inversa, quedando así: totalmente de acuerdo =1, de 

acuerdo = 2, indeciso = 3, en desacuerdo = 4, totalmente en desacuerdo =5. El tiempo 

para responder esta escala es de 20 minutos aproximadamente. 

 

Para determinar la validez de contenido, Guerra (2013) utilizó la técnica del juicio 

de expertos en el tema de investigación y en resiliencia, contando con la colaboración de 

ocho psicólogos y dos educadores, quienes observaron que algunos ítems no eran 

adecuados para el contexto educativo. De los 75 ítems quedaron 71 que sirvieron para la 
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prueba piloto. Después de aplicar esta prueba, observó que dos ítems obtuvieron 

resultados por debajo de lo esperado, por lo que se les eliminó, quedando conformada la 

escala definitiva por 69 ítems. 

 

Finalmente, para determinar la confiabilidad del instrumento Guerra (2013) 

sometió al análisis de consistencia utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, lo que dio 

como resultado .95 en la escala total, en la dimensión participación significativa .95, en 

la conducta prosocial.88, mientras que en la dimensión autoestima y aprendizaje con un 

coeficiente de .56 y para percepción de apoyo .69. 

 

Con los datos obtenidos en la presente investigación, se determinó la consistencia 

interna mediante el Alfa de Cronbach y se obtuvo los siguientes coeficientes: .96 en la 

prueba total de la resiliencia, en la dimensión participación significativa .96, en conducta 

prosocial .89, en autoestima y aprendizaje .68 y en percepción de apoyo .76; lo que 

determina que el instrumento permite obtener datos confiables. 

 

4.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Se realizó la digitalización del instrumento empleando Google form, de tal manera que 

el formulario quedó estructurado en tres partes; en la primera, se presentó el objetivo de 

la investigación y el consentimiento informado, en la segunda, se presentó el registro de 

datos personales, y la tercera parte, las instrucciones y los ítems de la encuesta. Además, 

se hizo llegar la encuesta a los docentes por medio de un link, explicándoles la finalidad 

de la investigación y solicitando su colaboración para responder el formulario. Con las 

respuestas obtenidas, se elaboró una base de datos empleando el programa Microsoft 

Excel y con el mismo se hizo el análisis estadístico de los resultados; en un primer 

momento se utilizó una escala de intervalo y posteriormente se convirtieron los datos a 
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una escala ordinal, para lo que se tomaron como puntos de corte el percentil 30 y el 

percentil 70 obtenidos en la investigación de Guerra (2013). 

 

En la Tabla 1 se observan los baremos utilizados en esta investigación. 

 

Tabla 1 

 

Escala ordinal para Niveles de Resiliencia 
 

 

 
Variables Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

 

RESILIENCIA >=291 238-290 <=237  

Participación significativa >=161 132-160 <=131 
 

Conducta prosocial >=84 69-83 <=68 
 

Autoestima y aprendizaje >=24 20-23 <=19 
 

 
Percepción de apoyo >=30 22-29 <=21 
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5. Resultados 

 
En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos mediante el análisis y 

procesamiento de los datos. 

 

5.1. Presentación de estadísticos descriptivos 

 

En este apartado se muestran las medidas de tendencia central (media y mediana) y 

medidas de dispersión (desviación estándar, puntaje mínimo, puntaje máximo y 

coeficiente de variación). Gamarra et al. (2015). Señalan que, el coeficiente de variación 

(CV) permite comparar la dispersión en dos o más distribuciones y su valor puede 

interpretarse de la siguiente manera: de 0% a 10% indica que la distribución es muy 

homogénea, pero si se encuentra entre 11% a 20% es homogénea, mientras que si el CV 

está entre 21% a 25% es heterogénea, y si es mayor a 26% es muy heterogénea. 

 

En la Tabla 2 se puede observar que, con respecto a la resiliencia docente los 

participantes obtienen un promedio igual a 277.47 (±38.47), ligeramente inferior a la 

mediana (278.5) y próxima al puntaje total de la prueba (345) lo que indica que los 

puntajes tienden a valores altos de resiliencia; el CV de 13.9% indica una dispersión 

homogénea. En la dimensión participación significativa los docentes alcanzan un puntaje 

promedio igual a 153.5 (±21.94) con un coeficiente de variación 14.3% lo que indica que 

la dispersión es homogénea. En conducta prosocial la media obtenida es de 73.45 

(±12.41) con un coeficiente de variación 16.9% lo cual indica que la dispersión en esta 

dimensión también es homogénea. Respecto a autoestima y aprendizaje se aprecia una 

media de 19.74 (±3.17) con un coeficiente de variación de 16.1% indicando que la 

dispersión es homogénea. Percepción de apoyo tiene un promedio de 30.75 (±5.60) con 

un coeficiente de variación 18.2% señalando que la dispersión del conjunto de datos 

sigue siendo homogénea. Como puede apreciarse, en todas las dimensiones, al igual que 
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en la variable global, la media es ligeramente inferior a la mediana lo que indica que el 

mayor porcentaje de docentes se ubica por encima de la media. 

 

Tabla 2 

 
Análisis descriptivo de la resiliencia general y sus factores 

 

 
 

Variable 

RESILIENCIA 

Participación 
significativa 

 

Conducta 

prosocial 

 
Autoestima y 

aprendizaje 

 
Percepción de 

apoyo 

Media 

 
277.47 

 
 

153.5 

 
 

73.45 

 
 

19.74 

 
 

30.75 

Mediana 

 
278.5 

 
 

155 

 
 

76 

 
 

20 

 
 

31 

Desviación 

estándar 

 
38.47 

 
 

21.94 

 
 

12.41 

 
 

3.17 

 
 

5.60 

Mínimo 

84 

44 

 
 

23 

 
 

6 

 
 

11 

Máximo 

329 

183 

 
 

90 

 
 

25 

 
 

40 

CV 

13.9% 

14.3% 

 
 

16.9% 

 
 

16.1% 

 
 

18.2% 
 

 
 

 

 

 

5.2. Niveles de resiliencia docente 

 

En la Tabla 3 se observa que en la variable global y en tres de las cuatro dimensiones 

prevalece el nivel medio, en cuanto a la dimensión percepción de apoyo prevalece el 

nivel alto con un 63.2%, Es importante, también, señalar que en autoestima y aprendizaje 

un alto porcentaje de docentes se ubican en el nivel bajo con un 42.7%. 
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Tabla 3 

 

Frecuencia y porcentaje para la resiliencia general y sus factores según los niveles 
 

 
 

 
 

Niveles 

Resiliencia 

general 
Participación 

significativa 
Conducta 

prosocial 

Autoestima y 

aprendizaje 
Percepción de 

apoyo 

 fi % fi % fi % fi % fi % 

Bajo 
6 8.8 5 7.3 13 19.1 29 42.7 3 8.8 

Medio 38 55.9 38 55.9 45 66.2 33 48.5 22 32.4 

Alto 24 35.3 25 36.8 10 14.7 6 8.8 43 63.2 

Total 68 100 68 100 68 100 68 100 68 100 

 
 

5.3. Análisis complementario 

 

Como análisis complementario en esta investigación se presenta el nivel de resiliencia 

docente, según sexo. En la Tabla 4 se observa que los hombres se ubican 

predominantemente en los niveles medio y alto de la resiliencia con el 41.2% y solo un 

17.6% se sitúa en un nivel bajo. El nivel en el que se ubica el mayor porcentaje de mujeres 

es el nivel medio con 60.8%, seguido del nivel alto con 33.3% mientras que en el nivel 

bajo se ubican un 5.9%. Como se puede observar, el porcentaje de varones que se hallan 

en un nivel alto es superior al de las mujeres, sin embargo, también es mayor el porcentaje 

de varones en el nivel bajo. 
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Tabla 4 

 

Porcentaje por niveles de resiliencia, según sexo 
 
 
 

 

Niveles 
Hombre Mujer 

 
 

fi % fi % 
 

 

 

Bajo 

Medio 

3 17.6 

 

7 41.2 

3 5.9 
 

31 60.8 

Alto 7 41.2 17 33.3 

Total 17 100 51 100 

 

 

 

 

En la Tabla 5 se puede apreciar que los docentes de inicial a diferencia de los 

docentes de primaria y secundaria, presentan un porcentaje más elevado en el nivel alto 

de resiliencia, mientras que sus compañeros se ubican en el nivel medio, 

predominantemente. 

 

Tabla 5 

 

Porcentaje de los niveles de la resiliencia según nivel educativo 
 

 
 

 

Niveles 
Inicial Primaria Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 12 100 23 100 33 100 

 fi % fi % fi %  

Bajo 1 8.3 3 13.1 2 6.1 
 

Medio 5 41.7 1 56.5 20 60.6 
 

Alto 6 50 3 30.4 11 33.3 
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6. Discusión de resultados 

 
La presente investigación buscó determinar cuáles eran los niveles de resiliencia en los 

docentes de tres instituciones educativas públicas en la ciudad de Cajamarca. Este estudio 

permitió evidenciar que los docentes se ubicaron en el nivel medio de resiliencia tanto en 

la variable global como en las dimensiones participación significativa, conducta 

prosocial y autoestima y aprendizaje. Por otro lado, en la dimensión percepción de apoyo 

prevaleció el nivel alto. Así mismo, es importante resaltar que en la dimensión de 

autoestima y aprendizaje un porcentaje alto de docentes se ubicaron en el nivel bajo. 

 

De los resultados obtenidos se observó que los docentes aún no han desarrollado 

adecuadamente la resiliencia como una habilidad para afrontar las problemáticas que se 

presentan en el ámbito profesional, personal y familiar. Frente a esto, Guerra (2010) 

afirma que, es muy importante que los docentes cultiven la resiliencia para que se generen 

cambios en su centro de labores y en su calidad de enseñanza. 

 

Los resultados hallados en la presente investigación coinciden con los estudios 

que realizaron en Lima, Arévalo y Quezada (2021), y Forjan y Morelatto (2018) en 

Argentina, ya que los docentes que participaron en ambas investigaciones se ubicaron, 

también, en el nivel medio, predominantemente. De la misma forma Farfán y Tarazona 

(2022) en el estudio que realizaron en Ecuador, encontraron que los docentes se ubicaron 

en el mismo nivel. Por el contrario, el estudio de Flores (2023), realizado en Huancayo, 

difiere con estos resultados, puesto que encontró que los participantes en su conjunto se 

ubicaron en el nivel bajo de resiliencia. Esto podría deberse a que la población de estudio 

de Flores estuvo centrada en docentes universitarios de las facultades de Contabilidad y 

Administración, mientras que la presente investigación trabajó con docentes de inicial, 

primaria y secundaria por lo que las condiciones de trabajo son distintas. 
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Por otra parte, la investigación que realizaron Hernández y Vilaró (2019) en 

Colombia, obtuvo como resultado que los docentes tenían un alto porcentaje en el nivel 

muy resiliente, destacando los elementos de sentido de humor, capacidad de perdonar y 

apoyo social. Todas estas herramientas hacen que los docentes tengan la habilidad de 

afrontar problemas de diversas formas, ya sea laboral, personal y/o familiar; requisitos 

fundamentales que los participantes del presente estudio deben continuar desarrollando 

para alcanzar el nivel alto de resiliencia. 

 

Del mismo modo, en las dimensiones de participación significativa y conducta 

prosocial, se obtuvo como resultado que los docentes se hallaron en el nivel medio. 

Según Guerra (2010), para que un docente desarrolle un nivel alto en estas dimensiones, 

tiene que sentirse parte importante de su institución a través de las actividades que realiza, 

mostrando confianza en su propio desempeño y en el de los demás. Por ello, es probable 

que los docentes requieran continuar desarrollando su sentido de pertenencia a la 

institución educativa en la que laboran, lo que le permitirá alcanzar niveles óptimos en 

esta dimensión. 

 

Por otro lado, en la dimensión percepción de apoyo los docentes sobresalen en el 

nivel alto. Guerra (2010) afirma que, en esta dimensión, el docente debe sentir el apoyo 

y reconocimiento de su director para fortalecer su desempeño y así llegar a la excelencia 

educativa. Los resultados obtenidos indican que un buen número de docentes se han 

sentido reconocidos y valorados por parte de sus autoridades en el cumplimento de sus 

labores como educadores y guías. 

 

Sin embargo, en la dimensión autoestima y aprendizaje, como se mencionó 

antes, se encontró que un porcentaje importante de docentes se ubicó en el nivel bajo. 

Guerra (2010) afirma que, si el docente en su centro de labores encuentra la oportunidad 
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de seguir enseñando y esta experiencia es valorada por los actores escolares, esto hace 

que su autoestima sea alta, además, tiene la capacidad de amar y ser fuente de ayuda para 

los otros. Asimismo, dedica tiempo a seguir aprendiendo, para fortalecer su desempeño 

y ser un buen agente de resiliencia. De los resultados que se obtuvieron en este estudio, 

se observa que los docentes podrían tener un nivel bajo de motivación, lo que les lleva a 

tener dificultades para alcanzar la capacidad de amar, mejorar las relaciones 

interpersonales y valorar su propio desempeño profesional para brindar una educación 

de calidad 

 

Respecto a lo señalado, estos resultados difieren de los obtenidos por Vergel 

(2018), en Colombia, ya que en el indicador autoestima obtuvo como resultado que los 

docentes se ubicaron en el nivel alto. Estos indican que para un docente es fundamental 

valorarse, respetarse y preocuparse por estar bien consigo mismo, facilitando así el 

compañerismo con todos, aprendiendo que las dificultades son oportunidades para 

sobreponerse y ser capaces de resolver los conflictos propios y el de los demás. Aguilar 

(2018, como se cita en Tenorio y Sucari, 2021). Capacidad que en los participantes de 

este estudio se requiere potenciar, para fortalecer su desarrollo personal en todos los 

ámbitos de su vida. 

 

Asimismo, se realizó un análisis del nivel de resiliencia según sexo y nivel 

educativo en el que se enseña. En cuanto al sexo, se observó que en los hombres 

predominaba el nivel alto, mientras que en las mujeres el nivel medio. Asimismo, el 

estudio realizado por Saldarriaga et al. (2021) en Lima sobre resiliencia en los docentes 

de las escuelas públicas, coincide con esta investigación ya que obtuvo como resultado 

que los docentes varones eran más resilientes que las mujeres. Sin embargo, Vicente y 

Gabari (2019) en un estudio realizado en España hallaron que las mujeres eran más 
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resilientes que los varones. De la misma manera el estudio realizado por Arévalo y 

Quezada difieren de esta investigación, ya que los docentes de ambos géneros se ubicaron 

en el nivel medio de la resiliencia. Los resultados de las investigaciones no son 

coincidentes y es probable que no sea el sexo un factor definitivo, sino que son otras 

condiciones contextuales las que ocasionan las diferencias en las investigaciones. Sin 

embargo, en este estudio también se observa más varones que mujeres en el nivel bajo. 

 

Según nivel educativo de enseñanza se encontró que hay diferencias, ya que los 

docentes de inicial se ubican predominantemente en un nivel alto de resiliencia a 

diferencia de los docentes de primaria y secundaria, en quienes prevalece el nivel medio. 

Igualmente, Guerra (2013) encontró que los docentes de inicial a diferencia de los de 

primaria y secundaria eran más resilientes en las dimensiones de participación 

significativa, conducta prosocial y autoestima y aprendizaje, pero en percepción de 

apoyo no había diferencias, al mismo tiempo los docentes de secundaria eran más 

resilientes que los de primaria, por lo tanto, hay coincidencia con este estudio. 

 

Pino et al., (2019) a raíz de su investigación menciona que la familia y el maestro 

son de vital apoyo para los niños de inicial, ya que los acompañan en su proceso de 

crecimiento tanto intelectual como en su desarrollo personal. Además, el que en 

secundaria haya más resiliencia se puede explicar porque hay más docentes responsables 

de un grupo, mientras que, en primaria, por lo general, el docente tutor asume mucha 

responsabilidad no solamente de la formación académica de los niños de su grupo sino, 

también, de su bienestar físico y emocional (Guerra, 2010). 
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7. Conclusión y recomendaciones 
 

 

7.1. Conclusiones 

 
 

La presente investigación permitió determinar el nivel de resiliencia de los docentes de 

tres instituciones educativas públicas en la ciudad de Cajamarca, concluyendo que los 

docentes se ubicaron en el nivel medio en la variable global. 

 

En cuanto a la dimensión de participación significativa y conducta prosocial y 

autoestima y aprendizaje se observó que los participantes presentaban, 

predominantemente, un nivel medio, en percepción de apoyo los docentes se ubicaron en 

el nivel alto. 

 

Asimismo, se encontró en esta investigación que los docentes del sexo masculino 

presentan un nivel medio y alto de resiliencia, mientras que en el sexo femenino 

predomina el nivel medio. Además, se halló que los docentes de inicial destacan con un 

nivel alto de resiliencia, por otro lado, se encontró que en los docentes de educación 

secundaria y primaria predomina el nivel medio. 
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7.2. Recomendaciones 

 

A partir de la investigación realizada se puede recomendar lo siguiente: 

 

•  Continuar con la profundización de este tema de estudio, ya que no es muy 

conocido en el campo educativo, sobre todo en las zonas rurales. 

• Seguir verificando si hay diferencias considerables en los niveles de resiliencia 

según el sexo y el nivel de enseñanza. 

• Que las autoridades correspondientes propicien un buen clima laboral en las 

relaciones interpersonales con los integrantes de la comunidad educativa, para 

fomentar la resiliencia. 

• Que los directivos participen en talleres en los que puedan desarrollar el hábito de 

valorar el desempeño laboral de sus docentes, haciendo que estos lleguen a 

influenciar en los estudiantes de forma positiva. 

• Que los directivos a través de jornadas de recreación puedan fortalecer las 

relaciones entre los docentes, donde la aceptación sea una meta a trabajar y con 

visión a mejorar la autoestima de los mismos y mejorar su identidad profesional. 

• Organizar talleres para los docentes sobre resiliencia para mejorar sus capacidades 

y así, adquirir logros personales y laborales. 
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