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Resumen 

La presente investigación ha tenido como objetivo determinar el nivel de resiliencia en 

 

docentes de instituciones educativas privadas de la Unidad de Gestión Educativa Local 

07 de Lima Metropolitana. El estudio realizado fue de nivel descriptivo y de enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo simple. La 

muestra estuvo compuesta por 100 docentes de los tres niveles de Educación Básica 

Regular. Como instrumento de recolección de datos se utilizó la Escala de Resiliencia 

Docente (ER-D) de Guerra (2013). Los resultados mostraron que el 55% de los docentes 

se encontraba en un nivel medio de resiliencia, el 42% en nivel alto y el 3% en nivel bajo. 

Se concluyó que el nivel de resiliencia que predomina entre los docentes es el nivel medio 

Palabras clave: resiliencia, participación significativa, conducta prosocial, 

autoestima y aprendizaje, percepción de apoyo, docentes. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the level of resilience in teachers of 

 

private educational institutions of the Local Educational Management Unit 07 of 

 

Metropolitan Lima. The study was descriptive level and quantitative approach, with a 

 

non-experimental design, cross-sectional, simple descriptive. The sample consisted of 

 

100 teachers from the three levels of regular basic education. As a data collection 

 

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

 

showed that 55% of teachers were in a medium level of resilience, 42% in a high level 

and 3% in a low level. It was concluded that the level of resilience that predominates 

among teachers is the average level. 

 

Key words: resilience, meaningful participation, prosocial behavior, self-esteem 

and learning, perception of support, teachers. 
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Introducción 

 

La labor docente es fundamental en el desarrollo educativo y social de una comunidad; 

demanda no solo competencias pedagógicas sino también la capacidad de enfrentar y 

sobreponerse a los desafíos. En este sentido, la resiliencia se presenta como un factor 

esencial que puede influir en el bienestar y desempeño de los educadores, quienes a 

menudo se encuentran ante diversas presiones y exigencias. La resiliencia en el ámbito 

educativo no solo impacta en el bienestar individual de los docentes, sino que también 

influye en la calidad de la enseñanza y, por ende, en el desarrollo de los estudiantes. 

Identificar el nivel de resiliencia en un grupo específico de docentes es importante, pues 

a partir de ello, se pueden diseñar diversas estrategias de apoyo y fortalecimiento que 

contribuyan tanto al desarrollo personal de cada maestro como a mejorar el entorno 

educativo en el que se desenvuelven. 

En función de lo expuesto, la presente investigación tuvo como objetivo 

determinar el nivel de resiliencia en los docentes de instituciones educativas privadas de 

la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 07 de Lima Metropolitana. 

La estructura de este estudio comprende siete capítulos: El primer capítulo 

corresponde al planteamiento del problema, en donde se presenta y formula el problema 

general y los específicos, incluye también la justificación, el objetivo general y los 

específicos. El segundo capítulo comprende el marco teórico, que abarca los 

antecedentes, las bases teóricas, la definición de términos básicos y el marco situacional 

de la investigación. En el tercer capítulo, se desarrolla la definición conceptual de las 

variables y el cuadro de operacionalización, dado que esta investigación es diseño 

descriptivo simple, no se basa en una hipótesis general, ni específicas. El cuarto capítulo 

detalla aspectos fundamentales como el nivel, tipo y diseño de la investigación, población 
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y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. 

Posteriormente, en el quinto capítulo, se presentan los resultados obtenidos que 

corresponden al análisis descriptivo de los datos, lo que va seguido por la discusión en el 

sexto capítulo. Finalmente, en el séptimo capítulo, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del estudio. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Presentación del problema 

 

Frente a los desafíos que continuamente se presentan a nivel nacional y global, la 

población se adapta a los cambios mediante la resiliencia. Henderson y Milstein (2003) 

afirman que esta capacidad ayuda a las personas a sobrellevar las circunstancias adversas 

que atraviesan a lo largo de su vida. Dentro de la institución educativa, es importante 

contar con docentes resilientes, pues su labor está constantemente condicionada a 

variaciones políticas, sociales y personales, causando que el trabajo sea más complejo 

(Gu, 2017, como se cita en Gallegos & Tinajero, 2020). La necesidad de desarrollar esta 

capacidad en los educadores radica en que puedan afrontar estos cambios 

satisfactoriamente, superando la desmotivación, el estrés excesivo, el agotamiento físico 

y mental. 

Henderson y Milstein (2003) elaboraron una Rueda de Resiliencia, en la cual 

muestran a las escuelas seis puntos importantes para lograr que los docentes construyan 

o incrementen la capacidad resiliente, estos son: enriquecer vínculos, fijar límites claros 

y firmes, enseñar habilidades para la vida, brindar afecto y apoyo, establecer y transmitir 

expectativas elevadas, y brindar oportunidades de participación significativa. Por su parte 

Guerra (2013), basándose en los autores antes mencionados, contextualiza este constructo 

en el ámbito escolar peruano e identifica cuatro dimensiones: participación significativa, 

conducta prosocial, autoestima y aprendizaje, y percepción de apoyo. 

A pesar de que la resiliencia es de suma importancia, hay una brecha entre lo que 

la teoría señala y lo que la realidad educativa presenta. Como muestra de ello, en el plano 

internacional se tiene que en España, Aguaded y Almeida (2016) evidenciaron en una 

investigación que la resiliencia en los docentes no es constante en todos sus aspectos, 
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pues depende del desarrollo psicológico, el ciclo de vida y los factores ambientales. 

Asimismo, Vicente y Gabari (2019) demostraron, en un estudio, que la resiliencia tenía 

un nivel moderado en los docentes de España. Cabe destacar que, en el ámbito 

Latinoamericano existen otras investigaciones que abordan aspectos similares; este es el 

caso del estudio de Flechas (2020), quien encontró docentes de una Universidad de 

Colombia con niveles disminuidos de resiliencia, sumados a niveles pronunciados o 

severos de ansiedad, lo que podría verse reflejado en la manifestación de síntomas 

ansiosos y afectar negativamente la ejecución de sus responsabilidades laborales y 

personales. 

En el Perú, específicamente durante el periodo de pandemia, Alanya et al. (2020) 

llevaron a cabo un estudio en Lima, con el que se determinó que el 22% de los docentes 

de colegios públicos y privados aún presentaban un nivel bajo de resiliencia, una situación 

que genera preocupación tratándose de un segmento considerable de educadores que 

podrían no estar preparados para afrontar las dificultades de su función. En el mismo 

sentido, Anglas (2020) realizó una investigación centrada en una Red educativa de Ate, 

indicando que el 52.6% de los maestros participantes presentaban un nivel medio de 

resiliencia y que el 28.9% mostraban un rango inferior, quedando solo el 17.5% de 

encuestados con un nivel elevado. Por otro lado, Arévalo y Quezada (2021) encontraron 

que docentes de centros educativos públicos y privados de Lima Metropolitana tendían a 

ubicarse en el nivel medio de resiliencia. Por su parte, Saldarriaga, et al. (2022) 

concluyeron, en su investigación, que no se registraron discrepancias estadísticamente 

significativas en los niveles de resiliencia, pero sí disparidades según sexo a favor de las 

mujeres. 
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Ante estos resultados, se justifica una investigación sobre la resiliencia en 

docentes, teniendo en cuenta que estos son un agente fundamental en el ámbito escolar 

(Guerra, 2010). Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo determinar 

niveles de resiliencia en docentes de instituciones educativas privadas de la UGEL 07 de 

Lima Metropolitana. 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuál es el nivel de resiliencia en docentes de instituciones educativas privadas de la 

UGEL 07 de Lima Metropolitana? 

1.2.2. Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál es el nivel de participación significativa en docentes de instituciones 

educativas privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana? 

2. ¿Cuál es el nivel de conducta prosocial en docentes de instituciones educativas 

privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana? 

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

educativas privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana? 

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

privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana? 

1.3. Justificación 

 

Por lo anteriormente expuesto, se demuestra la necesidad e importancia de un buen nivel 

de resiliencia en los docentes. Debido a esta razón, el presente estudio busca facilitar 

datos e información actualizada acerca de esta valiosa capacidad en profesores, con la 

intención de aportar teóricamente a futuras investigaciones. 
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En base a los resultados obtenidos en esta investigación, los directivos de las 

escuelas podrán intervenir planteando estrategias, programas, jornadas y capacitaciones 

destinadas a docentes para que puedan manejar y afrontar situaciones complejas que se 

les presenten, de tal manera que los profesores beneficien a la institución educativa y a 

los estudiantes al ser ejemplo para ellos. 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar el nivel de resiliencia en docentes de instituciones educativas privadas de la 

UGEL 07 de Lima Metropolitana. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar el nivel de participación significativa en docentes de instituciones 

educativas privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana. 

2. Determinar el nivel de conducta prosocial en docentes de instituciones educativas 

privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana. 

3. Determinar el nivel de autoestima y aprendizaje en docentes de instituciones 

educativas privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana. 

4. Determinar el nivel de percepción de apoyo en docentes de instituciones 

educativas privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana. 
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2. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes 

Internacionales 

Rodríguez et al. (2021) llevaron a cabo una investigación con docentes teniendo como fin 

determinar si el bienestar emocional y la resiliencia se vieron afectados por la COVID- 

19 durante el aislamiento social en Cataluña, España. El estudio fue de naturaleza 

exploratoria, descriptiva, transversal y correlacional con un diseño ex post facto. La 

muestra estuvo compuesta por 72 maestros seleccionados de forma no probabilística. Se 

utilizaron diversos instrumentos, como la Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS) 

de Watson et al. de 1988, la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) construida por 

Diener et al. en 1985, la Escala de Resiliencia (RS-14) de Wagnild y Young de 1993, y 

una encuesta sociodemográfica. Los participantes se hallaron en una media de 78.8 

cercana al puntaje máximo de la prueba (98), lo que indicó un buen nivel de resiliencia. 

En el caso de la evaluación por sexo, se aprecia que el 69.4% de las mujeres obtuvieron 

una media de 79.4 superior al 30.6% de los hombres que lograron un 77.3. Asimismo, 

hallaron una relación directa en cuanto a la resiliencia y el afecto positivo (.45), entre la 

resiliencia y el balance afectivo (.37) y entre la resiliencia y la satisfacción con la vida 

(.37) y una relación inversa entre la resiliencia y el afecto negativo (-.23). Se concluyó 

que los docentes mantuvieron niveles de bienestar emocional y resiliencia, destacando la 

importancia de estos factores en la adaptación a situaciones adversas. 

Leyes (2019) realizó una investigación cuyo objetivo fue analizar la capacidad 

resiliente en los docentes de escuelas de educación integral y educación primaria en 

Paraná, Argentina. El estudio fue de tipo descriptivo, comparativo y transversal. La 

muestra estuvo constituida por 40 docentes, los cuales fueron evaluados con la Escala de 
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Resiliencia de Wagnild y Young, 1993 la cual fue adaptada por Rodríguez et al., en el 

2009 para la población argentina. Los resultados evidenciaron que el 65% de los docentes 

de escuelas de educación integral (especial) se encontraban en el nivel moderado y 70% 

de los de escuelas primarias se hallaban en ese mismo nivel Se concluyó que ambos 

grupos de docentes mostraban un buen nivel de resiliencia. 

Forján y Morelatto (2018) llevaron a cabo una investigación con el propósito de 

examinar y contrastar las dimensiones de resiliencia en maestros de educación primaria 

de la provincia de Mendoza en Argentina. Diseñaron un estudio mixto, con prevalencia 

cuantitativa, de alcance descriptivo, de tipo comparativo, no experimental y transversal. 

La muestra estuvo integrada por 66 educadores, de los cuales 34 ejercían su labor en 

contextos de vulnerabilidad y 32 no presentaban dicha característica. La recolección de 

datos se realizó mediante la aplicación de la Escala de Resiliencia Docente de Guerra, del 

2013, y una entrevista ad hoc. Los resultados indicaron que en el caso de los docentes de 

contextos vulnerables, predominó el nivel medio y alto con un 41.2% respecto a la 

participación significativa, en conducta prosocial con un 55.9% en el nivel medio, en 

autoestima y aprendizaje 38.2% en el nivel alto, y en percepción de apoyo 55.9% en el 

nivel medio. Los docentes de contextos no vulnerables alcanzaron en todas las 

dimensiones el nivel medio: participación significativa 56.3 %, en conducta prosocial 

46.9%, en autoestima y aprendizaje 43.8%, y en percepción de apoyo 43.8%. Estos 

mostraron diferencias en los niveles de resiliencia a favor de los docentes que trabajaban 

en entornos vulnerables. 
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Nacionales 

 

Saldarriaga et al. (2022) realizaron un estudio que buscó como propósito precisar cuál era 

la diferencia en los factores que se asociaban a la resiliencia en los docentes de 

instituciones públicas de Lima Metropolitana. El diseño del estudio fue descriptivo, 

comparativo, no experimental. Seleccionaron una muestra de 384 docentes. El 

instrumento que usaron fue la Escala de Resiliencia Docente (ER-D) desarrollada por 

Guerra en 2013. Se obtuvo como resultado un nivel medio de resiliencia: participación 

significativa 52%, en conducta prosocial 43%, autoestima y aprendizaje 40%, y por 

último en percepción de apoyo 40%. Con relación a los factores se determinó que según 

el grado académico el 83.3% de los docentes con doctorados mostraban un nivel alto de 

resiliencia, el 60.7% de docentes con maestría con un nivel alto y los docentes con 

bachiller el 67.2 % lograron el nivel medio de resiliencia. Según el sexo el 51.2% de los 

varones presentaron un nivel medio al igual que las mujeres con un 52.7%, con respecto 

a la situación laboral el 38.1% de personal contratado se encontró en el nivel medio al 

igual que el personal nombrado con 55.1%. Concluyeron que solo existe diferencia en el 

factor del grado académico de los docentes. 

Segura (2021) realizó una investigación que tuvo como objetivo determinar la 

relación entre resiliencia y los rasgos de personalidad en docentes de instituciones 

educativas de Lima Metropolitana en contexto de pandemia. La investigación fue de tipo 

correlacional y diseño no experimental, con una muestra de 84 docentes. Los 

instrumentos que emplearon fueron la Escala de Resiliencia Docente (ER - D) de Guerra 

del 2013 y el Cuestionario Breve de Personalidad de los Cinco Grandes Factores CBP- 

LRC el que tuvo una adaptación propuesta por Anicama y Chumbimuni, 2018. El estudio 

contempló que el 46.3% de los docentes tenía un nivel elevado de resiliencia y el 93.8% 

un rasgo de personalidad medio, por lo tanto, existía una correlación de Sperman de 
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0.367. Se concluyó que la resiliencia y los rasgos de la personalidad (apertura a la 

experiencia, extraversión, amabilidad, responsabilidad, inestabilidad emocional) sí 

estaban relacionados. 

Arévalo y Quezada (2021) realizaron un estudio para determinar los niveles de 

resiliencia de los docentes del nivel de educación secundaria en diferentes instituciones 

educativas de Lima Metropolitana. El diseño que utilizaron fue un descriptivo simple, 

transversal, no experimental. La muestra incluyó 70 maestros. El instrumento que se 

empleó fue la Escala de Resiliencia Docente (ER–D) construida por Guerra en el 2013 y 

hallaron como resultado que la proporción de docentes en el nivel medio fue de 45.7%, 

mientras que el nivel alto fue de 31.4% y el 22.9 % se ubicó en el nivel bajo. Llegaron a 

la conclusión que la mayoría de docentes se encontraban en un nivel medio. 

Huamán (2021) llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue identificar la relación 

entre estrés laboral y resiliencia en el profesorado de primaria en Ica. La investigación 

fue correlacional con diseño no experimental. Se seleccionaron a 145 docentes mediante 

el muestreo no probabilístico. Los instrumentos que se aplicaron fueron la Escala de 

Resiliencia creada por Connor y Davidson en el 2003 y la Escala de Estrés Docente ED- 

6 de Gutiérrez et al., 2005. Se halló que en el nivel normal de resiliencia fue del 55.9% 

de los docentes y respecto al estrés laboral el mayor porcentaje se ubicó en el nivel bajo, 

con 64.1%; el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de -0.445. Se concluyó 

que el estrés laboral disminuye a medida que la resiliencia incrementa. 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Concepto de Resiliencia 

 

Werner y Smith (1992, como se cita en Moreno, 2011) definen la resiliencia como la 

capacidad personal de sobreponerse a experiencias traumáticas. Para Aguaded y Almeida 
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(2016) la resiliencia puede ser entendida como una serie de procesos mentales internos, 

que posibilitan al ser humano mantener una vida saludable ante contextos hostiles; esto 

demuestra que en la formación de la resiliencia es imprescindible la capacidad 

individual. 

Grotberg (1997) señala que la resiliencia se define como la habilidad del ser 

humano para enfrentar y sobreponerse a situaciones difíciles, y a la vez fortalecerse y 

transformarse a través de las experiencias adversas. Por su parte, Rutter (como se cita en 

Rodríguez, 2009) sostiene que la resiliencia ha sido definida como un conjunto de 

procesos, tanto sociales como intrapsíquicos, que permiten mantener una vida saludable 

en un entorno desfavorable. 

Para Guerra (2010) la resiliencia implica, en primer lugar, la habilidad para 

enfrentarse a situaciones dolorosas, en segundo lugar, la habilidad para transformar esas 

experiencias en una oportunidad para construir un mejor futuro; en otras palabras, no se 

limita únicamente a la resistencia ante desafíos, también implica buscar opciones para 

mejorar las condiciones de vida a nivel individual, familiar y social. 

Desde el campo de la educación, Henderson y Milstein (2003, como se cita en 

Guerra, 2010) plantearon a la resiliencia como un paradigma que está centrado en la 

capacidad de recuperación, superación y adaptación exitosa frente a situaciones adversas, 

además, este enfoque abarca el desarrollo de competencias sociales, académicas y 

vocacionales, incluso en situaciones de estrés grave o las tensiones comunes del mundo 

actual; este paradigma sirve para impulsar el éxito académico y social de todos los 

estudiantes, al mismo tiempo busca fomentar un personal competente, motivado y capaz 

de enfrentar los desafíos de la educación de hoy. Gu (2016), por su parte, relaciona a la 

resiliencia con la persistencia en la esperanza y la dedicación que los docentes demuestran 
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al esforzarse para lograr e involucrar a cada estudiante en un mejor aprendizaje, aunque 

esto incluya desafíos. 

2.2.2. Teorías de la resiliencia 

 

La etimología de la palabra resiliencia proviene del término latino resilio, que significa 

retroceder, saltar hacia atrás, rebotar. Además, en el ámbito de la física, se ha utilizado 

para describir la capacidad elástica de un material para soportar golpes repentinos sin 

sufrir daños y su capacidad para recuperar su forma original. En el contexto de las 

ciencias sociales, la resiliencia se define como la capacidad de tener éxito, vivir 

activamente y prosperar de una manera socialmente aceptable, a pesar de enfrentar fatiga 

o adversidades, las cuales a menudo implican riesgos graves de resultados negativos 

(Bronfenbrenner, 1979, como se cita en Rodríguez, 2009). 

Puig y Rubio (2013) afirman que el concepto de resiliencia surge a partir de una 

investigación realizada por la psicóloga Werner, en 1955, quien estudió la influencia de 

los factores de riesgo en 698 niños recién nacidos en medio de la pobreza de la isla de 

Kauai (Hawai) en condiciones socio-ambientales de alta vulnerabilidad (familias 

disfuncionales, divorcio, alcoholismo o enfermedades mentales, pobreza, consumo de 

alcohol). Este estudio longitudinal duró más de 30 años, durante los cuales se dio 

seguimiento al desarrollo de la infancia, la adolescencia y la juventud de estas personas. 

En el proceso se presentaron dificultades psicológicas y sociales para muchos de ellos, 

siendo ya adultos se contempló que más del 30% lograron un desarrollo sano y vivieron 

una vida normal, considerándolos personas resilientes. 

Henderson y Milstein (2003) mencionan que la palabra resiliencia surge de los 

campos de psiquiatría, psicología y sociología donde se mostraba un creciente número de 

personas que estaban expuestas a traumas y riesgos de contraer psicopatologías que 
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dificultaban su relación en su día a día. Caterro (2010) señala que la psicología tradicional 

se centra más en los efectos negativos que en las experiencias traumáticas, los riesgos o 

las adversidades han podido dejar en las personas y no en la capacidad que tienen estas 

para afrontarlas o incluso beneficiarse de ellos. Asimismo, Vera (2006) menciona que la 

psicología tradicional tiende a asumir que todos los acontecimientos traumáticos dejan 

cicatrices psicológicas. 

Desde la Psicología Positiva, por el contrario, se contempla a la persona como 

capaz de resistir de manera natural de las adversidades, así como adaptarse y recuperarse 

de estas situaciones (Vera, 2006, como se cita en Caterro, 2010). En consecuencia, de 

estos estudios surge la palabra resiliencia refiriéndose a la capacidad de que la persona se 

sobreponga de las experiencias negativas hasta fortalecerse y lograr superarlas. 

Puig y Rubio (2013) precisaron que el concepto de resiliencia se ha ido definiendo 

en el tiempo según las generaciones. Para los años 80, se concebía como una capacidad 

que distinguía a la persona para recuperarse y mantenerse en una conducta positiva ante 

pronósticos arriesgados. Para la generación de los 90, se da a conocer a la resiliencia como 

un proceso dinámico donde los estudios se centran en establecer qué factores permiten a 

la persona adaptarse positivamente a pesar de las condiciones de riesgo en las que viven. 

Desde el año 2000 a la actualidad, la resiliencia es vista como un paradigma que debe 

construirse. Para Foronda y Vélez (2021) se concibe como una propuesta esperanzadora 

con posibilidades de intervención para promover la formación de personas y comunidades 

capaces de superarse y fortalecerse de las adversidades. 

Rodríguez (2009) menciona que la resiliencia es un concepto dinámico donde la 

persona al superar sus dificultades puede construir sobre ella acciones que permitan 

transformar su vida, lo que implica una valoración crítica de la realidad. Por su parte 



14 
 

 

Trujillo (2011) sostiene que la resiliencia no es simplemente un acto de conciencia, sino 

un tejido que se va haciendo a lo largo de la vida, mientras que Ortega (2013) presenta a 

la resiliencia como una metáfora creativa que construye futuros posibles de esperanza y 

felicidad en la persona ante el sufrimiento, el trauma y la experiencia dolorosa. Puig y 

Rubio (2013) afirman que la resiliencia es una nueva visión de la humanidad en la que 

las personas pasan de estar indefensas a merced de fuerzas superiores y externas, a ser 

agentes que se ven a sí mismos capaces de afrontar y superar la adversidad tomando el 

control de su vida. La resiliencia abre diferentes posibilidades porque enfatiza las 

fortalezas y los aspectos positivos de la existencia humana. 

Como se ha expuesto en párrafos anteriores, la resiliencia es un concepto que va 

en continua evolución, ya que muchos autores han propuesto una definición que ha ido 

cambiando de generación en generación. Henderson y Milstein (2003) mencionan la 

importancia de desarrollar esta capacidad en docentes, por ser una cualidad que varía de 

persona a persona y puede aumentar o disminuir con el tiempo, eso dependerá de los 

factores protectores que son las características propias o del ambiente que permiten 

reducir el impacto negativo en situaciones y circunstancias estresantes. 

Por tanto, luego de revisar los diferentes puntos de vista en cuanto a la resiliencia, 

se pretende enfocar la presente investigación hacia el ámbito educativo, centrado 

especialmente en los docentes peruanos, tomando como base la contribución de Guerra 

(2010), quien indica que desarrollar esta capacidad en los educadores, les ayudará a 

afrontar las adversidades, además influirá en el desarrollo de habilidades resilientes de 

sus estudiantes. 
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2.2.3. Resiliencia en docentes 

 

En la actualidad, la competitividad profesional se ha vuelto exigente, a veces olvidándose 

de la persona y solo pidiendo resultados como máquina de producción, causando así, 

frustración en el docente, lo que puede afectar en el rendimiento escolar de sus estudiantes 

(Guerra, 2013). 

Las características del docente resiliente según Gu (2016) son tres: la primera es 

específica del contexto, esto denota el reconocimiento de los padres y estudiantes hacía 

el docente por su trabajo; la segunda característica es específica del rol y consiste en que 

el docente muestra su compromiso vocacional a nivel intelectual, emocional y espiritual, 

revelando así su capacidad de resiliencia; la tercera característica es recuperarse de 

manera rápida y eficaz de las dificultades, enfrentando y superando desafíos en la vida 

profesional y personal con sentido de pertenencia. 

Gu (2016) señala que la resiliencia es una práctica en la vida cotidiana, 

manteniendo el equilibrio ante situaciones adversas, tanto en la vida personal como en la 

convivencia laboral. Asimismo, argumenta que la resiliencia no es innata, sino que es 

evolutiva, dinámica y que está influida por el contexto que le rodea. Si un docente cree 

que no es resiliente, puede aprender mediante entornos positivos teniendo una comunidad 

de apoyo, como los maestros de la institución educativa donde se desempeña. De no 

contar con el apoyo organizacional del colegio, el docente pone en riesgo su desempeño 

y su ser resiliente para desenvolverse con eficacia en el aula. 

Luthar y Brown (2007) señalan que lo que hace menos resiliente a una persona es 

guardar rencor y tener inseguridad en sus relaciones frecuentes, pero contar con el apoyo 

de alguien manteniendo la presencia del amor y seguridad aumentará la resiliencia en su 

mayor grado, por tanto la persona podrá regular sus emociones y será eficaz. 
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Henderson y Milstein (2003) afirman que las escuelas son grandes constructoras 

de resiliencia después del hogar, para ello se requiere docentes resilientes que transmitan 

optimismo y esperanza en los alumnos, reconociendo y resaltando el potencial que tiene 

cada uno de ellos. 

2.2.4. Modelo teórico de la resiliencia 

 

Ante la realidad de la educación peruana, Guerra (2013) encuentra la necesidad de 

investigar acerca de la resiliencia en docentes, pues considera que su rol es fundamental 

para mejorar el nivel y la calidad educativa del país por tener influencia en sus estudiantes, 

los cuales también necesitan del desarrollo de esta capacidad. 

Con la intención de medir esta variable, el autor formula cuatro dimensiones 

adaptadas al contexto educativo peruano, estas se evalúan desde la interacción que el 

docente tiene con los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, padres de 

familia, docentes, jerárquicos, entre otros). Estas dimensiones planteadas por Guerra 

(2013) parten desde seis principios estudiados por Henderson y Milstein (2003) y se 

presentan a continuación. 

Participación significativa 

Hace referencia a que el docente debe relacionarse y convivir con sus pares en un 

ambiente donde se fomente el trabajo en equipo, el apoyo, el respeto y el valor mutuo, la 

participación dentro de las actividades, y las mejoras de la institución educativa. 

Conducta prosocial 

 

Es definida como el comportamiento positivo que los docentes demuestran hacía el 

personal de la institución educativa sin intención de obtener beneficio propio. Asimismo, 

determina si el profesor es capaz de proporcionar y aceptar ayuda de los demás, así como 

confiar en él y en otros educadores. 
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Autoestima y aprendizaje 

 

Es la afirmación positiva por parte del docente acerca de su desempeño laboral, mediante 

la cual demuestra disposición y capacidad para establecer relaciones y resolver tareas que 

demandan su función. 

Percepción de apoyo 

 

Se origina cuando el docente considera que la institución educativa junto a sus directivos 

lo valora, reconoce y respalda en el cumplimiento de la tarea pedagógica y formativa de 

los estudiantes. 

2.3. Definición de términos básicos 

Resiliencia 

Capacidad para afrontar situaciones dolorosas y a la vez hacer de la experiencia una 

oportunidad para proyectar un futuro mejor (Guerra, 2010). 

Resiliencia docente 

 

Capacidad de superación y adaptación del docente ante situaciones adversas; implica 

evidenciar competencias sociales, vocacionales y académicas, incluso en situaciones de 

estrés o tensiones comunes del quehacer cotidiano (Guerra, 2010). 

Participación significativa 

Relación y convivencia del docente con los trabajadores de la institución educativa 

(Guerra, 2010). 

Conducta prosocial 

 

Comportamiento adecuado y esperado del docente hacía la comunidad educativa (Guerra, 

2010). 
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Autoestima y aprendizaje 

 

Sentimientos positivos del docente acerca de su desempeño en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje (Guerra, 2010). 

Percepción de apoyo 

 

Sensación que el docente desarrolla al considerarse respaldado por su comunidad 

educativa (Guerra, 2010). 

Docente 

 

Persona que desempeña su labor profesional en una institución educativa perteneciente a 

la Unidad de Gestión Educativa Local encargada de administrar una educación integral 

(Ministerio de Educación [Minedu], 2024). En esta investigación el término hace 

referencia a la persona que labora en una institución educativa privada de la UGEL 07 de 

Lima Metropolitana. 

Institución Educativa Privada 

 

Es una entidad administrativa del sistema educativo descentralizado, autorizada para 

brindar servicios de Educación Básica. Su organización y funciones están establecidas en 

la Ley Nro. 28044, Ley General de Educación, y se constituyen legalmente según las 

formas previstas en el derecho común o el régimen societario. 

2.4. Marco situacional 

 

Ley Nro. 28044, Ley General de Educación, define a la UGEL como la organización 

encargada de supervisar a las instituciones educativas peruanas con la finalidad de que 

estas brinden un servicio pedagógico de calidad. Asimismo, gestionan y atienden las 

demandas y requerimientos de las instituciones educativas teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos para la educación peruana. 
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La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), se 

encuentra organizada por siete unidades de gestión. La UGEL 07, en la que se realiza el 

presente estudio, está dirigida por una directora y sus órganos de gestión tales como, 

órgano de control institucional, órganos de apoyo, órganos de asesoría y órganos de línea, 

quienes buscan cumplir con el Proyecto Educativo Local (PEL) de su jurisdicción, la que 

abarca 783 instituciones educativas pertenecientes a los distritos de San Luis, San Borja, 

Santiago de Surco, Surquillo, Barranco, Miraflores y Chorrillos de las cuales 166 son 

públicas y laboran 6,168 educadores, asimismo, 617 son privadas y cuentan con 10,498 

docentes (Minedu, 2023a; 2024). 



20 
 

 

3. Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis 

 

El presente estudio, por ser de tipo no experimental y diseño descriptivo simple, no 

desarrolla hipótesis, puesto que solo tiene como objetivo medir y describir la variable, 

más no el de compararla o relacionarla (Hernández et al., 2014). 

3.2. Variable 

 

La variable en este estudio es Resiliencia Docente. 

 

3.2.1. Definición conceptual 

 

Capacidad de superación y adaptación del docente ante situaciones adversas; implica 

evidenciar competencias sociales, vocacionales y académicas, incluso en situaciones de 

estrés o tensiones comunes del quehacer cotidiano (Guerra, 2010). 

3.3. Operacionalización 

 

En la Tabla 1 se muestra la operacionalización de la variable de estudio. 
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Tabla 1 

 

Operacionalización de la variable 
 

 

Variable Dimensiones Ítems de la Escala de Resiliencia Docente (ER D) 

Resiliencia 

docente 

Participación 

significativa 

2, 3, 6, 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, 48, 49, 52, 55, 

56, 61, 62, 64, 66, 69. 

 
Conducta prosocial 1, 4, 5, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 31, 43, 47, 50, 51, 57, 60, 

63, 65. 

 
Autoestima y 

aprendizaje 

21, 23, 54, 67, 68. 

 
Percepción de 

apoyo 

10, 16, 34, 41, 46, 53, 58, 59. 
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M O 

 

4. Metodología 

 

4.1. Nivel de investigación 

 

Para Bavaresco (2013), el nivel descriptivo trata de analizar y definir las características 

de los hechos según la realidad de su naturaleza. Por ello, la presente investigación es de 

nivel descriptivo, ya que busca determinar niveles de resiliencia en docentes de 

instituciones educativas privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana. 

4.2. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo básica porque tiene como objetivo ampliar la 

información acerca de un campo científico, sin intervenir de manera práctica en los 

resultados de la variable (Ander-Egg, 2011). 

Asimismo, según el enfoque empleado, es cuantitativa porque está encaminada a 

medir la variable de manera ordenada en un determinado contexto: se obtienen resultados 

numéricos y se analizan para obtener conclusiones aportando información al tema de 

investigación (Hernández et al., 2014). 

4.3. Diseño de la investigación 

Este estudio es no experimental porque se lleva a cabo a través de la observación de los 

fenómenos en su entorno natural, con el propósito de observarlos sin la manipulación 

intencional de las variables (Hernández et al., 2014). Asimismo, se utiliza un diseño 

transversal descriptivo simple. 

A continuación, se presenta el diagrama: 
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En donde: 

 

M: Representan la muestra de estudio. 

 

O: Representan la información recolectada de la muestra. 

 

4.4. Población y muestra 

Población 

La población de este estudio ha estado conformada por 10,498 docentes de instituciones 

educativas privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana. 

Muestra 

 

La fórmula que se empleó para determinar el tamaño de la muestra fue la siguiente: 
 

 

 

 

Se empleó un nivel de confianza de 95%, un error de estimación de 0.10 y una 

probabilidad de éxito p=0.5 y q=0.5. Se obtuvo como resultado que la muestra debía estar 

integrada al menos por 95 docentes de instituciones educativas privadas de la UGEL 07 

de Lima Metropolitana. Finalmente, la muestra estuvo conformada por 100 docentes, 17 

varones y 83 mujeres, pertenecientes a la Educación Básica Regular siendo 30 del nivel 

de educación inicial, 30 del nivel de educación primaria y 40 del nivel de educación 

secundaria. 

En la Tabla 2 se muestran las características de la muestra según sexo y nivel en 

el que enseña el docente. 
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Tabla 2 

Características de la muestra 
 

Nivel   Sexo  
 

Total 

 Femenino Masculino  

Educación Inicial 30 0 30 

Educación Primaria 27 3 30 

Educación Secundaria 26 14 40 

Total 83 17 100 

 

 

 

En esta investigación se utilizó la técnica no probabilística de bola de nieve para 

seleccionar la muestra. Esta técnica permite captar algunos participantes para el estudio, 

luego, ellos proponen a otros posibles participantes y estos a su vez a otros, hasta que se 

obtiene la suficiente muestra creando así un efecto acumulativo, como lo indica Vásquez 

(2017). 

4.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

4.5.1. Técnica de recolección de datos 

 

Se usó la encuesta como técnica de recolección de datos. Según Archenti (2012, como se 

cita en Katz et al., 2019), esta se caracteriza como una técnica de generación de datos a 

través de cuestionarios estandarizados, lo que facilita la indagación de diversos aspectos 

de los individuos o grupos. La aplicación se realizó mediante Google Forms como 

herramienta de evaluación online. 
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4.5.2. Instrumento de recolección de datos 

 

En esta investigación se utilizó como instrumento la Escala de Resiliencia Docente (ER- 

D) construida por Guerra (2010), se aplicó de forma virtual mediante Google Forms con 

una duración aproximada de 15 minutos. La escala (Apéndice A) tiene 69 ítems, cada 

uno con cinco alternativas. La puntuación se determinó de la siguiente forma para los 

ítems directos: totalmente de acuerdo = 5; de acuerdo = 4; indeciso = 3; en desacuerdo 

= 2 y totalmente en desacuerdo = 1. En el caso de los ítems inversos (1, 5, 6, 10, 14, 

 

16, 17, 19, 22, 24, 26, 31, 34, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 60, 63 y 65), el puntaje 

 

más alto corresponde a totalmente en desacuerdo y el más bajo a totalmente de acuerdo. 

 

En el instrumento, la puntuación máxima es de 345 y la mínima de 69 puntos. 

 

Validez 

 

La Escala de Resiliencia Docente (ER - D) fue validada por Guerra (2013) a través del 

coeficiente V de Aiken obteniendo un puntaje de .91. Los resultados indicaron que, de 

los 75 ítems iniciales, se mantuvieron 71 para el instrumento de la prueba piloto. Luego 

se realizó un análisis factorial y se discriminaron cuatro factores que explicaban un 

40.43% de la varianza: participación significativa, conducta prosocial, autoestima y 

aprendizaje, y percepción de apoyo. 

Confiabilidad 

 

Para establecer los niveles de consistencia interna de la escala, Guerra (2013) realizó un 

análisis psicométrico de correlación ítem - test corregida (ritc) y del coeficiente de 

confiabilidad alfa de Cronbach dando un total de .96 demostrando que el instrumento de 

Escala de Resiliencia Docente (ER-D) es altamente confiable. 

En este estudio se determinó la confiabilidad mediante la consistencia interna, 

calculando el Alfa de Cronbach para la variable global y sus dimensiones. Los 
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coeficientes fueron los siguientes: resiliencia global .92, participación significativa .87, 

conducta prosocial .80, autoestima y aprendizaje .64 y percepción de apoyo .82. 

4.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Se aplicó el instrumento Escala de Resiliencia Docente (ER - D) que es de acceso abierto 

al público (Apéndice B) mediante Google Forms, fue dividido en tres secciones: la 

primera sección presentó el objetivo de la investigación y el consentimiento informado 

(Apéndice C); la segunda, solicitaba los datos generales de sexo y nivel de enseñanza; la 

tercera, contenía las instrucciones y las preguntas de la encuesta que estaba conformada 

por 69 ítems. 

Se envió a cada participante la encuesta de manera virtual. Antes del llenado de 

preguntas, los docentes debían dar su consentimiento para participar en el estudio. Se creó 

una base de datos con el programa Excel para realizar el análisis estadístico de los 

resultados. La aplicación de la prueba permitió obtener un puntaje en escala cuantitativa 

que luego se transformó a una escala ordinal considerando tres niveles (alto, medio y 

bajo) tomando como puntos de corte los percentiles 30 y 70 obtenidos en el estudio de 

Guerra (2013). En la Tabla 3 se muestran los baremos con los que se han establecido los 

niveles. 
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Tabla 3 

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 

 

 

Teniendo en cuenta estos baremos, se procedió a determinar la frecuencia y porcentaje 

de docentes que se ubicaban en cada uno de los niveles, respecto a la variable y a cada 

una de sus dimensiones. 
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5. Resultados 

 

En los siguientes párrafos se presentan los resultados obtenidos de esta investigación 

diseñada para docentes de instituciones educativas privadas de la UGEL 07, luego de 

haber aplicado el instrumento. 

5.1. Estadísticos descriptivos de la resiliencia docente y sus dimensiones 

 

En Tabla 4 se presentan los resultados del análisis descriptivo que contienen la media, 

mediana, desviación estándar, puntaje mínimo, puntaje máximo y coeficiente de 

variación. De acuerdo a lo señalado por Gamarra et al. (2015), el coeficiente de variación 

(CV) permite comparar la dispersión entre dos o más conjuntos de datos; su interpretación 

se basa en los siguientes rangos: si el CV es mayor al 26% la dispersión es muy 

heterogénea, si los datos se encuentran entre el 21% y 25% presentan una dispersión 

heterogénea, si el CV está entre el 11% y 20% la dispersión es homogénea, si los datos 

se ubican entre 0% al 10% la dispersión es muy homogénea. 

En la resiliencia a nivel general, se aprecia una media de 284.42 (±23.98) con un 

rango de 115 (215 - 330) y un CV de 8% lo que determina unos datos muy homogéneos. 

En los resultados por dimensiones se observa que en la participación significativa se tuvo 

una media de 160.25 (±12.74), los puntajes se distribuyeron en un rango de 69 (118 - 187) 

con un CV de 8%, esto indica que sus datos son muy homogéneos. La media en la 

dimensión de conducta prosocial fue de 73.96 (±8.54), la puntuación se distribuyó en un 

rango de 57 (32 - 89) y se aprecia un CV de 12 %, esto señala que sus datos son 

homogéneos. La dimensión autoestima y aprendizaje obtuvo una media de 21.2 (± 2.47) 

con un rango de 16 (9 - 25) y un CV de 12% que establece unos datos homogéneos. La 

media en la dimensión percepción de apoyo fue 29.01 (± 5.60) con un rango de 24 (15 - 

39) con un CV de 19% que determina que los datos son homogéneos. 
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Tabla 4 

Estadísticos descriptivos de la resiliencia general y sus dimensiones 
 

Variables Media Mediana Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo CV 

Resiliencia 284.42 286.5 23.98 215 330 8% 

Participación 

significativa 

 

160.25 

 

161 

 

12.74 

 

118 

 

187 

 

8% 

Conducta prosocial 73.96 75 8.54 32 89 12% 

Autoestima y 

aprendizaje 

 

21.2 

 

21 

 

2.47 

 

9 

 

25 

 

12% 

Percepción de apoyo 29.01 30 5.60 15 39 19% 
 

 

 

 

5.2. Niveles de resiliencia 

 

En esta sección se presenta un análisis detallado de los resultados obtenidos desglosados 

por niveles, tanto para la resiliencia general como para cada una de las dimensiones que 

la integran. 

De acuerdo a la información presente en la Tabla 5, se observa que el 55% de los 

docentes se encuentra en un nivel medio de resiliencia, mientras que un porcentaje 

considerable, el 42 % de docentes, se ubica en un nivel alto, asimismo el 3% de docentes 

presentan un nivel bajo de resiliencia. 

En la dimensión participación significativa, el 53% de docentes obtiene un nivel 

alto, en tanto que el 45% de los docentes se ubica en un nivel medio de resiliencia, y solo 

el 2% de los docentes presenta un nivel bajo. Con respecto a la dimensión conducta 

prosocial, la mayoría de los docentes se sitúa en el nivel medio con un porcentaje de 67%, 
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mientras que el 21% de los docentes se encuentra en el nivel bajo y el 12% en el nivel 

alto. En cuanto la dimensión de autoestima y aprendizaje, el nivel medio es el que 

prevalece con un 63% de los docentes, seguido del nivel bajo con 22% y, finalmente, el 

alto con 15%. Por último, en la dimensión percepción de apoyo, el 51% de los docentes 

se ubica en un nivel alto, el 38% en el nivel medio y el 11% en el nivel bajo. 

Es importante destacar que en las dimensiones participación significativa y 

percepción de apoyo el mayor porcentaje de los docentes se encuentra en el nivel alto. 

Por otro lado, en las dimensiones conducta prosocial, y autoestima y aprendizaje, la 

mayoría de docentes se encuentra en el nivel medio, sin embargo, hay un porcentaje 

considerable de docentes que se encuentran en un nivel bajo siendo las dimensiones 

menos desarrolladas. 

 

Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje de la resiliencia general y sus dimensiones según sus niveles 
 
 

Niveles Resiliencia Participación 

significativa 

Conducta 

prosocial 

Autoestima y 

aprendizaje 

Percepción de 

apoyo 
 

 

 fi % Fi % fi % fi % fi % 

Bajo 3 3.0 2 2.0 21 21.0 22 22.0 11 11.0 

Medio 55 55.0 45 45.0 67 67.0 63 63.0 38 38.0 

Alto 42 42.0 53 53.0 12 12.0 15 15.0 51 51.0 

Total 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 
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6. Discusión de resultados 

 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar el nivel de resiliencia en 

docentes de instituciones educativas privadas pertenecientes a la UGEL 07 de Lima 

Metropolitana. Los resultados obtenidos demostraron que los docentes se encuentran en 

el nivel medio de resiliencia global. 

Con respecto a las dimensiones participación significativa y percepción de apoyo, 

prevalece el nivel alto, seguido del nivel medio, lo que demuestra que los profesores son 

capaces de convivir, relacionarse y sentirse respaldados por los directivos de la 

comunidad educativa. En las dimensiones conducta prosocial, y autoestima y 

aprendizaje, prevalece el nivel medio, pero el nivel bajo predomina sobre el nivel alto, lo 

que evidencia que deben seguir desarrollando su confianza en cuanto a sus capacidades 

como docentes, así como en brindar y recibir ayuda de sus pares. 

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con los estudios de 

Saldarriaga (2022) y Arévalo y Quezada (2021), quienes también encontraron un nivel 

medio de resiliencia en docentes. Sin embargo, es importante destacar que, a diferencia 

de esta investigación, ambos estudios se enfocaron en docentes de instituciones 

educativas estatales. A pesar de esta diferencia en la composición de la muestra, los 

resultados similares sugieren que existen aspectos comunes en ambos tipos de gestiones 

educativas que pueden influir en el nivel de resiliencia de los docentes. Por ejemplo, el 

contexto de la ciudad de Lima, compartido por estos estudios y el presente, podría estar 

caracterizado por ciertas condiciones que tanto favorecen como dificultan la resiliencia 

en los docentes. Estas condiciones podrían incluir factores como el apoyo institucional, 

las oportunidades de desarrollo profesional, las demandas laborales, el clima 

organizacional y la calidad de las relaciones interpersonales en el entorno educativo. 
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Huamán (2021) en Ica y Leyes (2019) en Argentina también identificaron un nivel 

medio de resiliencia en docentes. Es probable que esta similitud en el resultado se atribuya 

a los contextos parecidos que caracterizan a América Latina como la cultura, el idioma, 

la organización del sistema educativo, asimismo, existen aspectos comunes como, la 

influencia de modelos económicos globales en las tendencias actuales de la formación del 

docente (Cano, 2021). Estos aspectos podrían ser un factor que contribuya a la resiliencia 

de los docentes en diferentes regiones de América Latina. 

Por otro lado, el presente estudio contrasta con los hallazgos de Rodríguez et al. 

(2021) y Segura (2021), quienes encontraron un nivel alto de resiliencia en docentes de 

España y en colegios estatales de Lima, respectivamente. La discrepancia en los 

resultados podría atribuirse a diferentes contextos de investigación. El presente estudio 

se llevó a cabo en Lima, después de la pandemia, mientras que la de Rodríguez et al. 

(2021) se realizó en Europa durante la pandemia, al igual que la de Segura (2021) en 

Lima. La experiencia de la pandemia y sus consecuencias pueden haber tenido un impacto 

significativo en el nivel de resiliencia de los docentes. Por lo tanto, como mencionan 

Pérez y Robinet (2020) los factores desencadenantes del estrés experimentado por los 

docentes en Europa y Latinoamérica, como la adaptación a las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) y el aumento de responsabilidades domésticas, junto 

con el temor al contagio de COVID-19 durante la pandemia podrían haber influido en los 

niveles de resiliencia de los docentes observados en las investigaciones anteriores. Es 

probable que estas situaciones de mayor riesgo hayan promovido un aumento en los 

niveles de resiliencia entre los docentes, ya que enfrentar desafíos significativos puede 

fortalecer la capacidad de adaptación y afrontamiento de las personas. La necesidad de 

encontrar soluciones creativas y efectivas para superar obstáculos inesperados, como los 
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presentados durante la pandemia, puede haber contribuido a cultivar una mayor 

resiliencia en estos contextos. 

En las dimensiones autoestima y aprendizaje, y conducta prosocial los resultados 

de la presente investigación coinciden al obtener un nivel medio como los estudios 

realizados por Forjan y Morellato (2018), Arévalo y Quezada (2021), y Saldarriaga 

(2022). Esto indica que los docentes requieren seguir desarrollando sus habilidades para 

establecer relaciones y abordar tareas profesionales con disposición y capacidad. 

Asimismo, ayudar y confiar en sus colegas, sin buscar beneficio personal. 

En cuanto a la dimensión percepción de apoyo los resultados de esta investigación 

fueron del nivel alto. Dichos resultados no concuerdan con los estudios realizados por 

Forjan y Morellato (2018), Arévalo y Quezada (2021), y Saldarriaga (2022), quienes 

encontraron un nivel medio en la dimensión mencionada. Esta diferencia podría deberse 

a que la presente investigación involucró a docentes de instituciones educativas privadas 

de la UGEL 07, las que se caracterizan por poseer buena infraestructura, brindar 

capacitaciones a su personal, tener personal de apoyo en sus aulas y fomentar un clima 

laboral positivo. Reflejo de ello fue su “Programa de formación y capacitación 

permanente” que permitió a los docentes adquirir los conocimientos teóricos y prácticos 

para aplicar nuevas estrategias pedagógicas y realizar proyectos innovadores en la 

educación, asimismo, la UGEL 07 ha sido reconocida por sus Buenas Prácticas 

Educativas en el 2023, evidenciando el impacto positivo de la innovación educativas, 

mejorando la calidad de la educación de los estudiantes y la mejora continua en su 

jurisdicción (UGEL, 2021; 2023b). 

Uno de los principales hallazgos de esta investigación es que la mayoría de los 

docentes de la UGEL 07 que participaron en el estudio muestran un nivel medio de 
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resiliencia, lo que sugiere que poseen la capacidad de enfrentar y superar desafíos en su 

entorno laboral. Sin embargo, esta conclusión también revela limitaciones en la 

resiliencia de los educadores. Aunque el nivel medio indica una capacidad razonable para 

lidiar con situaciones adversas, aún queda espacio para mejorar y fortalecer la resiliencia 

de los docentes. La necesidad de nuevas investigaciones que se centren en identificar las 

áreas específicas en las que los educadores pueden necesitar apoyo adicional se vuelve 

importante en este contexto. Dado a ello, estas investigaciones podrían enfocarse en 

desarrollar estrategias y herramientas efectivas que ayuden a los docentes a alcanzar un 

nivel más alto de resiliencia, lo que podría traducirse en un mejor desempeño profesional 

y en una mayor satisfacción laboral. Además, es importante que estas futuras 

investigaciones consideren no solo los aspectos individuales de la resiliencia, sino 

también los factores contextuales y organizacionales que pueden influir en la capacidad 

de los docentes para recuperarse y adaptarse a situaciones estresantes. Al abordar estas 

áreas de mejora, las instituciones educativas pueden promover un entorno laboral más 

saludable y productivo para sus educadores. 

Durante la realización de este estudio, se han presentado algunas limitaciones que 

afectaron el proceso de recolección de datos. Una de las dificultades principales fue la 

accesibilidad a la muestra, ya que algunos docentes se encontraban de vacaciones durante 

el período de recolección de datos y mostraron una menor disposición o interés en 

completar el formulario. Otro desafío identificado fue la escasez de antecedentes 

internacionales sobre la resiliencia en docentes, lo que puede haber limitado la capacidad 

para contextualizar y comparar los resultados. Se recomienda que futuras investigaciones 

exploren más a fondo la literatura existente y se enfoquen en llenar estas lagunas de 

conocimiento. Además, podrían considerarse estudios cualitativos para obtener una 
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comprensión más profunda de las experiencias y percepciones de los docentes en relación 

con la resiliencia. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1. Conclusiones 

 

A continuación, se expresan las conclusiones a las que se ha podido llegar, organizadas 

según los objetivos de la investigación 

1. En cuanto al objetivo general, se ha determinado que los docentes de instituciones 

educativas privadas de la UGEL 07 de Lima Metropolitana se encuentran en un 

nivel medio de resiliencia. 

2. En relación al primer objetivo específico, se ha determinado que el nivel de 

participación significativa de los docentes de instituciones educativas privadas de 

la UGEL 07 de Lima Metropolitana es alto. 

3. En relación al segundo objetivo específico, el nivel de conducta prosocial 

alcanzado por los docentes de instituciones educativas privadas de la UGEL 07 

de Lima Metropolitana es medio. 

4. En relación al tercer objetivo específico, el nivel de autoestima y aprendizaje 

hallado en los docentes de instituciones educativas privadas de la UGEL 07 de 

Lima Metropolitana es medio. 

5. En relación al cuarto objetivo específico, el nivel de percepción de apoyo que 

obtuvieron los docentes de instituciones educativas privadas de la Ugel 07 de 

Lima Metropolitana es alto. 

7.2. Recomendaciones 

 

A partir de lo hallado en la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

 

● A los docentes se les recomienda participar activamente en la obtención de 

recursos y herramientas que les ayuden a fortalecer su autoestima y confianza en 
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sus habilidades pedagógicas, como la participación en comunidades de práctica o 

la mentoría entre pares. 

● A las instituciones educativas se les recomienda diseñar e implementar programas 

de bienestar integral dirigidos a los docentes, que traten tanto aspectos físicos 

como emocionales y promuevan un ambiente laboral favorable para el desarrollo 

de la resiliencia. 

● A la UGEL 07 se le recomienda establecer políticas y programas de apoyo 

específicos para el fortalecimiento de la resiliencia en docentes, que consideren 

las particularidades y necesidades de cada institución educativa. 

● A los investigadores se le recomienda realizar estudios longitudinales que 

permitan evaluar el impacto a largo plazo de las intervenciones dirigidas a 

fortalecer la resiliencia en docentes, tanto a nivel individual como organizacional. 
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