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Capítulo 36. 

Predictores de resiliencia en docentes  

del Estado de México

Margarita Valle Santana1*

Norma Ivonne González Arratia López Fuentes2**

Johannes Oudhof  Van Barneveld3***

Alejandra del Carmen Domínguez Espinosa4#

Sustento teórico

Desde la perspectiva del modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979), Gon-
zález-Arratia (2016) conceptualiza a la resiliencia (R) como un constructo 
que implica la interacción entre los mecanismos de riesgo y protección 
próximos y distales del individuo que se ponen en práctica para modificar 
los sucesos adversos de la vida, lo cual implica un conjunto de atributos 
intrapsíquicos, sociales y ambientales que facilitan al individuo interactuar 
en el medio y ajustarse a los cambios y demandas de diferentes eventos 
de manera positiva. González Arratia et al. (2022) encontraron que los 
docentes entre los 41 a 50 años reportan mayor resiliencia en comparación 
con los más jóvenes; además comprobaron que los docentes expuestos a 
cierto grado de estrés, pero con niveles altos de R mostraron una conducta 
adaptativa y funcional a pesar de las circunstancias de riesgo.

*    Universidad Autónoma del Estado de México. https://orcid.org/0009-0002-8640-2504
**    Universidad Autónoma del Estado de México. https://orcid.org/0000-0003-0497-119X
***   Universidad Autónoma del Estado de México. https://orcid.org/0000-0003-1265-3052
#     Universidad Iberoamericana Ciudad de México. https://orcid.org/ 0000-0002-2697-8627
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Debido a que se ha demostrado la asociación negativa entre el desgaste 
ocupacional (do) y la resiliencia psicológica (Tutte y Reche, 2016; Villa-
vicencio-Ayub et al., 2014), se considera importante como parte de esta 
investigación no sólo evaluar la relación de estas variables sino comprobar 
el efecto predictor de una sobre la otra. De acuerdo con Magaña-Medina 
y Sánchez-Escobedo (2013), Brito (2018), Ruiz de Chávez et al., (2014), 
Valle y Ponce (2017), la prevalencia de do en docentes en México es 
elevada. El do se refiere a una situación en la que, en contra de las ex-
pectativas de la persona, ésta no logra obtener los resultados esperados 
por más que se esfuerce en conseguirlos (Organización Mundial de la 
Salud, 2019). Desde el modelo de Uribe-Prado (2020), el do en adultos 
productivos está integrado por tres factores: 1) Agotamiento. Definido 
como la pérdida progresiva de energía, el cansancio, el desgaste, la fatiga, 
situación en la que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más 
de sí mismos a nivel afectivo. 2) Despersonalización. Se manifiesta por 
irritabilidad, actitudes negativas y respuestas frías e impersonales hacia 
las personas. 3) Satisfacción/insatisfacción al logro. Son respuestas negativas 
hacia sí mismo y el trabajo.

El do produce estrés mental crónico, lo que puede llevar a producir 
cambios en la personalidad del individuo y su desenvolvimiento en su 
entorno, impactando en la capacidad de trabajar eficientemente (Maslash 
y Leiter, 2008; Moreno-Jiménez et al., 2005).

Entre las variables sociodemográficas asociadas con el do, se encuen-
tran el sexo y el estatus marital, al respecto se ha reportado que es más 
frecuente su prevalencia en población femenina, lo cual puede deberse a 
cómo las mujeres se relacionan con el trabajo y realizan simultáneamente 
el rol de madres de familia (Maslach y Jackson, 1985). Las evidencias 
sobre el estatus marital refieren que el ser soltero, no tener pareja, o vivir 
solo, aumenta la probabilidad de desarrollar do, debido a la ausencia de 
“acompañamiento que experimenta un individuo durante la presencia 
de problemas o conflictos en el ámbito laboral” (Maglalang et al., 2021).

Otra variable de interés para esta investigación debido a la relación 
que se ha encontrado con la resiliencia, es el estilo de vida saludable (evs), 
el cual es un constructo que de acuerdo con Ramírez-Vélez y Agredo 
(2012) se define como la forma de interacción o patrones cotidianos de 
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vida que varían de cultura a cultura y de individuo a individuo, incluye 
conductas, actitudes, creencias, hábitos y conocimientos y se encuentra 
estrechamente relacionado con los procesos de salud-enfermedad y con 
la calidad de vida. Las personas que presentan conductas relacionadas 
con un evs presentan un riesgo reducido de presentar patologías físicas 
y psicológicas. Los hábitos, patrones y en general la conducta tienen 
efectos sobre la salud de los individuos, algunos de éstos son benéficos, 
otros perjudiciales, de tal forma que, por ejemplo, la mala alimentación, 
la falta de ejercicio, largas y agotadoras jornadas de trabajo, los facto-
res de riesgo psicosocial, el estrés, el consumo de tabaco y el alcohol, 
son conductas que aumentan la posibilidad de desarrollar y padecer al-
guna enfermedad o sufrir algún daño a la salud (Acuña-Hormazabal  
et al., 2021; Alfaro, 2018; Barrantes-Brais y Balaguer-Solá, 2019; Gonzá-
lez-Cantero et al., 2017; Ramírez-Vélez y Agredo, 2012; Pavón et al., 2006;  
Sandoval et al., 2017).

De acuerdo con lo anterior y debido a que desde el proceso salud-en-
fermedad, Páez (2019) ha reportado que la resiliencia implica conductas 
adaptativas, proactivas y positivas que, de incorporarse a las formas de 
interacción o patrones cotidianos de vida o estilo de vida, permiten en-
frentar las adversidades y encontrar un significado a los retos y pérdidas 
presentes en la existencia humana, es que el evs resulta una variable de 
interés para este estudio, no sólo por la relación sino también al igual que 
con el do, también por el efecto predictor que esta variable puede tener 
sobre la resiliencia. Es por ello que el objetivo general de esta investigación 
es explicar el efecto predictor del evs y el do sobre la resiliencia, teniendo 
como objetivos específicos: 1) comparar las diferencias entre las variables, 
y 2) determinar si existe relación estadísticamente significativa entre ellas.

Método

Participantes

Esta investigación es no experimental, transversal y explicativa (Her-
nández et al., 2014). Los participantes fueron elegidos por muestreo no 
probabilístico intencional (López, 2004). Se consideró a los docentes de 
tres diferentes planteles de educación media superior de una institución 



542                                                                          Relaciones Interpersonales

Valle Santana, M. / Gónzles Arratia López Fuentes, N.I.. / Van Barneveld, J.O. /  
Domínguez Espinoza, A.C.

pública del Estado de México. La muestra quedó conformada por un 
total de 258 participantes; 124 hombres y 134 mujeres, con un rango de 
edades de 25 a 65 años (M = 41, DS = 8.46). En cuanto al estado civil, 144 
(55%) participantes son casados, 63 (24.4%) solteros, 29 (11.1%) viven en 
unión libre, 18 (7%) son divorciados y cuatro (1.6%) son viudos. Como 
criterio de inclusión se consideró que estuvieran activos y aceptaran for-
mar parte del estudio a través de la firma de consentimiento informado; 
se excluyeron aquellos casos que no aceptaron formar parte del mismo 
y se eliminaron los instrumentos que no fueron llenados completamente.

Instrumentos

1. Ficha de datos sociodemográficos: incluye información sobre la 
edad, estado civil y sexo de los participantes.

2. Cuestionario de perfil de estilo de vida saludable peps (Pender, 
1996). Integrado por 48 ítems en formato de respuesta tipo Likert de 
cuatro puntos (el valor 1 indica nunca y el 4 siempre), distribuidos 
en seis dimensiones: nutrición, ejercicio, responsabilidad en salud, 
manejo del estrés, soporte interpersonal y autoactualización. En 
esta investigación se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 
.87 (Oviedo y Campo-Arias, 2005), así como 52.16% de varianza 
total explicada, quedando 18 ítems con las siguientes cuatro di-
mensiones: autoactualización, responsabilidad en salud, ejercicio 
y soporte interpersonal.

3. Escala de desgaste ocupacional (edo) de Uribe-Prado (2020). Cons-
tituida por 30 ítems en formato de respuesta tipo Likert con seis 
opciones de respuesta (el valor 1 indica totalmente en desacuerdo 
y el 6 totalmente de acuerdo), los indicadores son: agotamiento, 
despersonalización y satisfacción/insatisfacción al logro. En esta 
investigación se obtuvo una confiabilidad de .79 y 58.69% de 
varianza total explicada, permaneciendo las tres dimensiones del 
instrumento con 14 ítems para la muestra estudiada.

4. Cuestionario de resiliencia de González-Arratia (2016). Consta 
de 32 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de cinco 
puntos (el valor 1 indica nunca y el 5 siempre); sus dimensiones 
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son: factores protectores internos, factores protectores externos 
y empatía. Se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de .89, con 
46.23% de varianza total explicada, permaneciendo 26 ítems con 
las tres dimensiones del instrumento.

Procedimiento

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo de manera electrónica 
por medio de Google Forms al visitar los planteles de la muestra selec-
cionada y proporcionarles a los docentes de forma personal el link del 
formulario durante el periodo de noviembre 2022 a marzo 2023, previo 
consentimiento por parte de los participantes. Esta investigación ha sido 
avalada por el Comité de Ética de Investigación con clave 2022/P05 
de la Universidad Autónoma del Estado de México y por la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados de la misma Universidad (siea 
doCsa-1322).

Análisis de información

Se realizó un análisis descriptivo de los indicadores de las variables a 
través del cálculo de media, desviación estándar, así como el análisis 
de normalidad considerando asimetría y curtosis (Hair et al., 2004); se 
obtuvo el nivel de confiabilidad a través del cálculo del alfa de Cronbach 
(Oviedo y Campo-Arias, 2005); posteriormente, para determinar las di-
ferencias por sexo se empleó la prueba U de Mann-Whitney y el análisis 
de Kruskal Wallis para el estado civil, en este último para los resultados 
en los que se encontraron diferencias significativas se realizó un análisis 
post hoc con el estadístico de Games Howell y posteriormente se calculó 
el tamaño del efecto por medio de la g de Hedges. Para el análisis de 
correlación se empleó el coeficiente de correlación rho de Spearman y 
para determinar el valor predictor del evs y el do sobre la resiliencia se 
realizó un análisis de regresión múltiple a través de la prueba R2 con el 
programa estadístico spps versión 26.0.



544                                                                          Relaciones Interpersonales

Valle Santana, M. / Gónzles Arratia López Fuentes, N.I.. / Van Barneveld, J.O. /  
Domínguez Espinoza, A.C.

Resultados

El análisis descriptivo arrojó que no existe distribución normal de los 
datos. Para obtener el nivel de evs, do y resiliencia de los participantes se 
utilizaron los criterios de evaluación propuestos por los autores de cada 
uno de los instrumentos, obteniendo que en la escala de evs se presentan 
niveles saludables de autoactualización (M = 20.79, DS = 3.05), práctica 
de ejercicio (M = 12.83, DS = 3.34) y soporte interpersonal (M = 9.47, 
DS = 2.11); sin embargo existen niveles no saludables de responsabilidad 
en salud (M = 11.09, DS = 3.56). Respecto al do, el 17.4% (n = 45) de 
la muestra se encuentra sana de acuerdo con el puntaje obtenido en la 
escala, el 26% (n = 67) presenta un nivel de desgaste normal, 31.8% (n 
= 82) tiene indicadores altos de do y 24.8% (n = 64) padece do. En el 
caso de la resiliencia, se encontraron niveles altos de factores protectores 
internos (M = 60.74, DS = 7.94) y empatía (M = 27, DS = 3.47), así como 
niveles moderados de factores protectores externos (M = 26, DS = 4.09).

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de diferencias entre hombres 
y mujeres con la prueba U de Mann-Whitney, en el que no se encontró 
diferencia significativa en los puntajes de las escalas. Para determinar la 
diferencia por estado civil se realizó un análisis a través de las pruebas 
Kruskal Wallis y un análisis post hoc con el estadístico de Games Howell. 
Los resultados sugieren que no hay diferencias entre el estado civil con 
el evs y la resiliencia; sin embargo, sí las hay entre el estado civil y el do. 
Los docentes casados, quienes viven en unión libre y los divorciados 
presentan mayor do que los solteros y los viudos (Tabla 1).
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4.

Respecto a la relación entre las variables, la Rho de Spearman indi-
ca una relación negativa entre el do y el evs, así como entre el do y la 
resiliencia. En el caso de la resiliencia y el evs se obtuvo una relación 
positiva (Tabla. 2).
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Tabla 2. Correlaciones entre los puntajes totales de las escalas

Correlaciones

1 2 3

1. Estilo de vida saludable 1

2. Desgaste ocupacional -.3** 1

3. Resiliencia .50** -.43** 1

Nota: 1 = estilo de vida saludable, 2 = desgaste ocupacional, 3 = resiliencia . **p < .01.

Para predecir el efecto predictor del evs y el do sobre la resiliencia se 
realizó un análisis de regresión lineal múltiple con método por pasos, la 
ecuación de la regresión fue estadísticamente significativa F(

2, 255
) = 63.98, 

p = <.001, 1-β = .95 , R2 = .33, lo que indica que el 33% del cambio en la 
resiliencia puede ser explicada por el evs y do. La ecuación de la regresión 
fue de 92.89+.64*(evs)+(-.33)*(do) donde la puntuación de la resiliencia 
aumenta .64 puntos por cada punto en el aumento del evs y disminuye 
-.33 puntos por cada punto de do.

 Discusión

En este estudio se analiza en conjunto el efecto predictor del evs y el do 
sobre la resiliencia. Respecto a los niveles de evs, la muestra presenta 
niveles no saludables de responsabilidad en salud, esto quiere decir que 
a pesar de que en general los puntajes globales caracterizan a la muestra 
como saludable, al analizar cada dimensión del instrumento los resulta-
dos sugieren que la cantidad y calidad en la ingesta de alimentos no es 
adecuada, así como la prevención y autocuidado de la salud referido a 
las visitas médicas para prevención, tratamiento y seguimiento médico 
(Pavón et al., 2006; Valverde, 2021; Zamarripa et al., 2014).

Se destaca una prevalencia de 24.8% de do en los participantes, por 
lo que es necesario direccionar acciones que permitan preservar la salud 
mental en los trabajadores de la educación a través de la promoción y 
ejecución de programas de intervención y prevención, que al mismo 
tiempo les permita a las instituciones contar con personal con mayores 
recursos psicológicos capaz de hacer frente a las situaciones estresantes y 
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desgastantes del trabajo, evitando con ello gastos innecesarios en ausen-
tismo y en servicios de salud (Acuña-Hormazabal et al., 2021; Maslach 
y Jackson, 1985; Maslach y Leiter, 200; Uribe-Prado, 2020).

Se reportan niveles de moderados a altos de resiliencia, lo cual es un 
elemento importante que posibilita generar recursos personales para hacer 
frente a las situaciones estresantes y que podría estar asociado a que la 
prevalencia de do en la institución analizada disminuya (Hernández et 
al., 2019; Maslach y Jackson, 1985; Tutte y Reche, 2016).

Respecto a la diferencia entre las variables por sexo, no se encontraron 
diferencias significativas como se esperaba, lo cual es similar a lo de los 
estudios de Della-Constanza et al. (2022), Comas-Armangué y Crespo 
(2021), Fernández (2017), Fínez-Silva et al. (2019) y González Arratia 
et al. (2022), ya que en esas investigaciones el sexo no fue una variable 
sociodemográfica significativa para los resultados arrojados al analizar 
las variables individualmente, pero sí lo fueron por ejemplo la edad, el 
estado civil, el nivel académico. En cuanto al estado civil, se observaron 
diferencias significativas en el do ya que hay mayor prevalencia de este 
padecimiento en los participantes que se autorreportan como casados, 
quienes viven en unión libre y los divorciados, en contraste con los solteros 
y los viudos, esto es contrario a lo que Maglalang et al. (2021) señalan 
respecto al estatus marital, donde el ser soltero, no tener pareja, o vivir 
solo, aumenta la probabilidad de desarrollar do debido a la ausencia de 
acompañamiento que experimenta una persona durante la presencia de 
problemas o conflictos en el ámbito laboral; esta diferencia podría estar 
asociada al hecho de que tener una familia o pareja aumenta el compro-
miso y la obligación de permanecer o contar con un trabajo, aunque no 
necesariamente sea del agrado de las personas (Goebel y Carlotto, 2019; 
González et al., 2016; Uribe-Prado, 2016; Valle y Ponce, 2017).

La asociación negativa entre el do y el evs concuerda con Acuña-Hor-
mazabal et al., (2021), Goebel y Carlotto (2019) y Uribe-Prado (2016), 
quienes encontraron que a mayor presencia de evs, las personas tendrán 
menor predisposición a padecer do. Asimismo el do y la resiliencia están 
asociados negativamente, lo que es congruente con De Vera-García y 
Gambarte (2019), quienes indican que las características personales y la 
resiliencia actúan como variables protectoras frente a la autopercepción 
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de síntomas de estrés crónico propios del do, en tanto que la práctica 
de actividades propias de un evs favorecen la resiliencia (Díaz-Castillo 
et al., 2017).

Los hallazgos obtenidos permiten comprobar que los evs y el do pre-
dicen la resiliencia, por lo que todo esto permite concluir que la difusión 
de los evs permitirá promover la salud mental y fortalecer la R de los 
docentes ante padecimientos como el do. Entre los límites de esta inves-
tigación estriba la generalización de los resultados a otras poblaciones, 
pues los hallazgos dependen del contexto en que fue analizado, por lo 
que se recomienda ampliar la muestra, así como la inclusión de otras 
variables de personalidad que permitan mayor comprensión acerca de 
las interacciones entre los constructos. Se sugiere la implementación de 
programas de intervención que permitan fortalecer la resiliencia y con 
ello contribuir a la menor prevalencia de do.
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