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¿Qué entienden por Resiliencia los padres? Concepto y definición respecto a sus hijos 
en etapa prepuberal

What do parents understand by Resilience? Concept and definition regarding their 
children of prepuberal stage 

Resumen

Introducción: La resiliencia es un concepto 
dinámico y que ha sido conceptualizado 
con diferentes enfoques y métodos de 
investigación.  El propósito de esta 
investigación es describir que entienden 
los padres por resiliencia en sus hijos en 
etapa prepuberal. Material y Método: A una 
muestra de 267 padres se les preguntó su 
percepción acerca de la resiliencia de sus 
hijos de entre 9 y 12 años. Se utilizó una 
metodología cuantitativa. Resultados: Los 
padres consideran la resiliencia como una 
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capacidad general de adaptación, relevando 
la regulación emocional y el procesamiento 
cognitivo como componentes centrales de 
capacidades individuales de resiliencia, 
destacando también el rol de los adultos 
en el aprendizaje y activación de estas. 
Conclusiones: Este estudio se aproxima a la 
comprensión de las capacidades de resiliencia 
que les hacen sentido o no a los padres en 
el desarrollo de programas de promoción y 
psicoeducación parental, contribuyendo a 
mejorar su elaboración.
Palabras clave: Resiliencia; Escolar; 
Prepuber; Padres. 
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Abstract

Introduction: Resilience is a dynamic 
concept that has been conceptualized with 
different approaches and research methods. 
The purpose of this research is to describe 
what parents understand by resilience in their 
prepuberal children. Material and Method: A 
sample of 267 parents were asked about their 
perception of the resilience of their children, 
between 9 and 12 years old. A quantitative 
methodology was used. Results: Parents 
consider resilience as a general capacity 
for adaptation, highlighting emotional 
regulation and cognitive processing as 
central components of individual resilience 
capacities, also highlighting the role of adults 
in their learning and activation. Conclusions: 
This study approaches the understanding 
of resilience capacities that make sense to 
parents or not in the development of parental 
promotion and psychoeducation programs, 
helping to improve their elaboration.
Key words: Resilience; Children; Preteens; 
Parents.

Introducción

La resiliencia es un concepto complejo que 
se ha definido desde diferentes enfoques 
teóricos y en términos generales ha sido 
descrita como la habilidad para adaptarse 
apropiadamente al estrés y la adversidad 
(Garmezy, 1974; Garmezy et al., 1984; 
Rutter, 1987, 1999, 2012; Eisenberg & 
Spinrad, 2004;  VanMeter & Cicchetti, 
2020). 

En la evolución del concepto de 
resiliencia destacan dos momentos teóricos, 
en el primero se enfatizan las características 
individuales de las personas para enfrentar las 
adversidades tales como la pobreza, guerras, 

traumas etc. y en el segundo se reconoce 
la relevancia de los factores ambientales 
donde las personas se desenvuelven. (Ortega 
Gonzalez & Brizeida, 2018).

Según García-Vesga y Domínguez 
(2013) las definiciones de resiliencia varían 
en torno a cuatro supuestos: (a) las que 
relacionan el fenómeno con el componente 
de adaptabilidad, (b) las que incluyen el 
concepto de capacidad o habilidad para 
afrontar exitosamente las adversidades, (c) 
las que enfatizan la conjunción e interacción 
de factores internos y externos, y (d) las 
que definen Resiliencia como adaptación y 
también como proceso. 

En un trabajo meta analítico de Hu 
et al. (2015),  se plantean 3 orientaciones en 
relación al concepto de resiliencia:  (a) la 
orientación rasgo, que implica la existencia 
de un rasgo individual que contribuye 
a que la persona afronte la adversidad 
positivamente; (b) la orientación resultado, 
donde la resiliencia está en función de 
los resultados del comportamiento de la 
persona que pueden ayudar a recuperarse 
positivamente de la adversidad; y (c) la 
orientación proceso, que considera a la 
resiliencia como un proceso dinámico donde 
las personas se adaptan activamente.

En una revisión respecto a las 
narrativas del concepto de resiliencia entre 
los años 1972 y 2018, Aguilar-Maldonado 
et al. (2019) encontraron 32 definiciones 
con diferentes aspectos de su significado, 
las cuales varían en relación a la condición 
en que se presenta la resiliencia (adversidad, 
estrés, problemas, amenazas, traumas); al  
resultado final de esta  (mejorar o regresar  
al estado en que se encon traba);  a los   
mecanismos utilizados para este objetivo 
(adaptación, enfrentamiento o superación); a 
sus componentes, distinguiéndose atributos 
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personales (biológicos, ap titudes, talentos, 
habilidades para algo)  y/o  del entorno, 
(familiar, social, económico y cultural); y a 
si se la ve como una condición o como un 
proceso.  (Luthar et al., 1993; Luthar, 2006, 
Luthar & Cichetti, 2000; Skala & Bruckner 
2014; Southwick et al., 2014). El Modelo 
Dimensional de Prince-Embury & Saklofske 
(2013) y el Modelo Ecosistémico de Ungar 
(2008, 2019), han contribuido a la concepción 
de la resiliencia como multidimensional, 
dinámica y con componentes individuales, 
familiares y comunitarios.

El poder definir el constructo 
de Resiliencia ha facilitado el desarrollo 
de programas de promoción de la salud 
mental. Las conceptualizaciones respecto 
a esta influyen en el avance de los planes 
de promoción y prevención, así como, al 
comprenderla como una habilidad que se 
puede adquirir, permiten la implementación 
de programas para reforzar este objetivo 
y conocer los factores ambientales que 
favorecen su desarrollo. (Greenberg, 2006; 
Rutter, 2012; American Psychological 
Association [APA], 2020,) 

Actualmente, no existe consenso 
sobre la definición y operacionalización de 
la resiliencia. El concepto sigue siendo un 
constructo ambiguo, y que según García del 
Castillo et al. (2016) necesita una mayor 
clarificación, sobre todo en cuestiones 
referidas a su configuración teórica. 

Son escasos los estudios respecto 
a las percepciones de los padres sobre la 
resiliencia en la infancia. Conocerlas puede 
contribuir a la distinción de que capacidades 
o habilidades de sus hijos ellos atienden, 
estimulan o refuerzan, así como cuales 
invisibilizan o desatienden en su formación. 
En línea con este planteamiento, Heard-
Garris et al. (2018) analizaron la percepción 

parental respecto a los rasgos de resiliencia 
de su prole, relevando la capacidad de 
autorregulación como una habilidad central 
para enfrentar la adversidad. 

Hay acuerdo que la resiliencia 
se nutre a través de las relaciones y con la 
exposición a experiencias que la promueven. 
También, que en las primeras etapas del ciclo 
vital las condiciones desfavorables pueden 
amenazar las trayectorias del desarrollo y 
que los efectos de estas amenazas pueden ser 
mediados por un conjunto de capacidades 
inter e intrapersonales que permiten al 
individuo afrontar y superar los problemas y 
las adversidades. 

Los padres pueden ser promotores 
y mantenedores de resiliencia en sus hijos, 
así como desfavorecedores de esta. Las 
definiciones y significados de resiliencia que 
tienen pueden influir en la crianza. (Berger & 
Luckman 1966)

El propósito de este estudio es 
explorar los significados que los padres 
con hijos preadolescentes le otorgan al 
concepto de resiliencia, la manera en que 
la comprenden y la explican. Esto puede 
contribuir a potenciar los factores familiares 
en su promoción y en el desarrollo de 
programas de psicoeducación parental.  
Además, esta investigación se realizó durante 
el confinamiento por COVID-19, el que ha 
tenido un fuerte impacto en la salud mental, 
siendo especialmente importante considerar 
el desarrollo de programas de activación 
de la resiliencia en contextos de pandemia. 
(Masten & Motti-Stefanidi, 2020). Esta 
investigación se realizó a padres con hijos 
en etapa de preadolescencia ya que es una 
antesala a la adolescencia y una importante 
ventana de oportunidades para intervenir o 
modificar las trayectorias del desarrollo.
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Material y Método

Tipo de estudio y participantes
Se realizó un estudio descriptivo cualitativo 
para conocer el concepto de resiliencia de 
padres con hijos preadolescentes y analizar 
sus conceptualizaciones. Este trabajo se 
realizó en el contexto de la investigación 
asociada al Programa de Promoción de 
Resiliencia Volantín ©️ desarrollado en 
la Unidad de Psiquiatría Infantil y de 
la Adolescencia, Clínica Psiquiátrica 
Universitaria de la Universidad de Chile, para 
el grupo de etario entre 9 a 12 años. (Halpern 
et al., 2014; Larraguibel et al., 2016; Hachim 
et al., 2017; Barrera et al., 2018).

La muestra se seleccionó por 
conveniencia, utilizando la técnica de 
bola de nieve, lo que se realizó a través de 
la difusión de un link en redes sociales a 
grupos de padres y cuidadores. Se les invitó 

participar en un estudio de resiliencia de 
preadolescentes y se definió este concepto 
como: conjunto de capacidades para 
recuperarse de acontecimientos negativos 
y alcanzar un desarrollo saludable a pesar 
de circunstancias difíciles. Se les pregunto 
si “consideran que su hijo era resiliente y 
por qué”. La pregunta fue breve y abierta 
para facilitar la respuesta desde sus propias 
perspectivas y opiniones. 

Se reclutó un grupo de 267 padres, 
madres y cuidadores. Como criterio de 
inclusión se consideraron aquellos que 
tuvieran hijos preadolescentes, de entre 9 y 
12 años (Tabla 1), y que completaran toda 
la encuesta. No se excluyó por sexo de los 
padres.  El 85% fueron de sexo femenino, 
la mayoría con estudios universitarios o de 
posgrado (48,3% y 28,5% respectivamente), 
con un alto nivel socio educacional. Los 
niños/as tenían un promedio de 10,2 años, 

Tabla 1 
Características de la muestra (n=267)
 Madres, padres y cuidadores n %
   
Género  
 Femenino 229 85,8  
 Masculino 38 14,2  
 Otro 0 0  

Parentesco    
 Padre o madre 261 97,8  
 Familiar responsable del cuidado 4 1,5  
 Otra persona no familiar responsable del cuidado 2 0,7  

   
Nivel educacional
 Educación básica    
 Educación Media 18 6,7  
 Estudios Técnicos Universitarios 44 16,5  
 Estudios Universitarios 129 48,3  
 Estudios de Postgrado 76 28,5  
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investigación consensual (Hill et al., 2005; 
Gómez Penedo et al., 2011) y de teoría 
fundamentada para analizar los conceptos 
e información desde diferentes ángulos o 
perspectivas, utilizando una codificación 
abierta y axial, de manera de levantar nuevos 
contenidos (Hernández et al., 2012).
Se codificaron todas las   respuestas de 
los participantes y luego se reordenaron 
clasificándolas en 6 categorías de capacidades 
individuales de resiliencia, definidas en 
el Programa de Promoción de Resiliencia 
VOLANTIN, que son las siguientes: 
autoestima, regulación emocional, 
perseverancia, optimismo, resolución de 
problemas y conducta prosocial (Tabla 2).

La asignación de las respuestas a 
estas categorías fue realizada por jueces-
investigadores por separado, luego se realizó 
un análisis grupal de los investigadores, 
se compararon estas categorizaciones y se 
obtuvo un acuerdo interjueces. En los casos 
en los que no había acuerdo se revisaron 

50,2% eran mujeres y el 53,9% asistía a 
educación privada.

Procedimiento
 El levantamiento de información se realizó 
vía WhatsApp, entre los meses de agosto y 
septiembre del 2020, en la que colaboraron 
Residentes de Programa de Formación 
de Especialistas en Psiquiatría Infantil 
y del Adolescente de la Universidad de 
Chile, tanto en el reclutamiento como en 
la implementación. El estudio se realizó 
según las normas deontológicas reconocidas 
por la Declaración de Helsinki, revisión 
de 2013. La participación fue voluntaria 
y bajo consentimiento informado virtual. 
Se atendieron los principios de respeto 
a la autonomía, autodeterminación y 
confidencialidad de la información.

Análisis de datos 
El análisis de datos se realizó con metodología 
cuantitativa, utilizando procedimientos de 
 
 Tabla 2
Capacidades Individuales de Resiliencia
A Autoestima:  Capacidad de reconocer, apreciar y valorarse a sí mismo.

B Regulación emocional: Capacidad de reconocer, modular y expresar las emociones 

C Perseverancia:  Capacidad de mantener el esfuerzo en el tiempo y la constancia para 
lograr las metas propuestas

D Optimismo: Capacidad de reconocer, identificar y valorar los aspectos positivos de 
una situación, esperando una resolución favorable

E Resolución de problemas: Capacidad de identificar un problema, plantear alternativas 
de solución y aplicar una estrategia de afrontamiento eficaz. para solucionarlo

F Conducta prosocial: Conjunto de comportamientos que tiene consecuencias sociales 
positivas y que benefician a los demás. 
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las diferencias hasta llegar a un consenso 
respecto a su categorización.   Cabe señalar 
que las respuestas de los padres podían 
clasificarse en más de una categoría. Luego se 
realizó un análisis de las categorías salientes, 
para determinar las capacidades que los 
padres atribuían con mayor frecuencia a 
la resiliencia. Posteriormente se realizó 
un análisis de contenido de las respuestas 
que se incluyeron en estas categorías para 
determinar los significados asociados y 
distinguir la emergencia de subcategorías 
u otros componentes de la resiliencia.  Se 
realizó una codificación axial de estos 
significados hasta llegar a la saturación de 
las respuestas, cuando se ha presentado una 
diversidad de ideas y ya no aparecen nuevos 
elementos, no hay nueva información.

Resultados

En un primer análisis de la información, 
respecto a la percepción parental de las 
capacidades de resiliencia de su hijo, el 
81,37% encontró que tenía esta habilidad, el 
12,17% no sabía y sólo el 6,46% lo percibía 

como no resiliente. 
En el proceso de categorización 

de las respuestas de las capacidades de 
resiliencia individual que más relevaron los 
apoderados, emergió una nueva categoría, 
que denominamos resiliencia general y que 
no se ajustaba a las 6 categoría previamente 
definidas. Esta fue definida a través de la 
técnica de los consensos y se refiere a una 
comprensión global de la resiliencia. La 
resiliencia general presentó un 40% de la 
frecuencia de las descripciones realizadas 
por los apoderados siendo la de categoría 
de mayor saliencia. (Tabla 3).  Así, a la 
primera definición de 6 capacidades de 
resiliencia individual se añade una más, 
que corresponde a una concepción general 
de resiliencia, entendida como capacidades 
para sobreponerse, superar y adaptarse a la 
adversidad, a los cambios o dificultades. 
Por ejemplo, los padres refieren: “Supera 
las dificultades y sigue adelante”; “Tiende 
a sobreponerse rápidamente ante eventos 
estresantes”; “Ha sabido, desde muy 
chica, enfrentar cambios y adversidades 
inesperados en su vida”.

Tabla 3
Capacidades de resiliencia

Categoría Muestra %
Autoestima 3 3,3
Regulación emocional 76 23,2
Perseverancia 27 8,2
Optimismo 39 11,9
Resolución de problemas 41 12,5
Conducta prosocial 10 3
Resiliencia General 131 40
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De las otras 6 capacidades 
individuales de resiliencia destacó la 
regulación emocional con 23,3% de las 
respuestas, seguida por la resolución de 
problemas con 12,5%, el optimismo con 
11,9% y la perseverancia con 8,2%. La 
autoestima y la conducta prosocial fueron 
poco incorporadas en la concepción de 
resiliencia de los padres (3,3% y 3%). 

Luego se procedió a un análisis 
de contenido de estas 7 capacidades 
de resiliencia, para profundizar en sus 
significados, conceptualizaciones y 
definiciones. Se encontró que emergían 
componentes cognitivos, afectivos y/o 
conductuales, con diferentes grados de 
saturación, que se describen a continuación. 

En la resiliencia general emerge la 
distinción de componentes cognitivos tales 
como entender la situación, aprender de 
esta y flexibilizarse. Por ejemplo: “Es capaz 
de replantearse lo que paso, entenderlo 
y aprender algo”; “Se sobrepone a las 
dificultades y es capaz de sacar algo bueno 
de eso”. 

En la regulación emocional, la 
segunda categoría de mayor saliencia, se 
releva el uso de estrategias cognitivas tales 
como elaborar, aprender, comprender, razonar 
y rescatar lo positivo, así como estrategias 
conductuales tales como seguir adelante, 
responder rápido y expresar lo que se siente. 
Por ejemplo: “Es capaz de interpretar sus 
sentimientos”; “Porque ha podido expresar 
lo que siente de las experiencias que le 
han afectado negativamente y obtener un 
aprendizaje de ellas”; “Logra manifestar sus 
emociones y aceptar sus equivocaciones”. La 
regulación emocional tiene un componente 
afectivo en el cual se perciben las emociones 
como un recurso o una vulnerabilidad, 

siendo protector mantener el buen ánimo, 
la alegría y no guardar rencor, así como una 
vulnerabilidad las emociones de frustración, 
enojo y miedo. Por ejemplo, algunos padres 
refieren: “Le cuesta que le digan que no. Le 
cuesta errar”; “Se frustra fácilmente”; “Se 
frustra con facilidad sobre todo ahora”; “Ha 
llorado en clases porque la han corregido”. 
Las capacidades de regulación emocional 
se expresan o manifiestan ante situaciones 
problemas, críticas, duelos, decepciones, 
frustraciones, cambios o cuando algo no les 
gusta. 

En la capacidad de resolución 
de problemas se enfatizan los aspectos 
cognitivos como replantearse, aprender de 
los errores, entender y reflexionar, seguidos 
por los aspectos conductuales tales como 
enfrentar, seguir adelante, esforzarse por 
cambiar, por buscar herramientas y lograr 
objetivos.  Así por ejemplo los padres 
refieren: “Es un niño que con sus escasos 
recursos es capaz de resolver sus problemas 
sin mayores dificultades”; “Tiene grandes 
recursos para seguir adelante a pesar de las 
dificultades. Verbaliza, resuelve y avanza”; 
“Debido a que el cuando tiene un problema 
tanto académico, emocional, familiar, busca 
respuesta, conversa la situación, analiza 
los pro y contra de la situación, buscando 
la solución, lo cual lo deja tranquilo y 
conforme”.

El optimismo presentó la cuarta en 
saliencia de las capacidades de resiliencia. 
Se relevan los aspectos cognitivos, 
de procesamiento de la información, 
considerada como una manera de atender, 
de percibir, de ver las cosas, destacando lo 
positivo y disminuyendo la relevancia de 
lo negativo, transformando el énfasis hacia 
lo positivo. También se distinguen aspectos 
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afectivos como el mantener una actitud 
positiva, el entusiasmo, ser feliz, disfrutar y 
la alegría, así como aspectos conductuales 
tal como mostrar una actitud positiva.  Por 
ejemplo, refieren: “Él es muy optimista y 
siempre ve el lado bueno de las cosas”; “La 
mayor parte del tiempo saca lo positivo de lo 
malo que pueda suceder”. 

En quinto lugar, los padres presentan 
a la perseverancia como una capacidad de 
resiliencia, en la que se relevan las conductas 
de trabajar hasta lograr la meta u objetivo, 
incluyendo el esforzarse, recomenzar, 
continuar, seguir. En el ámbito afectivo se 
insinúa la paciencia como elemento de la 
perseverancia. Algunos ejemplos son: “Se 
esfuerza para lograr sus metas, aunque en el 
proceso tenga que empezar de nuevo”; “No 
importa que las cosas no salgan a la primera 
vez, con paciencia se logra, eso manifiesta”.

En sexto lugar los padres asocian la 
autoestima con las capacidades resiliencia 
en sus hijos. En esta destacan los aspectos 
afectivos de valoración y seguridad en sí 
mismo, así como aspectos cognitivos en 
relación con el nivel de autoexigencias 
y de expectativas.  Por ejemplo, una 
refiere: “Antes le costaba mucho afrontar 
los problemas, pero de a poco aprendió a 
valorarse a sí misma”.

En último lugar los padres 
describen las conductas prosociales como 
una capacidad asociada a la resiliencia, 
en la que se incluyen algunas conductas 
como socializar, pedir ayuda y ayudar, así 
como la empatía y el interés por los demás. 
Ejemplo: “Es un niño que es muy empático y 
comprende cosas que un niño de su edad no lo 
hace”; “Era muy pesado con sus compañeros 
y no lo querían, pero hizo un gran esfuerzo 
por cambiar y ahora tiene muchos amigos”. 

Luego de analizar los componentes 
cognitivos, afectivos y/o conductuales de 
las capacidades de resiliencia individual, se 
realizó un segundo nivel análisis de estos, 
relevándose dentro de los componentes 
cognitivos para superar las adversidades, tales 
como comprender, entender, resignificar y 
aprender, a las que llamamos procesamiento 
cognitivo.  Por ejemplos refieren: “Ha logrado 
adaptarse bien a las dificultades familiares, 
entendiendo bien los cambios”; “Es capaz de 
interpretar sus sentimientos y busca apoyo 
en nosotros, generalmente requiere poca 
ayuda para comprenderlos”; “Es capaz de 
reflexionar y dialogar sobre sus dificultades. 
Analiza conversando y expresando sus ideas 
y emociones”; “Tiene capacidad de analizar 
las variables para salir del o los problemas.”; 
“Cuando se equivoca se frustra, pero piensa 
y conversa en que eso está mal y lo puede 
mejorar actuando y aprendiendo”.

En base a la codificación axial y 
abierta emerge otra categoría de análisis, 
no incluida en las capacidades individuales 
de resiliencia, relacionada con la red social 
o apoyo interpersonal, en la que los padres 
destacan su función orientadora, protectora 
y facilitadora de la adquisición y activación 
de las capacidades de resiliencia individual, 
la que también puede ser ejercida por otras 
personas. Así por ejemplo refieren: “Ha 
salido de situaciones difíciles con ayuda”; 
“Cuando se equivoca o vive alguna situación 
difícil, como padres lo hablamos y ella lo 
entiende y sigue adelante”; “Tiene red de 
apoyo que le brinda soporte y ayuda para 
comprender y entiende”; “Porque siempre 
conversamos y le hago entender que para 
todo hay solución”; “Hay que motivarla 
constantemente para que comprenda que las 
cosas no son tan graves como ella las ve”.
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Discusión

Los resultados de este estudio muestran 
que la mayoría de los padres (81,37%) 
percibe que sus hijos son resilientes. 
Dentro de las concepciones de resiliencia 
individual que presentan los padres, 
predomina una apreciación general de 
esta capacidad (40%), entendida como la 
adaptación y superación de las dificultades 
y/o adversidad. Luego relevan la capacidad 
de regulación emocional (23,3%), seguida 
por la resolución de problemas (12,5%), 
el optimismo (11,9%) y perseverancia 
(8,2).  La autoestima y conducta prosocial 
fueron poco incluidas en los conceptos de 
resiliencia (3,3%, 3% respectivamente). En 
cada una de estas capacidades de resiliencia 
emergieron aspectos cognitivos, afectivos y/o 
conductuales, los que presentaron relevancias 
variables, predominando el componente 
cognitivo. La regulación emocional es 
representada como la capacidad de elaborar, 
comprender y expresar las emociones. Posee 
componentes afectivos positivos, tales como 
la alegría y el buen ánimo versus negativos 
o de vulnerabilidad, como la poca tolerancia 
a las frustraciones, a los cambios y al 
malestar. En la resolución de problemas se 
enfatizan las capacidades como replantarse, 
reflexionar y buscar alternativas de solución, 
así como las conductas de enfrentar, buscar 
herramientas y lograr los objetivos. En el 
optimismo se acentúa la manera de atender, 
de ver las cosas, destacando lo positivo.  En 
la capacidad de perseverancia se resaltan 
las conductas de trabajar y esforzarse hasta 
lograr la meta u objetivo. En la autoestima se 
destaca la valoración, seguridad en sí mismo 
y el nivel de autoexigencias. Con respecto 
a las conductas prosociales, predominan el 

nivel conductual de pedir ayuda y ayudar, 
junto con aspectos cognitivos y afectivos 
como la empatía e interés por los demás.

En el análisis de contenido de las 
descripciones de las capacidades individuales 
se releva el procesamiento cognitivo como 
un factor predominante de estas, poniendo 
de manifiesto que la reflexión, comprensión, 
elaboración, e integración de la información 
constituyen un componente central de la 
resiliencia.  Esto es concordante con los 
planteamientos de las teorías cognitivo-
conductuales, que destacan los aspectos 
cognitivos como mediadores y moduladores 
de la conducta y de la regulación emocional.

La red de apoyo social emerge 
como un factor que puede facilitar la 
activación de las capacidades de resiliencia 
individual.  Si bien este estudio inicialmente 
se focalizó en la descripción del significado 
de los padres respecto a las habilidades 
o capacidades de resiliencia a sus hijos, 
emergió la importancia del rol contenedor y 
orientador de los padres, la familia y de otros 
en general, como un factor importante en el 
desarrollo de las capacidades individuales de 
enfrentamiento y superación de la adversidad. 
Esto es concordante con múltiples estudios 
y teorías acerca del desarrollo humano, que 
dan cuenta de la necesidad de un otro para 
adquirir y activar las funciones básicas e 
instrumentales, las competencias, habilidades 
y capacidades en general. Lo intersubjetivo y 
vincular, la red de apoyo interpersonal, en un 
contexto sociocultural, constituyen la base 
para la emergencia de las potencialidades 
constitucionales (Almonte & Montt, 2019). 
Estos resultados se ajustan a las teorías 
ecosistémicas acerca de la resiliencia dan 
cuenta de la interacción de diferentes niveles 
biológicos, familiares, sociales y culturales 
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asociados a la resiliencia. (Ungar 2008, 
2019). 

Los padres destacaron la regulación 
emocional y la resolución de problemas 
dentro de las variables más importantes 
de la resiliencia. Esto es concordante 
con los planeamientos de Masten (2004) 
respecto a que los procesos regulatorios y 
de la identificación de soluciones cuando 
se enfrenta a un desafío, son componentes 
centrales de la resiliencia.

Si bien los padres le otorgan 
importancia al ámbito interpersonal de la 
resiliencia, destacando el rol facilitador, 
contenedor y orientador de las figuras 
de autoridad, contrariamente tienden a 
subestimar el desarrollo de conductas 
prosociales  tales como colaborar y empatizar 
con los demas. Las conductas prosociales 
han mostrado ser un importante factor 
protector a nivel individual y social, en tanto 
que la ausencia de estas se asocia a conductas 
antisociales, constituyendo un riesgo para 
las trayectorias normales del desarrollo y 
para el funcionamiento de la sociedad en 
general (Arias-Gallegos, 2015; Hernandez 
Serrano et al., 2016; Xue et al., 2007). Por 
lo mismo, los programas de psicoeducación 
parental de la resiliencia y de salud mental 
escolar requieren desarrollar estos aspectos 
para facilitar la activación de conductas de 
reciprocidad social y empatía, con énfasis en 
el valor de la solidaridad.

En las concepciones de resiliencia 
de los padres, la autoestima apararece 
con una menor importancia que otras 
habilidades, tales como la regulación 
emocional y la resolución de problemas, 
observándose una escasa mención de 
esta. Esto es discordante con la literatura 
al respecto, que muestra a la autoestima 

se relaciona con el bienestar psicológico, 
con la salud mental, con el enfrentamiento 
positivo del problema y que incluso es una 
variable que predice la resiliencia (Benetti 
& Kambouropoulos, 2006; Salami, 2011; 
Cepeda, 2005; Rodriguez-Fernández et al., 
2016;  González Arratia López Fuentes, 
2018), de ahí, la relevancia de esta variable 
para ser considerada dentro del modelo de 
resiliencia. Es necesario investigar más 
respecto a la importancia que le otorgan los 
padres a la autoestima como una habilidad 
que les permitea enfrentar y superar la 
adversidad. 

En las limitaciones de esta 
investigación cabe señalar que se realizó en 
el contexto de la pandemia por COVID-19, 
con desescolarización presencial y 
confinamiento, lo que puede haber influido 
en la poca valorización de las conductas 
prosociales y de la autoestima, poniéndo 
mayor énfasis en las capacidades de 
regulación emocional, probablemente 
porque sus hijos estaban afectados en su 
salud mental (Larraguibel et al., 2021). Estos 
resultados no se pueden generalizar a otras 
poblaciones, ya que se realizó un muestreo 
por conveniencia, principalmente madres de 
alto nivel sociocultural, con acceso a internet. 
Sin embargo nos permite aproximarnos 
a la comprensión de la percepción que 
tienen los padres respecto a la resiliencia y 
conocer que aspectos están más presentes 
en su representación y cuales menos. Sería 
interesante conocer estas representaciones 
ampliando las características de las muestras 
a otros niveles socioculturales y a diferentes 
grupos etarios. La comprensión de la 
resiliencia se enriquece con la información de 
distintos observadores—padres, profesores, 
cuidadores y niños. Estas investigaciones 
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son insumos para desarrollar e implementar 
programas que fortalezcan la resiliencia. Se 
sugiere que las intervenciones de promoción 
de la resiliencia incluyan la participación 
de las figuras de autoridad, ya que ellos 
destacan su importancia, y que a la vez se 
amplíen sus representaciones y significados 
de resiliencia para facilitar la activación de 
habilidades menos destacadas por ellos, tal 
como las conductas prosociales. 

Conclusiones

Para los padres la resiliencia es representada 
principalmente como una capacidad 
general para enfrentar y superar las 
dificultades, facilitada por las capacidades 
de procesamiento cognitivo, de entender, 
comprender, mentalizar y reflexionar; por 
las capacidades regulación emocional y 
por factores interpersonales, constituidos 
por figuras contenedoras y promotoras del 
aprendizaje de capacidades de resiliencia. 
Los factores interpersonales facilitan que 
las capacidades individuales de la resiliencia 
puedan ser aprendidas, potenciadas y 

desarrolladas en diferentes contextos, como 
la familia y comunidades educativas, lo 
que permite que se puedan implementar 
programas de promoción de la resiliencia en 
los sistemas sociales en los que interactúan 
los escolares.  La promoción de las 
capacidades individuales de resiliencia en 
diferentes contextos puede potenciar su 
aprendizaje haciendo un efecto sinergético.
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