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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la resiliencia en 
torno a variables sociodemográficas 
ha generado interés en la comuni-
dad científica, sobre todo, en países 
desarrollados y como consecuencia 
de esto, ha habido un incremento 
en la producción de investigaciones 
de frontera en diversos campos de 
la ciencia y en variados contextos. 
Existen investigaciones de resiliencia 
con autoestima, redes sociales, acoso 
escolar, acoso laboral, victimización, 
satisfacción con la vida, satisfacción 
laboral, malestar psicológico (Yang et 
al., 2023; Shan & Zhao, 2023; Ganotz 
et al., 2023; Karakus & Göncü-Köse, 
2023; Seon & Smith-Adcock, 2023; 
Mendiratta & Srivastava, 2023; Ana-
sori et al., 2023). 

La resiliencia se refiere a la capacidad de 
recuperarse, sobreponerse y adaptarse con 
éxito a la adversidad y desarrollar compe-
tencias en el ámbito social, académica y 
vocacional pese a estar expuesto a aconte-
cimientos adversos (Luthar et al., 2000). 

El concepto de resiliencia es un 
constructo complejo, el cual se modi-
fica en relación al contexto y forma 
parte de un entramado transdiscipli-

nar, debido a esto, los paradigmas 
integradores permiten una aproxima-
ción a la investigación psicosocial, 
identificando elementos e interrela-
ciones en la construcción y articula-
ción del concepto de resiliencia, un 
abordaje desde distintas miradas y 
ángulos, así como la diferenciación 
de los múltiples niveles de análisis 
implicados. Partiendo de la premisa 
de que la resiliencia está integrada 

por aspectos individuales y sociales, 
es por ello que en esta investigación 
se opta por estudiar su relación con 
el estrés percibido de los adolescentes 
como una variable individual entre las 
dimensiones propuestas por Saavedra 
(2008).

La resiliencia es un elemento que 
está compuesto por elementos indivi-
duales, componentes que construyen 
el tipo de personalidad del individuo, 



LA RESILIENCIA EN ADOLESCENTES 
ESCOLARIZADOS EN PUERTO 
VALLARTA

JORGE ALEJANDRO SÁNCHEZ CASTILLÓN
OMAR CASTRO-SATARAY

JESÚS ULISES GARCÍA ALCALÁ

RESUMEN: El objetivo del presente artículo es analizar las posibles diferencias 
en las puntuaciones de resiliencia en los distintos grupos organizados por ca-
racterísticas sociodemográficas (sexo y sistema escolar público o privado) en 
adolescentes escolarizados a nivel preparatoria en Puerto Vallarta. La mues-
tra está conformada por 377 adolescentes (M = 16.25, DT = 1.224), hombres y 
mujeres entre 14 a 19 años de edad en Puerto Vallarta, Jalisco. Los resultados 
denotan que las mujeres destacan, de manera porcentual, en alta resiliencia 
en comparación con los hombres, de igual manera que los adolescentes de 
escuela privada en comparación con los de escuela pública.

PALABRAS CLAVE: Adolescencia, Desarrollo, Adaptación, Fortaleza, Angustia.

ABSTRACT: The objective of this article is to analyze the possible differences 
in resilience scores in the different groups organized by sociodemographic 
characteristics (sex and public or private school system) in adolescents en-
rolled at the high school level in Puerto Vallarta. The sample is made up of 
377 adolescents (M = 16.25, SD = 1.224), men and women between 14 and 
19 years of age in Puerto Vallarta, Jalisco. The results show that women 
stand out, in percentage terms, in high resilience compared to men, in the 
same way as adolescents from private school compared to those from public 
school.

KEYWORDS: Adolescence, Development, Adaptation, Strength, Distress.

jorge alejanDro sánchez castillon. Profesor-Investigador Asociado “A”; Universidad de Guada-
lajara, Centro Universitario de la Costa; Correo electrónico: jorge.scastillon@academi-
cos.udg.mx

omar castro sataray. Profesor de Asignatura “B”; Universidad de Guadalajara, Centro Universita-
rio de la Costa, Maestro en Ciencias para el Desarrollo la Sustentabilidad y el Turismo. 
correo electrónico: omar.castro@academicos.udg.mx

jesús ulises garcía alcalá. Estudiante del doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Susten-
tabilidad y el Turismo, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara.  
Correo electrónico: ulisesgarpsc@gmail.com ID: orcid.org: 0000-0002-1285-9555.



2023  NÚMERO 1    AÑO 1   ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD80

de igual manera, se contempla la ar-
ticulación social en la formación de la 
resiliencia, a partir de la interacción 
con la familia, con los compañeros de 
escuela, figuras de autoridad, líderes, 
e inclusive de personajes significati-
vos (Jabareen, 2013). La resiliencia a 
su vez se ve favorecida por los recur-
sos e interacción a favor con familia-
res, compañeros o pares que brindan 
elementos catalizadores que se tra-
ducen en resoluciones (Sambrano, 
2010). Debido a este entramado mul-
tifactorial que compone la resiliencia, 
es importante generar investigación 
que promueva las implicaciones posi-
tivas en la sociedad y en la vida in-
dividual del desarrollo integral de los 
adolescentes. 

La UNESCO a través del Informe 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) del 2022 
hace énfasis en la reducción de las 
vulnerabilidades y la construcción de 
resiliencia como una herramienta sig-
nificativa de desarrollo; reconociendo 
que las tendencias económicas, socia-
les y los desastres naturales exponen 
y agravan las vulnerabilidades, tales 
como la pobreza, la desigualdad, la 
degradación del medio ambiente y la 
gobernanza deficiente.

La ecología del desarrollo humano 
comprende el estudio científico de la 
progresiva acomodación mutua entre 
un ser humano activo, en desarrollo, 
y las propiedades cambiantes de los 
entornos inmediatos en los que vive 
la persona en desarrollo, en cuanto 
este proceso se ve afectado por las 
relaciones que se establecen entre es-
tos entornos, y por los contextos más 
grandes en los que están incluidos los 
entornos (Bronfenbrenner, 1987). Es 
por eso por lo que resulta importante 
estudiar de qué manera se articulan 
elementos significativos, individuales 
y sociales, en la construcción de una 
cualidad o peculiaridad, como la re-
siliencia. En particular, se destaca el 
periodo de la adolescencia donde se 
solidifican aprendizajes de la infan-
cia, derivados de las interacciones 
con los sistemas familiares, escolares, 
comunitarios y sociales, creando una 

síntesis donde se pueden identificar 
elementos constructivos de resiliencia 
(Kotliarenco, 1997).

La resiliencia es un concepto flexi-
ble que, a su vez, puede ser utilizado 
como enlace con otros conceptos, so-
bre todo con los que se enfocan en un 
bienestar íntegro de la humanidad. 
Tal es el caso del desarrollo humano, 
según el PNUD en su informe sobre el 
desarrollo humano, explica el concep-
to, concibiéndolo como un paradigma 
concerniente al desarrollo y que so-
brepasa la cuestión económica; como 
pudiera ser la creencia más popular. 
Se centra en que las personas puedan 
llevar una vida productiva, sean capa-
ces de saciar sus necesidades y de de-
sarrollar su máximo potencial (PNUD, 
2016). Las áreas de oportunidad que 
el desarrollo humano busca fortalecer, 
la resiliencia las aprovecha y genera 
durante el proceso de desarrollo esa 
capacidad restaurativa, asume el po-
tencial de la persona ante las caren-
cias que, a su vez, son situaciones 
estresantes.

El concepto de resiliencia surge 
del estudio empírico de los sistemas 
que nos rodean, desde la observación 
de fenómenos que operan a múltiples 
escalas espaciales y temporales, como 
podría ser el caso de fenómenos am-
bientales como las sequías y sus con-
secuencias. Sin embargo, puesto que 
la recuperación de su función puede 
ser distinta a la forma, y cambios en 
los sistemas socio-ecológicos pueden 
ser modificados por su propia dinámi-
ca, lo que se conoce como adaptabili-
dad (Balvanera et al. 2017).

La resiliencia es una habilidad 
que está mediada por la capacidad 
de adaptación y genera una trans-
formación en el individuo, pero sin 
perder la identidad (Escalera-Reyes & 
Ruiz-Ballesteros, 2011). Por otro lado, 
en casos adversos, cuando los cambios 
no son aceptados y asimilados de ma-
nera que logren una transformación 
benéfica del sujeto, la resiliencia no 
es capaz de imponerse debido a que se 
está en un proceso de vulnerabilidad 
ante factores de riesgo amenazantes 
de la integridad del sujeto. 

La resiliencia cobra relevancia en 
la articulación social del individuo, 
esto es debido a que está constituida 
por mecanismos vinculantes que fun-
cionan entre los distintos componen-
tes de un sistema social, canalizando 
y transmitiendo la acción social y la 
circulación de bienes y servicios. En 
especial, se procura analizar los pro-
cesos de intercambio que no implican 
necesariamente una pérdida de atri-
butos diferenciales entre las unidades 
consideradas, por fuerza de la homo-
geneización (Ringuelet et al. 2014). 
Esto es característico durante la eta-
pa de la adolescencia, siendo uno de 
los periodos decisivos en la vida, ya 
que ocurren cambios no sólo de tipo 
biológico, sino también psicológicos y 
sociales. La adolescencia es una rea-
lidad que forma parte de un sistema 
social determinado, y es de ese entra-
mado social que es necesario analizar 
las dificultades y problemas de los 
adolescentes (Aláez et al., 2003). En 
específico, la etapa de la adolescencia 
tardía está caracterizada por la expe-
rimentación de la parte posterior de la 
segunda década de la vida, en líneas 
generales entre los 15 y los 19 años. 
Para entonces, ya usualmente han 
tenido lugar los cambios físicos más 
importantes, aunque el cuerpo sigue 
desarrollándose (UNICEF, 2011).

Algunos antecedentes de análisis 
de la resiliencia y el estrés se enfo-
caron en identificar los factores que 
lograban una reacción positiva o por 
lo menos, protectora de la salud, des-
tacando aspectos individuales como 
lo son la experiencia situacional y 
los procesos cognitivos, por otro 
lado, también destacan los aspectos 
sociales, lazos sociales compensato-
rios y redes de apoyo, en esta dife-
renciación radica la vulnerabilidad 
ante estresores psicosociales (Gracia 
et al., 2002). Incluso en tiempos re-
cientes, se encontró que la resiliencia 
funge como un factor protector ante 
eventos catastróficos como lo vivido 
en la pandemia por COVID-19, gene-
rando un punto de apoyo en contra 
de problemas dentro del sistema fa-
miliar, mejorando el bienestar de las 
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personas y ayudando al desarrollo de 
conductas de confrontación positivas 
ante una situación desafiante (Liu et 
al. 2020; Prime et al. 2020; Shechter 
et al., 2020).

Desde esta perspectiva, tenien-
do en cuenta la escasez de trabajos 
de investigación sobre resiliencia y 
variables sociodemográficas en el 
contexto mexicano, el objetivo del 
presente trabajo es: 1) analizar las po-
sibles diferencias en las puntuaciones 
de resiliencia en los distintos grupos 
organizados por características socio-
demográficas.

MÉTODO

Participantes
El estudio es descriptivo y con un 
diseño transversal. De un universo 
poblacional 7,049 alumnos en nivel 
preparatoria en Puerto Vallarta Jalis-
co, se obtuvo una muestra de 377 ado-
lescentes de 14 a 19 años (M = 16.25, 
DT = 1.224), 42% hombres y 58% mu-
jeres, pertenecientes a 3 diferentes 
centros educativos de primer semes-
tre hasta sexto semestre. Se empleó 
una estratificación por conglomerados 
para la selección de las personas par-
ticipantes, las unidades de muestreo 
fueron las preparatorias y como es-
trato se tomó en consideración el se-
mestre. La muestra fue probabilística, 
se asumió un error muestral de ± 5%, 
con un 95% de nivel de confianza.

Procedimiento
Se realizó el contacto con los direc-
tivos de las Instituciones de educa-
ción media superior que participaron 
en la investigación y se efectuó una 
solicitud formal para colaborar en la 
realización de la investigación. Pos-
teriormente, la institución procedió 
a tener una reunión con padres de 
familia y envió los consentimientos 
informados de autorización para la 
participación de sus hijos e hijas en 
la investigación, se les mencionó la 
temática del trabajo, los instrumentos 
aplicados, la posibilidad de renunciar 
a su participación durante cualquier 

etapa del proceso, el anonimato im-
plicado en los datos sociodemográfi-
cos y en los resultados de las escalas 
aplicadas. Así como el resguardo de 
la información y la utilización de los 
datos solo con fines de investigación. 
Por último, se procedió con la apli-
cación de 377 baterías de escalas de 
medición.

Instrumentos de medición
La escala de Resiliencia SV-RES (Saa-
vedra & Villalta, 2008). Es un cuestio-
nario de autoaplicación con estructura 
factorial compuesta por 12 elementos. 
Consta de 60 ítems, con una escala 
de Likert de 5 puntos (1= totalmen-
te en desacuerdo 5= totalmente de 
acuerdo). Está diseñado para evaluar 
la dimensión del “yo soy/yo estoy” 
desde la identidad, la autonomía, la 
satisfacción y el pragmatismo, la di-
mensión del “yo tengo” desde los 
vínculos, las redes, los modelos y las 
metas, la dimensión del “yo puedo” 
desde la afectividad, la autoeficacia, 
el aprendizaje y la generatividad. La 
consistencia interna de los compo-
nentes es adecuada, Identidad (α = 
.73), Autonomía (α = .69), Satisfac-
ción (α = .73), Pragmatismo (α= .75), 
Vínculos (α = .75), Redes (α= .79), 
Modelos (α = .84), Metas (α = .78), 
Afectividad (α = .80), Autoeficacia (α 
= .75), Aprendizaje (α = .75) y Gene-
ratividad (α = .82).

Análisis estadísticos
Los datos fueron procesados en la 
paquetería estadística del SPSS, en 
su versión 22. Se efectuó un proce-
dimiento de análisis de tablas de con-
tingencia con la finalidad de evaluar 
la relación de las variables de sexo y 
tipo de escuela con el nivel de resi-
liencia en el cual se encuentran cate-
gorizados. 

RESULTADOS

Como se observa en la tabla 1, los 
valores obtenidos por la escala de 
Resiliencia SV-RES aplicada a 377 
sujetos, reportando 3 valores vacíos, 
evidenciaron que el 92.8% de los en-
cuestados se encuentran dentro de la 
categoría de resiliencia alta, el 6.9% a 
la categoría de resiliencia media y el 
.03% se encuentran dentro de la cate-
goría de resiliencia baja. 

Al relacionar la resiliencia con la 
variable de sexo se obtuvo un pre-
dominio en relación con la categoría 
de resiliencia alta, se encontró con-
formada por el 94.4% de la población 
total de hombres y 91.2% de la pobla-
ción total de mujeres. De igual forma 
en la categoría de resiliencia media se 
conformó por el 8.2% de la población 
total de mujeres y el 5% de la pobla-
ción total de hombres (tabla 2). 

En la tabla 2 se muestra el com-
portamiento de la resiliencia en re-

Bajo
Medio

Rango de resiliencia
Total

Alto

Sexo

Mujer

Recuento 1 18 198 217

% dentro 
de Rango 

de resilien-
cia

100.0% 69.2% 57.1% 58.0%

Hombre

Recuento 0 8 149 157

% dentro 
de Rango 

de resilien-
cia

0.0% 30.8% 42.9% 42.0%

 Total
% dentro de Rango de resiliencia

Recuento 1 26 347 374

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

TABLA 1. 
TABLA DE CONTINGENCIA SEXO Y RANGO DE RESILIENCIA
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lación con la categoría de tipo de 
escuela, reportando 1 valor vacío. Se 
observa que la categoría de resiliencia 
alta predomina tanto en el contexto 
educativo público (89.3% de la pobla-
ción total del contexto público) como 
privado (94.6% de la población total 
del contexto privado). En relación con 
la categoría de resiliencia media se 
encontró que el 4.9% de la población 
total de contexto privado pertenece a 
esta categoría, al igual que el 10.7% 
del total de la población dentro del 
contexto público.

CONCLUSIONES

Es importante precisar que los re-
sultados del presente artículo están 
supeditados a un diseño transversal 
y descriptivo, con lo cual, se sugiere 
una interpretación prudencial y con-
textualizada para llegar a comprender 
las limitaciones del estudio. 

Para la presente investigación se 
planteó el objetivo de analizar las po-
sibles diferencias en las puntuaciones 
de resiliencia en los distintos grupos 
organizados por características socio-
demográficas.

Los hallazgos demuestran que la 
mayor parte de los adolescentes per-
tenecientes a la muestra analizada en 
este estudio poseen una capacidad de 
resiliencia alta, lo cual, hace referen-
cia a que poseen elementos como el 

ajuste psicosocial, la funcionalidad 
familiar, apoyo social, satisfacción 
con la vida (Martínez-Martí & Ruch, 
2017; Castro-Sataray & Castro, 2020) 
que fungen como factores protectores 
para prevenir el acontecimiento de 
problemas emocionales y conductua-
les relacionados al maltrato psicológi-
co (Arslan, 2016; Feddes et al., 2015).

Los resultados denotan mayor por-
centaje de acumulación de personas 
con alta resiliencia en el grupo de las 
mujeres en comparación con el grupo 
de hombres. Esto permite inferir que 
las mujeres tienen herramientas espe-
cíficamente relacionadas a su interac-
ción psicosocial y a su composición 
psicológica individual que les dota 
de las herramientas necesarias para 
percibirse como un individuo con alta 
resiliencia.

Los adolescentes pertenecientes al 
grupo de escuela privada destacan, de 
manera porcentual, en alta resiliencia 
en comparación con los de escuela pú-
blica. Esto hace referencia a investiga-
ciones como la de (Twum-Antwi et al., 
2020) donde el trasfondo contextual 
sociodemográfico, principalmente fa-
miliar y económico, que posiciona a 
los adolescentes en un centro de es-
tudio privado donde se priorizan las 
políticas orientadas al mejoramiento 
del clima escolar y la protección del 
alumnado funge como un elemento 

multifactorial activo en el fortaleci-
miento de la resiliencia.
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