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RESUMEN
El objetivo de este estudio es analizar las capacidades resilientes de los profesionales que intervienen con 
personas con discapacidad en función de diferentes variables como la edad, el sexo, el contexto de trabajo, el 
tiempo en el mismo puesto y su preferencia vocacional, entre otras. Han participado 360 profesionales del ámbito 
de la atención a la diversidad que trabajan en centros (educativos y residenciales) de las provincias de Málaga, 
Sevilla y Córdoba. Los resultados reflejan que los participantes muestran un desarrollo resiliente significativo 
que no se explica en función del género, la edad, el tiempo en la profesión o tener un familiar con discapacidad. 
Encontramos que son la mayoría los que seleccionaron su actual desempeño laboral por vocación. Se concluye 
que la elección vocacional desempeña una importante función como factor de protección en estos profesionales y 
como una dimensión que contribuye a mejorar la resiliencia. 

Palabras clave: profesión, capacidad, profesionales de la educación, resiliencia, diversidad. 

ABSTRACT
The aim of this study is to analyse the resilience capacities of professionals who work with people with disabilities 
according to different variables such as age, gender, work context, time in the same position and vocational 
preference, among others. A total of 360 professionals in the field of attention to diversity who work in centres 
(educational and residential) in the provinces of Malaga, Seville and Cordoba took part. The results show that the 
participants show a significant resilient development that is not explained by gender, age, time in the profession 
or having a family member with a disability. We found that the majority of the participants selected their current 
job for their vocation. We conclude that vocational choice plays an important role as a protective factor in these 
professionals and as a dimension that contributes to enhancing resilience.

Key words: Profession, Capacity, Education professionals, Resilience, Diversity.
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1. INTRODUCCIÓN

De los más de tres millones de personas con discapacidad que viven en España, 269.139 
son usuarios y usuarias de centros residenciales (MECD, 2015) y 37.500 son estudiantes 
con Necesidades Específicas de apoyo Educativo (NEAE) que fueron atendidos por 
profesionales de atención a la diversidad durante el curso escolar 2019-20 (Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, 2021). De un modo más concreto, y según los 
datos aportados por la Conserjería de igualdad, políticas sociales y conciliación (2021), 
en la comunidad autónoma de Andalucía, podemos encontrar a 575.674 personas con 
discapacidad, de las cuales 7.762 son estudiantes que cursan la educación obligatoria 
(Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021).

En este contexto, son muchos los profesionales del ámbito socio-sanitario, escolar 
y educativo que atienden las necesidades personales, psicológicas, sanitarias, sociales, 
educativas…, del amplio y diverso colectivo que forman las personas con algún tipo 
de discapacidad o necesidad educativa. Nos encontramos con una serie de colectivos 
profesionales (enfermeros/as, auxiliares de enfermería, profesorado de Pedagogía 
Terapéutica, Profesionales Técnicos de Integración Social, Profesionales de la Pedagogía 
y Psicología, Logopedas…) que desarrollan un trabajo de atención directa a personas con 
discapacidad, y cuyo complejo desempeño laboral repercute en su estado emocional y 
capacidad de trabajo (Extremera et al., 2005).

De un modo particular, y como indican algunas investigaciones, el profesorado de 
Educación Especial experimenta a nivel profesional limitaciones para trabajar de un modo 
inclusivo, percepción de indefensión profesional (Mañas et al., 2020), escasez de materiales 
(Narváez y Martínez, 2016) y unas condiciones físicas que limitan sus intervenciones 
(Akcamete et al., 2001), aspectos que provocan un desgaste emocional y sensación de 
agotamiento laboral (Ruiz-Calzado, 2016). Así mismo, el colectivo de profesionales que 
trabajan con personas con discapacidad experimentan condiciones de trabajo caracterizadas 
por la escasez de personal, extensas jornadas laborales, una gran cantidad de horas extras, 
falta de autonomía y autoridad para tomar decisiones (Gil-Monte et al., 2006), que junto a 
sus funciones específicas de atención, acompañamiento y cuidado de personas dependientes 
impactan en la salud y en el bienestar de los trabajadores (Arrigoni, 2020) provocando una 
alta carga emocional, estrés (Flores y Arcos, 2011), insomnio, ansiedad, depresión, dolores 
musculares o lumbalgia (Alfonso et al., 2015).

Es decir, nos encontramos con dos colectivos profesionales, por un lado, profesionales 
asistenciales, y por otro, profesionales educativos que se encuentran continuamente expuestos 
a una serie de situaciones laborales que desde una perspectiva resiliente actúan como factores 
de riesgo como pueden ser: los roles de género, el grado de parentesco y las relaciones 
familiares, la edad y la situación laboral o económica, entre otros (Egaña y Montejo, 2020).

2. RESILIENCIA Y DESEMPEÑO PROFESIONAL

Cuando aludimos al término resiliencia, encontramos un denominador común, pues todas 
ellas aluden a la capacidad de las personas para afrontar y adaptarse de un modo positivo 
a situaciones adversas de toda índole (González-Arratia y Valdez, 2013; Manciaux et al., 
2003; Mañas et al., 2022). No obstante, la literatura especializada aborda el concepto 
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desde una doble perspectiva, que a su vez es complementaria. Por un lado, como proceso 
interactivo, psicosocial y dinámico (Cortés, 2013; Forés y Grané, 2012; González, 2018; 
Kotliarenco, 2000; Mañas, 2021; Vera Poseck et al., 2006) entre la persona y su entorno 
(Manciaux et al., 2003), con lo cual, no podemos hablar de resiliencia en términos absolutos 
(Olmo et al., 2021); por otro lado, como una serie de cualidades personales, ambientales y 
condiciones sociales (Kotliarenco, 2000; Luthar et al., 2006; Vanderbilt-Adriance y Shaw, 
2008), que están vinculadas con factores de protección y de riesgo (Theis, 2003; Mañas et 
al., 2022) que pueden favorecer o limitar el proceso resiliente. 

En el marco de la práctica profesional, son muchos los y las profesionales que se 
encuentran expuestas constantemente a situaciones laborales adversas. En estos escenarios, 
la resiliencia se posiciona como un recurso clave que va a favorecer que las personas se 
adapten favorablemente a situaciones profesionales que experimentan como hostiles 
(Meneghel et al., 2013), pues las personas con rasgos resilientes muestran mayor flexibilidad 
en entornos cambiantes y mejor estabilidad emocional y capacidad de adaptación en 
entornos laborales estresantes (Tugade y Fredrickson, 2004). 

En el ámbito laboral de las ciencias de la salud, la resiliencia va a permitir a este 
grupo de profesionales desarrollar competencias personales, laborales y académicas, 
salir fortalecidos de las experiencias adversas y enfrentarse de un modo más positivo a la 
carga asistencial y emocional inherente a su práctica profesional (Rodríguez y Ortunio, 
2019). Nos encontramos con un colectivo profesional que trabaja con personas con 
discapacidad, es decir, que precisan de una alta demanda asistencial (Extremera et al., 
2005), lo que requiere que este personal profesional desempeñe tareas de atención directa, 
acompañamiento, cuidado y aseo personal (Arrigoni, 2020), aspectos que generan un 
desgaste en su desempeño laboral (Extremera et al., 2005), frustración y desencanto por la 
profesión (Guerrero y Vicente, 2002). 

Considerando las condiciones laborales experimentadas por el colectivo de 
profesionales que trabajan con personas con discapacidad, el tipo de actividad laboral que 
desempeñan —prácticas de atención directa, acompañamiento y cuidado y aseo personal— 
(Arrigoni, 2020), la implicación emocional que requiere su trabajo y el contacto directo 
con personas que precisan de una alta demanda asistencial, suponen una alta carga 
emocional. De un modo similar, en el ámbito educativo nos encontramos con una serie 
de profesionales, profesorado de Pedagogía Terapéutica, que atienden a estudiantes con 
necesidades educativas y que deben gestionar todo lo que esto implica a nivel emocional 
(Campos et al., 2016). Concretamente, en el ámbito educativo, la amabilidad, la estabilidad 
emocional, el optimismo y/o la tolerancia a la frustración, se asocian con un perfil resiliente 
(Uriarte 2006, 2014; García León, 2018), la motivación intrínseca por la profesión (Gibbs 
y Miller, 2014) o el altruismo disposicional (Doney, 2013), de igual modo se posicionan 
como características relacionadas con un perfil resiliente.

En general, hay que destacar que no se han realizado muchas investigaciones 
sobre resiliencia con profesionales de la atención a personas con discapacidad. Al 
respecto, destacan los estudios desarrollados por Guerrero et al. (2018) con cuidadores/
as de personas con discapacidad y los de Castaño-Mora y Canaval-Erazo (2015) con 
cuidadores/as primarios de personas con trastornos mentales y que muestran que 
este grupo de profesionales han desarrollado un nivel medio-alto de resiliencia como 
consecuencia de su práctica profesional. Al respecto, algunos estudios realizados 
con cuidadores/as que trabajan en centros de personas con discapacidad muestran 
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la existencia de correlación entre la inteligencia emocional y el optimismo (Gavín-
Chocano y López-Barajas, 2020).

Hemos de considerar que son escasas las investigaciones realizadas con profesorado 
de Pedagogía Terapéutica en comparación con las realizas con profesionales del ámbito de 
la salud (Juárez-García et al., 2014). Destaca la investigación desarrollada por Arias et al. 
(2019) con diferentes profesionales educativos del ámbito de la atención a la diversidad 
y en la que se observa dos grupos diferenciados y polarizados en cuanto al desarrollo 
de conductas resilientes. Por otro lado, encontramos la investigación llevada a cabo por 
Belknap y Taymans (2015) con profesorado de Educación especial novel (primer año 
laboral) en la que muestran la relación existente entre sentir apoyo y sentirse competente 
profesionalmente y desarrollar niveles de resiliencia. 

A pesar de ser un campo de estudio poco explorado, a lo largo de estas dos décadas, 
las investigaciones van encaminadas a estudiar la resiliencia en el profesorado como 
mecanismo que les permite prosperar en la profesión (Gu y Day, 2007; Kitching et al., 
2009), al respecto, destacamos la revisión desarrollada por Beltman et al. (2011) acerca de 
los diferentes factores implicados en el desarrollo resiliente de los docentes. Las autoras 
señalan una serie de factores de riesgo de carácter individual (creencias negativas, poca 
confianza en uno mismo, dificultades para solicitar ayuda, conflictos entre las creencias y 
las prácticas que desarrollan) y contextual (inadecuada estructura de los cursos impartidos, 
carga de trabajo escolar; y factores protectores individuales (atributos personales como 
el altruismo, la tenacidad, la motivación hacia la enseñanza, autoeficacia, una actitud 
positiva, la inteligencia emocional, el sentido y buen nivel de competencia profesional) y 
contextuales (apoyo escolar y administrativo, mentoría adecuada, compañeros/as, familias 
y amistades). 

De un modo particular, algunos estudios evidencian que el compromiso laboral 
(Hidalgo et al., 2019) y la capacidad de establecer relaciones positivas con los y las 
compañeras (Vernold, 2008) se vinculan con un perfil resiliente del profesorado de 
Pedagogía Terapéutica. También resulta relevante el trabajo desarrollado por Veloso-
Besio et al. (2013), que indica una correlación positiva entre la inteligencia emocional y el 
desarrollo resiliente en profesorado de Educación Especial. 

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en esta investigación ha sido eminentemente cuantitativa, con 
una lógica descriptiva y correlacional. Se utilizó un diseño de investigación de tipo encuesta 
o “survey”. Este diseño permite recoger información sobre la variabilidad de las distintas 
dimensiones de estudio a través de las personas encuestadas.

El objetivo general de esta investigación consiste en analizar las capacidades resilientes 
de las personas que se dedican a la intervención con personas con discapacidad, tanto a 
nivel asistencial como escolar.

Como objetivos específicos nos planteamos los siguientes:

1. Averiguar si existe correlación entre las variables edad, género, tiempo en la misma 
profesión, el hecho de tener o no una persona con discapacidad en la familia y el 
nivel de resiliencia,
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2. Conocer si existen diferencias entre los grupos de profesionales (escolar o 
residencial) y el nivel de resiliencia.

3. Analizar la relación entre la resiliencia, la elección y la vocación profesional.

3.1. MUESTRA

Para dar respuesta a los objetivos de esta investigación y ante la imposibilidad de realizar un 
muestreo aleatorio efectivo que garantizara las propiedades probabilísticas de la muestra, 
se ha realizado un muestreo de tipo intencional (no probabilístico) o por conveniencia 
(Scharager y Armijo, 2001). Así se ha recurrido a centros escolares y residenciales tanto 
de la provincia de Málaga como de Sevilla donde nos asegurábamos el acceso a la muestra 
sin ningún tipo de complicaciones burocráticas. Al mismo tiempo, hemos utilizado los 
criterios planteados por Scharager y Armijo (2001), a) accesibilidad al objeto de estudio 
y, b) conveniencia. Asimismo, planteamos otros que pensamos que podrían ayudarnos a 
seleccionar una muestra más adecuada, como a) trabajar en el momento de la investigación 
con personas con discapacidad, b) llevar más de un año de antigüedad en el mismo puesto.

Por supuesto en todo momento las personas fueron informadas del carácter voluntario 
y anónimo del cuestionario tras la explicación de los objetivos de la investigación. Así se 
consiguió una muestra de n=360 profesionales que se dedican a labores asistenciales y 
educativas con personas con discapacidad, siendo n=288 mujeres y n=72 hombres, con 
edades comprendidas entre 20 y 63 años, con una  de edad de 40,7 años y una DT de 10,7 
(V. Tabla 1).

Tabla 1. Descripción de la muestra

Mujeres Hombres

288 72

Edad Media 40.7

D.T. 10.7

Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto al nivel de estudios, 282 (232 mujeres y 50 hombres) señalaron tener 
estudios universitarios o equivalentes, frente a 56 de enseñanza profesional (42 mujeres y 
14 hombres), 16 enseñanza secundaria obligatoria (12 mujeres y 5 hombres) y 7 estudios 
primarios (3 mujer y 4 hombres) (V. Figura 1).
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Figura 1. Profesionales/nivel de estudios.
Fuente: Elaboración propia.

En lo referente a los perfiles profesionales hicimos dos agrupaciones dependiendo 
del ámbito laboral. Por un lado, el referente al contexto escolar el cual recoge a 234 
profesionales, de forma más concreta 35 profesionales de integración social, 71 maestros 
y maestras, 66 asistentes de aula, y 62 maestros y maestras de pedagogía terapéutica 
que trabajan en centros educativos públicos de Educación primaria y secundaria de las 
provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba. 

Por otro lado, el ámbito de la salud en el que se recoge la opinión de 126 profesionales 
con 6 cuidadores y cuidadoras 16 monitores y monitoras de taller, 83 educadores y 
educadoras residenciales y 21 profesionales en integración social (V. Figura 2) que ejercen 
en centros residenciales, taller ocupacional y centros de estancia diurna donde atienden a 
personas con discapacidad. 
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Figura 2. Profesionales por contextos.
Fuente: Elaboración propia.

3.2. INSTRUMENTO

Para el análisis de la resiliencia se utilizó la escala The resilience scale de Wagnild y 
Young (1987), la cual fue construida con la intención de evaluar la resiliencia individual, 
entendiendo ésta como la capacidad del individuo de adaptarse a las situaciones adversas 
(Sánchez y Robles, 2015). Esta escala ha sido, desde entonces, usada en numerosas 
investigaciones (Sánchez y Robles, 2015; Suria, 2017) y, en la actualidad, es considerada 
como una de las más precisas para medir la resiliencia (Rua y Andreu, 2011; Sánchez y 
Robles, 2015). Esta escala ha mantenido en los diferentes estudios de fiabilidad y validez 
(Rua y Andreu, 2011; Suria, 2017; Wagnild y Young, 1987) puntuaciones de entre 0,72 y 
0,91 en el Alfa de Cronbach, con lo cual, estamos hablando de un instrumento eficaz, fiable 
y válido para nuestro cometido por su elevada fiabilidad y consistencia interna. 

La escala se compone de 25 ítems, tipo Likert, de entre 1 (totalmente en desacuerdo) 
y 7 (totalmente de acuerdo). Inicialmente los autores (Wagnild y Young, 1987) trabajaron 
con cinco componentes o factores –(Factor 1) perseverancia, (Factor 2) sentirse bien 
solo, (Factor 3) ecuanimidad, (Factor 4) satisfacción personal y (Factor 5) confianza en 
sí mismo.

La suma de los ítems puede oscilar entre 25 y 175, los cuales están repartidos por 
rangos, en los que valores entre 145-175 estaríamos hablando de un elevado nivel de 
resiliencia; valores entre 121-145 indican un nivel moderado de esta, y valores de menos 
de 120 un bajo nivel de resiliencia.

A los 25 ítems de la escala original se han añadidos varias variables sociodemográficas 
(edad, sexo, estudios, si la profesión fue elegida en primera opción o no, e incluso si la 
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eligieron por vocación, etc.), así como otras variables que tienen que ver con el hecho de 
haber experimentado alguna situación adversa en su vida y su definición, o la presencia de 
alguna persona con discapacidad en la familia.

3.3. FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA ESCALA

A partir de los 25 ítems de la escala Likert se realizó un estudio de consistencia interna 
(fiabilidad) obteniéndose un Alpha de Cronbach de 0,82 (α = 0,82). Posteriormente y para 
comprobar la adecuación de la escala a las características de la muestra, comprobamos 
las propiedades psicométricas a través del AFECP (Análisis factorial exploratorio con el 
método de componentes principales). El análisis factorial se consideró factible a partir del 
cumplimiento de las condiciones de aplicación (KMO = 0.798) y Prueba de esfericidad de 
Barlett con una Aprox. Chi-cuadrado = 2575,629, con 300 g. l. por lo que se rechaza la 
hipótesis de identidad de la matriz de correlaciones y p<,0005, y que el análisis factorial 
sea factible.

En esta ocasión hemos encontrado una solución factorial de 8 componentes (factores) 
que explican el 62,6% de la variabilidad. Los ítems correspondientes a cada factor pueden 
verse en la siguiente.

Tabla 2. Componentes/ítems/Factores

Factores % Varianza Ítems Referencia los factores de la escala

1 13.824
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 18, 22

Perseverancia, Sentirse bien a solas, Confianza en sí 
mismo/a, Ecuanimidad y Satisfacción personal

2 8.606 8, 9 Ecuanimidad y Confianza en sí mismo/a

3 8.424 5, 10, 11, 12 Sentirse bien a solas, Confianza en sí mismo/a, Ecuanimidad

4 6.722 13, 14, 15 Confianza en sí mismo/a, Perseverancia

5 6.480 16, 17, 18 Satisfacción personal, Confianza en sí mismo/a

6 6.399 19, 20 Sentirse bien a solas, Perseverancia

7 6.188 21, 22, 23 Satisfacción personal, Perseverancia

8 5.955 24, 25 Confianza en sí mismo/a, Satisfacción personal

Fuente: Elaboración Propia.
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3.4. PROCEDIMIENTO

Para llevar a cabo esta investigación se ha seguido, como se ha mencionado con anterioridad, 
una metodología tipo survey. Los cuestionarios fueron aplicados durante los meses de 
enero a mayo del 2021.

El procedimiento ha comprendido 

•	 Selección de los centros y puesta en contacto con ellos.
•	 Aplicación de los cuestionarios.
•	 Análisis de los datos.

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para el análisis de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS en su versión 26. 
En una primera etapa se han realizado análisis descriptivos de la muestra (frecuencias, 
porcentajes, medias y desviaciones típicas) con el propósito de conocer la importancia 
relativa de las diferentes variables consideradas.

Tras realizar el análisis de fiabilidad de la escala con el Alfa de Cronbach, se comprobó 
la posibilidad de hacer un análisis factorial con la prueba de Kaiser Meyer Olkin y Bartlett. 
Al haber una adecuación del muestreo realizado factible, se procedió a hacer el análisis 
factorial.

Para dar respuesta a los objetivos específicos de esta investigación, en primer lugar, se 
realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de significación de Lilliefors 
bajo un nivel de significancia de (< 0,05), para comprobar si la variable resiliencia se 
distribuye normalmente. 

Posteriormente y con el propósito de comprobar los objetivos específicos planteados en 
esta investigación se realizaron pruebas de correlación (Rho de Spearman) y comparaciones 
de medias (T de Student).

Finalmente, se han analizado las respuestas abiertas introducidas en el cuestionario 
con nubes de palabras y porcentajes.

4.1.  RESULTADOS 

La edad media de la muestra es de =40,7, DT=10,7. En general observamos un nivel 
considerablemente alto de resiliencia en la muestra general (=129,5, DT=15,7), 
encontrándose 84 personas dentro del percentil 25 (80-122), 98 personas en el percentil 50 
(122-131), 74 en el percentil 75 (132-140) y 74 en el percentil 100 (142-158). En la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de la muestra, nos ha salido un 
p-valor <.005 de esta manera podemos concluir que la distribución de la variable de estudio 
difiere de la distribución normal (V. Figura 3).
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Figura 3. Niveles de resiliencia de la muestra.
Fuente: elaboración propia.

Posteriormente y para dar respuesta al objetivo específico 1, es decir, comprobar si existe 
correlación entre las variables edad, género, tiempo en la misma profesión, el hecho de 
tener o no una persona con discapacidad en la familia y el nivel de resiliencia, procedimos 
a realizar el análisis a través de la prueba de correlación Rho de Spearman. Al respecto, los 
resultados muestran que no existe correlación significativa entre la edad (ρ- 0,025), el 
género (ρ- 0,13), tiempo en la misma profesión (ρ- 0,033) o el hecho de tener una persona 
con discapacidad en la familia (ρ- 0,050) y el nivel de resiliencia (V. Tablas 3,4, 5 y 6)

Tabla 3. Correlaciones Edad/Resiliencia

Edad Resiliencia

Rho de Spearman Edad Coeficiente de correlación 1,000 ,025

Sig. (bilateral) . ,636

N 360 360

Resiliencia Coeficiente de correlación ,025 1,000

Sig. (bilateral) ,636 .

N 360 364

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 4. Correlaciones Género/Resiliencia

Resiliencia Género

Rho de Spearman Resiliencia Coeficiente de correlación 1,000 ,013

Sig. (bilateral) . ,813

N 364 360

Género Coeficiente de correlación ,013 1,000

Sig. (bilateral) ,813 .

N 360 360

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 5. Correlaciones Tiempo en la misma profesión/Resiliencia

Resiliencia Tiempo misma profesión

Rho de Spearman Resiliencia Coeficiente de correlación 1,000 ,033

Sig. (bilateral) . ,531

N 364 360

Tiempo
Misma
profesión

Coeficiente de correlación ,033 1,000

Sig. (bilateral) ,531 .

N 360 360

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 6. Correlaciones Tener persona con discapacidad/Resiliencia

Resiliencia Tener persona 
con discapacidad

Rho de Spearman Resiliencia Coeficiente de correlación 1,000 ,050

Sig. (bilateral) . ,346

N 360 360

Tener persona 
discapacitada

Coeficiente de correlación ,050 1,000

Sig. (bilateral) ,346 .

N 360 360

Fuente: Elaboración Propia.
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En referencia al segundo objetivo específico, conocer si existen diferencias entre los 
grupos de profesionales (escolar o residencial) y el nivel de resiliencia. Tras la prueba U 
de Mann Whitney para muestras independientes, se comprueba que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto al nivel de resiliencia entre las medianas (p valor 
=.623) de profesionales que se dedican a trabajar en el ámbito educativo con estudiantes 
con discapacidad y profesionales que realizan tareas de carácter asistencial (V. Tabla 7).

Tabla 7. U Mann-Whitney Profesionales Educativos/Asistenciales

Resiliencia

U de Mann-Whitney 14761,000

W de Wilcoxon 39961,000

Z -,492

Sig. asintótica(bilateral) ,623

Fuente: Elaboración Propia.

Para dar respuesta al tercer objetivo específico, se han planteado una serie de preguntas 
abiertas. En relación con la pregunta ¿has elegido la profesión en primera o en segunda 
opción?, y como puede verse en la figura 4, encontramos que es significativa la cantidad 
de mujeres y hombres que han seleccionado como primera opción laboral el trabajo que 
actualmente desempeñan. 

Figura 4. Elección de la profesión/Género. 
Fuente: Elaboración Propia.

Con referencia a si eligieron su actual desempeño laboral por vocación, las respuestas 
están claras, la gran mayoría contestó que fue por vocación, no encontrando diferencias 
significativas entre las respuestas aportadas por hombres y mujeres (V. figura 5).
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Figura 5.  Elección profesión/Género.
Fuente: elaboración propia.

Además, la muestra explicitó que eligieron su carrera profesional por preferencia, por 
vocación, por amor, por inclinación o por ayudar a las demás personas (V. Figura 6).

Figura 6. Motivación para elegir la profesión.

Preguntados por las principales experiencias estresoras experimentadas a lo largo 
de su vida y de los que han salido sin ayuda externa, los participantes nos han narrado 
que han sido: los fallecimientos familiares ya sean ascendientes o descendientes, las 
enfermedades, el desempleo, algunos como consecuencia de la COVID19, problemas 
familiares e incluso el estrés laboral, entre otras (V. Figura 7), las experiencias estresoras 
más significativas. 
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Figura 7. Principales estresores.
Fuente: elaboración propia.

Con toda esta información, y tratando de dar respuesta al último objetivo (3), decidimos 
buscar si existe o no correlación significativa entre la elección vocacional y profesional y 
el nivel de resiliencia (V. Tabla 8)

Tabla 8. Correlaciones elección profesional y vocacional /Resiliencia

Resiliencia Elección 
Vocacional

Elección 
profesional

Rho de Spearman Resiliencia Coeficiente de 
correlación

1,000 ,238** ,146**

Sig. (bilateral) . ,346 ,245

N 360 360 360

Tener persona 
discapacitada

Coeficiente de 
correlación

,238** 1,000 ,146**

Sig. (bilateral) ,346 . .

N 360 360 360

Fuente: Elaboración Propia.
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5. DISCUSIÓN

El objetivo principal de esta investigación ha sido analizar la capacidad resiliente de 
profesionales que trabajan en el ámbito de la atención escolar y residencial a personas 
con discapacidad. Considerando el propósito principal del trabajo, se confirma que nos 
encontramos con una serie de profesionales que trabajan con personas con diversidad 
funcional —desde una perspectiva asistencial y escolar— y que muestran un alto nivel de 
resiliencia. 

Como indican algunas investigaciones, el desempeño laboral de los trabajadores 
residenciales se caracteriza por el desgaste profesional (Extremera et al., 2005) y por 
sentimientos de frustración y desencanto por la profesión (Guerrero y Vicente, 2002). Esta 
percepción, que es consecuencia de la alta demanda asistencial (Extremera et al., 2005) en 
tareas de cuidado y acompañamiento (Arrigoni, 2020) que requiere el colectivo de personas 
dependientes con el que trabajan, es compensada por una serie de factores de protección 
que permiten a estos profesionales promocionar en resiliencia y, por tanto, compensar las 
experiencias laborales adversas a las que están continuamente expuestos. Considerando esta 
situación, destacan al respecto las investigaciones de Méndez et al., (2015) con cuidadores 
profesionales residenciales en geriátricos y la de Matos et al. (2010), con profesionales de 
enfermería que trabajan en centros residenciales de personas con enfermedades mentales, 
las cuales muestran los altos niveles de resiliencia de estos colectivos profesionales. 

En cuanto a la experiencia laboral de los profesionales de Educación Especial, son 
diversos los trabajos que señalan que estos docentes atienden a una población diversa y 
amplia de estudiantes (Adera y Bullock, 2010; Kaff, 2004), se enfrentan a falta de acceso 
recursos y una alta carga burocrática (Akcamete et al., 2001; Billingsley, 2004), reciben 
poco apoyo por parte de la administración (Schlichte et al., 2005; Skaalvik y Skaalvik, 
2007), experimentan situaciones desafiantes por parte del estudiantado que atienden 
(Hastings y Brown, 2002) y falta de tiempo para desarrollar eficazmente su trabajo 
(Morvant et al., 1995). Estas experiencias laborales, entre otras, generan estrés en el 
profesorado especialista en Educación Especial (Billingsley, 2004; Kaff, 2004), incluso 
en mayor medida que en otros profesionales de la educación (Stempien y Loeb, 2002), 
generando un efecto perjudicial en la salud mental y física del profesorado de Educación 
Especial (Shyman, 2011) que correlaciona negativamente con un perfil resiliente (Mañas, 
2021; Mañas et al., 2022; Zhang et al., 2020; Zhang et al., 2020). 

Sin embargo, y como señala Platsidou (2010), el profesorado de educación especial 
muestra una serie de características personales que están vinculadas con la inteligencia 
emocional (regulación emocional, comprensión de las emociones, empatía, optimismo y 
resolución de conflictos). Por su parte, la literatura señala que, en el ámbito educativo, 
la amabilidad, la estabilidad emocional, el optimismo y/o la tolerancia a la frustración 
(Uriarte 2006, 2014; García León, 2018), la motivación intrínseca por la profesión (Gibbs 
y Miller, 2014; Mañas et al., 2022) o el altruismo disposicional (Doney, 2013), se asocian 
positivamente con un perfil resiliente. En este sentido, Díaz y Barra (2017), muestran en su 
trabajo la relación existente entre la resiliencia y la satisfacción laboral en el profesorado. 
En cuanto al profesorado de Pedagogía Terapéutica, la investigación realizada por Arias 
et al. (2019) con profesorado de Educación Especial muestra resultados dicotómicos, por 
un lado, se aprecia un grupo de docentes que son eficaces profesionalmente, resilientes 
y comprometidos laboralmente y, por otro lado, a otro grupo que presenta altos niveles 
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de desgaste emocional y cinismo y que muestran menores comportamientos resilientes y 
compromiso laboral. 

En relación con el primer objetivo específico planteado, es decir averiguar si existe 
correlación entre las variables edad, género, tiempo en la misma profesión, el hecho de 
tener o no una persona con discapacidad en la familia y el nivel de resiliencia, observamos 
que no existe correlación entre mostrar un buen nivel de desarrollo resiliente y las diferentes 
variables estudiadas (edad, género, tiempo de trabajo en la misma profesión, tener o no a 
un familiar con discapacidad en la familia), a continuación, profundizaremos en cada una 
de estas dimensiones. 

Como hemos señalado, no se han encontrado diferencias significativas en cuanto al 
nivel de resiliencia en función de la edad de los participantes, lo que se confirma en las 
investigaciones desarrolladas por Fínez, Morán y Urchaga (2019) o García-León et al. 
(2019) con población española, o las de Díaz y Barra (2017) con profesorado mexicano. 
Por otro lado, se puede deber a que el grueso de la muestra se encuentra entre los 30 y 
los 50 años de edad, esto puede significar que las personas participantes conformen ya 
un grupo de edad consistente y con intereses, inquietudes, experiencias y expectativas 
laborales similares, y que, por tanto, se diferencien desde una perspectiva resiliente de 
otros grupos de mayor o menor edad, y que no han participado en el estudio. Esta situación 
se revela en la investigación desarrollada por Saavedra y Villalta (2008b), la cual muestra 
que las personas adultas jóvenes (19-24 años) presentan mayor nivel de resiliencia que 
aquellas con un rango de edad mayor (46-55 años), o la desarrollada por Fuentes y Medina 
(2013), con cuatro grupos de población (9-14; 15-17; 18-30; 31-59) que muestra que el 
grupo formado por personas adultas jóvenes (18-30), es el que mayor nivel de resiliencia 
muestra frente al grupo de adultez media (31-59) que ocupa el último lugar. 

A pesar de que son diversas las investigaciones que señalan que los hombres presentan 
mayores niveles de resiliencia que las mujeres (Martínez-Martí y Ruch, 2017; Tomyn y 
Weinberg, 2018; Vizoso, 2019), no se han encontrado diferencias significativas en lo relativo 
al género de los participantes y su capacidad de resiliencia. En este sentido, los trabajos de 
Nuri y Tezer (2018) con profesorado de Educación Especial, el de Matos et al., en el año 
2010 con enfermeros y enfermeras que trabajan en centros de personas con enfermedades 
mentales, los de Fínez-Silva et al. (2019), Fínez (2017) con población española de todas las 
edades, el de Arias et al. (2019) con profesionales de la educación especial y el de Méndez 
et al. (2015) con profesionales del cuidado en geriátricos, arrojan resultados similares a los 
encontrados en la presente investigación en cuanto a la no existencia de relación entre el 
género y la capacidad resiliente.

Otra de las dimensiones investigadas en el estudio es la relación existente entre tener un 
familiar con discapacidad y los niveles de resiliencia. En este sentido, los análisis coinciden 
con las investigaciones de Suria (2017), Salazar-Farfán (2017) y Pastor-Cerezuela et al. 
(2021), pues no se ha encontrado correlación positiva entre ambas variables. Al respecto, 
resulta clave considerar que el tipo de discapacidad va a ser un factor determinante en el 
nivel de resiliencia (Arias et al., 2019).

En cuanto a la relación existente entre la experiencia profesional y la capacidad 
resiliente no se ha encontrado correlación positiva entre ambas variables, es decir, el 
hecho de tener más experiencia profesional en el ámbito de la atención a la diversidad no 
supone desarrollar mayor capacidad resiliente. En relación con lo que venimos señalando, 
la investigación desarrollada por Matos et al. (2010) con enfermeros y enfermeras que 
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trabajan en centros de personas con enfermedades mentales y la investigación de Arias 
et al. (2019) con profesionales de la educación especial indican que no existe correlación 
entre la resiliencia y la experiencia y antigüedad laboral respectivamente, confirmando los 
resultados obtenidos en esta investigación. 

El segundo objetivo propuesto ha sido conocer si existen diferencias entre los grupos 
de profesionales escolares y residenciales en cuanto al nivel de resiliencia. Del análisis 
se desprende que no aparecen diferencias significativas en cuanto al nivel de resiliencia 
desarrollado por ambos grupos profesionales. Como se ha indicado anteriormente, los 
estudios desarrollados con cuidadores/as (Castaño-Mora y Canaval-Erazo, 2015; Guerrero 
et al., 2018) y con profesionales educativos del ámbito de la diversidad funcional (Arias 
et al., 2019), además de ser escasos, no aportan datos concluyentes acerca del nivel de 
desarrollo resiliente de estos profesionales. No obstante, hemos de considerar que algunas 
investigaciones hacen referencia a la relación existente entre inteligencia emocional y 
optimismo en cuidadores/as de personas con discapacidad (Gavín-Chocano y López-
Barajas, 2020). Del mismo modo, el compromiso laboral (Hidalgo et al., 2019), la 
capacidad de establecer relaciones positivas con los colegas (Vernold, 2008) o la inteligencia 
emocional (Veloso-Besio et al., 2013) se posicionan como dimensiones que correlacionan 
con altos niveles de resiliencia. 

Finalmente, y considerando el último objetivo propuesto, Es decir; analizar la relación 
entre la resiliencia, la elección y la vocación profesional, resulta muy significativo que el 
96% de las mujeres y el 87% de los hombres que han participado en la investigación han 
seleccionado como primera opción formativa y profesional su actual desempeño laboral, 
indicando la vocación y la inclinación para ayudar a los demás como los principales 
motivos para decantarse por su actual desempeño profesional. Al respecto, hemos de 
considerar que la vocación se vincula con la disposición de cada persona para escoger una 
profesión que responda a sus aptitudes, características psicológicas, físicas y motivaciones 
(D’ Egremy, 2016), pues la vocación está relacionada con la elección de una carrera 
profesional (Castañeda-Rentería y Solorio-Aceves, 2014) y se vincula con la motivación 
hacia el ejercicio de la profesión, la necesidad de ser útil a la sociedad (Domínguez, 2007) 
o de ofrecer un servicio a los demás (Larrosa, 2010). En relación con esto, rescatamos a 
London (1983), para definir la motivación profesional como:

el conjunto de características individuales y las decisiones y comportamientos 
profesionales asociados que reflejan la identidad profesional de la persona, la comprensión 
de los factores que afectan su carrera y la capacidad de resiliencia frente a condiciones 
profesionales desfavorables (p. 620).

Por tanto, y considerando que (1) no existe relación entre la edad, el género y tener 
o no a un familiar con discapacidad en la familia, con niveles altos de resiliencia; (2) el 
tiempo de trabajo en la misma profesión no correlaciona de un modo positivo con niveles 
significativos de resiliencia; (3) sí existe una correlación significativa entre la elección 
vocacional y profesional y el nivel de resiliencia de los individuos participantes; (4) la 
resiliencia no es exclusivamente un atributo personal, y sí un constructo complejo que es 
el resultado de la relación entre factores de riesgo y protección (Benard, 2004) personales, 
familiares y socioculturales (Kotliarenco et al., 1996); y (5) la relación que establece 
London (1983) entre la motivación profesional y la resiliencia; encontramos, por tanto, que 
la elección profesional se posiciona como un factor de protección que va a permitir a estos 
profesionales mostrar un nivel alto de resiliencia. En otras palabras, cuando la elección 
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del itinerario formativo y el desempeño profesional responde a criterios de preferencia o 
vocación profesional mediados por la motivación de desempeñar un determinado puesto de 
trabajo, el nivel de resiliencia de los individuos es mayor. 

6.  CONCLUSIONES

Como indican algunas investigaciones, la resiliencia se define como un proceso que 
permite a las personas adaptarse de un modo positivo a situaciones consideradas adversas 
(Luthar et al., 2000; Mañas, 2021; Mañas et al., 2022; Windle, 2011). De igual modo, 
no podemos obviar que la resiliencia es una característica propia del desarrollo evolutivo 
de las personas, y de que, por tanto, todas las personas son resilientes en mayor o menor 
medida (Masten, 2018) y que podemos encontrar factores resilientes de carácter personal, 
familiar y del entorno (Wong et al., 2015). Considerando estas dimensiones y los resultados 
obtenidos, se ha puesto de relieve que cuando la elección profesional en al ámbito de la 
atención educativa y asistencial de personas con diversidad funcional responde a criterios 
vocacionales, el nivel de capacidad resiliente de estos profesionales aumenta. 

Por tanto, resulta clave considerar la elección vocacional como un ejercicio que, 
vinculado a motivaciones, deseos personales (Sánchez-Blanco, 2003), experiencia, intereses 
personales, expectativas (Mosteiro, 1997), permite a las personas seleccionar su profesión 
futura, comenzar un itinerario formativo y desempeñar una serie de funciones laborales para 
las que está motivado profesionalmente y que van a actuar como factor protector desde una 
dimensión resiliente. Al respecto, hemos de considerar que resulta vital preguntarse por la 
implicación y vinculación que la formación que se ofrece desde la educación superior debe 
tener con la realidad profesional hacia la que se vincula (Chandia-Godoy, 2021).

En cuanto a las limitaciones del estudio, en primer lugar, podemos señalar que la 
muestra, desde una perspectiva laboral se limita a trabajadores del ámbito de la atención 
residencial y educativa a personas con diversidad funcional, con lo cual resulta necesario 
seguir investigando la relación existente entre la resiliencia y la elección profesional 
vocacional como una forma de comprender la relación existente entre ambas dimensiones 
desde otros desempeños profesionales. En segundo lugar, en la investigación han participado 
profesionales de la comunidad autónoma de Andalucía, con lo cual resulta difícil extrapolar 
estos resultados a otra población, por tanto, sería conveniente realizar investigaciones 
similares en otras comunidades autónomas y/o países para poder comparar resultados. 

Finalmente, coincidimos con Soler et al. (2016), cuando indican que resulta necesario 
desarrollar instrumentos que midan el nivel de resiliencia en el ámbito laboral, pues la 
resiliencia es una dimensión poco estudiada en los contextos laborales. 
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