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La resiliencia, que al decir de
Friedrich Lösel, de la Universidad de
Nurenberg-Erlangen, "nos ha hecho
descubrir una esperanza realista", es esta
capacidad que se desarrolla para enfren-
tar adversidades, interesa en el mundo a
un número creciente de personas por las
posibilidades que su aplicación ofrece
como instrumento en las intervenciones
sociales sea con individuos o en grupos. 

¿Cómo ha sido la evolución y
expansión del concepto de resiliencia?

La evolución y expansión del concep-
to y sus aplicaciones nos muestra dos
tendencias que cabe destacar. Si bien el
enfoque científico de Resiliencia en los
seres humanos se engendra en la
Psicología angloparlante orientada hacia
lo individual (Rutter, Werner, Grotberg),
el interés por ella, así como varias con-
tribuciones fundamentales, se ha gene-
ralizado con aportes desde otras nume-
rosas disciplinas, como Medicina,
Educación y Pedagogía, Sociología y
Trabajo Social, y también la política y la
economía. A su vez, el inicial monopo-
lio angloparlante se ha desplazado hacia
otras lenguas y hoy en día los aportes más
sustantivos nos vienen de otra proceden-
cia: francés (Cyrulnik, Manciaux, Vanis-

tendael), alemán (Lösel, Bonhoeffer) y
aún en español (Kotliarenco, Silva). La
otra tendencia significativa ha sido el
pasar de una perspectiva individualista
y conductista a un enfoque colectivo y
social. Por una parte, el modelo explica-
tivo de la resiliencia individual no se
limita ya al análisis de determinados
atributos de cada persona, sino que se
inscribe en el contexto social en que se
desarrolla esa persona. Además, las apli-
caciones del concepto se han concentra-
do en comunidades o grupos sociales y
se han orientado, especialmente en los
países en desarrollo, hacia la erradica-
ción de la inequidad y la extrema
pobreza.

En este campo, es donde los investiga-
dores latinoamericanos han sido genera-
dores de conocimiento y han avanzado
más allá que la mayoría de los del
hemisferio norte (Kotliarenco, Suárez
Ojeda, Lascano).

La expansión del interés por el tema y
la magnitud de la investigación al res-
pecto se expresa en la búsqueda realiza-
da recientemente por Lee Burchinal
(George Washington University) se
encontraron 394.000 referencias gene-
rales y se pudieron identificar 400 libros
publicados en los últimos 6 años.

¿Ha habido aportes desde el campo
de la pediatría?

Sí, grandes figuras de la pediatría
mundial han hecho aportes muy signifi-
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cativos al desarrollo; o del concepto
como un aporte sustantivo para la salud
infantil. Basta mencionar dos libros
trascendentes, cuya edición fue coordi-
nada por ilustres maestros de este
campo: Roberto J Haggerty (Stress,
Risk and Resilience) y Michel Manciaux
(Resiliencia: Resistir  y Reconstruirse).

¿Cuáles son algunos de los concep-
tos básicos que se pueden mencionar?

El tema de la resiliencia es como
poner vino viejo en odres nuevos.

Todos sabemos, la historia es muy rica
en ejemplos, de gentes, de pueblos, que
cuando llegaron a situaciones extremas
de desgracia, de infelicidad, fueron
capaces de resurgir, de rebotar, de salir
otra vez hacia delante, como si tuvieran
una capacidad de renacimiento especial.

Esta condición humana, ya muy
conocida en la literatura desde siglos
atrás,  se empieza a poner en términos
científicos a partir de 1950.

Primero se desarrolla en Ingeniería en
relación a los  materiales de construc-
ción. Se empieza a estudiar la condición
de los materiales que cuando reciben
una gran presión, un remezón, vuelven
a su condición original. Ahí desarrollan
estudios, fórmulas para su explicación.

Luego pasa a las Ciencias Humanas y
Sociales y  entra a través de la Psicología
y la Medicina, para pasar luego a la
Salud Pública y la Epidemiología. Aquí
empieza a ser parte de nuestro trabajo
con seres humanos.

Lo desarrolla inicialmente Emmy
Werner, de la Universidad de California,
a partir de una investigación, cuyos
resultados fueron posiblemente opues-
tos a su sentido inicial. Ella hizo un
estudio prospectivo orientado a confir-

mar los factores de riesgo. Tomó 504
niños que tenían todos los factores en
contra, lo que la Epidemiología llama
niños de alto riesgo. Hizo  un segui-
miento de estos niños, con una perspec-
tiva de que prácticamente todos iban a
fracasar, que iban a morir (porque ade-
más eran de bajo peso al nacimiento),
que muchos serían desertores escolares,
otros delincuentes, y demás resultados
no deseados.

Al seguir esta cohorte, descubrió que
muchos de estos predestinados al fraca-
so, lograron rebotar. Algunos tuvieron
éxitos escolares, llegaron a ser profesio-
nales, que constituyen familias positiva-
mente desarrolladas.

A partir de este hallazgo decidió  que,
en vez de estudiar lo que hace fracasar a
la gente, había que estudiar que tienen
estos otros niños que triunfan. Publicó
su primer libro que llamó "El niño
invulnerable".

Luego se fue conociendo que esta
"invulnerabilidad" no existe y se encon-
tró esta idea de resiliencia, de uso
común en inglés.

El origen etimológico del término,
deviene del latín "resiliere", que quiere
decir "rebotar". Esto es lo que queremos
destacar, esta capacidad de la gente, de
los pueblos, de rebotar a pesar de esas
circunstancias que "lo tiran hacia
abajo".

¿Cómo definiría Ud. el término?

Como primera definición decimos
que "la resiliencia es la condición huma-
na que da a las personas la capacidad de
sobreponerse a las adversidades, por una
parte, y por la otra, construir sobre
ellas”. En esto insiste mucho un autor
por el que tenemos mucha admiración,
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Stefan Vanistendael, Vicepresidente del
BICE, (Buró Internacional Catholic de l’
Enfant). El insiste en estos dos factores,
el de sobreponerse a las adversidades,
pero también en la capacidad de cons-
truir sobre ellas, en hacer de ellas un ele-
mento que nos proyecte positivamente.

Se aplica también un  enfoque intro-
ducido por Boris Cyrulnik, de Francia.
El de "oximoron" que refiere a "aquel
concepto que alberga en sí mismo dos
conceptos aparentemente contradicto-
rios entre sí". El habla de "esta maravi-
llosa desgracia", aplicando esta idea del
oximoron al constructo de Resiliencia.

Todos podemos ubicar en la historia a
personas que han demostrado resiliencia:
desde un Beethoven sordo, componien-
do de lo mejor que ha conocido la músi-
ca en la historia de la humanidad. Toda la
gente que teniendo una aparente limita-
ción, ha saltado sobre ella y ha construi-
do su vida "sobre esa dificultad".

¿Esto quiere decir que hay "perso-
nas resilientes" y otras que no lo son?

No necesariamente; otra definición de
resiliencia es considerarla "un proceso
dinámico que tiene como resultado la
adaptación positiva en contexto de gran
adversidad". A esta idea de proceso ha
contribuido mucho el pensamiento lati-
noamericano. En la concepción anglosa-
jona aparecía una cierta rigidez de que
había un mundo de resilientes y otro de
no resilientes. Ha sido más bien la con-
cepción de psicología y desarrollo lati-
noamericana la que ha insistido en que
la resiliencia es un estar más que un ser:
los individuos están resilientes, no lo
son para siempre. 

Es decir que hay una dinámica que,
frente a distintas circunstancias, el que

es resiliente en un camino, posiblemen-
te no actúe como tal en otro. Esta es una
concepción más latinoamericana que
anglosajona.

Una característica es esta posibilidad
de "adaptación positiva". Esta existe
cuando:

a. el individuo ha alcanzado expecta-
tivas sociales asociadas a una etapa
del desarrollo (por ejemplo cuando
un escolar va al grado que le
corresponde); y

b. no ha habido desajustes (deserción
escolar o drogadicción). La no apa-
rición de esto, nos indicaría que
un individuo se está adaptando
positivamente.

¿Qué entendemos en cuanto a la
adversidad? 

Por un lado, puede ser:

1) Una constelación de muchos 
factores de riesgo, por ejemplo, vivir
en la pobreza, lo que hoy en día es
fundamental. En América Latina, el
80% de los proyectos de trabajos en
resiliencia, tienen como tema la
pobreza, o situaciones marginales
que transcurren en situaciones de
pobreza. Esto es lógico en un 
subcontinente donde el 75% 
de los niños vive por debajo 
de la línea de pobreza.

También se puede considerar:

2) Cuando existe una situación de
vida específica, por ejemplo, el
maltrato infantil.

Frente a la adversidad, ¿cuál es el
papel del individuo particular?
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“CASITA”: EDIFICACIÓN DE LA RESILIENCIA

DESVÁN

1er PISO

PLANTA 
BAJA

CIMIENTOS

SUELO LAS NECESIDADES MATERIALES BÁSICAS

ACEPTACIÓN FUNDAMENTAL
DE LA PERSONA

(Y NO DEL COMPORTAMIENTO)

REDES DE CONTACTOS INFORMALES.
PRIMERO LA FAMILIA, LUEGO LOS AMIGOS,

LOS VECINOS…

CAPACIDAD DE DESCUBRIR UN SENTIDO,
UNA COHERENCIA

AUTOESTIMA     APTITUDES     HUMOR
COMPETENCIAS

OTRAS EXPERIENCIAS
POR DESCUBRIR

Se han podido identificar algunas
características o atributos de los indivi-
duos que luego han demostrado com-
portarse como resilientes. En conse-
cuencia, se han descrito los pilares de la
resiliencia, que se centran sobre todo en
la autoestima (cuyo fortalecimiento es
fundamental). Las otras características
son perspicacia, empatía, iniciativa,
humor, creatividad, conciencia social,
como atributos que aparecen con fre-
cuencia en los niños y adolescentes que
desarrollan resiliencia. 

A lo largo de las investigaciones, se ha
ido viendo que la resiliencia no es una
condición genética, que divida al
mundo entre resilientes y no resilientes,
sino que, sobre un determinado genoti-
po, se puede construir una personalidad
resiliente. El modelo triádico incluso
trata de representar esta interacción
entre lo genético, los estilos de crianza y
la educación.

Por eso Vanistendael utiliza el concep-
to de "casita", para significar que se
puede construir la resiliencia a partir de
un hecho fundamental para llegar a ser
resiliente es que, desde la infancia se
tenga una aceptación fundamental de la
persona. Que el afecto que nos brindan
los significantes, especialmente la
madre, el padre y después los maestros,
no esté condicionado por determinada
conducta. La literatura anglosajona
habla de "amor incondicional".

Sobre esto se va construyendo, en fun-
ción de estos atributos que menciona-
mos, haciendo redes de contactos que
ayudan a la resiliencia, encontrando un
sentido en la vida, una coherencia.

Más arriba, un piso más arriba marca,
la autoestima, las aptitudes, las compe-
tencias, el humor, y ya en el desván de la
casa, pone lo más apasionante, las otras
experiencias. Esta es otra característica
de la resiliencia. Esto es lo que remite al
"modelo del desafío": ver  cada dificul-
tad más como un desafío que como un
riesgo, y esto genera una posición un
tanto más optimista en relación a los
fenómenos epidemiológicos y sociales.

Queda claro que la resiliencia y 
la infancia están íntimamente 
relacionadas.

La incorporación de la resiliencia en
las Ciencias Sociales surgió del campo
del Desarrollo del Niño. El autor más
destacado fue Michael Rutter, un psi-
quiatra infantil inglés.  Últimamente se
realizaron importantes avances en
Francia, Alemania y Estados Unidos.
Francia, es tal vez en este momento  el
centro intelectual que más investigacio-
nes está produciendo. Este año han apa-
recido tres publicaciones en francés:
Vanistendael –que es Holandés, pero
escribió en francés–, de Cyrulnik, y de
Michael Manciaux.
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También están apareciendo publica-
ciones en español. Nuestro Centro –que
está apoyado por la Fundación Bernard
Van Leer- ha sido en ello un vector
importante. Ya hay cinco libros, que
están marcando la producción, sobre
todo latinoamericana, que es sumamen-
te valiosa.

Anteriormente Ud. había mencio-
nado que a partir de la aplicación del
concepto de resiliencia individual, se
podía comprender el de "resiliencia
comunitaria". ¿Podría ampliar este
concepto?

Un aporte importante de latinoaméri-
ca es la visión colectiva o comunitaria de
la resiliencia. En vez de pensar en indi-
viduos resilientes, hemos comenzado a
pensar en comunidades resilientes, en
ciudades resilientes, pueblos resilientes.
Con una visión pluralista y sumamente
interdisciplinaria: ya no somos solo
médicos y psicólogos, sino que han
entrado otras ciencias que tienen una
visión mucho más colectiva de los fenó-
menos.

Se ha llegado así al concepto de resi-
liencia comunitaria que se define como
la capacidad colectiva para sobreponerse
a las catástrofes y desastres multitudina-
rios, reponerse y reconstruirse, logran-
do, a veces superar la matriz urbanística
precedente.

Las características o atributos de las
"comunidades resilientes", ¿son
semejantes a las individuales?

Así como Woolin describió los pilares
de la resiliencia individual, se ha podido
identificar los llamados "pilares de la
resiliencia comunitaria",  algunos de los
cuales pasamos  a analizar.

Una característica que aparece con
mucha frecuencia en las comunidades
resilientes  es la autoestima colectiva. Es
eso que llamamos orgullo de pertenecer
a una ciudad, a un pueblo, a un país.
Cuando uno llega a una ciudad y le
dicen "yo soy carioca", con orgullo de
pertenecer a esa ciudad; y uno llega a
otra ciudad, y le dicen "disculpe yo
soy..." y le aplica el gentilicio correspon-
diente. Se percibe en esa actitud positiva
de la población, su sentido de pertenen-
cia.

Hay dos ciudades que tienen esa con-
dición a un nivel "casi exagerado" –al
decir de Vanistendael–. Se refiere a París
y a Barcelona. La gente es orgullosa de
su cultura, de su arte. Ese orgullo, aun-
que legítimo, puede llegar a ser ofensivo
para el extranjero.

Otra  condición esencial es la "identi-
dad cultural", que desgraciadamente
nuestros pueblos están perdiendo. Por
identidad cultural, entendemos la uni-
mismidad que se siente de que, esa per-
manencia de la esencia que hace que,
esté donde esté, cada miembro de una
comunidad, siente que sigue pertene-
ciendo a su cultura, y que esa cultura se
traduce en el cultivo de las propias raí-
ces.

Los pueblos resilientes son pueblos
que saben de dónde vienen, que culti-
van sus valores, que están orgullosos de
las actividades de tipo cultural que tie-
nen. Orgullosos de sus pintores, de sus
artistas y también de sus deportistas.

El humor social, se refiere a una socie-
dad que es capaz de reírse de sí misma y
no pensar sólo como desgracia las vicisi-
tudes de la vida.



- Módulo 2 DIÁLOGOS102-

La honestidad administrativa, cuya
falta es, posiblemente, lo que más ha
lesionado a Latinoamérica en menosca-
bo de su resiliencia.

Y los elementos de la inclusión social;
cuanto más inclusiva una sociedad,
cuanto más la población se siente siendo
parte en el proceso de toma de decisio-
nes, van a tener mayor capacidad de
reacción. Por eso, esos países que han
sido sometidos a procesos de dictaduras
de todo tipo, tienen menos resiliencia
cuando las circunstancias se lo requie-
ren. Las dictaduras inhiben la capacidad
de reacción colectiva.

Esta concepción de resiliencia comuni-
taria se entronca cada vez más con el
hallazgo de las ciencias del desarrollo
integral de las sociedades, llamado capital
social. Desde los estudios pioneros de
Putnam se han destacado sus cuatro
dimensiones:

Valores éticos dominantes en una
sociedad;

Capacidad de asociatividad;

Grado de confianza entre sus miem-
bros;

Conciencia cívica.

Estas dimensiones están muy cerca de
los pilares y características que han sido
propias de las ciudades y pueblos que
han demostrado ser resilientes a lo largo
de la Historia. Esta convergencia entre
Resiliencia y Capital social es un área de
sumo interés para el desarrollo de futu-
ras investigaciones.

¿En qué medida es posible "cons-
truir" resiliencia en contextos de
pobreza? 

Un frecuente cuestionamiento que se
presenta cuando se tiene contacto por
primera vez con el concepto es el refe-
rente a la promoción de la resiliencia en
los niños que viven en pobreza. Se ha
objetado que puede aparecer como una
complicidad con los sistemas políticos
que la mantienen. La pobreza, como
plantea Kotliarenco, "es una condición
especialmente generadora de dolor y
estrés". Los niños y familias pobres
están expuestos a menudo a situaciones
precarias que atentan contra su salud
mental y física. Sin embargo la respuesta
individual a estas situaciones tan adver-
sas no es la misma y Rutter señala que
existen diferentes reacciones a situacio-
nes equivalentes. Giselle Silva, en su
tesis (Resiliencia y Violencia Política en
niños), en casos en que al efecto devas-
tador de la violencia política, se unía el
de la pobreza, encontró dos respuestas
distintas de las familias ante la misma
situación. Encontró familias que se
organizaban alrededor del trauma y
otras que lo hacían alrededor de la
nueva circunstancia. El rendimiento de
los niños en la escuela fue distinto, sien-
do más alto en aquellos que se orienta-
ban en el "presente y el futuro". En la
pobreza habría que diferenciar los facto-
res distales, que estarían incluídos en lo
que Bronfenbrenner denomina Microsis-
tema, de los proximales, como son los
del Microsistema (la familia) y el
Exosistema (la escuela). El enfoque de
resiliencia permite intervenciones sobre
los factores proximales, propiciando
modificaciones en ellos en el corto y
mediano plazo, pero a la vez generando
mecanismos tendientes a cambios
macrosociales.

Las mayorías de las investigaciones e
intervenciones en resiliencia en América
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Latina se han centrado en personas que
viven en pobreza, analizando la interac-
ción entre el microsistema y el exosiste-
ma y el desarrollo del niño. 

El desarrollo de la concepción y apli-
cación de Resiliencia Comunitaria le
dará características destacadas como
herramienta en la lucha contra la pobre-
za, y como eje de programas y proyectos
sostenibles para reducir inequidades en
la sociedad.

En resumen, ¿cuáles serían para Ud.
los aportes más importantes de la
comprensión de este concepto?

La resiliencia implica un optimismo
realista, ya que aporta una mirada espe-
ranzadora, porque procura trabajar con
las fortalezas más que con las debilida-
des.

Otro elemento importante es el
modelo del desafío, que nos enseña, a
ver frente a cada adversidad, un desafío
y no un riesgo aplastante, dentro del
marco ético y moral de la comunidad
Una expresión poética de esta concep-
ción la da Boris Cyrulnik cuando nos
habla de "la maravilla del dolor".

Cabe destacar también lo de la facul-
tad de una construcción positiva, no es
sólo afrontar la desgracia, sino que es
además construir positivamente sobre
ella. 
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