
La resiliencia es uno de los tópicos en salud mental 
y comportamiento con mayores implicaciones en 
la actualidad. Es, en palabras sencillas, una habili-
dad que diversas especies vivas en el planeta tene-
mos para lograr una adaptación oportuna frente 
a las adversidades y exigencias del entorno. Para 
el caso del ser humano, hablamos tanto de compor-
tamiento como de cognición e incluso de habilida-
des sociales. Este libro contiene toda la información 
reciente sobre resiliencia: de�niciones, su interac-
ción en diversas disciplinas, variables asociadas, 
bases evolutivas, su relación con los procesos adap-
tativos, la neurociencia del proceso resiliente, la 
resiliencia en materia de sectores educativos o de 
salud, la presencia de la resiliencia en entornos 
sociales o comunitarios, información hospitalaria 
en relación con factores de comportamiento o de 
prevención respecto a la psicopatología, factores 
de riesgo y de protección asociados, medición 
actual del fenómeno y la resiliencia frente a desas-
tres naturales o pandemias. Toda esta información 
es aportada por expertos en el tema y especialistas 
en el campo de la salud física y mental, así como 
de estudiosos tanto del norte como del occidente 
de México. Esperamos que esta información sea de 
utilidad y en vías del aporte cientí�co oportuno 
para nuestra actualidad. 
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El estudio de 
la resiliencia 
forma parte de 
la prevención 
de la psicopatología 
presente en cada 
uno de nosotros.  
El ser humano 
siempre tiene el 
potencial de crecer 
ante la adversidad.
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Resiliencia y psicopatología
Irene Concepción Carrillo-Saucedo
América Lizbeth Zazueta-López

Como se ha leído en capítulos anteriores, el desarrollar capa-
cidades resilientes en las personas viene regularmente anexo 
a situaciones de apoyo o donde la persona ha podido darse 
cuenta de que por sus propios medios puede hacerle frente a 
las adversidades de la vida. No obstante, situaciones como la 
psicopatología, las cuales surgen por razones diversas, pueden 
interferir en el desarrollo resiliente de una persona. 

Por ejemplo, se sabe en nuestros días que personas bajo 
condiciones depresivas cuentan con menos recursos que fo-
menten su resiliencia, como el evitar las conexiones afectivas, 
lo que genera un sentido de no ser aceptados por las demás 
personas y reduce sus oportunidades superar situaciones 
difíciles (Saavedra, Castro e Inostroza, 2011). Debido a que la 
depresión es una evidente desventaja para cualquier persona, 
la resiliencia puede ser tomada como su antagonista directa, 
siendo una influencia favorable para el desarrollo y cambios 
de conducta en el individuo (Gómez, 2012).

Una medida de prevención para cuidar al paciente de si-
tuaciones depresivas es justo entrenar a este ante situaciones 
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adversas y trabajar un sano manejo emocional (Iglesias, 2006), 
ya que al desarrollar emociones favorables se disminuyen los 
eventos depresivos, debido a que el paciente se logra apoyar 
en los eventos positivos de su vida, ocasionando, en la mayoría 
de los casos, mayores índices de felicidad y satisfacción de 
vida (Arequipeño y Gaspar, 2017).

Resiliencia y personalidad

Parece ser que uno de los factores relacionados con la resi-
liencia que tienen mayor complejidad y ambigüedad en su 
explicación es la personalidad misma del individuo y todos 
los rasgos que pueden componerla (Smith et al., 2008). Esta 
engloba las distintas formas en las que pensamos, sentimos o 
nos comportamos, implicando un complejo proceso de adap-
tación, el cual se ve influenciado por procesos de asimilación 
y acomodación que dependen de la flexibilidad intrapsíquica, 
la regulación emocional, la respuesta a estímulos y el acceso a 
recursos externos, incluidos los de los demás que son parte de 
nuestro entorno (Rosowsky y Peters, 2018). De hecho, personas 
con trastornos de personalidad suelen tener problemas con 
la regulación afectiva, poca flexibilidad y relaciones disfun-
cionales (Segal, Hook y Coolidge, 2001), todos estos factores 
asociados con el desarrollo de la resiliencia.

Resiliencia, ansiedad y estrés

También los trastornos de ansiedad están relacionados con los 
procesos resilientes, o mejor dicho, con el poco o nulo desarro-
llo de estas habilidades en las personas. Existe evidencia cien-
tífica que manifiesta que las personas con mayor resiliencia 
tienen niveles más bajos de ansiedad, a diferencia de personas 
poco resilientes (Benetti y Kambouropoulos, 2006; Beutel et 
al., 2010; Espejo, Lozano y Fernández, 2017). Esta asociación 
entre la resiliencia y la reducción de la presencia de trastornos 
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de ansiedad puede ser debido a que la resiliencia provee al 
sujeto de herramientas, como compromiso, dinamismo, hu-
mor frente a la adversidad y optimismo, las cuales ayudan a 
las personas a evadir sentimientos o sensaciones negativas, 
generando niveles más bajos de ansiedad (Lindesay, Stewart 
y Bisla, 2012; Li y Miller, 2017). Por lo que la resiliencia puede 
ser considerada como una estrategia facilitadora no sólo en 
la disminución de los niveles de ansiedad, sino también como 
beneficio para la salud física en general (Connor y Davidson, 
2003; Ye et al., 2018).

Ahora bien, uno de los principales causantes de la an-
siedad son las situaciones altamente estresantes, las cuales 
 generan en las personas sintomatología de malestar, que 
puede traer consecuencias graves para la salud. Ante una 
situación de estrés, las personas respondemos de acuerdo 
con la manera en que hemos sobrellevado eventos simila-
res, con una sensación de vulnerabilidad actual, y los re-
cursos que consideramos pueden aportar para atender el 
estresor (Rosowsky y Peters, 2018). Como se mencionó, los 
rasgos individuales de una personalidad resiliente influyen 
en la respuesta que se tendrá ante estos eventos estresantes 
( González, Torres y Carreres, 2017; Noreña, 2018), por lo que 
una de las características predominantes de la persona resi-
liente es el factor positivo, el cual, precisamente, es también 
conocida como “personalidad resistente” (De Vera García y 
Gambarte, 2019). 

Afortunadamente, se sabe que al igual que en los casos de 
ansiedad y depresión, los altos niveles de resiliencia ayudan a 
responder de mejor manera a una situación altamente estre-
sante, ya que las personas resilientes tienen mayor capacidad 
para enfrentarse a sus propios miedos, con bajos niveles de 
negación y haciendo uso de emociones positivas, lo que les 
permite lidiar con el estrés y disminuir las consecuencias que 
este genera (Feder et al., 2009; Secades et al., 2014). De esta 
forma se tienen más herramientas para afrontar o amortiguar 
el acontecimiento estresante, evitando el negativismo y per-
cibiéndolo como un reto a resolver (Labarthe, 2018).
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La siguiente tabla resume los elementos que fomentan la 
resiliencia en sus múltiples manifestaciones.

Tabla 2. Factores que fomentan la resiliencia  
en respuesta a eventos estresantes

Elementos 
cognitivos

Optimismo, flexibilidad cognitiva y 
habilidades de afrontamiento activo.

Elementos 
conductuales

Mantenimiento de una red social de apoyo y 
atención al bienestar físico de una persona.

Elementos 
existenciales

Adopción de una brújula moral personal.

Fuente: Iacoviello y Charney (2014).

Considerando lo anterior y la información proporcionada 
en capítulos anteriores, sabemos que las personas responde-
mos de forma distinta al estrés y a situaciones traumáticas, y 
que esto depende de factores genéticos, de desarrollo, cog-
nitivos, psicológicos y neurobiológicos de riesgo/protección 
que influirán en el desarrollo de síntomas o trastornos psico-
lógicos, como la depresión o el trastorno de estrés postrau-
mático (TEPT) (Bermúdez, Lasa y Contreras, 2002; Southwick 
y Charney, 2012; Iacoviello y Charney, 2014).

Resiliencia y estrés postraumático

Respecto al TEPT, actualmente se considera que no existe una 
etiología central para el trastorno, sino que puede desarrollarse 
debido a las interacciones entre diversos factores psicológicos, 
sociales y biológicos (Borsboom, 2017; Heim, Schultebraucks, 
Marmar y Nemeroff, 2018). La presencia de la resiliencia en 
pacientes expuestos a un trauma con diagnóstico de TEPT 
podría promover características resilientes con la finalidad de 
disminuir los efectos del trastorno. Esto se fundamenta con 
investigaciones donde se confirma que a mayor resiliencia 
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en la persona, a sólo un mes después de sufrir un evento de 
impacto, se manifiestan síntomas más bajos en personas diag-
nosticadas con TEPT (Daniels et al., 2012), demostrando, a su 
vez, que la resiliencia temprana puede predecir el desarrollo 
de síntomas de TEPT (Thompson et al., 2018).

Resiliencia y esquizofrenia

Con relación al espectro de esquizofrenia, son pocas las inves-
tigaciones que se han realizado para identificar qué influencia 
tiene la resiliencia con este trastorno. No obstante, estudios 
afirman que los factores de protección que forman parte del 
concepto de resiliencia, se encuentran presentes en pacientes 
con este diagnóstico, destacando el apoyo social y la reci-
procidad como factores externos importantes ( Jolley et al., 
2014; Soundy y Condon, 2015), ya que una de las principales 
problemáticas con este padecimiento es el aislamiento social 
(Gooding, Anderson y McVilly, 2017), pese a que en los estu-
dios realizados se percibe al paciente con deseo de colaborar 
en beneficio hacia otras personas (Owen et al., 2016).

Resiliencia y burnout

El burnout es un síndrome psicológico que genera una res-
puesta ante estresores interpersonales crónicos, la cual implica 
agotamiento extenuante, cinismo, desapego por el trabajo y 
sensación de ineficacia (Maslach, 2011). Es un problema actual 
que ataca a la población, aunque algunos sujetos son más 
vulnerables que otros sobre adquirir el síndrome (De Vera 
García y Gambarte, 2019); y es que esto no sólo depende de 
las estrategias cognitivas individuales, sino también del tipo 
de personalidad que se tenga (Vargas, Niño y Acosta, 2017). 
No obstante, existen estudios que confirman que la resiliencia 
disminuye esta vulnerabilidad al burnout (Ornelas, 2016; Cruz 
y Puentes, 2017). 
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Considerando lo anterior, es importante el uso de estra-
tegias de afrontamiento centradas en el problema, ya que la 
respuesta que se tenga frente a este es clave para la prevención 
o disminución del síndrome (Medrano, 2017; Alarcón, 2018). 
No obstante, si las estrategias de afrontamiento se centran 
en la emoción y la evitación, el desarrollo del burnout se verá 
afectado (Félix, García y Mercado, 2018). Otro factor impor-
tante, que forma parte de la resiliencia, es el llamado locus de 
control. En relación al burnout, este se asocia a su desarrollo 
(Esteras, Sandín y Chorot, 2016), ya que las personas con locus 
de control desarrollado de forma interna creen que los eventos 
y sus consecuencias pueden ser controlados por sus propias 
acciones, mientras que personas con locus de control externo 
consideran que estos dependen de fuerzas externas, y están 
expuestas al desamparo y la vulnerabilidad (Islas et al., 2017; 
De Vera García y Gambarte, 2019).

Lo dicho hasta aquí supone que la resiliencia funge un papel 
importante al hablar de prevención de trastornos depresivos, 
ansiógenos y de estrés postraumático (Hermann et al., 2011), 
es por ello que el término debe ser atendido en función de 
los factores que lo componen, tanto factores de protección 
como de riesgo, y así fomentar el desarrollo de resiliencia 
para disminuir las consecuencias que se presentan tras sufrir 
un trastorno.
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