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Resumen

Este primer capítulo fue redactado por el grupo de coordinadores del pre-
sente libro, con la finalidad de fundamentar teóricamente el proyecto de 
investigación del cual surge: “Las tic y la resiliencia académica en tiempos 
de la Covid-19”, mismo que se presenta como un marco de referencia ge-
neral para el resto de los capítulos aportados por grupos de investigadores 
de diferentes estados de México.

Se presenta, con base en la revisión de literatura científica, el concepto 
de resiliencia y su relación con diferentes ámbitos y eventos del acontecer 
humano tales como las organizaciones, la academia, las Tecnologías de In-
formación y Comunicación (Tic) y desde luego la Covid-19.

Se pone especial énfasis en la resiliencia en el ámbito académico y en la 
literatura centrada en el papel que han desempeñado los profesores, los 
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estudiantes, las universidades e incluso la sociedad en esta contingencia, de 
la cual aún se está en proceso de recuperación. 

Introducción

En concordancia con los objetivos del proyecto denominado “Las tic y la 
resiliencia académica en tiempos de Covid-19”, este primer capítulo está 
diseñado para servir de marco teórico a todos los capítulos que integran la 
obra. En una primera instancia, su propósito general es evitar la redundan-
cia que se pudiera presentar si cada capítulo integra su propio marco teóri-
co y su revisión de la literatura. No obstante, bajo la premisa de la amplitud 
y complejidad que abarca la labor de investigación, es permisible y previsi-
ble que cada capítulo añada sus propias contribuciones a este contenido 
evitando la redundancia innecesaria y usando siempre el contenido de este 
capítulo como fundamento para su propio trabajo.

La resiliencia, como concepto surgido de la observación de la naturaleza, 
ha permeado diferentes ámbitos de la vida humana de manera que ahora re-
presenta una cualidad inherente al ser humano y a su capacidad no sólo para 
recuperarse de eventos críticos, sino para desarrollar fortalezas que le permi-
tan enfrentarse a eventos detonadores de crisis con mejores herramientas.

Al verse inmersa en las actividades humanas, la resiliencia se ha estu-
diado, entre otros ámbitos: 

a) Como una característica indispensable para la permanencia de las 
organizaciones y más específicamente las empresas privadas;

b) Como atributo necesario para la continuidad de la labor educativa 
de la que son responsables no solo las autoridades de escuelas y uni-
versidades sino los propios profesores, estudiantes, padres de familia 
y sociedad; 

c) En relación con la innovación y el uso de las Tic.
d) Como un atributo humano surgido de la confrontación con la pan-

demia generada por la Covid-19.
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Este capítulo centra su atención en estudios representativos de los ám-
bitos antes indicados, con especial énfasis en los resultados de investigación 
en el ámbito educativo.

Los profesores, en coordinación con las autoridades universitarias, han 
tenido que liderar, con actitudes resilientes, la ardua labor de confrontar la 
crisis y es ahora bien sabido que las tic han desempeñado un papel tras-
cendente en el éxito de esta labor. Por otra parte, la actividad y compromi-
so de los estudiantes con su propia formación profesional, ante un escenario 
desesperanzado ha sido también notable. 

Las características de la infraestructura del sistema de comunicaciones 
y más específicamente de la Internet en México y América Latina, en com-
paración con otras infraestructuras en países con mejor nivel de desarrollo, 
seguramente ha sido un factor que determina el grado del éxito en la con-
tinuidad formativa de profesionistas. 

En los siguientes apartados se aborda la resiliencia y su relación con 
otros ámbitos, tales como las organizaciones, la educación, las tic y la crisis 
surgida por la Covid-19.

Resiliencia

La resiliencia es un tema relevante en áreas de estudio como las organiza-
ciones, la medicina, la educación y la psicología. Diversos estudios han 
revelado la capacidad del ser humano para enfrentar y superar experiencias 
físicas o psicológicas generadas de experiencias intensas que marcan la vida 
de las personas (Cornejo, 2010; Uriarte, 2005). 

Los ámbitos en que se ha estudiado la resiliencia abarcan tanto los na-
turales como la ecología, la física y la microbiología, como los sociales, la 
economía, el marketing, el derecho y la psicología (Earvolino, 2007) y más 
recientemente se ha extendido hacia campos del desarrollo humano como 
la personalidad, la educación y la salud (Becoña, 2006; Fernández-Lansac 
y Crespo, 2011; Gaxiola et al., 2012; Windle, 2011). 

El término original se adopta de la física, ciencia en la capacidad la cual 
expresa de los materiales para recuperar su estado anterior después de ser 
sometidos a altas presiones y fuerzas (García Del Castillo et al. 2016). 
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En los humanos, se refiere la capacidad para recuperarse o salir airosos 
de situaciones críticas o eventos desafortunados y adversos (Villamarín et 
al. 2020). 

Resiliencia Organizacional

Existe gran cantidad de literatura relacionada con la resiliencia en diferen-
tes ámbitos. Tradicionalmente, se identifica con la psicología. En el docu-
mento realizado por Fischer et al. (2020), las autoras mencionan como 
ejemplo que, si una persona desea cruzar un río con rápidos, si no tiene 
experiencia o conocimientos para hacerlo, debería contratar a un balsero 
con experiencia o ir acompañado personas de confianza e ir equipada con 
chaleco salvavidas y una buena balsa. Es decir, en la vida tendremos desafíos 
que van desde los sencillos, hasta los traumáticos con impactos más dura-
deros, como un accidente o la muerte de un ser querido y, en la medida que 
estemos mejor preparados, nos sentiremos más confiados en cruzar el río. 
Así resulta la resiliencia, por definición en psicología, es el proceso de adap-
tarse frente a la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas o fuentes 
significativas de estrés, como problemas familiares y de relación, dificultades 
de salud graves o factores estresantes financieros y laborales.

Podemos decir, por consiguiente, que la resiliencia es la capacidad de 
adaptarse ante la adversidad, recuperarse de situaciones difíciles y de hacer 
frente a situaciones arduas o críticas. La resiliencia según Menenguel et al. 
(2013), deriva del latín resilire, que significa volver atrás, volver a la posición 
original, resaltar y rebotar. Los autores manifiestan que la resiliencia provie-
ne de la física, donde hace referencia a la capacidad de un material de reco-
brar su forma original y volver al estado de equilibrio, después de someterse 
a una presión deformadora. A nivel organizacional, Coutou (2002) mani-
fiesta que existen tres tipos de condiciones que las organizaciones deben 
gestionar para ser resilientes: la primera consiste en la capacidad de aceptar 
la realidad y poder hacer frente a ella. La segunda, en no perder el sentido o 
propósito principal de la organización a través de los valores y principios que 
la fortalecen. La tercera consiste en la habilidad de saber improvisar con 
prontitud, a través de estrategias efectivas e inspiradoras. Adicionalmente, 
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Duchek (2019), después de un exhaustivo análisis teórico, la resume en tres 
etapas consecutivas: anticipación, afrontamiento y adaptación. 

Complementando con el trabajo de Gustavo Tapia (2015), se podría 
adoptar una apropiada definición de resiliencia organizacional por la ma-
nera sencilla y efectiva en dar sentido positivo de adaptación y, sobre todo, 
de mejorar el valor económico, como el logro de un cambio positivo en 
condiciones complicadas, acentuando que la organización resurge más for-
talecida y con mayores recursos, que no solo serían financieros, sino de 
aprendizaje de nuevos escenarios y alternativas creativas y procesos inno-
vadores que incrementan la valuación de las organizaciones. Adicionalmen-
te, podemos referirnos a teorías de aprendizaje organizacional de Argyris 
(1999), para valorar aspectos de resiliencia, quien enfoca como fuente de 
supervivencia a la capacidad que tienen las organizaciones de aprender a 
largo plazo y de manera sostenible.

Para que las organizaciones encuentren formas efectivas en prospectiva 
de sobrevivir y desarrollarse, cabe señalar que dependen de numerosos cam-
bios que se originan  por diversas amenazas, en las cuales deben desplegar 
su resiliencia con la intención de lograr beneficios a largo plazo, ser soste-
nibles y superar imprevistos. Así, estudios como los de Dutton, et al. (2002), 
realizados en medio de escenarios turbulentos y de desastres, manifiestan 
el surgimiento y practicidad de los llamados "liderazgos compasivos", para 
que los trabajadores expresen sus sentimientos y puedan crear acciones que 
mitiguen los sufrimientos. Casi veinte años después, en un amplio estudio 
de revisión sistémica de Giaconi y Mauro (2020), se reportaron elementos 
conceptuales para analizar y construir atributos consistentes en tener me-
jores guías para la resiliencia organizacional, tales como:  mejoras en la 
cadena de suministros, continuidad del negocio, gestión de los avances, 
relaciones con la innovación del modelo de negocio, sostenibilidad, estra-
tegias frente a eventos meteorológicos y cambios climáticos, mejorar la re-
siliencia en pequeñas y medianas empresas y, mejoras en las herramientas 
y aplicación de las tecnologías de la información.

De tal manera que el reciente confinamiento sanitario ocasionado por 
la Covid-19, confirma la gran imprevisibilidad de eventos inherentes al de-
sarrollo del sector empresarial que ejercen situaciones estresantes y signifi-
cativos en la vida inmediata y mediata de las organizaciones (Jurgensen, 
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2020); Fischer et al. (2020), mencionan que la resiliencia implica “recupe-
rarse” de experiencias difíciles, y pueden detonar un profundo crecimiento 
personal. Ese es realmente el papel de la resiliencia. Volverse más resistente 
no sólo ayuda a superar circunstancias difíciles, sino que también se puede 
empoderar para crecer, e incluso mejorar en el camino de la vida.

Dentro del mismo ámbito organizacional, en una exhaustiva revisión 
de Linnenluecke (2017), se mencionan cinco líneas de investigación asocia-
das con la resiliencia en las organizaciones: 1) respuestas ante amenazas, 2) 
causas de confiabilidad, 3) fortalezas de los empleados, 4) adaptabilidad de 
modelos de negocio y 5) diseños que reducen vulnerabilidad en la cadena 
de suministros. Sin embargo, debido a la gran variedad de campos y niveles 
de problemáticas en que se ven inmersas las organizaciones, Linnenluecke 
(2017) manifiesta lo complicado que resulta generalizar o definir la resilien-
cia organizacional en la literatura revisada, por lo que los interesados suelen 
aplicar sus propias definiciones e interpretaciones, en las cuales puede exis-
tir un amplio campo de exploración o investigación para proponer princi-
pios generalizables, ya que la resiliencia se ha operacionalizado de manera 
bastante diferente. A su vez, en el estudio de Zamorano y Rivera (2020), se 
declara que la resiliencia ante una situación de pandemia como la que hemos 
vivido recientemente, se puede manifestar en tres diversas vertientes: 1) 
como respuestas planeadas de estrategias de crecimiento debido a los cam-
bios continuos y turbulentos que permiten a las organizaciones adaptarse y 
evolucionar. 2) como respuesta para reducir o eliminar las amenazas de 
acuerdo con la previsión de recursos y planes de contingencia. 3) como a la 
capacidad de respuesta y factores de recuperación debido a cambios provo-
cados por crisis o disrupciones.

Resiliencia en el ámbito académico

En el ámbito de la docencia, los educadores pueden desempeñar un papel 
vital en la promoción de la resiliencia mediante la creación de un entorno 
de aprendizaje y de apoyo, ofreciendo oportunidades de aprendizaje flexibles 
y brindando sostén emocional a los estudiantes; también se podrían incor-
porar actividades de desarrollo de resiliencia en el plan de estudios, con la 
intención de ayudar a los estudiantes a fortalecer las habilidades necesarias 
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para enfrentar los desafíos que provocan las crisis, como lo sucedido con la 
reciente pandemia.

En este sentido, existen numerosas investigaciones y testimonios que 
destacan el papel de la educación formal y de los maestros en la construcción 
de la resiliencia de alumnos procedentes de entornos desfavorecidos y en 
riesgo de exclusión social (Uriarte, 2006). De tal manera que, tanto en los 
alumnos como en los educadores, y en la población en general, podrían 
existir aspectos de resiliencia a partir de los cuales sería posible ayudar a 
superar las dificultades y afrontar el futuro con confianza y optimismo. Las 
universidades reciben alumnos en situación de desventaja social, familiar o 
personal que son sujetos de riesgo de exclusión educativa, fracaso escolar, 
inadaptación y conflictividad, como lo sucedido de acuerdo con el estudio 
de Price (2021), en el cual, en una muestra de 8000 estudiantes de educación 
superior en los Países Bajos, se observa que más de la mitad se sentían solos 
y experimentaron problemas de concentración. La encuesta que se aplicó 
fue la Student Covid Insights Survey (SCIS); se encontró que el 29% de los 
estudiantes reportaron estar insatisfechos o muy insatisfechos con su expe-
riencia académica en el período de pandemia (otoño, a partir de septiembre 
de 2020), así como otra muestra de 1500 estudiantes de la Universidad Es-
tatal de Arizona en EUA, se descubrió que la Covid-19 ha llevado a los es-
tudiantes a retrasar su graduación en un 13%, otros abandonaron sus estu-
dios, en un 11%, y otros consideraron cambiar de carrera, en un 12%. Ante 
estas realidades, no se puede permanecer expectante, debemos de actuar sin 
negligencia (Morfen y Herren, 2020; Duff, 2020). En consecuencia, es nece-
sario que todos los que forman parte de la comunidad escolar y, en particu-
lar los docentes, afronten decididamente los nuevos retos de la educación 
actual y desarrollen dinámicas educativas que contribuyan a formar perso-
nas capaces de participar activamente en la sociedad, sujetos preparados 
para afrontar con posibilidades reales de éxito frente a las inevitables difi-
cultades que tiene la vida (O’Sullivan, et al., 2023; Brozovic, et al., 2022).

Con la ampliación masiva de la educación superior, con mayor énfasis 
en el rendimiento académico, el bienestar mental de los estudiantes se con-
sidera en riesgo, debido a que las universidades se encuentran dentro de un 
entorno de cambios dinámicos cada vez más complejos (Green et al. 2022;  
Al-Salman et al., 2022; Yu and Mocan, 2019). Según un robusto estudio de 
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revisión sistémica y meta-análisis en salud y atención social, realizado por 
Fernández et al., (2016), es recomendable que las universidades inviertan 
más en la creación de entornos físicos, sociales y académicos, así como el 
fomento y desarrollo de políticas públicas para promover el bienestar men-
tal, no sólo de los estudiantes, sino también del personal. 

Iniciando la segunda década del presente siglo, en otro interesante estu-
dio realizado durante la pandemia Covid-19 por Sanabria et al. (2021), se 
argumenta que la resiliencia tomada en cuenta como un aspecto esencial del 
bienestar humano juega un papel determinante en la educación. Los autores 
mencionan que, en esos tiempos de pandemia, la educación virtual fue ne-
cesaria, no sólo para resolver el problema urgente, sino para comprender el 
efecto de resiliencia con el aprendizaje de los estudiantes universitarios, to-
mando en cuenta la positiva actitud que pueden presentar ante los tiempos 
de crisis y así poder superar circunstancias traumáticas importantes.

La Resiliencia y la Covid-19

La pandemia de la Covid-19 ha interrumpido los modos tradicionales de 
educación profesional, ya que la mayoría de las instituciones se vieron obli-
gadas a cerrar sus campus físicos y cambiar a clases en línea. Este cambio 
repentino ha planteado desafíos significativos tanto para los educadores 
como para los estudiantes, lo queconvirtió la resiliencia en una habilidad 
fundamental para la supervivencia.

Cuando el ser humano se encuentra ante situaciones difíciles o muy 
complicadas, comúnmente inesperadas; el organismo se prepara para afron-
tarlas, manifestando diferentes cambios en su actuar fisiológico, como el 
mayor ritmo cardiaco, sudoración de manos, etc. (Barrio, 2006). Lo suce-
dido con la reciente pandemia Covid-19, las adversidades a las que se de-
bieron enfrentaron las personas y los principales tomadores de decisiones 
en las empresas, necesariamente se tuvo que hacer con personas con capa-
cidades resilientes en diferentes contextos (Settembre-Blundo et al., 2022; 
Owida, et al., 2022), sobre todo en aquellas que logran detectar oportuni-
dades para aprender, cambiar y crecer a otro mundo de grandes retos y 
posibilidades ante situaciones tan adversas (Ferrer Dávalos, 2021). La re-
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ciente pandemia de la Covid-19 confirmó situaciones impredecibles de 
eventos que impactaron de manera importante en las empresas.   

Debido a la necesidad apremiante de proporcionar educación virtual 
por las instituciones educativas que usualmente no lo hacían, las estrategias 
virtuales fueron determinante para poner en marcha tácticas y destrezas 
docentes en distintas partes del mundo. Un buen ejemplo fue el trabajo de 
González Garrido (2022), quien realizó un interesante estudio comparativo 
tomando en cuenta una institución educativa localizada en la selva peruana, 
encontrando coincidencias entre la teoría de resiliencia organizacional de 
Duchek (2019) en relación con su capacidad de anticipación, de afronta-
miento y, de adaptación con la realidad, concordando que la institución 
analizada es una organización resiliente, que deja importantes enseñanzas 
para las autoridades de gobierno y otras instituciones educativas, que po-
drían tomarse en cuenta para fortalecerse, siempre y cuando se cuente con 
el uso de apropiadas Tecnologías de Información y Comunicación, sobre 
todo en las comunidades más apartadas.

En esta misma línea, Ferrer Dávalos (2021), llevó a cabo otro estudio 
comparativo de rendimiento académico antes y durante la Covid-19, mos-
trando que, si se dispone de condiciones apropiadas, incluyendo equipos, 
conectividad y metodologías, las clases virtuales podrían tener la misma 
efectividad que las presenciales, aunque es necesario hacer nuevos estudios 
comparativos, ampliando la muestra utilizada para validar dichos resultados.

Por otro lado, González Aguilar (2021), en su trabajo reportado, consi-
deró que la ansiedad provocada por la Covid-19, podría fomentar el estudio 
de la resiliencia usando el constructo del bienestar psicológico, con la fina-
lidad de lograr causales para una mejor adaptación a las necesidades y ame-
nazas que ocurren en la vida. En el estudio participaron 378 alumnos de una 
universidad pública de Guatemala. Los resultados apuntan que se debe pres-
tar más atención a la ansiedad y la resiliencia para el desarrollo y la mejora 
del bienestar y salud mental de los estudiantes durante la Covid-19.
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Resiliencia y las tic

Para evitar contagios masivos, el Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) obli-
gó de manera abrupta a los gobiernos y habitantes de la Tierra al confina-
miento y aislamiento físico, la educación, fue uno de los más afectados, ya 
que ocasionó que las instituciones educativas de todos los niveles se forzaron 
a ser resilientes como respuesta a la gravedad sanitaria, a través de innova-
ciones tecnológicas con el uso de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones (Tic) (Román et al. 2021).

Sin embargo, debido a las grandes diferencias económicas, políticas y 
sociales entre distintos países del orbe, que cada nación se vio obligada a 
realizar estrategias conforme consideró apropiadas o necesarias de manera 
inmediata, para mitigar en lo posible los contagios por Covid-19, ocasio-
nando con ello la motivación de cuerpos colegiados para investigar las es-
trategias y tipos de enseñanza a distancia que se requieren, llegando a dis-
tinguir resultados importantes por el uso de las tic en los confinamientos 
(Michael Oducado et al., 2021; Kem-Mekah, 2020).

Un buen ejemplo es el estudio de Román et al., (2021), quienes estudia-
ron en una muestra de 2272 docentes de diversos países de Iberoamérica, 
mediante un cuestionario aplicado de manera online y diseñado justamen-
te para conocer los aspectos principales de su resiliencia debido a la Co-
vid-19. Con base en los resultados, la muestra fue dividida en dos grupos: 
AR, alta resiliencia y BR, baja resiliencia, manifestando en los resultados, 
“una asociación positiva entre los docentes con alta resiliencia y la percep-
ción del evento disruptivo de la pandemia como una oportunidad, con la 
percepción del soporte emocional brindado con la actividad física, con la 
necesidad de formación en neuroeducación, con el manejo de herramientas 
de educación online, con las habilidades socioemocionales para enfrentar 
los cambios, con la experiencia de emociones de valoración positivas y con 
la instrumentación de cambios en el estilo de vida durante la pandemia”.

Concluyendo del estudio de Román et. al (2021), que la resiliencia no 
sólo es importante como recurso previo y de desarrollo personal del docen-
te, sino también lo es como un “acto pedagógico” al generar modelos do-
centes capaces de enfrentar la adversidad desde una perspectiva de oportu-
nidad y de crecimiento. A su vez, adicionales e interesantes estudios se 
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llevaron a cabo en otros continentes, como la investigación de Kem-Mekah 
(2020), en el cual la brecha digital que existe en Camerún y dentro del con-
tinente africano en general, podría representar interrupciones o frenos im-
portantes para la enseñanza a distancia, pero esto último no debería ser un 
pretexto para no educar.

Ante situaciones extremas, es necesario tomar en cuenta las nuevas rea-
lidades económicas, sociales y de mercado de cada zona o país, e incorporar 
a las tic como estrategias dentro de las prácticas docentes. En este sentido, 
es significativo considerar que el estrés, la ansiedad y el miedo que ocasionan 
las crisis o contingencias sanitarias, como el Covid-19, podrían ser elemen-
tos que se puedan o deban tomar en cuenta para identificarlas conciente-
mente y ser más resilientes. Así lo manifiestan en su estudio Michael Odu-
cado et al. (2021), en estudiantes de posgrado de Filipinas, concluyendo que 
las instituciones educativas deberían fomentar más la resiliencia y benefi-
ciarse de la firmeza que se produce en los estudiantes graduados en medio 
de contextos críticos, como lo fue la reciente pandemia, para que con la 
misma capacidad resiliente se pueda fomentar o cultivar este rasgo psico-
lógico importante, con la finalidad de disminuir los estados mentales nega-
tivos y sus variadas consecuencias no deseables como lo reporta el estudio 
de González Velázquez (2020): una disminución de la motivación y del 
rendimiento académico por el aumento de la ansiedad y problemas fami-
liares, especialmente en estudiantes de escasos recursos económicos en una 
universidad pública del sur de México.

Conclusiones

Con la revisión de la literatura, podemos concluir que la resiliencia es un 
activo muy valioso para la vida, ya que nos permite manejar de manera 
positiva el estrés, el trauma y los miedos resultantes de emociones difíciles. 
Además, nos ayuda a recuperarnos de las adversidades y a desarrollar el 
sentido de la autoestima, como una competencia que se puede aprender y 
desarrollar, teniendo como resultado el pensamiento positivo y la capacidad 
de hacer frente a las emociones, bajo cualquier adversidad.
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Para desarrollar la resiliencia, se debe aprender a hacer frente a los de-
safíos que se producen en la vida y saber desplegar las habilidades persona-
les, grupales y organizacionales, para así poder solucionar o manejar las 
emociones complicadas. Se trata de aprender a estar atento en los momen-
tos críticos, lo que conduce a obtener mejores resultados en los procesos de 
decisión de liderazgo efectivo, aprendiendo a conectarse con otros, y en-
contrar soporte en la construcción de relaciones significativas. El desarrollo 
de la resiliencia, es un proceso de aprendizaje y crecimiento, que se podría 
cultivar con el tiempo.

Las empresas que fomenten y desarrollen la resiliencia organizacional, 
tendrían enormes fortalezas para adaptarse y recuperarse de interrupciones 
significativas, tales como desastres naturales, ataques cibernéticos, pande-
mias, recesiones económicas u otros eventos imprevistos y notablemente 
graves. Debería involucar la creación de estrategias, procesos y procedi-
mientos que permitan sobrellevar las inclemencias para recuperarse de po-
sibles interrupciones inesperadas, minimizando los daños y manteniendo 
las principales funciones comerciales.

Debido a la Covid-19, un evento dañino e inesperado, es necesario 
aprender de esos ambientes críticos, estando alerta y considerar los cambios 
abruptos que van más allá del control como tomadores de decisiones en la 
docencia y sector empresarial, sin malinterpretar los desafíos que estos cam-
bios conllevan. Al ser los efectos Covid-19 devastadores para muchas per-
sonas y organizaciones, la resiliencia nos puede permitir afrontar tales de-
safíos con optimismo y esperanza. Esta habilidad nos podría ayuda a 
enfrentar los problemas de manera positiva y constructiva. 

Tocando puntualmente el ámbito docente, la resiliencia se manifiesta 
como una potente habilidad que nos permite adaptarnos a los cambios y 
desafíos en el aula, tanto a los profesores como el alumnado, convirtiéndo-
se en una poderosa capacidad para superar los desafíos y resistir adversida-
des. Podría desarrollarse con procesos mentales como la planificación, la 
comunicación efectiva y la colaboración grupal, con el apropiado balance 
en el uso de las tic y metodologías de enseñanza a distancia. Esta resilien-
cia se podría mejorar con el desarrollo de habilidades de afrontamiento, de 
fortalecimiento de la autoestima y, del establecimiento de un sistema de-
promoción de la salud mental positiva.
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Las Tic, podrían ser apoyos muy importantes de mejora de la resiliencia, 
facilitando a las personas que las usen de manera efectiva, el tener mayor 
flexibilidad y adaptabilidad ante los cambios turbulentos como en la edu-
cación a distancia, el aprendizaje e investigación en línea el uso de redes 
sociales. Las tic también podrían proporcionar herramientas para apren-
der y compartir experiencias y conocimiento para responder de manera 
eficaz y oportuna a los grandes retos que se nos presentan sobre todo en 
tiempos de crisis o gran incertidumbre. Cabe remarcar, que los líderes 
pueden y deben utilizar las tic para auxiliar a sus equipos en el fomento 
y desarrollo de la resiliencia.

En conclusión, la resiliencia es una habilidad crítica para la educación 
profesional y el desarrollo empresarial en tiempos turbulentos como lo fue 
la pandemia de la Covid-19. Esta habilidad requiere del fomento y de la 
práctica dentro de las organizaciones, con el apoyo de la directiva y de es-
tructuras autónomas y flexibles, así como de compañeros y mentores dentro 
de un ambiente de aprendizaje innovador, colaborativo e integral. Tanto los 
educadores como los estudiantes y empleados dentro de las organizaciones 
deben cultivar la resiliencia de manera natural, con la finalidad de adaptarse 
normalmente a los cambios, sobre todo ante escenarios abruptos y complejos, 
para continuar creciendo y lograr los objetivos académicos y empresariales.
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