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Resumen 
El deporte es una potente herramienta para promover inclusión social y mejora la resiliencia 
de quienes lo practican, tan necesaria para afrontar situaciones de riesgo, el crecimiento 
personal y el éxito académico-profesional. En el contexto ecuatoriano, los informes de datos 
oficiales indican que solo el 9.6% de la población con nivel de educación secundaria practica 
deporte, y la práctica deportiva es superior en la población masculina que la femenina. 
Nuestro objetivo fue conocer la resiliencia y práctica deportiva del profesorado de secundaria 
de Imbabura y su valoración y práctica en el aula, para promover una educación que resuelva 
sus necesidades en este sentido. La metodología fue no experimental, transversal, 
descriptiva y relacional. La muestra estuvo formada por 878 docentes, evaluados con el CD-
RISC y un cuestionario ad hoc de elaboración propia. Los resultados muestran alta práctica 
deportiva y resiliencia del profesorado. Destaca su autoeficacia y tenacidad. Dan valor a la 
resiliencia en el aula y trabajan sobre todo el control bajo presión. No hay diferencias 
significativas en resiliencia por práctica deportiva y sí las hay por género en esa variable a 
favor de los hombres. Los datos se discuten en la línea de promover pedagogías inclusivas, 
igualitarias, resilientes y saludables. 
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Healthy sports practice, teacher resilience and educational 
inclusion in Imbabura (Ecuador) 
 

Abstract 
Sport is a powerful tool to promote social inclusion and improves the resilience of those who 
practice it, so necessary to face risk situations, personal growth, and academic-professional 
success. In the Ecuadorian context, official data reports indicate that only 9.6% of the 
population with secondary education level practice sport, and sport practice is higher in the 
male population than in the female population. Our objective was to learn about the 
resilience and sports practice of secondary school teachers in Imbabura and their assessment 
and practice in the classroom, in order to drive an education that meets their needs in this 
regard. The methodology was non-experimental, cross-sectional, descriptive, and relational. 
The sample consisted of 878 teachers who were evaluated with the CD-RISC and an ad hoc 
questionnaire of their own elaboration. The results show a high level of sport practice and 
resilience among teachers. Their self-efficacy and tenacity stand out. They value resilience in 
the classroom and work especially on control under pressure. There are no significant 
differences in resilience by sport practice and there are significant differences by gender in 
this variable in favour of men. The data are discussed in the line of promoting inclusive, 
egalitarian, resilient and healthy pedagogies. 
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Sport; resilience; inclusive education; gender differences. 

 

 

Introducción 
Pruebas científicas vinculan la práctica de la actividad física-deportiva con una mejor salud 
(Cala y Navarro, 2011) y calidad de vida de las personas, en general, y de los jóvenes 
adolescentes, en particular (Chales y Merino, 2019). La actividad física aporta beneficios 
físicos, psicológicos y sociales (Tuero del Prado et al., 2006). Los sujetos activos físicamente 
en su juventud padecen menos enfermedades en la etapa adulta (Muñoz, 2022). La actividad 
física influye positivamente en el crecimiento óseo, potencia la absorción de oxígeno, ayuda 
en la regulación y distribución de flujos sanguíneos, incrementa el metabolismo basal, 
fortalece músculos y corazón (Muñoz, 2022). Los individuos que practican deporte 
regularmente desde edades tempranas disminuyen el riesgo de mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes tipo II (Royo et al., 2017), entre otros 
aspectos. 

Pero el deporte, también es considerado una potente herramienta a la hora de promover la 
inclusión social (Prat et al., 2012), la igualdad de oportunidades (Torres y Limón, 2021) y la 
transformación social (Mundet et al. 2021). La práctica deportiva se relaciona con “vivir 
juntos” compartiendo momentos de recreación sin segregación, asistiendo, participando y 
progresando hacia un bien común (Hernández, 2017).  

La resiliencia, por su parte, es otro elemento que interactúa dinámicamente con la inclusión 
social. Las personas resilientes desarrollan habilidades adaptativas (León et al., 2019), 
superan eventos adversos, se adecúan al cambio (Burns y Anstey, 2010), controlan su 
ansiedad ante fracasos inevitables sin deseos de rendición o abandono (Oriol, 2012), tienen 
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un desarrollo exitoso a pesar de las circunstancias (Iglesias, 2006), se caracterizan por un 
locus de control interno, una autoimagen positiva y optimista, y creen que la vida tiene pleno 
sentido (Burns y Anstey, 2010). 

El deporte a su vez puede actuar como tutor de resiliencia en contextos incluyentes (Benítez-
Corredor et al., 2019). Mejora la resiliencia de las personas que lo practican (Ruíz, 2017; 
Secades, 2014) y, la resiliencia, a su vez, correlaciona positivamente con el rendimiento 
deportivo (Ortiz et al., 2022). Los deportistas resilientes, evalúan las situaciones de estrés no 
como una amenaza sino como un reto a vencer y una oportunidad de crecer (Bretón, 2022). 

En situaciones de adversidad laboral, la resiliencia disminuye la vulnerabilidad al estrés (Vera-
García y Gambarte, 2019a) y funciona como mediadora de la autoeficacia (Galindo y Pegalajar, 
2020). Frente a los profesores menos resilientes, que suelen sobrevalorar el riesgo y, como 
consecuencia, incrementan su efecto negativo con cansancio e indiferencia en el trabajo 
(Vicente de Vera y Gabari, 2019), los docentes resilientes tienen mayor capacidad de 
superación personal y se sobreponen mejor a las dificultades del contexto escolar (Rossel et 
al., 2021); afrontan de manera propositiva los estresores propios de su labor docente; tienen 
la facultad de relacionar equitativamente las emociones y la enseñanza;  impulsan el 
pensamiento crítico; aceptan que las relaciones son el eje central de la resiliencia; son capaces 
de lograr un ajuste equitativo entre su vida social y laboral; mantienen emociones positivas, 
motivación interna y sentido de eficacia-eficiencia (Acevedo y Restrepo, 2012); regulan sus 
estados emocionales, afrontan mejor situaciones adversas y desarrollan estrategias 
resilientes para afrontar contratiempos y adversidades (Mérida et al., 2020), resistiendo de 
mejor manera a los sucesos estresantes, permitiendo superarlos e incluso salir fortalecidos 
de las experiencias propias del ámbito profesional (Gambarte, 2019; Vera-García y Gambarte, 
2019b).   

Igualmente, la resiliencia del profesorado hará a los alumnos más competentes y resilientes, 
les pondrá en situación de ventaja a la hora de afrontar situaciones de conflicto, superar 
dificultades, afrontar el futuro con confianza y optimismo (Uriarte Arciniega, 2006), y 
favorecerá su integración (Day y Gu, 2015). El profesorado que valora la resiliencia ejecuta 
una práctica resiliente e inclusiva en su aula (Marchena et al., 2015). Mientras que los 
docentes menos resilientes tienen bajo desempeño resiliente e inclusivo en el aula (Méndez 
et al., 2017).  

Los alumnos resilientes tienen mayor capacidad para resolver problemas y generar 
respuestas alternativas, promueven patrones innovadores de interacción didáctica (Villalta y 
Saavedra, 2012), responden positivamente al contacto con sus compañeros de clase; son 
activos, flexibles y adaptables; se comunican con facilidad, tienen autonomía y fuerte sentido 
de independencia (Flores, 2008). La resiliencia favorece el establecimiento de vínculos 
emocionales y de inclusión entre alumnos y profesores (Smith, 2019).  

Contextos resilientes son ambientes educativos donde reina la tranquilidad, la confianza y se 
transmite el optimismo. Son entornos centrados en el alumno y su desarrollo, donde son 
esenciales la calidad de vida, la adaptación y la inclusión en el medio (Ramírez y Castro,2018). 
Con una pedagogía resiliente, el alumno aumenta sus capacidades para luchar y defenderse 
frente a las adversidades e infortunios que puedan surgirle a lo largo de su vida personal, 
escolar y profesional (Ramírez y Castro, 2018). Resulta, por tanto, fundamental que los 
maestros refuercen la inclusión de los estudiantes, tomando en cuenta la importancia que 
tiene educar en una resiliencia inclusiva (Miguéles et al., 2017).  

En nuestro análisis de la educación secundaria ecuatoriana, hemos detectado infinidad de 
factores que producen vulnerabilidad: en el profesorado, altos niveles de estrés percibidos, 
estados de ánimo negativos, déficit en la salud mental y riesgos de patologías psiquiátricas, 
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unidos al desinterés del alumnado y la poca colaboración de los padres de familia (Guerrero 
et al., 2018), también agotamiento emocional, desgaste físico, trastornos musculares, déficits 
gastrointestinales, etc.; aspectos, todos ellos, que afectan a su calidad de vida y deterioran 
su desempeño profesional (Restrepo et al., 2006). En el alumnado de secundaria, se han 
detectado problemas de aprendizaje, emocionales e interpersonales, desmotivación, falta de 
compromiso durante el proceso de aprendizaje y predisposición a adicciones (López et al. 
2013), riesgo educativo y fracaso académico, depresión, baja autoestima (Noriega, et al., 
2015), deserción y bajo aprovechamiento escolar. Todo esto pone en riesgo su estabilidad 
educativa, su permanencia en secundaria, su relación con el profesor y grupo de iguales, el 
clima escolar y la inclusión educativa (López et al., 2009).  

La inclusión en el sistema educativo ecuatoriano debería permitir a los alumnos tener la 
posibilidad de desarrollarse intelectualmente y mejorar su aprendizaje, sin establecer 
requerimientos, ni elementos de selección o discriminación, garantizándole el acceso a una 
cultura común (Carrión y Santos, 2019). Sin embargo, existen deficiencias en los docentes 
difíciles de subsanar: poco conocimiento sobre un currículo resiliente e inclusivo y debilidades 
en una supuesta equidad en el aula (Rojas et al., 2020).  La educación inclusiva en Ecuador se 
encuentra aún en un estado inicial, pese a los dictámenes jurídicos favorables. Se precisan 
cambios importantes que requieren mayor compromiso de todos sus actores directos, 
docentes y autoridades (Corral et al., 2015). 

Un importante mecanismo facilitador de inclusión son los juegos y deportes tradicionales, su 
práctica implica la presencia y colaboración de toda la comunidad educativa (Ríos, 2009). 
Según la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (2009) en Ecuador, solo 
el 31.6% de la población ecuatoriana practica deporte, frente al 68.4% restante que no. El 
promedio de horas dedicado a la práctica deportiva es de dos en grupos de 12 a 24 años y 
disminuye a medida que avanza la edad (>45 años). Las personas con nivel de instrucción 
superior, entre las que se encontrarían nuestro profesorado de secundaria, son las que más 
práctica deportiva tienen, el 50% de ellos, frente al 41% de este colectivo que no. Finalmente, 
solo el 9,6% de la población con nivel de educación secundaria practica deporte, frente al 2,9% 
de este colectivo que no. Y, generalmente, los hombres (47.7%) practican más deporte que 
las mujeres (16.2%). De aquí que este organismo recomiende promocionar la práctica de 
actividad física y deportiva desde los primeros años de escolaridad, por ser críticos para el 
aprendizaje y el desarrollo de buenos hábitos deportivos y saludables, y de manera inclusiva. 

El juego tradicional es una de las maneras más agradables de aprender para los adolescentes, 
debido a sus características pedagógicas recreativas (Giró, 1998). El ecuavóley es un deporte 
tradicional ecuatoriano, creado a inicios de 1900 y practicado diariamente por una gran 
cantidad de personas de todas las edades. Tiene características inclusivas debido a su gran 
popularidad y representa una parte fundamental de la cultura de Ecuador (Galeano-Terán y 
Chuquín 2020), de aquí que lo hayamos escogido como objeto de análisis e instrumento 
promotor de esa pedagogía inclusiva y resiliente que queremos defender. 

En virtud de los datos expuestos, no cabe duda de que uno de los mayores retos para el 
sistema educativo en secundaria en general, y en Ecuador en particular, es entender y 
promover políticas y prácticas de inclusión que permitan alcanzar los aprendizajes básicos de 
la educación a todo el alumnado (Domínguez, 2011). Acciones que proporcionen a su 
profesorado y alumnado herramientas resilientes para recuperarse frente a la adversidad, 
para perseverar y seguir comprometidos con educación saludable (Cala y Navarro, 2011) y de 
calidad (Day y Gu, 2015).  
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En este contexto, los objetivos de nuestro estudio fueron: 
a) Conocer la práctica deportiva del profesorado de secundaria de la provincia de 

Imbabura, su nivel de resiliencia, la valoración que da a la práctica de resiliencia en 
clase, y el tipo de resiliencia que predomina en su docencia. 

b) Determinar si existen diferencias significativas en la resiliencia de este profesorado 
en función de si practica o no practica deporte y su género 

c) Comprobar si existen diferencias en práctica deportiva del profesorado en función 
del género. 

Todo ello, con el fin de promover una práctica deportiva saludable en secundaria mediante 
un deporte tradicional como el ecuavóley que, basándose en la resiliencia del profesorado, 
desarrolle resiliencia e inclusión en el aula. 

 

Metodología 
La metodología de la investigación es transversal, cuantitativa, de diseño no experimental o 
ex-post facto, basada en un análisis descriptivo y relacional.  

Participantes 

De una población de 217.024 docentes de Ecuador en el año 2020, se seleccionó mediante un 
muestreo aleatorio por conglomerados a partir de la variable “distrito”, una muestra de 878 
docentes de Educación General Básica y Bachillerato (Educación Secundaria Obligatoria -ESO-
y Bachillerato, en España), 376 hombres (43%) y 502 (57%) mujeres, de edades comprendidas 
entre 24 y 69 años (�̅�= 45, DT= 9.356), pertenecientes a tres distritos de la provincia de 
Imbabura, ubicada al Norte del Ecuador: Ibarra-Pimampiro y Urcuquí (30%), Antonio Ante-
Otavalo (63%) y Cotacachi (6%). Considerando los datos de población mencionados, 
hubiéramos necesitado un tamaño muestral mínimo de 384 profesores totales, para asumir 
un nivel de confianza del 95% y un margen de error muestral del 5%. Con un tamaño de 878 
que constituyó nuestra muestra final, hemos superado la previsión inicial que garantizaba su 
representatividad y reducido el margen de error al 3.3% (con un nivel de confianza del 95%) y 
al 4.34% (con un nivel de confianza del 99%). 

Instrumentos 

Para medir la resiliencia del profesorado utilizamos la Escala de Resiliencia de Connor-
Davidson (CD-RISC) (2003), adaptada para población ecuatoriana, compuesta por un total de 
25 ítems de escala Likert de 0 a 4 (donde 0 indica en absoluto y 4 mucho), que mide 5 
dimensiones de este constructo: “autoeficacia y tenacidad”, “control bajo presión”, 
“adaptabilidad y redes de apoyo”, “control y propósito” y “espiritualidad”. En la prueba 
original la fiabilidad es alta (a= 0.89) y la correlación ítem-test va de 0.3-0.7. En nuestra 
muestra, la consistencia interna lograda fue alta (w= 0.970; a= 0.970), aunque nos vimos 
obligados a eliminar el ítem 20 (Capacidad de actuar por corazonadas), por tener una 
correlación ítem-dimensión por debajo de 0.30 (Tourón et al., 2023). 

Para obtener información relacionada con las características sociométricas de la muestra y la 
práctica deportiva del profesorado participante, su valoración de la resiliencia en clase, y el 
tipo de resiliencia predominante en su docencia, teniendo en cuenta las dimensiones de la 
escala CD-RISC, empleamos un cuestionario diseñado ad hoc para el cumplimiento de estos 
objetivos. 
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Procedimiento 

Obtenidos los permisos oportunos para esta investigación por parte de la Coordinación Zonal 
1 de Educación del Ecuador, se emitieron oficios a los coordinadores distritales de Ibarra, 
Pimampiro y Urcuquí (rectores y directores de centros educativos invitados), que dieron 
acceso a la muestra participante, una vez informados de los objetivos del estudio y aceptada 
la participación voluntaria. El cuestionario fue aplicado por el equipo de investigación de 
manera online mediante un enlace de Google Forms. Las instrucciones llevaban explícito el 
propósito de la investigación, garantizaron la confidencialidad y anonimato de los datos, y 
recogieron el consentimiento autoinformado, siguiendo las normas éticas de la Declaración 
de Helsinki (WMADH, 2018). La participación en la prueba se mantuvo abierta durante 2 
meses. A partir de aquí, se depuraron los datos y trataron estadísticamente. 

Análisis de los datos 

Para describir las características sociométricas de los participantes y conocer la práctica 
deportiva del profesorado de secundaria de Imbabura, su nivel de resiliencia, la valoración 
que da a la práctica de resiliencia en clase, y el tipo de resiliencia que predomina en su 
docencia, realizamos un análisis descriptivo (frecuencias, porcentajes, puntuaciones máxima 
y mínima, medias y desviaciones típicas) de los datos. 

Para comprobar si existen diferencias significativas en resiliencia del profesorado de 
secundaria de la provincia de Imbabura en función de si practica o no deporte y su género, 
teniendo en cuenta que en cada uno de los grupos analizados hay más de 30 sujetos, 
aplicamos la prueba t de Student para muestras independientes directamente, sin que fuera 
necesario estudiar la normalidad con carácter previo (Martínez-González et al., 2018) y 
comprobado el supuesto de homogeneidad de las varianzas a través de la prueba de Levene. 
La potencia estadística de esta t de Student asumió como aceptables valores de 0.80 o 
superiores (Cohen, 1988). En los casos en los que encontramos significación estadística, 
calculamos el tamaño del efecto (d de Cohen), interpretando valores entre ±0.20 y ±0.50 
como de efecto pequeño, entre ±0.50 y ±0.80 mediano, y valores mayores de ±0.80 como de 
efecto grande (Cohen, 1992). 

Para estudiar la influencia de la práctica deportiva y del ecuavóley en función del género, 
teniendo en cuenta que la técnica empleada tenía un grado de libertad, calculamos la prueba 
chi-cuadrado de Pearson y su correspondiente tamaño del efecto (V de Cramer), interpretado 
0.1 como pequeño, 0.3 mediano y 0.5 grande (Cohen, 1988). 

El tratamiento estadístico de estos datos se realizó con el programa estadístico R versión 
4.3.3, y particularmente, con los paquetes ggstatsplot y pwr para el contraste paramétrico y 
la potencia estadística, respectivamente, asumiendo niveles de confianza del 95% y márgenes 
de error del 5%. 

 

Resultados 
Práctica deportiva y resiliencia del profesorado 

Cuando preguntamos al profesorado de secundaria de Imbabura si practica deporte o no, el 
94% afirmó que sí, frente al 6% que dijo que no. En cuanto a la práctica del ecuavóley, como 
deporte tradicional del país, el 42.5% de los docentes indicó que sí, frente al 57.5% que afirmó 
que no. 

Respecto a la resiliencia del profesorado participante, en la Tabla 1 vemos que la puntuación 
total media es de 70.56, alta según baremos de la escala. Autoeficacia y tenacidad ante 
situaciones de estrés es la dimensión en la que los docentes tienen mayor puntuación, y 
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espiritualidad la que puntúa más bajo. El profesorado valora, por encima de otros aspectos 
de la resiliencia evaluada, su capacidad para enfrentarse a situaciones diferentes y buscar y 
encontrar soluciones, y no entran tanto en la vida espiritual de sus alumnos. 

 

Tabla 1 

Dimensiones de CD-RISC 

Dimensiones Media Desviación típica Mínimo  Máximo  

Autoeficacia y tenacidad 23.764 9.478 0 32 

Control bajo presión  16.836 5.429 0 24 

Adaptabilidad y redes de apoyo  15.394 5.439 0 20 

Control y propósito 9.036 3.483 0 12 

Espiritualidad 5.546 2.269 0 8 

Total 70.556 23.865 0 96 

 

En la Tabla 2 de percentiles de resiliencia del profesorado puede observarse que el 50 por 
ciento tiene un percentil mayor de 79 puntos. 
 

Tabla 2 
Percentiles de CD-RISC 
Percentiles CD-RISC 

5 16 
10 27 
15 41 
20 55 
25 64 
30 68 
35 72 
40 75 
45 77 
50 79 
55 80 
60 82 
65 84 
70 86 
75 87 
80 89 
85 91 
90 93 
95 96 

 

Valoración y práctica de la resiliencia en clase 

Respecto al valor que el profesorado da a la resiliencia en su clase, podemos decir que el 97% 
la considera importante, frente al 3% restante que no. En la Tabla 3 vemos que las 
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dimensiones de resiliencia más practicadas en el aula son “control bajo presión” y 
“adaptabilidad y redes de apoyo”, y la que no practican “autoeficacia y tenacidad”. 
 
Tabla 3 
Tipo de resiliencia realizada por el profesorado en el aula. 

Dimensión N % 
Control bajo presión 424 61.360 
Adaptabilidad y redes de apoyo 144 20.839 
Control y propósito 84 12.156 
Espiritualidad 39 5.644 
Autoeficacia y tenacidad 0 0 

 

Resiliencia del profesorado en función de la práctica deportiva 

En la Figura 1 observamos que los docentes que más practican deporte son los que tienen 
menor resiliencia, frente a los que no lo practican; sin embargo, las diferencias no son 
estadísticamente significativas. 

 
Figura 1 
Resiliencia del profesorado, por práctica deportiva 

 
 
En relación con la práctica específica del ecuavóley como deporte tradicional ecuatoriano, en 
la Figura 2 observamos que los docentes que lo practican tienen una mayor resiliencia, 
aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas. 
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Figura 2. 
Resiliencia del profesorado, por práctica del ecuavóley 

 

 
 

Resiliencia del profesorado en función del género 
En la Figura 3, la prueba t de Student muestra diferencias estadísticamente significativas por 
género en la resiliencia del profesorado. Los hombres obtienen una puntuación media en 
resiliencia mayor que las mujeres, de intensidad de efecto pequeña (d= -0.138). La potencia 
estadística de este análisis es aceptable (0.82) (Cohen, 1988). 
 
Figura 3 
Resiliencia del profesorado en función del género 
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Práctica deportiva en función del género del profesorado 
 
En la Figura 4 vemos que los hombres realizan una mayor práctica deportiva y de ecuavóley, 
de intensidad pequeña (𝑉$!"#$%&" = 0.08)	y mediana (𝑉$!"#$%&" = 0.48), respectivamente, 
respecto de las mujeres y, en el caso del ecuavóley, los profesores de secundaria de género 
masculino triplican la práctica de este deporte, en comparación con el profesorado de género 
femenino. 
 
Figura 4 
Práctica deportiva y de ecuavóley en función del género 
 

 
 
 
Discusión y conclusiones 
En nuestro estudio buscamos conocer la práctica deportiva del profesorado de secundaria 
de la provincia de Imbabura, su nivel de resiliencia, la valoración que da a la práctica de 
resiliencia en clase, y el tipo de resiliencia que predomina en su docencia. Nuestros datos 
muestran que la práctica deportiva del profesorado de ESO y Bachillerato de Imbabura es 
alta, pero no guarda una correspondencia con las bajas expectativas de estudiantes y familias 
respecto a las prácticas deportivas ejecutadas en los centros escolares (Villafuerte et al, 
2019), ni con la última encuesta de hábitos deportivos del Ministerio del Deporte del Ecuador 
(2012), que determina un comportamiento sedentario en la población general. La 
implementación deportiva en las instituciones educativas ecuatorianas es heterogénea y no 
cubre las necesidades reales (Rodríguez-Torres et al., 2017). El profesorado de Educación 
Física juega un rol fundamental en la creación y desarrollo de hábitos de práctica de actividad 
físico-deportiva (Martínez-Benítez, 2018). La práctica deportiva del profesorado mejora la 
relación alumno-docente y puede ser un camino importante hacia la resiliencia (Dramisino, 
2007). Ecuador necesita un cambio en este sentido.  
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La resiliencia del profesorado de secundaria de Imbabura también es alta, particularmente la 
dimensión de autoeficacia y tenacidad frente a otras, en consonancia con los resultados de 
otras investigaciones con profesorado latinoamericano (Andrade-Gómez, 2022). Los 
profesores evaluados practican resiliencia en su aula y dan más importancia al control bajo 
presión que al desarrollo de la espiritualidad, tal y como indicaron Marchena et al. (2015). 

La enseñanza es una profesión con exigencias y desafíos, los profesores resilientes tienen la 
capacidad de enfrentarlos de manera efectiva, encontrando soluciones creativas. En lugar de 
rendirse o sentirse abrumados, buscan oportunidades de crecimiento y aprendizaje ante la 
dificultad (Uriarte-Arciniega, 2006). La resiliencia del profesorado es imprescindible para 
consolidar una educación de calidad, inclusiva, detectora de necesidades, acorde con las 
necesidades específicas del alumnado (Vera-García y Gambarte, 2019b), desarrollando 
factores importantes como autoestima consistente, convivencia positiva, asertividad, 
altruismo, flexibilidad del pensamiento, creatividad, autocontrol emocional, independencia, 
confianza en sí mismo, sentimiento de autoeficacia y autovalía. En esta línea, en el presente 
estudio, los docentes obtienen mayor puntuación en la dimensión de autoeficacia y 
tenacidad, relacionada positivamente con la capacidad de enfrentar con éxito las tareas y 
situaciones difíciles. Los docentes de secundaria de la provincia de Imbabura, se 
autoperciben como competentes en esta faceta, confían en sus habilidades y están más 
dispuestos a asumir nuevos retos.  

Respecto al valor de la resiliencia en clase, el 97% del profesorado la considera importante, lo 
cual ofrece grandes beneficios para los alumnos, en cuanto a desarrollo de habilidades para 
afrontar el estrés y las adversidades de manera efectiva, los desafíos de la vida escolar, y las 
presiones académicas, sociales y personales.  

El tipo de resiliencia predominante en su práctica diaria es la de aceptación positiva de los 
cambios, reconociéndolos y aceptándolos como parte natural de la vida (Forés et al., 2012), 
dejando en último lugar la práctica de dimensiones de la resiliencia como la espiritualidad. 
Estudios como los de Crespo-Fernández y Rivera-García (2012) indican que la espiritualidad, 
las redes de apoyo y el optimismo pueden actuar como factores protectores en situaciones 
de crisis, lo cual invita a una intervención educativa integral que tenga en cuenta la resiliencia 
y todas sus dimensiones. 

La relación práctica deportiva y resiliencia del profesorado, aunque no haya resultado 
significativa para el profesional de secundaria de la provincia de Imbabura, es beneficiosa 
durante el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que la actividad física contribuye al 
fortalecimiento resiliente de los docentes, reduce el estrés laboral, mejora el estado de 
ánimo, promueve el bienestar general (Vera-García y Gambarte, 2019b). 

En cuanto al género, los hombres de nuestro estudio obtienen una puntuación media mayor 
en resiliencia que las mujeres, de intensidad de relación pequeña. De acuerdo con Fontaines 
y Urdanta (2009), el género del profesorado es un indicador para determinar la capacidad de 
resiliencia, pero nuestros resultados para profesorado de secundaria en Imbabura no 
coinciden con los de otros autores (Tacca-Huamán y Tacca-Huamán, 2019; Vera-García y 
Gambarte, 2019a) que encuentran mayor nivel de resiliencia en las mujeres. Investigaciones 
futuras podrían explorar diferencias de resiliencia por sectores profesionales. 

Finalmente, nuestra investigación confirma diferencias por género en práctica deportiva a 
favor de los hombres, en consonancia con estudios ecuatorianos que persisten en las 
relaciones de desigualdad en la práctica de actividad física, que colocan en desventaja a la 
mujer (Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador, 2009; Martínez-Benítez, 2018; 
Martínez-Benítez y Sauleda, 2019; Ministerio del Deporte del Ecuador, 2012). Existe sexismo 
en la Educación Física Escolar y el deporte es el principal instrumento de refuerzo de esa 
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discriminación (Rodríguez Torres et al., 2017). Se precisan, por tanto, prácticas más inclusivas 
en este sentido, alineadas con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
(ONU, 2015) que ratifica la necesidad de trabajar en la construcción de sociedades más 
equitativas, incluyentes y sostenibles, y otras normativas que promueven la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos educativos, de empleo y ocupación (Rodríguez Torres et al., 2017). 

La práctica deportiva es un reflejo de los problemas que afectan a toda sociedad, mientras 
mayor igualdad de género, existirán menores estereotipos machistas o feministas, igualando 
responsabilidades, derechos y oportunidades de mujeres y hombres en cualquier edad (Dosal 
et al. 2017), la igualdad es un factor importante para conseguir justicia y cohesión social 
(Rebollo et al., 2012).  

El profesorado de Educación Física juega un rol fundamental en la creación y desarrollo de 
hábitos de práctica de actividad físico-deportiva, es un agente significativo de cambio y debe 
asumir un profundo compromiso ético para que la educación sirva a la equidad, la libertad, la 
justicia social, el desarrollo de las personas y las culturas (Martínez-Benítez, 2018) y haga a los 
alumnos más resilientes. La resiliencia facilita la inclusión desde el punto de vista educativo 
(Santana, 2019), ayuda a superar aspectos negativos, potenciando los logros, las actitudes 
positivas y el bienestar en la comunidad educativa (Crespo-Martín, 2015).  Permite un 
funcionamiento saludable y adaptativo en contextos educativos adversos (Zubizarreta, et al., 
2023), protege la salud (Caro-Alonso y Rodríguez-Martín, 2018) y mejora las competencias de 
aprendizaje (Felix et al., 2021). El profesorado resiliente es parte fundamental de la inclusión, 
ha de desarrollar en el alumnado la inclusión como igualdad, como seguridad, y como 
detector de barreras educativas. Actualmente la escuela enfrenta el desafío de la función 
docente en su tarea de enseñanza y compromiso social de inclusión (Ainscow,2017). 

Deportes tradicionales y populares en la población como el ecuavóley pueden servir de 
instrumento de práctica saludable, resiliente e inclusiva. Se precisa formación del 
profesorado y políticas de promoción en este sentido, teniendo en cuenta las necesidades 
en Ecuador anteriormente comentadas (Rodríguez-Torres et al., 2017). 

Como prospectiva de investigación, el estudio podría replicarse a nivel nacional para todo 
Ecuador, teniendo en cuenta que nuestros resultados sólo son representativos y 
generalizables para la provincia de Imbabura. Tampoco hemos logrado confirmar 
suficientemente la relación causal entre las variables evaluadas. Estudios futuros podrían 
incluir modelos de ecuaciones estructurales para analizar el tipo de relación (directa, 
indirecta o no causal) de las variables estudiadas o complementarse con la inclusión de otras 
variables que puedan ser determinantes para una educación secundaria resiliente, saludable 
e inclusiva. 
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