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Resumen: La resiliencia es un componente relevante para afrontar los retos del mercado laboral. 
En este trabajo, nuestros objetivos son conocer la percepción de resiliencia que tienen los/as estu-
diantes de Trabajo Social y, también, proponer y probar un modelo de Mediación mediante el cual 
la perseverancia tiene un efecto mediador entre la satisfacción personal y la confianza en sí mismo. 
Utilizamos la escala de Wagnild y Young, en una muestra de 102 estudiantes del Grado en Trabajo 
Social. Los resultados de mediación simple ponen de manifiesto que la perseverancia tiene un efec-
to indirecto sobre la influencia de la satisfacción personal en la auto-confianza. Los datos muestran 
la relevancia que tiene la resiliencia para los/as estudiantes del Grado en Trabajo Social. Además, 
el peso que obtienen la auto-confianza, satisfacción y perseverancia. Descubrimos que la perseve-
rancia es una variable mediadora en la relación entre la satisfacción personal y la auto-confianza.

Palabras Clave: Resiliencia, Perseverancia, Satisfacción personal, Auto-confianza, Trabajo Social.

Abstract: Resilience is a relevant component to face the challenges of the labor market. In this 
work, our objectives are to know the perception of resilience that Social Work students have and, 
also, to propose and test mediation model through which perseverance has a mediating effect 
between personal satisfaction and self-confidence. We used the Wagnild and Young scale, in a 
sample of 102 students of the Degree in Social Work. The results of simple mediation show that 
perseverance has an indirect effect on the influence of personal satisfaction on self-confidence. 
They reveal the relevance of resilience in students of Social Work Grade, and the weight of trust, 
satisfaction and perseverance, we discover that perseverance is a mediating variable in the relation-
ship between personal satisfaction and self-confidence.

Keywords: Resilience, Perseverance, Personal satisfaction, Self-confidence, Social Work.

I  Recibido: 13/01/2022  I  Revisado: 14/04/2022  I  Aceptado: 28/04/2022  I  Publicado: 31/05/2022  I

Referencia: Salvador C. M.ª, Rodríguez, A. G: y Jurado M.ª D. Percepción de los estudiantes sobre la importancia 
de la resiliencia en la labor profesional de los trabajadores sociales: propuesta de un modelo de mediación. Trabajo 
Social Hoy 96 (37-50) doi: 10.12960/TSH 2022.0009

Correspondencia: Ascensión G. Rodríguez-Fernández. Email: arf470@ual.es 

mailto:arf470@ual.es


38 TRABAJO SOCIAL HOY 2.º Cuatr. 2022, n.º 96 [37-50] ISSN 1134-0991

Carmen María Salvador Ferrer  |  Ascensión G Rodríguez-Fernández   |  María Daniela Jurado-Pérez

INTERÉS PROFESIONAL

INTRODUCCIÓN

Según señalan Rose y Palattiyil (2018) los/as trabajadores/as sociales se encuentran 
sometidos/as a elevados niveles de estrés, vinculados especialmente con diversos 
problemas, tales como la contratación y la precariedad de recursos. Por consiguiente, 
el contexto organizacional se convierte en una fuente de presión para los/as trabaja-
dores/as sociales (Morrison, 2007). En esta línea, tal como indica Morrison (2007), las 
organizaciones llevan tensiones considerables debido a la naturaleza emocional del 
trabajo y la ansiedad institucional.

Todo esto supone, tal como apuntan algunos/as autores/as (Acker, 2012; Acker y 
Lawrence, 2009; Bamber, 2006; Lloyd, King y Chenoweth, 2002), que los/as traba-
jadores/as sociales presentan un elevado riesgo de desarrollar estrés, provocado por 
una cantidad excesiva de trabajo psicológico y presión experimentada en el mismo 
(Tesi, Aiello y Giannetti, 2019). En este sentido, de acuerdo con Brotheridge y Grana-
dey (2002), el Trabajo Social podría ser considerado como una profesión emocional 
(Engstrom, 2019) donde se podría sufrir un agotamiento como consecuencia de las 
elevadas demandas emocionales que tienen que atender los/as profesionales y, tam-
bién, debido a las características del propio servicio.

Esta situación convierte a la profesión en una realidad desafiante, pese a todo mu-
chos/as trabajadores/as sociales consiguen en su función una gran satisfacción la-
boral. Así mismo, estas circunstancias parece que ponen de manifiesto la necesidad 
de impulsar estudios científicos que revelen evidencias generalizables sobre los niveles 
de estrés a los que se encuentran sometidos/as los/as trabajadores/as sociales, los 
factores desencadenantes y, también, los métodos que éstos/as utilizan para afron-
tarlos, por ejemplo, la resiliencia. En cierto sentido, todo esto nos lleva a justificar la 
importancia que tiene estudiar este término para hacer frente a los desafíos laborales. 

En línea con lo expuesto, tal como señala Dore (2019), el Trabajo Social en sí mismo 
es una de las profesiones donde, con mucha frecuencia, los/as profesionales se 
encuentran sometidos/as a elevados niveles de estrés, siendo incluso éstos supe-
riores a los que se experimentan en otros/as profesionales. Por consiguiente, los/as 
trabajadores/as sociales del Siglo XXI deberían disponer de diversas capacidades 
que les permitieran persistir ante los obstáculos sociopolíticos y labores que se 
encuentren en su ejercicio profesional (Villalba, 2006). En concreto, según señala 
Saleebey (1996) “la práctica del trabajador social debería centrarse en las siguientes 
ideas: resiliencia, recuperación, posibilidades y transformación” (Saleebey, 1996: 
297). A todo esto, hay que añadir que existe poca evidencia sobre la importancia 
de los aspectos positivos (bienestar psicológico, calidad de vida, resiliencia, etc.) 
de los/as trabajadores/as sociales (Borrego, Vázquez y Orgambídez, 2020) y sobre 
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cómo éstos pueden repercutir en su fortaleza física y psicológica (Borrego, Vázquez 
y Orgambídez, 2020; Collins, 2008; Hombrados-Mendieta y Cosano-Rivas, 2013; 
Landsman, 2008).

Es tal la importancia de estos términos que, a lo largo de este trabajo, nosotras deposi-
taremos el interés en la psicología positiva y, especialmente, en la resiliencia, entendida 
como la competencia personal para tolerar las dificultades y las barreras y, pese a 
estas circunstancias negativas, actuar correctamente con el propósito de superarlas y 
salir fortalecidos (Wagnild y Young, 1993). En general, podríamos señalar que las per-
sonas resilientes son proactivas. En este sentido, las personas resilientes se adaptan 
exitosamente a las situaciones estresantes y los cambios disruptivos (Werner y Smith, 
1992). Dentro de esta línea, tal como apunta Rutter (1993), la resiliencia es “un con-
junto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, en un 
medio insano” (p. 626). 

Por ende, la resiliencia implica que la persona, marcada por las contrariedades, tiene 
que mostrar su resistencia para sobrepasarlas (Arrington y Wilson, 2000). La capaci-
dad resiliente hace que las personas sean más flexibles para cambiar y reorganizar 
su vida. En este sentido, las personas resilientes parece que orientan su conducta a 
las complejidades vitales (Begun, 1993). Siguiendo con estos planteamientos, Villalba 
(2006) considera que la resiliencia es relevante para que “los Trabajadores Sociales 
comprendan cómo las personas responden positivamente a situaciones adversas y 
cómo usan este conocimiento para adoptar una posición de potenciar las fortalezas de 
los clientes, la adaptación positiva, la competencia y la autoeficacia” (p. 3). Así, pues, 
los comportamientos resilientes permiten responder ante las dificultades, controlando 
el estado de nerviosismo y, también, el malestar personal experimentado, así como 
demostrando y/o mostrando un crecimiento personal.

Aún más, Fraser y Galinsky (1997) y Howard y Jenson (1999), dicen que la resiliencia 
es fundamental para la labor profesional de los/as trabajadores/as sociales, ya que 
ésta es básica en diferentes aspectos, en concreto: 1) Posibilita la comprensión de las 
situaciones sociofamiliares. 2) Contribuye al desarrollo de planes de acción. 3) Favore-
ce el diseño de servicios y programas idiosincráticos, centrado en reconocer, reforzar, 
aumentar y favorecer los recursos, y las fortalezas. 4) Permite elaborar herramientas 
para la evaluación de programas, así como ofrecer servicios. 5) Facilita la supervisión 
de equipos y proyectos. 6) Resulta útil para plantear investigaciones relacionadas con 
los distintos tipos de prevención (primaria, secundaria y terciaria).

Por otro lado, tal como apuntan Palma y Hombrados (2013), en la labor profesional de 
los/as trabajadores/as sociales, la resiliencia adquiere una especial relevancia, debido 
a que estos/as profesionales se encuentran expuestos/as a numerosos factores estre-
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santes: a) Relacionados con el contexto sociopolítico y la repercusión que éste genera 
en la profesión (Jordán, 2008). b) Provocados por la propia profesión, por ejemplo, la 
falta de reconocimiento o la abundante burocracia (Peña, 2009). No obstante, desa-
rrollar la capacidad resiliente contribuiría a superar las adversidades, adaptarse ade-
cuadamente a las circunstancias y experimentar emociones positivas (Menezes de Lu-
cena, Fernández, Hernández, Ramos y Contador, 2006; Palma y Hombrados, 2013).

En síntesis, en la labor profesional de los/as trabajadores/as sociales la resiliencia es 
una competencia clave que podría asegurar el éxito profesional y el buen hacer.  Ahora 
bien, la cuestión que tendríamos que plantearnos sería ¿qué elementos de la resiliencia 
son importantes para el ejercicio profesional? 

Tal como señalan Palma y Hombrados (2013), a lo largo de la historia, la resiliencia 
ha sido estudiada desde diferencias perspectivas: la primera postura centrada en el 
análisis de los constructos que repercuten en el desarrollo o evaluación, modelo basa-
do en las distintas variables y la relación que existe entre las mismas; mientras que la 
segunda postura, se detiene en el estudio de la persona, es decir, su historia y modelo 
vital. Nuestro trabajo de investigación lo enmarcamos dentro de la primera línea, ya 
que pretendemos conocer el tipo de relación que existe entre algunas variables de 
la resiliencia, en concreto, nos interesa analizar si la perseverancia es una variable 
mediadora entre la confianza en sí mismo (autoconfianza) y la satisfacción personal. 
Además, a este respecto convendría destacar que nuestra investigación es pionera 
en este campo, lo que supone que existe un escaso número de trabajos sobre esta 
temática. Por otro lado, centramos nuestro interés en el estudio de la resiliencia en la 
labor profesional de los/as trabajadores/as sociales porque, tal como hemos reflejado 
anteriormente, parece que se trata de un tema interesante, pero del que se sabe poco 
sobre los procesos a través de los cuales los/as trabajadores/as sociales desarrollan 
la resiliencia o adoptan una postura defensiva en la gestión de las demandas de su 
trabajo (Cook, 2019).

En síntesis, nuestro objetivo general se centra en estudiar el papel de la resiliencia en 
el rol del/de la trabajador/a social. Para ello vamos a proponer un modelo teórico cuyo 
objetivo consiste en estudiar las relaciones entre las variables que conforman la resi-
liencia. En este sentido, se probó un modelo de mediación (Figura 1), mediante el cual 
se analizó si la perseverancia tiene un efecto mediador entre la satisfacción personal y 
autoconfianza.
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Figura 1. Modelo de Mediación

Fuente: Elaboración propia.

Considerando la literatura previa, nuestros objetivos específicos son los siguientes:

Primero, conocer la percepción resiliente que tienen los/as estudiantes de Trabajo Social.

Segundo, proponer y probar un modelo de mediación mediante el cual la perseveran-
cia tiene un efecto mediador entre la satisfacción personal y la confianza en sí mismo 
(autoconfianza).

METODOLOGÍA

Participantes

Esta investigación presenta un diseño transversal, de tipo descriptivo. La muestra de 
este estudio está formada por 102 estudiantes del Grado en Trabajo Social en la Uni-
versidad de Almería, siendo un 78 % mujeres y un 22 % hombres.

Instrumento

Escala de resiliencia de Wagnild y Young (1993). Esta escala ha sido validada en una 
muestra española por Trigueros, Álvarez, Aguilar, Alcaraz y Rodado (2017). Este ins-
trumento mide la capacidad resiliente y se encuentra compuesto por las siguientes 
dimensiones: ecuanimidad, es decir, tomar las cosas con tranquilidad modelando la 
actitud a las situaciones adversas; perseverancia, persistencia ante la adversidad; 
autoconfianza, habilidad de creer en las propias capacidades; satisfacción personal, 
comprender el significado vital y su contribución personal; y, finalmente, sentirse bien 
solo, se trata de pensar que somos únicos y muy importantes. Este cuestionario está 
compuesto por 25 ítems con formato de respuesta tipo Likert (un ejemplo de pregunta, 
“cuando hago planes, los llevo a cabo hasta el final”), variando entre 1 (nunca) hasta 7 
(siempre). En esta escala el coeficiente general Alpha de Cronbach es de .96. 
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Procedimiento

Se aplicó el cuestionario a los/as estudiantes del Grado en Trabajo Social de la 
Universidad de Almería. Para ello, a los/as estudiantes que voluntariamente deci-
dieron participar se explicaban las instrucciones y se solicitaba el consentimiento 
informado, utilizamos el formato recomendado por la Comisión de Bioética de la 
Universidad de Almería. A los/as participantes se aseguraba el anonimato y la confi-
dencialidad de la información. Los cuestionarios se aplicaron al finalizar cada sesión 
docente, en horario lectivo.

Análisis de Datos

Los análisis estadísticos realizados fueron de tipo descriptivo con la variable de estu-
dio (resiliencia) y sus correspondientes dimensiones. Además, para estudiar nuestros 
objetivos, utilizamos la macro PROCESS (Modelo 4 de mediación simple) para SPSS 
desarrollada por Hayes (2013). En concreto realizamos un análisis de moderación sim-
ple con una variable mediadora cuantitativa, una muestra de 10 000 brootstrapping 
(modelo 4 y un nivel de confianza del 95 %), ajustándonos a los criterios establecidos 
por Barón y Kenny (1986). 

RESULTADOS

Análisis descriptivos 

En primer lugar, calculamos las medias, las desviaciones típicas y las correlaciones de 
Pearson entre las variables de estudio (ver Tabla 1). En general, apreciamos que todas 
las puntuaciones son superiores al punto medio. En lo concerniente a la puntuación 
media general, correspondiente a la escala de resiliencia, el resultado obtenido fue de 
M=4.65 (DT=1.02). En las dimensiones que conforman la escala, observamos que 
la puntuación media más elevada se obtuvo en la dimensión de sentirse bien solo 
(M=5.08, DT=1.23), seguido de autoconfianza (M=4.96, DT=1.20), satisfacción perso-
nal (M=4.21, DT=1.04) y perseverancia (M=4.81, DT=1.10). 

Los resultados del análisis de correlación de Pearson mostraron las relaciones espe-
radas, existiendo una relación estadísticamente significativa y positiva entre todas las 
dimensiones de la escala. La relación intra-escalar más elevada se obtuvo en el par 
autoconfianza vs. sentirse bien solo (r = .91, p < .01), seguido del par autoconfianza vs. 
perseverancia (r = .90, p < .01).
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos y relaciones entre variables

M DT 1 2 3 4 5

1. Satisfacción personal 4.21 1.04 ---

2. Ecuanimidad 3.90 1.00 .67* ---

*

3. Sentirse solo 5.08 1.23 .70* .66* ---

* *

4. Autoconfianza 4.96 1.20 .75* .72* .91* ---

* * *

5. Perseverancia 4.81 1.10 .70* .66* .85* .90** ---

* * *

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de mediación

Los resultados generales del modelo son estadísticamente significativos (R=.70, 
R-sq=.49, MSE=.61, F=100,22, p=.000). Los hallazgos obtenidos en el análisis de 
mediación simple, utilizando el método de Hayes (2013), evidencian que la perseveran-
cia tiene un efecto indirecto (ab=.60; SE=.07, 95%, CI [.47, .75]) sobre la autoconfianza 
(ver Figura 2).

Figura 2. Estimaciones estandarizadas para el modelo de mediación

Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, los resultados del análisis de regresión lineal simple entre la satisfac-
ción personal y la perseverancia revelan que la satisfacción personal predice de forma 
positiva y significativa la perseverancia (a = 74; t = 10.01; p<.000). 
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En segundo lugar, los hallazgos del análisis de regresión múltiple, utilizando como va-
riable predictora la satisfacción personal y la autoconfianza, muestran que la satisfac-
ción influye significativa y positivamente sobre la confianza (c´ = 87; t= 13.71; p <.000), 
al tiempo que la perseverancia influye, con un peso ligeramente inferior, significativa-
mente en la autoconfianza (b= 81; t= 11.68; p <.000).

En tercer lugar, encontramos que el efecto total de la satisfacción personal sobre la au-
toconfianza es estadísticamente significativo (c= 27; t= 4.32; p <.000). En cuarto lugar, 
la relación mediada es positiva y estadísticamente significativa (ab=. B=.60, SE=7%, 
CI [.47, .75]).

En síntesis, tal como muestra la figura 2, la perseverancia es una variable mediadora 
de la relación entre la satisfacción personal y la autoconfianza.

DISCUSIÓN

De manera general, podríamos decir que los datos de la presente investigación revelan 
la percepción que tienen los/as estudiantes de Trabajo Social sobre el papel relevante 
que podría tener la resiliencia en su futuro profesional. Además, convendría destacar, el 
peso que los/as estudiantes otorgan a determinadas dimensiones de la resiliencia, en 
concreto, la autoconfianza, satisfacción personal y perseverancia. En lo que respecta 
a la relación mediada, descubrimos que la perseverancia es una variable mediadora en 
la relación entre la satisfacción personal y la autoconfianza. 

En relación con el primer objetivo específico, conocer la percepción resiliente que tie-
nen los/as estudiantes de Trabajo Social, podríamos señalar que los resultados de 
este trabajo reflejan la importancia que los/as estudiantes de Trabajo Social conceden 
a la resiliencia. Su percepción sobre este término es positiva, además de considerar 
que se trata de una variable de interés para su ejercicio profesional. Estos resultados 
encuentran su respaldo en los postulados teóricos de Cleak (2019), quien destaca la 
necesidad de incluir en la formación de los/as estudiantes universitarios de Trabajo So-
cial estrategias o acciones que potencien su capacidad resiliente. Se trataría de incluir 
materias o actividades prácticas académicas y/o extraacadémicas que contribuyan 
a reducir el estrés profesional (Newcomb, Burton y Edwards, 2019) o que capacitara 
a los/as estudiantes para que aprendieran cómo gestionar sus niveles de estrés. Tal 
como reflejan los datos, la percepción de los/as estudiantes parece coincidir con la 
evidencia científica, en concreto, con el planteamiento básico de que la resiliencia es 
necesaria para la adaptabilidad social (Rew, Taylor-Seehafer, Thomas y Yockey, 2001). 
De igual forma, el estudio de Scuri, Petrelli, Nguyen, Grappasonni (2019) sirve para 
respaldar nuestro trabajo, donde se demostró la eficacia de la resiliencia de los/as tra-

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15052250700&amp;eid=2-s2.0-85064410711
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bajadores/as sociales ante desafíos extremos y situaciones de emergencia. Así mismo, 
estos/as autores/as, consideran que es preciso realizar una preparación/capacitación 
previa que asegure el éxito de la labor del/de la trabajador/a social.

En lo concerniente al segundo objetivo específico, proponer y probar un modelo de 
mediación mediante el cual la perseverancia tiene un efecto mediador entre la satis-
facción personal y la confianza en sí mismo (autoconfianza), se confirma que la perse-
verancia es una variable mediadora entre la satisfacción personal y la autoconfianza. 
Esto supone que, si queremos desarrollar la capacidad resiliente de los/as futuros/as 
trabajadores/as sociales, necesitamos incluir estrategias de acción que potencien 
la capacidad perseverante de los/as estudiantes. En este sentido, parece que, para 
trabajar la resiliencia, necesitamos incluir acciones que se centren en la perseveran-
cia, satisfacción personal y autoconfianza. En línea con nuestros resultados, encon-
tramos un apoyo parcial en el estudio de Acker (2018), el cual valoró la importancia 
que tiene la satisfacción en el trabajo para los/as trabajadores/as sociales y cómo ésta 
asegura la continuidad laboral. Nuestro estudio ofrece una aportación más allá, ya que 
explica que esta satisfacción también es importante en la autoconfianza o en la ca-
pacidad personal y que ésta puede conseguirse siendo perseverante. De igual forma, 
nuestro trabajo puede sustentarse en las aportaciones de Dubus (2018), quien demos-
tró que para conseguir que las personas sean resilientes es preciso que tengan auto-
confianza. En lo que respecta a la satisfacción personal, así como las consecuencias 
que ésta genera sobre la tarea profesional, encontramos el estudio de Barak y Levin 
(2001). Estos/as autores/as realizaron un metaanálisis sobre 25 artículos donde ana-
lizaron la relación entre las variables demográficas, las percepciones personales y las 
condiciones de la organización, y la rotación o la intención de irse. Entre los resultados 
del mismo se obtiene que los predictores más fuertes de la rotación o la intención de 
abandonar el trabajo son: el agotamiento, la insatisfacción laboral, la disponibilidad de 
alternativas de empleo, el bajo compromiso organizacional y profesional, el estrés y la 
falta de apoyo social. Por consiguiente, según muestra nuestro trabajo, la satisfacción 
personal es necesaria y, además, en la capacitación en estrategias de afrontamiento 
como, por ejemplo, la resiliencia, adquiere suma relevancia en el ejercicio profesio-
nal. Se trataría, según señalan algunos autores (Waterhouse y McGhee 2009; Ingram 
2012), de conseguir una práctica profesional eficaz y eficiente mediante el control y 
la gestión de los problemas emocionales, siendo para eso necesario disponer, entre 
otros elementos, de capacidad resiliente.

Las implicaciones prácticas del presente trabajo indican que hay que preparar a 
los/as estudiantes para ejercer exitosamente su profesión, para lo cual parece 
que, de modo general, es necesario trabajar la resiliencia (Scuri y cols., 2019). Sin 
embargo, de manera más detallada, convendría trabajar con los/as estudiantes de 
Grado en Trabajo Social la confianza en sí mismos/as, la satisfacción personal y la per-
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severancia. En este sentido, tal como parecen indicar los datos, es fundamental que 
los/as estudiantes aprendan a ser perseverantes, ya que esta dimensión es mediadora 
entre la satisfacción personal y la autoconfianza.

Pese a los aspectos relevantes que se obtienen en el presente trabajo, existen algu-
nas limitaciones, en concreto, entre otros aspectos quisiéramos subrayar el reducido 
tamaño muestral. En la presente investigación, se ha utilizado una muestra de estudio 
que no es suficientemente amplia ni representativa para poder generalizar los resul-
tados obtenidos. Por otro lado, algunas variables sociodemográficas, por ejemplo, la 
edad, la antigüedad en el puesto, podrían ser determinantes y éstas, sin embargo, no 
han sido consideradas. Resulta interesante tener presente, también, que se trata de 
una investigación transversal en un área geográfica determinada, siendo importante el 
momento de aplicación del cuestionario. Del mismo modo, este tipo de investigación 
supone una limitación vinculada con las relaciones causales establecidas entre las 
variables de estudio. Convendría, también, utilizar herramientas cualitativas para eva-
luar la resiliencia, lo que, según Graham y Shier (2010), es algo fundamental porque 
la resiliencia es un proceso dinámico. Asímismo, los futuros trabajos deberían tener 
presente las condiciones bajo las cuales se ejerce la tarea profesional, ya que éstas 
podrían ser condicionantes determinantes en la labor profesional. A nuestro entender, 
son necesarios más trabajos que tengan en cuenta estas limitaciones y, por tanto, los 
resultados permitan generalizar los hallazgos obtenidos a otras ciudades y culturas. A 
pesar de existir las limitaciones citadas previamente, este estudio aporta un modelo 
teórico que puede ofrecer una visión concreta de la relevancia de la resiliencia en el 
ejercicio profesional, así como la importancia que tienen algunas de sus dimensiones y 
la relación existente entre las mismas. 

CONCLUSIONES

En nuestro estudio se demostró la percepción positiva que tienen los/as estudiantes de 
Trabajo Social sobre la resiliencia en su labor profesional. Además, nuestra investiga-
ción ofrece una visión inicial de los mecanismos de la resiliencia que son fundamentales 
para la labor profesional de los/as trabajadores/as sociales. Estos resultados permiten 
darnos cuenta de la importancia de la perseverancia, la autoconfianza y la satisfacción 
personal en la labor profesional de los/as trabajadores/as sociales. A nuestro entender, 
en los planes de estudios y/o guías docentes deberían incluirse acciones que fomenten 
estas competencias, mejorando el ejercicio profesional y, también, manteniendo así 
una salud y estatus social positivo. Así, pues, con ello no sólo conseguiríamos mejorar 
la formación, sino que tendríamos garantías de que los/a futuros/as profesionales ofre-
cerían un mejor servicio y, asímismo, estos/as profesionales gozarían de una mejora 
en la calidad de vida laboral. Por ende, parece necesario realizar un ejercicio de gran 
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responsabilidad docente orientado a preparar a los/as estudiantes para su práctica 
profesional (Dore, 2019). Debido a las limitaciones de un diseño transversal como en 
nuestro estudio, los futuros estudios longitudinales deberían realizarse para dilucidar la 
conexión entre estos términos.
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