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Hay quien dice que cualquier tiempo pasado fue mejor y, cuando se piensa en la Universidad, no iba 
a ser menos. Muchas personas, cuando reflexionan sobre la institución universitaria, lo hacen desde 
la nostalgia más profunda. La Universidad ha llegado a describirse por Derrida como una «ciudadela 
expuesta (…) abogada a capitular sin condición» y se ha llegado a entender actualmente como una 
institución ajena a la realidad, que no interfiere en ella ni la transforma, sino que únicamente se adapta 
y toma un papel pasivo e impersonal.

Teniendo en cuenta esta perspectiva, este libro nace con el objetivo de reflexionar sobre los caminos 
que toma y debe tomar la Universidad en la actualidad. En este sentido, es importante traer al presente 
el planteamiento de autores como Ortega, quien se cuestionó «¿para qué existe, está ahí y tiene que 
estar la Universidad?».

Dada la grandeza de esta histórica institución, hay que comprender que la Universidad está forma-
da por múltiples segmentos. El conjunto de todos ellos desemboca en vértices, conectando entre sí y 
haciéndolos interdependientes. Por este motivo, es fundamental pensar, entre otras cuestiones, sobre: 
la Universidad del siglo xxi; el papel del profesorado universitario; sus estudiantes y el objetivo de su 
presencia en la educación superior; qué cuestiones se consideran fundamentales para ser aprendidas de 
forma singular en la universidad; la pedagogía universitaria y la relación entre Universidad y sociedad.
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Jóvenes profesionales resilientes ante la 
vulnerabilidad: una alternativa a la adolescencia 
líquida

Carmen Caro Samada y Elda Millán Ghisleri
Universidad Internacional de La Rioja y Universidad Villanueva

INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID-19 ha traído consigo una serie de retos y desafíos para los que se 
exige una adecuada respuesta educativa. Las diferentes medidas de distanciamiento social han 
impactado especialmente en la vida de aquellos sectores especialmente vulnerables, como los 
niños, mayores y adolescentes. En el caso de estos últimos, el joven del siglo XXI desarrolla su 
identidad en un mundo líquido, en el que se han debilitado los vínculos humanos y las relaciones 
interpersonales se caracterizan por la falta de solidez y compromiso con el otro. En consecuen-
cia, las generaciones líquidas enfrentan, a menudo, sentimientos de incertidumbre y vacío exis-
tencial, dificultando un ejercicio profesional de calidad. La reciente pandemia ha ahondado en 
esta situación y ha traído consigo el interés en el estudio por la salud mental de los más jóvenes 
y en propuestas para hacer frente a los sentimientos de soledad o ansiedad que experimentan. 
El objetivo de esta contribución es estudiar cómo propiciar un buen carácter para fortalecer esta 
posición de vulnerabilidad del adolescente líquido y ayudarle a enfrentarse a los desafíos de esta 
nueva era, también en el ámbito del ejercicio profesional. 

LOS JÓVENES EN EL CONTEXTO ACTUAL: LA ADOLESCENCIA 
LÍQUIDA 

En este trabajo proponemos el concepto de adolescencia líquida, siguiendo la terminología de 
Bauman, integrándolo con las circunstancias en las que se desarrolla la etapa de la adolescencia 
en el presente siglo.

Por una parte, se podría afirmar, a grandes rasgos, que el adolescente del siglo XXI se carac-
teriza por vivir en un contexto de especial vulnerabilidad, ya que en los últimos años ha visto 
sucesivas crisis ante sus ojos: a la crisis económica que tuvo lugar en el 2008, le han seguido las 
crisis originadas por la pandemia del COVID-19 y por la guerra de Ucrania. Se puede decir que 
la precariedad, tanto laboral, económica como de vivienda dificultan su incorporación a la vida 
adulta (Feixa, 2020). 

Por otra parte, el concepto de lo líquido remite a la idea de una sociedad volátil. Para Bau-
man (2003), la sociedad moderna se caracterizaría por la dificultad de las personas a la hora de 
establecer vínculos sólidos que se traduzcan en relaciones interpersonales de un carácter estable 
y comprometido. Esto sería reflejo de una sociedad fuertemente permeada por valores mercan-
tilistas y neoliberales, en los que prima el individualismo. 
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Es evidente que hablar de una adolescencia o de una generación líquidas (Bauman & Leonci-
ni, 2018) supone obviar algunas diferencias de género, de clase o etnia, que hacen que las dife-
rentes circunstancias o experiencias de los adolescentes puedan diferir entre sí. No obstante, se 
trata de conceptos que ayudan a trazar una serie de rasgos más o menos comunes que ayudan a 
caracterizar a una generación. Tampoco podemos olvidar que las tecnologías de la comunicación 
y las redes sociales son un elemento más que permea esta sociedad líquida, en las que se consti-
tuyen en un espacio fundamental en la configuración de una identidad más fluida y flexible en 
los más jóvenes y en su proceso socializador (Del Prete & Redon, 2020).

En este sentido, se habla de la importancia de que los jóvenes se adapten a un entorno VUCA 
(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) (Marina et al., 2015). En este trabajo se quiere 
subrayar la necesidad de formar referentes sólidos en el adolescente, proporcionando un carácter 
maduro en el contexto postpandemia. Una de las fortalezas del carácter, siguiendo a Martínez 
Priego (2018), es la capacidad de afrontamiento o fortaleza, cuestión que será clave en el desa-
rrollo profesional del joven en este contexto volátil y de precariedad que se ha descrito.

EDUCACIÓN DEL CARÁCTER Y DESARROLLO PROFESIONAL: EL 
AFRONTAMIENTO RESILIENTE

Una manera de afrontar la vulnerabilidad es fomentando el desarrollo de estrategias de creci-
miento personal que permiten al joven sentirse seguro, lo que va a repercutir en cómo desarrolla 
el ejercicio profesional. La seguridad no la generan las redes sociales, aunque este soporte digital 
es un elemento esencial en la ciudadanía digital (Ferreira-Koehler et al., 2021) y en la configu-
ración de la identidad (García et al., 2020). La seguridad va más allá de un sentimiento -aunque 
también tiene una dimensión emocional-. La seguridad es el resultado de sentirse valioso, y esa 
valía se recibe principalmente en la familia, lugar donde la persona es aceptada de manera ra-
dical. Y esa seguridad se muestra y extrapola a los diferentes ámbitos en los que el joven crece, 
entre los que se encuentra el contexto profesional. La seguridad propicia el desarrollo de capaci-
dades en el joven. Así, un adolescente seguro de sí mismo es un buen profesional, pues es capaz 
de trabajar bien (sabe que su trabajo tiene un valor); puede comunicar y expresar sus opiniones 
con serenidad afrontando miedo al fracaso e incluso puede liderar equipos de trabajo.

Además de la aceptación incondicional, también en la familia se dota al joven de otros ele-
mentos de crecimiento personal esenciales para su desarrollo, entre los que se puede destacar la 
educación del carácter (Millán & Caro, 2022). La educación del carácter a través de la educación 
de las virtudes supone un desarrollo profundo de la persona pues genera disposiciones estables 
en la persona en orden al bien, de modo que además posibilitan la vida plena, tal y como señala 
Fuentes (2018).

Una de las capacidades que impulsa la virtud de la fortaleza, es la resiliencia, aunque es 
importante señalar que la virtud de la fortaleza no se reduce de forma exclusiva en ella. Martí-
nez-Martí et al., (2020) en su estudio realizado en el contexto del COVID-19, destacan la forta-
leza como una de las fortalezas del carácter que más relevancia tuvo en los jóvenes durante la 
pandemia. El trabajo de Bandera-Pasto et al., (2022) propone el término afrontamiento resiliente 
y lo relacionan con la regulación emocional de los adolescentes en el contexto del COVID-19. 
Muy recientemente, Mérida et al. (2023) también sugieren el afrontamiento resiliente como una 
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de las capacidades de mayor importancia para el desarrollo profesional del profesorado novel. 
Se refieren a él como «el uso de estrategias de afrontamiento cognitivas y conductuales ante la 
adversidad que emplearían las personas para orientarse a la consecución de objetivos y al creci-
miento personal» (p.4), todos ellos aspectos fundamentales en el ejercicio profesional del joven.

Las posibilidades educativas del afrontamiento resiliente son muy amplias ya que genera en 
los adolescentes la capacidad de sortear y superar las dificultades que entraña la vida y tam-
bién, en el contexto que estamos tratando, generan habilidades muy relevantes para el ejercicio 
profesional porque permite al joven tolerar la frustración, proponerse objetivos cada vez más 
exigentes, trabajar con otras personas -a pesar de las diferencias temperamentales- perseverar 
en el trabajo bien hecho pese al cansancio, etc.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En esta breve contribución se ha explicado el concepto de adolescencia líquida teniendo en 
cuenta tres factores fundamentales: un contexto de precariedad social y económica, que se tra-
duce, a menudo, en vulnerabilidad en el ámbito profesional del joven, una sociedad líquida per-
meada por valores mercantilistas e individualistas, que se refleja en relaciones interpersonales de 
un carácter más volátil, y una socialización dominada en gran medida por las redes sociales. Las 
consecuencias vividas a raíz de la pandemia del COVID-19, con especial hincapié en la salud 
mental de los adolescentes, hacen necesario trabajar fortalezas del carácter. Se ha explicado que 
la incertidumbre y el vacío existencial traen como consecuencia dificultades para el ejercicio 
profesional. Como posible solución, se ha propuesto el afrontamiento resiliente como antídoto 
ante la vulnerabilidad pues permite desarrollar en los jóvenes la capacidad de resistencia a la 
adversidad, capacidad necesaria para el ejercicio profesional. Por último, se aportan algunas de 
las posibilidades educativas que sugiere el desarrollo del afrontamiento resiliente, donde la resi-
liencia juega un importante papel.
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