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Resumen 

El objetivo del presente trabajo se centra en valorar si la potenciación de la autoestima 
dentro del centro educativo resulta una medida beneficiosa y eficaz para trabajar el duelo en 
el alumnado. Para ello, se ha realizado una revisión narrativa de la literatura científica a 
través de artículos obtenidos de las siguientes bases de datos: Dialnet, Scopus, Google 
Scholar y Researchgate. Dentro de los resultados extraídos, destaca la necesidad de trabajar 
el duelo y la autoestima en el centro educativo, de forma condicionada, a edades tempranas. 
En primer lugar, porque el duelo es un proceso por el que todo individuo pasa a lo largo de 
su trayectoria vital. En segundo lugar, porque la infancia y la adolescencia son etapas 
repletas de cambios físicos y psíquicos que provocan que la autoestima fluctúe. Como 
conclusión, el trabajo de la autoestima en el centro educativo para ayudar a la elaboración 
del duelo puede resultar beneficioso, pero la necesidad de potenciar la autoestima quedaría 
contextualizada al desarrollo de conductas éticas y beneficiosas para el estudiante y su 
entorno.  

Palabras clave: Muerte; Autorrealización; Intervención educativa; Dolor psicológico; 
Contexto educativo. 

 
 
Abstract 

The objective of this work focuses on assessing whether the enhancement of self-esteem within 
the educational center is a beneficial and effective measure to work on grief in students. A 
narrative review of the scientific literature has been carried out through articles obtained 
from the following databases: Dialnet, Scopus, Google Scholar and Researchgate. Among the 
results obtained, the need to work on grief and self-esteem in the educational center at an 
early age stands out. In the first place, because grief is a process that every individual goes 
through in their life trajectory. Secondly, because childhood and adolescence are stages full of 
physical and psychological changes that cause self-esteem to fluctuate. In conclusion, the 
work of self-esteem in the educational center to help the elaboration of grief can be beneficial, 
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but the need to enhance self-esteem would be contextualized to the development of ethical and 
beneficial behaviors for the student. 

Keywords: Death; Self realisation; Educative intervention; Psychological pain; Educational 
context. 
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1. Introducción 

El duelo implica la pérdida de algo muy valioso y su correspondiente proceso de aceptación, 

dicha pérdida puede provenir de una ruptura sentimental, del fin de la libertad, del cese en un 

puesto de trabajo o del fallecimiento de un ser querido (Corría-Martínez y Arteaga-Prado, 

2022; Landa et al., 2017; Rosner y Comtesse, 2022; Rosner et al., 2018). Resulta común que, 

durante el duelo, el bienestar físico y mental se pierda o se deteriore (Alvarado, 2013; Barreto 

y Soler, 2008; Corría-Martínez y Arteaga-Prado, 2022). Otra consecuencia del duelo es que 

los niveles de autoestima se reducen debido a que el doliente suele sentirse impotente para 

encontrarse mejor e incluso para salir adelante (Orth y Robins, 2014). A pesar de todo ello, el 

duelo no es un trastorno, ni el DSM-5 (APA, 2013) ni la CIE-10 (1992) lo recogen en su 

taxonomía. De hecho, solo se concibe el duelo como patología cuando este se complica y se 

enquista (Rosner et al., 2018). Se estima que el duelo por el fallecimiento de un ser querido 

“presenta una prevalencia en la población general del 5%” / Rosner et al., 2018; p. 2). 

También se considera que “entre el 10 y 17% de las personas que acuden a la consulta de un 

profesional de la salud mental presentan la sintomatología propia del duelo” (Rosner et al., 

2018; p. 2). Pese a estas estadísticas, en la sociedad actual, la cuestión del duelo en general y, 

en particular, la del duelo padecido por niños y adolescentes suele obviarse en los diferentes 

ámbitos sociales, incluido el ámbito educativo (Mazzetti, 2017; Nomen, 2007). Cabe 

subrayar, sin embargo, que el fallecimiento de uno de los progenitores puede considerarse el 

hecho más estresante al que un niño o adolescente debe enfrentarse (Ma et al., 2021; Mohler-

Kuo et al., 2021; Ortega, 2019). 
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Por otra parte, la autoestima es la dimensión evaluativa/afectiva del autoconcepto (André y 

Lelord, 2005; Bandura, 2012). Se ha escrito que la autoestima es una de las bases de la 

personalidad (Dale et al., 2019; García, 2002; Hornstein, 2011), siendo su intervención 

relevante en la mayoría de los tratamientos psicológicos (Orth y Robins, 2014; Orth y Robins, 

2022), y que esta actúa como el sistema inmunitario de la psique (García, 2002; Orth y 

Robins, 2014). Además, desde parte de la bibliografía existente, se propone que potenciar la 

autoestima de los más jóvenes les acerca al aprendizaje con una actitud positiva y les ayuda a 

interiorizar conocimientos (Baumeister, 2003; Muñoz, 2009; Ochoa-Corral et al., 2021; 

Paredes, 2021; Phan, 2010). En la misma línea, también se ha propuesto que la autoestima 

posee efectos positivos sobre las estrategias de aprendizaje (Phan, 2010), y con relación a la 

esfera social, que una autoestima alta favorece mantener relaciones más sanas y provechosas 

con los demás (Martínez-Antón et al., 2007). Sin embargo, no todos los autores destacan que 

el papel de la autoestima sea tan relevante en la vida de la persona. Así, algunos autores ponen 

en entredicho que poseer una autoestima alta conlleve directamente buenos resultados 

académicos, señalando efectos recíprocos entre ambos (Suárez-Álvarez et al., 2014; 

Trautwein et al., 2006), y otros subrayan que la autoestima alta no protege a los jóvenes de los 

hábitos de vida poco sanos (Baumeister et al., 2003), ni de los efectos negativos del 

estrés (Ralph y Mineka, 1998; Whisman y Kwon, 1993). Desde este trabajo se investiga la 

posibilidad de que la potenciación de la autoestima en el centro educativo sea un recurso útil 

para sobrellevar y gestionar el duelo en jóvenes, tema sobre el que no se ha investigado con 

anterioridad y que supone la novedad que aporta este manuscrito respecto a la literatura ya 

existente.  

Por último, cómo trabajar el duelo, saber qué herramientas utilizar, es un tipo de 

conocimiento que en la actualidad no está siendo incluido en la formación educativa de los 

futuros educadores sociales en España. Al realizar el análisis de las competencias incluidas en 

estos estudios, destaca que cinco de ellas están directamente relacionadas con el proceso de 

elaboración del duelo: intervención psicosocial y socioeducativa; intervención socio-laboral; 

intervención socio-sanitaria y asistencial; intervención socio-comunitaria y sociocultural y 

gestión, diseño y evaluación de programas sociales (Martínez-Heredia y Santaella, 2021). El 

trabajo del duelo es un tipo de conocimiento que podrá ayudar a los propios futuros 

educadores sociales a sobrellevar situaciones relacionadas con la muerte y la pérdida, y a que 

estos ayuden a posteriori a las personas que también estés expuestas a tales circunstancias. Tal 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net


Miscelánea      RES, Revista de Educación Social 
Número 36, Enero-Junio de 2023 

 

 

RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la 

Educación Social, http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9007. 
 

            

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que se 
cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

69 

y como sucede con la normalización de otras temáticas, el trabajo eficiente del duelo podría 

trascender la esfera individual, y extrapolarse a una mejora social (Ramos-Pla et al., 2018). 

Con todo ello, el objetivo principal del presente trabajo se basa en explorar si la potenciación 

de la autoestima en el alumnado dentro del centro educativo puede ayudar a encauzar de 

manera adaptativa y funcional los procesos de duelo en los mismos. Se considera que las 

conclusiones presentadas por nuestro trabajo podrían resultar también de interés para la 

mejora del proceso de formación de loa futuros educadores sociales.  

 

2. Método 

El presente trabajo se basa en una revisión narrativa de la literatura científica sobre las 

características propias al proceso de duelo tras la experiencia de pérdida en niños y 

adolescentes, con una especial atención al tratamiento que se le da en la actualidad desde los 

centros educativos españoles. Además, se revisa también la bibliografía existente sobre la 

autoestima y la potencialidad de la intervención educativa sobre este constructo psicológico 

como medio para lograr el trabajar el duelo con mayor facilidad. A tal efecto, se ha realizado 

una búsqueda de los trabajos científicos existentes en dichas áreas en revistas especializadas. 

Se han revisado, asimismo, la legislación vigente en el marco de la educación escolar e 

informes de carácter oficial, todo ello tanto a nivel español como de la Unión Europea. Se han 

buscado capítulos de libros, artículos, artículos de revisión y tesis doctorales, que estuvieran 

en bases de datos de Dialnet, Scopus, Google Scholar y Researchgate, en base a las palabras 

clave siguientes: duelo, duelo en niños y adolescentes, emociones, autoestima y rendimiento 

escolar. Se seleccionaron los trabajos que se ajustan en mayor medida a los criterios de 

búsqueda. La fecha de aparición del trabajo (privilegiando los trabajados datados en fechas 

recientes) y la relevancia de los contenidos presentados por el estudio fueron los criterios de 

selección de cara a la elaboración del presente artículo. 

 

3. Resultados 

Características psicológicas del duelo  

El duelo adulto y el infantil / adolescente es similar, pasa por las mismas fases e implica las 

mismas tareas (Ortega, 2019; Pedrero, 2019). No obstante, el duelo es un proceso personal, 

cuyas manifestaciones y curso varían de sujeto a sujeto. La bibliografía clínica coincide en 
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que los síntomas o alteraciones que suelen presentar los dolientes en un duelo normal (no 

patológico) se agrupan en 4 bloques: afectivos, cognitivos, conductuales y fisiológicos 

(Barreto y Soler, 2008; Nomen, 2007; Payàs, 2014; Worden, 2016). Las manifestaciones 

conductuales y fisiológicas suelen ser las más frecuentes en la población infanto – juvenil 

(Ortega, 2019; Ramos y Camats, 2018; Ramos-Pla et al., 2018). Aunque suelen seguir un 

orden en la mayoría de los casos, dichas manifestaciones no se dan siempre de forma 

consecutiva ni tienen una duración determinada (Miaja y Moral de la Rubia, 2013). La 

primera de dichas etapas es la negación. Como mecanismo de defensa, el individuo niega la 

realidad, la rechaza y no la acepta. Seguidamente, vendría la etapa de la ira. En ese momento, 

la realidad se impone y la negación ya no puede ser mantenida. La persona comienza a ser 

consciente de la pérdida o del fallecimiento del ser querido, mostrando su enfado y su rabia 

ante esta situación. La fase central es la negociación, esta puede ocurrir antes de la muerte, si 

se sabe que el desenlace está cerca o al poco de ocurrir el fallecimiento. La cuarta etapa es la 

depresión, en la que el doliente comienza a aceptar la falta del ser querido y a asumir de la 

irreversibilidad de la situación. En último lugar, llegaría la fase de aceptación. Es el momento 

en el que el deudo canaliza la situación (Corría-Martínez y Arteaga-Prado, 2022; Miaja y 

Moral de la Rubia, 2013; Nakajima, 2018).  

Frente al planteamiento de etapas, que sitúan al deudo en una posición más bien pasiva, 

Worden (2008) considera apropiado contemplar tareas que el doliente debe cumplir para 

superar el duelo de forma satisfactoria. Estas tareas se ejecutan en el orden que necesario para 

cada persona y se trabajarán de forma activa. Worden (2008; 2016) contempla 4 tareas, la 

primera de tales tareas consiste en lograr la aceptación de la realidad, tanto a nivel intelectual 

como emocional. La segunda de las tareas consiste en elaborar el dolor, tanto físico como 

psíquico, este debe reconocerse y expresarse, pues si no se resuelve, aparecerá en síntomas 

físicos y/o con conductas poco adaptadas (Bowlby,1980; 1982). La tercera tarea que propone 

Worden conlleva adaptarse al mundo sin el fallecido de tres formas: externa, interna y 

espiritualmente. En el primer caso, el cambio dependerá de los roles que desempeñaba el 

fallecido (afectivo, económico, etc.). Asumir y comprender el hecho de vivir en soledad, sin el 

ser querido, se produce en torno a los tres o cuatro meses después de la pérdida (Worden, 

2016). En el segundo caso, se trata de adaptar la propia identidad personal. Por último, la 

adaptación espiritual corresponde a la sensación de deriva que tiene la persona. El deudo debe 

volver a dotar de sentido su vida. Como apuntaba Bowlby (1980; 1982), la resolución de esta 

triple adaptación va a marcar la consecución o no de un resultado positivo del duelo. La 
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última de las cuatro tareas supone encontrar conexión con el fallecido al comenzar una nueva 

vida. Se trataría pues de situar al difunto en un lugar importante pero que no impida la 

presencia de otros. Volkan (1985), explica que el duelo acaba cuando el doliente no tiene la 

necesidad de recordar con intensidad y frecuencia al difunto. 

Respecto a los tipos de duelo, también se suelen distinguir varios (Cobo, 1999; Dávalos et al., 

2008; Nakajima, 2018). Uno de ellos es el duelo anticipado, donde el proceso comienza antes 

de la muerte del ser querido. El doliente siente tristeza pero se va adaptando a la nueva 

situación y preparándose para la despedida (Dávalos et al., 2008). Otro tipo es el preduelo, en 

este caso el ser querido no ha fallecido, aunque debido a la enfermedad, es totalmente distinto, 

por lo que se cree y siente que esa persona ya murió (Corría-Martínez y Arteaga-Prado, 2022; 

García-Viniegras et al., 2014). También debemos distinguir el denominado duelo normal, que 

es el proceso de adaptación por el que atraviesa una persona tras la pérdida de un ser querido 

o de algo muy valioso. Frente a ello, encontramos el duelo patológico o complicado (Corría-

Martínez y Arteaga-Prado, 2022; Nakajima, 2018; Volkan, 1985). El deudo está desbordado y 

sus conductas no son adaptativas por lo que ese proceso de duelo no avanza. Este duelo tiene 

a la vez varios subtipos: el duelo retardado, el duelo retenido, el duelo prolongado o crónico, 

el duelo reprimido, y el duelo imposible, que suele ocurrir tras un suicidio, una muerte 

violenta o una guerra. Por último, se encuentra también el duelo psiquiátrico, que suele darse 

en personas con una patología previa como los trastornos de personalidad (Alvarado, 2013; 

Bowlby, 1980; 1982; García-Viniegras et al., 2014; Volkan, 1985). 
 

Tratamiento del duelo en el centro educativo 

Se ha concluido que la mayoría de los miedos de los niños y adolescentes están relacionados 

con el peligro y la muerte, esta constatación ha sido validada a lo largo de los diferentes ciclos 

educativos (Beltrán, 2014; Colomo et al., 2018; Schweich et al., 2022). Desde la bibliografía 

actual, se considera que es importante romper el tabú que existe en torno a estos dos temas y 

trabajar sobre ellos en las aulas para que el alumnado los conozca y pueda anticiparse a sus 

consecuencias (Cantero 2013; Cranfield y Kohl, 2022; Miret, 2016; Villamor y Gómez, 

2017). En dicha línea, Rodríguez y Caño (2012) recalcan que es necesario abordar la temática 

del duelo en todas las edades y formar para ello al equipo docente. En este sentido, Herrán y 

Cortina (2006) consideran que, dentro del proceso de intervención en el centro, es importante 

respetar los distintos ritmos de restablecimiento que se dan en los individuos. Resulta 

pertinente señalar que la legislación educativa española más actual (LOMCE, 2013; 
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LOMLOE, 2020) no hace ninguna referencia expresa al tratamiento de la muerte y el duelo en 

el aula.  

Por otra parte, se ha valorado recientemente la acogida de la educación sobre la muerte en un 

centro educativo (Herrán et al., 2021). El estudio fue llevado en una muestra de 1897 

estudiantes de 12 a 19 años. Los participantes mostraron actitudes moderadamente positivas 

hacia la educación sobre la muerte. Variables como el sexo, la edad y las creencias religiosas 

influyeron en los resultados. Por otra parte, también se ha explorado la tendencia del 

profesorado a tratar el tema de la muerte en el aula. Se observó que el factor que condiciona 

en mayor parte la inclusión del tema de la muerte en sus programas estaba determinado por el 

hecho de haber experimentado pérdidas importantes (Pedrero, 2019; Stylianou y Zembylas, 

2020).  

La muerte implica una serie de conocimientos que deben ser correctamente enseñados en las 

aulas (Cranfield y Kohl, 2022; Rabal et al., 2020). Sin embargo, el duelo en Educación 

secundaria se presenta como un tema difícil de trabajar. Tal y como indica Miret (2016), hay 

diversas resistencias entre los profesionales a la hora de tratarlo en el aula. Entre ellas, 

destacan: el miedo a no poder controlar las reacciones emocionales de los/as adolescentes con 

quienes se trata el duelo, la creencia de no estar autorizado a hablar sobre un tema tabú para 

nuestra sociedad y la escasez de orientación, información y apoyo para abordar la muerte, el 

duelo y lo relacionado con ello (Miret y Ballesteros, 2020). El enfoque didáctico del duelo en 

el contexto educativo se plantea con una doble vertiente (Herrán y Cortina, 2006): paliativa y 

preventiva. La paliativa actúa directamente sobre una pérdida concreta. En este caso, el centro 

sigue un protocolo de actuación y acompañamiento (Ortega, 2019). La vertiente preventiva, 

donde se trabaja de manera conjunta todo lo relacionado con el duelo y la gestión emocional, 

implica incluir la educación sobre la muerte y el duelo de forma transversal en el currículo, lo 

que aporta diversos beneficios a nuestros alumnos/as como educación en valores, aprender a 

ser, a convivir, a desarrollar la empatía, o a crear personas con capacidad de adaptación 

(Cantero, 2013; Miret y Ballesteros, 2020).  
 

Las características de la autoestima en niños y adolescentes 

La autoestima es una valoración, es un constructo subjetivo que cada individuo establece 

sobre sí mismo, que forma parte de la base de nuestra personalidad (Andre y Lelord, 2005; 

Baumeister, 2003; Consuegra 2010; Dale et al., 2019; Polaino, 2004), y que se muestra 
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relativamente estable, pero no inmutable, a lo largo de la vida de la persona (Orth, 2018). Los 

niveles de autoestima incrementan desde la infancia hasta la adultez, llegando a su punto más 

alto hacia los 51 años, posteriormente descienden hasta llegar a la senectud (André y Lelord, 

2005; Orth y Robins, 2014). 

La autoestima se halla muy relacionada con otros términos, como el autoconcepto o la 

autoeficacia (Baumeister, 2003; Crocker y Wolfe, 2001; Tus, 2020). El autoconcepto ejerce 

de filtro en la percepción de la realidad y media en el comportamiento para que este se adapte 

a la propia imagen proyectada por el autoconcepto (Bandura, 1977; Kawamoto, 2020; Marsh 

et al., 2019). Por su parte, la autoeficacia se basa en las ideas que tiene la persona sobre su 

maestría o capacidad personal, de cara a la motivación y a llevar a cabo una conducta 

(Albanese et al., 2019; Bandura, 1977; 2012; Corry y Stella, 2018). En consecuencia, la 

autoestima determina, junto al autoconcepto y la autoeficacia, la forma en la que una persona 

se relaciona consigo misma y con su entorno (Magnusson y Nermo, 2018), incluyendo aquí la 

experiencia del duelo (Angelhoff et al., 2021).  

Se considera que tanto los componentes genéticos como los ambientales favorecen u 

obstaculizan la formación de una autoestima sana en niños (Pinquart y Gerke, 2019; Rojas, 

2007), siendo los componentes del ambiente lo que poseerían un peso mayor (Orth, 2018). De 

entre los diferentes condicionantes ambientales que modifican el desarrollo de la autoestima, 

el papel de la familia es el más determinante (Guo et al., 2018; Kraus et al., 2020; Martínez et 

al., 2021; Orth, 2018). En dicho sentido, Pinquart y Gerke (2019) señalaron en un estudio 

basado en un meta-análisis que los diferentes estilos parentales correlacionan con una 

autoestima alta o negativa en función de sus características. Así, el estilo autoritativo ayuda al 

desarrollo de una autoestima alta en los hijos, mientras que educar siguiendo un estilo 

autoritario o negligente tiende a implicar el desarrollo de una autoestima baja en la 

descendencia. Asimismo, se ha demostrado que los efectos del ambiente en el hogar (que 

incluyen la estimulación hacia aprendizaje y la propia organización física de la casa), la 

presencia del padre en el mismo y vivir en un ambiente económicamente pobre son factores 

que poseen una influencia duradera en la autoestima de los jóvenes (Orth, 2018). Por su parte, 

Polaino (2004) explica que la aceptación incondicional, el afecto constante, la implicación, la 

coherencia personal, la valoración objetiva del comportamiento, así como la provisión de 

seguridad y de confianza por parte de los progenitores ayuda a que los jóvenes desarrollen 

una autoestima ajustada. En tal proceso, la presencia de modelos a imitar resulta de gran 
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importancia (Cole et al., 2001; Guo et al., 2018). Se ha establecido también que la autoestima 

necesita ser reforzada por el entorno de la persona, y en concreto por la familia, de forma 

continua, para que se esta se desarrolle correctamente durante la infancia (Consuegra, 2010; 

Parada et al., 2016). 

Horstein (2011) destaca que la autoestima puede clasificarse en base a dos criterios, que esta 

sea alta o baja, y que esta sea estable o inestable. Así, las personas que poseen una autoestima 

alta y estable son poco permeables a las influencias negativas del entorno, son capaces de 

defender sus intereses y muestran conductas adaptadas al medio. En el extremo opuesto, 

estaría la autoestima baja e inestable, que provoca sensibilidad exacerbada en muchas 

ocasiones y que las personas se dejen influir negativamente por el entorno (Branden, 1998; 

Dale et al., 2019; Parada et al., 2016). Las diferencias en los niveles de autoestima entre 

individuos son ya constatables desde la infancia y la adolescencia (Cole et al., 2001; 

Trzesniewski et al., 2003). Se ha sugerido que el tipo de autoestima que posee el adolescente 

podría incluso predecir su propia salud mental y física, sus perspectivas académicas, 

profesionales y académicas e incluso el hecho de tener problemas con la ley durante la edad 

adulta (Baumeister, 2003; Judge y Bono, 2001; Trzesniewski et al., 2006). En la misma línea 

se halla el reciente estudio de Valiente et al. (2020), para quienes poseer una autoestima alta 

correlaciona positivamente con posee buenas competencias socio-emocionales. Además, 

siguiendo a Riso (2014), poseer una autoestima negativa tiene gran trascendencia en la 

aparición de diversas psicopatologías como la ansiedad, el estrés, la depresión o las fobias; así 

como problemas psicosomáticos y desregulación emocional. 

En cambio, cabe señalar la existencia de evidencia científica que pone en entredicho el papel 

de la autoestima en algunas dimensiones relacionadas con el comportamiento humano. De 

este modo, Baumeister et al. (2003) destacan que la propia evaluación de los efectos de la 

autoestima resulta complicada debido a que muchas de las personas que poseen alta 

autoestima tienden a exagerar sus éxitos y porque el propio concepto de autoestima se 

confunde a menudo con el narcisismo, con personas que presentan actitudes a la defensiva o 

con individuos engreídos. Se ha planteado que la alta autoestima deriva de un buen resultado 

escolar, y no al revés (Bowles, 1999), y que una alta autoestima no impide que los jóvenes 

fumen, beban, tomen drogas o tengan relaciones sexuales tempranas (Abernathy, 1995; 

Andrews y Duncan, 1997; Baumeister, 2003). Sin embargo, la gran mayoría de los autores 

destaca que poseer una autoestima alta reduce las posibilidades de sufrir trastornos de la 
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alimentación en niñas y adolescentes (Button, 1995; French et al, 2001). Poseer altos niveles 

de autoestima, por otro lado, no garantiza que las relaciones mantenidas con los demás sean 

más duraderas o de mejor calidad y puede desembocar en narcisismo en determinadas 

circunstancias (Adams et al., 2000; Baumeister et al., 2003).  
 

El trabajo de la autoestima en el centro educativo 

El Informe Delors (UNESCO, 1998) establece como uno de los 4 pilares de la educación el 

aprender a ser. Los cambios físicos y psicológicos propios de la adolescencia son el origen de 

muchos de los problemas de imagen personal, autoconcepto y autoestima en los chicos y 

chicas de Secundaria, lo que implica, desde la perspectiva de diversos autores, la necesidad de 

que las autoridades educativas legislen el trabajo en el aula de tales cuestiones (Rodríguez et 

al., 2015). Además, según Rodríguez y Caño (2012), si la potenciación de la autoestima se 

incorpora de manera estable al currículo y se trabaja conjuntamente con las familias, los 

resultados serán muy beneficiosos. Por otra parte, se ha indicado la existencia de diferencias 

de género en lo referente a la autoestima, siendo más bajas las puntuaciones de los alumnos 

que las de las alumnas, y se ha aconsejado en consecuencia enfatizar el trabajo de la 

autoestima del género femenino a través de programas de aprendizaje socio-emocional en el 

centro educativo (Angelhoff, 2021; Reina et al., 2010). No obstante, es necesario recalcar que 

no todos los autores concluyen que el trabajo de la autoestima, durante terapia o en el aula a 

través de intervenciones escolares, haya demostrado ser eficaz (Baumeister, 2006; Bowles, 

1999). 
 

Beneficios de la intervención conjunta del duelo y la autoestima en el centro educativo 

La mayoría de la literatura existente se centra en la potenciación de la autoestima, no tanto 

como un camino para alcanzar el bienestar psicológico y/o desarrollo pleno de los jóvenes, 

sino como herramienta útil para optimizar el rendimiento académico del alumnado. Así, 

Cvencek et al. (2018), Muñoz (2009), Parada et al. (2016) Pizarro (2018) y Yang et al. (2019), 

entre otros, han dejado constancia de la relación significativa entre autoestima y rendimiento 

académico. Sin embargo, la literatura científica que relaciona el trabajo de la autoestima en 

las aulas con el abordaje simultáneo del duelo es escasa. Los trabajos existentes que 

relacionan ambos conceptos introducen un tercer concepto intermedio, como comunicación, 

resiliencia, bienestar psicológico o gestión emocional (Angelhoff et al., 2021; Dellmann, 
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2018). Desde estos estudios se arguye que la baja autoestima y la culpa son factores que 

predisponen a padecer un proceso de duelo prolongado (Dellmann, 2017) y se presentan las 

buenas habilidades comunicativas y los entornos propicios a la comunicación como elementos 

que mitigan la duración del duelo (Angelhoff, 2021).  

Abordar la muerte, la pérdida y el duelo se ha convertido en una creciente necesidad para los 

docentes en muchas partes del mundo (Stylianou y Zembylas, 2020). De hecho, se espera que 

los maestros de escuela primaria (sobretodo ellos), no solo apoyen el proceso de duelo en 

niños, sino también los preparen para futuras (eventuales) experiencias de pérdida y duelo 

(Milton, 2004; Stylianou y Zembylas, 2018a, 2018b). Tal y como ya se ha apuntado, los 

docentes generalmente se sienten incómodos al introducir el tema de la muerte en sus aulas 

por una variedad de razones (Stylianou y Zembylas, 2020). En ese sentido, Ortega (2019) 

propone trabajar el duelo desde edades tempranas a través de estrategias resilientes para lograr 

la potenciación de la autoestima, así como tratar en los centros la gestión del duelo como 

parte natural de la vida. La autora también alude a la necesidad de intervenir en el contexto 

educativo, ya que, junto con la familia, el colegio o instituto es uno de los principales agentes 

de socialización de los jóvenes, y señala que una persona bien orientada será capaz de 

convertir la experiencia de duelo en crecimiento personal pese al dolor. 

4. Discusión  

El objetivo principal de este estudio es aportar claves acerca de los beneficios del trabajo de la 

autoestima en el aula como medio para el trabajo del duelo en niños y adolescentes. El duelo, 

en especial el relacionado con el fallecimiento de un ser querido, apenas se trata en las aulas. 

Cuando se hace, suele ser de manera paliativa; es decir por el fallecimiento de algún miembro 

de la comunidad educativa, no de forma preventiva (Ortega, 2019). Frente a ello, la 

autoestima se trabaja de forma indirecta dentro de la gestión emocional del estudiante, sin 

poner el foco en el comportamiento y las capacidades adaptativas, destrezas que son 

fundamentales en el proceso de duelo (Cvencek, 2018).  

En la sociedad del siglo XXI imperan los cambios a grandes velocidades. Para hacer frente a 

esta realidad, los docentes deben renovarse e innovar en sus prácticas educativas. En este 

contexto, no se debería olvidarse el cultivo emocional para una normalización educativa del 

concepto de muerte. Como es sabido, el duelo es un proceso natural por que el que la inmensa 

mayoría de personas pasa varias veces a lo largo de su vida. El hecho de que la muerte y el 
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duelo sigan siendo un tema tabú parece ser una de las razones que explica la reticencia a 

presentar este tema en el aula como un contenido de trabajo (Mazzetti, 2017).  

Sin embargo, la necesidad de una comunicación abierta y honesta entre adultos y jóvenes 

sobre la muerte de un ser querido es una realidad constatada (Field et al., 2014). Diversos 

estudios han demostrado que la comunicación efectiva resulta útil para hacer frente al proceso 

de duelo y que saber comunicar de forma eficiente está ligado a poseer altos niveles de 

autoestima (Field et al., 2014; Hurd, 1999). En contraposición, la ausencia de comunicación 

durante el proceso de duelo provoca sentimientos de ansiedad, depresión y estrés en jóvenes 

(Ellis et al., 2013; Wallin et al., 2016). Un estudio de Martinčekova et al. (2020) demuestra 

que los niños que estaban menos “protegidos” de la información sobre la muerte pueden 

ajustarse mejor al proceso de duelo y que este efecto perdura hasta la edad adulta. Por todo 

ello, puede afirmarse que trabajar el duelo en el centro educativo presenta beneficios tanto 

para los alumnos/as como para sus familias (Beltrán, 2014).  

Desde el presente escrito, también se ha aportado información sobre las implicaciones de la 

autoestima en el desarrollo de la persona y en sus conductas. Así, para la mayor parte de los 

estudiosos de la materia, una alta autoestima posee beneficios para el individuo a varios 

niveles (Orth, 2018). Sin embargo, otros autores ponen en cuestión los efectos beneficiosos 

reales y concretos que posee la autoestima en determinados campos, cuestionando, por 

ejemplo, la propia metodología utilizada en las investigaciones existentes. Una cuestión en la 

que sí están todos los autores de acuerdo es en que poseer una alta autoestima ayuda a sentirse 

feliz, lo que puede actuar como factor que aminore el dolor durante el duelo y facilite la 

elaboración del mismo. Del mismo modo, los autores consultados demuestran que poseer una 

alta autoestima ayuda a perseverar en nuestras acciones, a pesar de los fallos y derrotas y 

apoyan el hecho de que la baja autoestima está ligada a la depresión bajo determinadas 

circunstancias (Baumeister, 2003). Especialmente por estos motivos, desde esta investigación 

se plantea trabajar ambos conceptos en el centro educativo y hacerlo de forma simultánea en 

la medida de lo posible. Además, cuanto antes se haga, mejor será para el estudiante. No 

obstante, se destaca que siempre será adecuado ligar el trabajo de la autoestima a la 

potenciación de las acciones con carácter ético y beneficiosas para el propio individuo y la 

comunidad que le rodea con el objeto de evitar comportamientos narcisistas (Baumeister, 

2003).  
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La principal limitación encontrada durante la elaboración de este trabajo ha sido la falta de 

literatura científica sobre el abordaje del duelo y la autoestima de forma conjunta y abierta. 

Otra limitación se basa en que los diferentes trabajos examinados utilizan metodologías 

distintas para la evaluación de la autoestima dentro de las muestras elegidas, este hecho, junto 

a la heterogeneidad propia del concepto, complica la comparación de los resultados entre 

estudios, y por lo tanto, la comprensión del alcance de las investigaciones. Como líneas 

futuras de trabajo, se propone, precisamente, aunar esfuerzos para la delimitación del 

concepto y para la elaboración de herramientas para valorar la autoestima de las personas en 

diferentes contextos culturales, cara a la obtención de datos homogéneos y extrapolables entre 

trabajos. 

Desde el presente trabajo, y como implicaciones prácticas, se propone optimizar los esfuerzos 

desde los centros educativos para aumentar la autoestima de los estudiantes en base a refuerzo 

positivo, tras llevar a cabo comportamientos socialmente deseables y de superación personal. 

Siguiendo este tratamiento de la autoestima en el aula, y normalizando el trabajo de la muerte 

en el centro educativo, gracias a la buena dirección de un profesorado formado a tal efecto y 

el apoyo de la comunidad educativa, el centro educativo podría contribuir significativamente 

al proceso de elaboración del duelo.  
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