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Introducción 

La palabra "resiliencia" procede del latin 
"resilio", que significa "volver atrds, volver en 
un salto, rebotaf. El término fue adoptado 
en las Ciencias Sociales para caracterizar a 
los individuos que, a p&ar de haber sufrido 
condiciones de adversidad, se desarrollan 
psicológicamente sanos y ewitosos. 

En castellano, también se ha utilizado 
en el campo de la Física, si se acota m6s en 
la resistencia de matenales. para referirse a 
la capacidad que iienen los cuerpos para 
volver a su forma original después de haber 
sufrido deformaciones producto de henas 
internas o externas. 

Un pnmer acercamienro sobre la defi- 
nicdn sobre reiliencia es: "Una capacidad 
universal que permite a una persona, grupo 

o comunidad prevenir, minimizar o supe- 
rar los efectos perjudiciales de la adversi- 
d a d  (The lnrernationol Resilience Project 
2009). Así se puede dear que hay perso- 
nas, matrimonios, familias, grupos, organi- 
zaciones y hasta palses con camaer'sticas 
recilientes. Otra definici6n que es m6s deta- 
llada y por tanto nos acerca al uso posterior 
que le daremos al concepto de resiliencia 
se expresa como que "...es la habilidad 
intrinseca de un sistema para ajustar su 
funcionamiento, previo o a continuación 
de cambios y perturbaciones, de tal modo 
que pueda sostener su5 operaciones aún 
despues de un acontecimiento grave o en 
presencia de estrCs conlnuado" (Resilien- 
ce Engineering Nerwork 2009). 

De la misma fuente anterior se conduye 
que cualquier sistema resiliente (desde un 
individuo a una organizaaón) debe poseer 

en algún grado las tres habilidades siguien- 
tes: 

1 .  Responder. rápida y ehcientemente, a 
perturbaciones y amenazas frecuenws. 

2. Monkorear continuamente las perturba- 
ciones y amenazas, y revisar las bases 
para este monitoreo cuando sea nece- 
sario. 

3. Anticipar los futuros cambios en el am- 
biente que puedan afectar la habilidad 
del sistema para funcionar. y la voluntad 
de prepararse contra esos cambios aun 
si los resultados son inciertos. 

Otra de las fuentes que aponan a l  tema 
actual de la resiliencia es la Ingeniería Cog 
nitiva de Sistemas (ICS) la cual utiliza como 
base, entre otras. el concepto del sistema 



so8mécnico, o sea, aquel conformado por 
los elementos hombre, tecnologia, organi- 
zaabn, ambientes (fisico, legal, social, eco- 
nómico, etc) y las interacciones entre ellos. 
La ICC se erige como un paso del desarrollo 
del analisis de dichos sictemas frente al en- 
foque conduaista, donde a las personas se 
las trata como "cajas negras", sin tener en 
cuenta sus emociones, y su capacidad de 
tomar decisiones cobre dimensiones que 
van más a116 de los antecedentes y conse 
cuencias que anteceden y continúan a los 
com pommientos. 

La ICS es un enfoque multidisciplinario 
para el diseño u optimización de los sis- 
temas socio-t&nicos complejos. Mas que 
analizar propiamente el proceso cognitivo 
humano, o sea, el proceso mental, trata 
de anzlizar el proceso cognitivo conjunto 
que se establece en el siqema, en el cual 
todos su5 elementos actúan de conjunta 
y no pueden ser separados. Por tanto, la 
ICS roma en cuenta toda la complej~dad 
en que se desarrolla el cornponamiento 
humano en su amar conjunto con los 
demás elementos. Los principios de la 
ICS han sido desarrollados en la actuali- 
dad y un número apreciable de estudios 
telacionadoc con la seguridad y salud ocu- 
pacional laboral se refieren al usc de la 
Ingeniería Cognitiva de los Sistemas como 
"Ingenieria de la Resilienua (IR)" 

La Red de lngenieria de la Resilienaa 
define a la misma como "un paradigma 
para la gestión de la seguridad que se 
enfoca en cómo ayudar a las personas a 
lidiar con la complejidad bajo presihn, pata 
alcanzar exitos" (Resilience Engineering 
A/e;work, 2009). La IR ofrece los metodos 
a t ravb  de los cuales un sistema reciliente 
puede ser evaluado o medido y las for- 
mas por las cuales puede ser mejorado 
dicho sistema. Una caraderÍsrica distintiva 
de la IR es que pone todo su énfasis en 
entender cómo se alcanza el bxito más 
que en cómo evitar al fracaso (Hollnagel y 
Woods, 2006). En efecto, pensemos sdo 

un momento en la cantidad de veces que 
los trabajadores se enfrentan a los riesgos, 
ellos son en su accionar "la ljkima barrera" 
y probablemente el kctor coincida con- 
migo en reconocer que, la inmensa ma- 
yan'a de las veces, estos trabajadores son 
exitosos en dicha interaccion. De forma 
similar pudiéramos aplicar este concepto 
respecto al an6lisis de las orgonizauones, 
entonces, una idea compleiamente dife- 
rente a lo que se hace hoy en dia en la 
gestión de la seguridad y la salud seria es- 
tudiar cdmo se obtienen los exitos en el 
dia a dia y potenciar la foma en que se 

puedan alcanzar más ficilmenre por sus 
mismos ejecutores y por otros. Es sencilla- 
mente aplicar a la gestidn de la segundad 
el mismo concepto que se utiliza en el 
anAlisis de m&todos que se hace de los 
operarios más productivos para genera- 
lizarlos y potenciados. ¿Por qué solo hay 
que aprender de accidentes e inudentes? 
¿Por quk 5610 hay que aprender de los 
eventos negativos? La IR trata de entender 
c6mo las personas aprenden y se adaptan 
ellas mismas al garantizar la seguridad en 
un ambiente que presenta fallos, peligros, 
cambios y objetivos múltiples (producti- 



vidad, seguridad, calidad, cumplimientos 
de regulaciones, disminución de impactos 
medio-am bientales, reducuón de costos, 
por solo mencionar algunos). 

Tambln pudikramos menaonar que la 
IR se asocia con la habilidad de una orga- 
nizacdn para mantener, o recobrar rápida- 
mente, un estado sable, petmitibndole 
continuar sus operaciones durante y des- 
pues de un acontecimiento desafominado 
importante, o en presencia de un estrPs sig 
n~ficativo y conlinuado (Wreathall, 2006). 
Cuando los recursos son finitos, cuando la 
incertidumbre no se puede reducir, cuando 
hay múltiples objetivos en conflicto, enton- 
c~ el enfoque de la IR indica que la segu- 
ndad se garantiza por un proceso resiliente 
y enfocado a la accrbn preventiva m6s que 
a travk de barreras y defensas reactivas, 
que es el enfoque clásico en la gesti6n de 
la seguridad (Hollnagel y Woods, 2005). En 
tPminos de seguridad y salud esto significa 
anticiparse a los peligros y a las medidas 
de canvol de los mismos de modo que se 
interrumpa el curso evoluúvo de los inci- 
dentes. 

Principios y características de la 
Ingeniería de la Resifiencia 

Como tendencia joven al fin, no hay 
un conjunto de principios universalmente 
aceptado por los que están desarrollando 

a la tR, pero algunos autores (Costella et al, 
2009) sugieren, y ecte autor coincide, en 
que los siguientes pueden ser generaliza- 
dos al revisar la literaruta: 

Compromiso de la alta direccibn. 

Flexibilidad en el diseno de los sistemas 
de rrabajo. 

Aprendizaje tanto de los accidentes 
como del trabajo normal. 

Estar consciente del estatus del sistema. 

Capacidad de anZicipar problemas, ne- 
cesidades o cambios que guie las ac- 
ciones que cambian los limites de los 
ambientes. 

Por supuesto hay un grado de coinci- 
dencia entre estos principios y otras ten- 
dencias de la gestibn de la segundad e in- 
cluso con la gesudn genéricamente, como 
es el primero que se menciona. Analice- 
mos uno  a uno: 

Compmmiso de la alta dirección: 
es un pnnapio generico. En materia de ges- 
tión de la seguridad y la salud se expresa 
en la dewiaón de la gerencia hacia estos 
aspedos y su comportamiento en conse- 
cuencia con ello, expresado tanto en su 
atenciiin directa, al menos con la misma 
intensidad que la atención que se le presta 

a otms funciones organizacionales, como 
en la asignacibn de recursos. La segundad 
debe llegar a ser asimilada como un valor 
de la organizacibn. formar parte de "la for- 
ma en que hacemos las cosas aquí", que 
es una expresian muy sintética de las múl- 
tiples que exigen sobre la cultura. 

Flexibilidad en el diseño de los 
sistemas de -bajo: hoy ya se asume 
que los errores humanos son inevitables. 
ellos forman pane del aprendizaje e inclu- 
SO se acume que son normales en este 
proceso. Es por ello que el diseiro de los 
sistemas de trabajo debe ser suficiente 
mente flexible para poder asimilar a dichos 
errores, lo cual implica que soporten dife- 
rentes estrategias para manejar los riesgos 
mas que una sola estrategia, lo cual es la 
práctica actual de los sistemas de gestibn 
de la seguridad. Hay que estudiar lo que las 
personas hacen y ver si es posibte que el 
diseno lo facilite. Otra forma de entender la 
flexibilidad es que el diseño facilite la coma 
de deasiones sin tener que esperar por ins- 
trucciones de nivel superior 

Aprendizaje tanto de Im acciden- 
tes como del trabajo normal: para ello 
se requiere un ambiente organizacional 
que soporte tanto el repone de los inciden- 
tes como el de las estrategias de adapta- 
ci6n que permiten que las consecuencias 
sean lo mds leves posible y, por supuesto, 
que garantice su diseminaabn. Se debe 



estar consciente de que c6mo se imple 
mentan los procedimientos es tan impor- 
tante como crearlos Hay que entender que 
el aprendizaje no termina en la redacción 
de los procedimientos, ni temina en el 
entrenamiento de los procedimientos, no 
termina incluso al comprobar que los co- 
nocimientos y habilidades son entendidas 
y repetidas por los que reciben el entre 
namiento, aun hay que hacer más para 
asegurarse de que los comportamientos 
se ejecutarán por los entrenados, e incluso 
finalmente se deber6 evaluar el impacto de 
lo invertido en el enuenamiento en las sali- 
das fundamentales de la organizacibn. 

E s h r  consciemte del estatus del 
sistema: las personas deben emr conc- 
Qentes tanto del estatus individual como 
del estatus de las defensas del sistema, y 
esto debe evaluarse frecuenrernenie. Por 
supuesto ser6 necesario en cada organiza- 
ción definir aquellos indicadores que per- 
rnitirdn monitorear el egatus del sistema. 
Garantizar esto va a permitir, por ejemplo, 
evaluar el balance entre producción y se- 
guridad en un momento dado y tomar las 
acciones necesarias para su ajuste. 

Capacidad de anticipar pmble- 
mas, n-¡dad- o cambiw que 
p i e  las acciones que ombian tos 
limites de los ambientes: para ello se 
necesita una completa disposiubn a la ac- 
ción pceventiva y poseer la capacidad de 

interrumpir los eventos que conllevan a los 
accidentes. 

Tal como declaran Woods y Hollnagel, 
dos de los mayores impulsores de la IR, 
puede asumirse que la resiliencia es una 
propiedad de los sistemas que podría ser 
comaentemente disehada y gesuonada, 
aun pensando que el desarrollo de una 
ectructurauon fuerte en tCrminos de con- 
ceptos, principios y mktodos es tá  aún en 
un proceso de elaboracidn (woods y Ho- 
Ilnagel, 2006). 

Parece obvio que la Ergonornia y el con- 
cepto de IR ~esultan muy interconectados. 
En el diseño y perfeccionamiento de los 
sistemas hay muchos lazos de conecbvidad 
entre estos conceptos, aun aceptando que 
los objetivos de la aplicación de la Ergono- 
rnia sobrepasan et lograr la estabilidad en 
la operación de los sistemas. Respecto al 
diseño ergonómico de sistemas comple 
jos, la resiliencia puede ser asegurada, por 
ejemplo, a parbr del uso de la sirnulaSCin 
(Comes et 01, 2009), lo cual necesitaría: 

1. Representar las actividades futuras. 

nizaadn, ambientes) y sus interaccio- 
nes. 

Lbgicarnente, cuanto m6s complejo es 
el sistema, rnác complejo y dificil sera el 
metodo de simulación necesario, pero sin 
duda la experiencia indica que en el diseño 
de sistemas (incluyendo objetos que serdn 
utilizados por los humanas), la simulación. 
las pruebas de usabilidad. las pruebas de 
desempeño del sistema antes de su "lan- 
zamiento" son cada vez un factor que mar- 
ca la diferencia entre el éxito y el fracaso 
del dlserio. 

Respecto al perfeccionamiento de los 
sistemas en operación, igualmente existe 
todo un conjunto de herramientas de la 
Ergonomia actual que puede ser aplicado 
para lograr aumentar la resiliencia de los 
sislemas. Basado en la experiencia del 
autor, en este articulo se enfocará a las 
organizaciones como objetos de perfeccio- 
namiento. 

Hay al menos cinco caracteríslicas de las 
organizaciones que definen a la capacidad 
de resdiencia de la misma: 

2. Representar los diferentes modos de l .  En circunstancias difiules, sea debido 
funcionamiento del sistema cognitiwi. a crisis, recesiones, accidentes, pro- 

blemas de mercado, etc.. e5 capaz de 
3. ldenbficar entonces las posibles periur- operar más eficientemente que otras. 

baciones y fallas entre los componentes convirtiendo los problemas en oponu- 
del sistema (personas, rndquinas, orga- nidades. 



En circunstancias "normales" es capaz, 
sin evimr los grandes retos y presiones, 
de reducir las tensiones entre tos com- 
ponenres de sus sub-sistemas, pemi- 
tiendo aumentar la daenaa global. 

Entiende que las dinámicas humanas 
son fuente de su desarrollo, y le prestan 
atención a las personas que la compo- 
nen de forma intqtal. 

Entiende que las causas de las perturba- 
ciones van m6s alld del individuo. 

Es democr6aca, en ella se valora la crea- 
ción e innovacidn colectiva, la transpa- 
rencia en las comunicaciones, la pam- 
cipacihn en la roma de decisiones y se 
cree y confia en sus trabajadores. 

Desarrollo de la Resiliencia en 
las organizaciones 

iCbmo desarrollar la resilienb? Según 
lo q u e  puede sintetizarse de la bibliografia 
actual (Akselsson, Ek, Koorririeel, Stewan 
y Ward, 2009; Hollnagel y Rgaud, 2006; 

3s imprescindible 
realizar analisis 

predictivos: cuanto 
C 

nás se modele el 
futuro, mejor se 
podrá enfrentar, 

modificar y 
cambiar 

Hollangel, Woods y Levenson, 2006; Sheri- 
dan, 2008; Woods, 2006) y de la experien- 
cia del autor, hay una serie de acciones que 
se pueden implementar para desarrollar la 
resiliencia en las organizaciones. A conh- 
nuaciiin se enuncia cada una de ellas y se 
detallan aspectos que pueden contribuir a 
las mismas. 

Enfatizar la anticipadon de hkim 
incidentes y d aprendizaje de las ac- 
ciones que mitigaron o permitieiuin 
la rápida reniperaci6n de incidentes 
pasados 

Para ello debe desarrollarse la gestidn 
del conocimiento en la organizacidn. El ob- 
jetivo es asegurar la disponibilidad inmedia- 
ta del conocimiento que se adquiere en la 
organización por sus miembros, así como 
la incorporacibn del conoamiento externo. 
El uso de la informatica y las nuevas tec- 
nologfas de la información abren sin duda 
un espacio para optirnimar a niveles muy 
altos la gectión del conocimiento, pero no 
puede olvidarse lo basico: la ecritura de un 
procedimiento, y su ensefianza, es gecuón 
del conocimiento y se hace desde mucho 
tiempo atrás, ¿hasta dónde se puede llegar 
hoy? 

Es tambih imprescindible el realizar 
todo tipo de andlicis predictivos relevan- 
tes, cuanto mas se modele el futuro, me- 
jor preparado ce estará para enfrentar10 e 
incluso para modificarlo y cambiarlo. Los 
analisis prediawos de riesgos entran en 
esta categoría, los mismos se cornplejiza- 
rán a medida que se complejice el obje- 
to de análi~is y los métodos deberan ser 
escogidos adecuadamente. Por supuecto, 
para hacer análisis predictivos de cualquier 
tipo, es necesaria la modelacibn matem6- 
t ia del sistema, y ege es un campo que 
tiene todo el potencial para ser adccua- 
damente explotado, lo cual dará paso a 
su vez a la utilizacibn de las técnicas de 
simulación de sistemas, incluidos sistemas 
complejos. 

Los análisis de brechas en diferentes 
procesos del sistema permitirán comparar 
lo5 estados deseados, bien sea de aque 
Ilos formalizados en el trabajo prescrito, 
bien sea de aquellos a los que se quiere 
llegar, con los estados del trabajo real. Po- 
cas veces hay consciencia de la existencia 
de grandes brechas entre el trabalo pres- 
mito y lo que realmente se realiza por el 
ejecutor directo. Hay múltiples causas, pero 
la mayon'a de las veces ha existido un pro- 
ceso adaptativo y probablemente evolutivo, 
por parte del ejecutor directo, para poder 
realizar el trabajo con la productividad, se- 
guridad. erc adecuadas. No es algo ram 
encontrarse que el trabajo prescrito, expre- 
sado en procedimientos, reglas, normas, 
etc, esth desactualizado y han tenido que 
ocurrir improvisaciones para poder ejecutar 
el trabajo. Es mds fdcil escribir todo un siste- 
ma documental que mantenerlo actualiza- 
do, &e es usualmente un reto complicado. 

Medir continuamente las variables 
del estado del sistema 

Lo primero que se debe revertir es el 
knfasis en la mediciiin reirospectiva. Hay 
que dirigir los esfuerzos en la medicion 
prospedva versus la retrospeaiva. En ma- 
tena de seguridad, como en muchas otras. 
la mediadn retrospectiva da muy pofi  in- 
fomaadn para actuar respecto al futuro. 
Esto se vuelve especialmente grave cuan- 
do los sistemas complejos adquieren una 
estabilidad aparente con una frecuencia 
baja de accidentes e incidenres. Está ya 
muy claro que la ausencia de incidentes 
no significa necesariamente un estado de 
excelencia en seguridad, las causas de que 
aparezcan accidentes e incidentes, enve las 
que ce incluyen habitualmente procesos 
graduales de degradación de los elemen- 
tos de los sistemas, y de sus barreras de 
seguridad, pueden en cualquier momento 
cambiar el escenario y provocar un aconte 
cimiento grave, ya eaá suficientemente do- 
cumentado todo esto. como para ignorarlo 
en la gestión de la seguridad. 



El uso de indicadores prospectivos, que 
permitan tomar acciones para regular al sis- 
tema (en inglés "Leading Indicators'?, debe 
ser implernentado, cantando con la espe 
cilicidad de cada organización. A modo de 
ejemplo uno de estos indicadores, al con- 
ducir un coche, serk el valor de la velocidad 
del mismo; el conducror continuamente 
puede regular sus acciones en el sistema a 
pamr de dicho indicador. La introduccih de 
indicadores prospeavos es también una 
de las causas del por que del exito de los 
Procesos de Genion de la Seguridad basa- 
dos en los Comportamientos. ellos utilizan 
mediciones del comportamiento, las cuales 
se convierten en Índices que permiten co- 
nocer, previa a su ocurrencia, el estatus del 
sistema, y entonces facilitan su regulación 
(Montera, 2006). 

Aquetlas organizaciones que ya uuiicen 
procesos de daeccibn de desviaciones y 
análisis de las mismas, para la definición de 
acciones correctivas y preventivas, como 
forma de asegurar su no recu~encia (pre 
ceso usual en un sistema de calidad tipo 
150 9000), sdo tienen que exrender el 
alcance de este procesos m6s a116 del obje- 
tivo de la calidad, o incluir la seguridad y la 
salud como los aspectos inseparables en la 
practica de lo que es la calidad (se pueden 
separar artificialmente, pero objehvamente 
están unidos) . 

Por uhmo , aunque no menos impor- 
tante, debemos mencionar en este acápi- 
te que la medicion del dima organiza~ivo, 
especifjcamente el clima de la seguridad 
en lo que nos ocupa, y especialmente el 
proceso que debe seguir a esta medición 
(o sea, el andisis colemvo de los resultados 
y las propuestas de medidas que permitan 
mejorar y avanzar en la cultura que se pre  
tenda) es un proceso prospectivo, donde 
se pala de influir en la cultura de la orga- 
nizacidn para que la misma sea propensa 
a aduar como una eficaz barrera ante los 
nesgos, lo cual sin duda aumentíiia la resi- 
lienaa de la organiracidn. 

Investigar para aprovechar las dife- 
rencias entre el trabajo p m d t a  y el 
trabajo real 

Las diferencias entre el trabajo prescrito 
y el trabajo real se pueden asumir como 
un problema negativo o como una opor- 
tunidad de mejorar. La IR la asume en 
su segundo enfoque, y para desanollarlo 
hay que estimular un clima de reporte, 
estimular el respeto mutuo entre gerencia 
y trabajadores, lo cual implica desarrollar 
la confianza en la organiaa6n. Solo con 
esta confianza, habrá informaci6n real y 
la misma fluirá por los procesos que se 
diseñen para captarla, a fin de cuentas, la 
gestidn de la seguridad funciona a base de 
información, sin ella, es muy limitada en 
el mejoramiento continuo. Por supuesto, 
hay que asegurarse de ser consecuente; 
tiene que pasar algo con los reportes, las 
personas necesitan ser fetroalirnentadas, 
si no es asl, es fad predecir que los repor- 
tes decaerdn rápidamente y todo quedara 
como un "programa m6s que se inventa- 
ron en la gerencia". 

Un buen aspecto sería lograr que los 
ejecutores directos propongan los proce- 
dimientos y participen en la creación de 
las politicas. f S ampliamente conoc~do 
que a mayor patacipación, m& se invo- 
luuarin las personas en los procesos que 
interesen y, claro, no es lo mismo pedirles 
opinión de, por ejemplo, un nuwo pro- 
cedimiento creado antes de ponerlo en 
practica, lo cual es una forma bala de par- 
ticipación, que solicitarles que escriban el 
borrador del procedimiento, tal como ellos 
lo entienden para después pasar por los 
niveles de revisión conjunta y aprobacibn, 
lo que sl es un nivel de participacibn. 

Una buena práctica es estimular las 
sugerencias, especialmente por aquellos 
con menos enarus o autoridad en la orga- 
nizacion; ello le dar6 realmente mis credi- 
bilidad al proceso. Hay que recordar que 
los elecutores direaos son una magnífica 

fuente de conocimientos sobre los nesgos 
y sus formas de controlarlos, solo que se 
necesita la herramienta adecuada para ex- 
traer y formalizar dicho conocimiento. 

Investigar la carga de trabajo men- 
tal 

Aún cuando es cierto que las herra- 
mientas y las rnetodologías disponibles 
para su estimación son subjetivas. que los 
metodos disponibles no tienen la consis- 
tencia y la fiablidad que quisikramos, lo 
que sl esth adecuadamente comprobado 
es que altas cargas de trabajo mental pre- 
dicen a la dicminución del desempeño. El 
amplio campo de l a  carga de trabajo men- 
tal es16 tambien muy asociado a la eva- 
luación psicosociolbgica del sistema que 
sea y a los niveles de complejidad que se 
pretenda, por lo que hay un claro punto 
de uni6n en este aspecto. 

Motivar para aprender 

Mucho se ha escrito sobre la necesidad 
de motivar para aprender a las organiza- 
ciones y el papel de ello como clave del 



éxito, por lo que no se pretende ampliar 
sobre este tema. Solo cabe insistir en que 
se debe capaatar continuamente, tanto a 
ejecutores como a jefes, los cuales son 
frecuentemente olvidados. Se deberia es- 
timular la flexibilidad en la aplicación de lo 
aprendido bajo reglas organizacionales, y 
generar la confianza en que los procedi- 
rnien~os, reglas, etc pueden ser mepra- 
dos s i  es necesario, lo cual motiva a l  re- 
porte de lo que se crea sea una mejora y 
contribuye a mejorar el desempeño. 

Lograr un estado de preparación en 
recursos 

Sin dudas esto contribuir6 a desarrollar 
la resiliencia en una organiaaciiin, aunque  
claramente deberá ser balanceado lo que 
esta en invenerio, de aquello que puede 
ser Iáclmente obtenido de los proveedo- 
res. Un caso especial lo constituye la pre- 
paracidn en aqueltos recursos necesarios 
para enfrentar eventos negativos serios si 
Itegacen a ocurrir, generalmente este tipo 
de recursos tendrán un papel destacado 
primero en el enfrentamiento, o sea en 

la limitacrón de las consecuencias direc- 
tas, y posteriormente en la recuperaobn. 
Cuando se mencionan recursos hay que 
tener en cuenta que los mismos tambien 
implican personas preparadas y con cono- 
cimientos de que hacer. 

Lograr un estado de vigilancia orga- 
nizadonal 

Este estado debe en primer lugar tra- 
ducirse en una no comp!acenua con lo 
logrado, por ejemplo que no disminuyan 
las acciones preventivas ni las inversiones, 
aún cuando no hay historia reciente de 
incidentes. Tan pronto como se crea que 
se ha hecho ya lo mdximo, se comienza 
el camino del retroceso. Es bien conocido 
el tema de los riesgos latentes o la teoría 
de los iiesgos patbgenos. Un sistema es- 
tablemente seguro conhamente nece- 
sira ser mantenido en todos los ordenes, 
pues hay una tendencia inevitable hacia 
la degradacibn del mismo y los riesgos 
funcionan como los microorganismos 
patógeno5 residentes en nuestro cuerpo: 
están presentes y no se evidencian mien- 

tras el sistema no les de oportunidad. pero 
tan pronto se afeae el "sistema inmune", 
ahí aparecerdn y provocaran enfermeda- 
des. Los signos que informen acerca de la 
necesidad de intervención, bien sea para 
sustituir una parte de una máquina, bien 
sea para adecuar un proceso de investiga- 
ción de desviaciones, deben ser recono- 
cidos y la organización deberia formalizar 
los procesos para hacerlo. 

Conclusiones 
La Ingeniería de la Resiliencia está más 

enfocada hacia los aspectos cogniiivos y 
organizacionales. hoy es aún m& cua- 
litativa que cuantitaúva en los métodos 
que propone. Uno de los retos es defi- 
nir mediciones e indicadores especlficos 
tanto cuantitativos como cualitativos de 
sus diferentes atributos. Bdsicamente me- 
jorar la resiliencia en las organizaciones 
signika desarrollar los comportamientos 
relacionados con las competencias que 
la caracterizan: capacidad de deteccibn. 
capacidad de anticipación y capacidad de 
accidn prevenuva. O 
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