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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En enero se declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 

denominado comúnmente COVID-19, el mismo que en marzo declarada como una pandemia 

que lo convirtió en un estado de emergencia sanitaria y social (Organización de las Naciones 

Unidas [ONU], 2020). Este virus ha modificado, la forma en que el individuo percibe su 

presente, futuro e incluso pasado (Jiang et al., 2020). En ese sentido las personas han 

cuestionado su papel en la vida o lo que hasta el momento creían (Berenzon-Gorn, Saavedra-

Solano & Galván-Reyes, 2018); originando un impacto en su estilo de vida (Centers for 

Disease Control and Prevention [CDC], 2020) debido al distanciamiento social, cuarentena o 

aislamiento (Sociedad Española de Psiquiatría [SEP], 2020) que está teniendo como efectos 

colaterales estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad (American Psychological Association 

[APA], 2019).  

En ese sentido, el papel del estrés en el ámbito emocional y su impacto en el organismo 

(Qiao-Tasserit et al., 2017) desde la perspectiva de la psicología positiva es estudiado bajo el 

concepto de resiliencia (Duckworth et al., 2005; Sisto et al., 2019). Históricamente, el 

término proviene de testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración nazis de la 

Segunda Guerra Mundial (Aksha & Emrich, 2020); donde se distinguió por qué algunos 

rehacían su vida y otros estaban sumidos en desesperación (Kamara, Akombi, Agho & 

Renzaho, 2018) frente a situaciones que pueden ser consideradas adversas (Choi et al., 2019, 

Infante, 2008).  

En ese contexto, la resiliencia es considerada un rasgo individual que implica afrontar 

la adversidad positivamente y conseguir un ajuste óptimo (Connor & Davidson, 2003; Ong, 

Bergeman, Bisconti, & Wallace, 2006). De este modo, la resiliencia al estar en función de los 

resultados del comportamiento puede ayudar al individuo a recuperarse positivamente de la 
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adversidad (Garmezy, 1991; Harvey & Delfabbro, 2004; Masten, 2001).  Por otro lado, la 

resiliencia puede ser considerada como un proceso dinámico donde las personas se adaptan 

activamente y se recuperan con mucha rapidez de las adversidades (Fergus & Zimmerman, 

2005; Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000; Luthar & Zelazo, 2003; Melillo & Suárez, 2001). 

En consecuencia, es una característica de la personalidad que modera el efecto negativo del 

estrés y fomenta la adaptación (Wagnild & Young, 1993). 

En los últimos años, la resiliencia se ha convertido en un tema fundamental para hacer 

frente a la vida (Wiig et al., 2020) con el objetivo de mejorar la adaptabilidad interna de todos 

(María van de Lindt, McAllister, Ellingwood, & Harvey, 2020); convirtiéndose así en la 

capacidad de recuperación, que se aprende y desarrolla (Bandura, 1986; Bandura, 1994; 

Essuman, Boso, & Annan, 2020). Desde los modelos teóricos, la resiliencia se desarrolla si el 

riesgo y la protección permanecen en constante movimiento (García, García, López-Sánchez, 

& Días, 2016); es decir, en el riesgo inherente a la vida, existe un contexto de seguridad que 

ayuda a la protección de los riesgos cotidianos (Baston, et al., 1987; Pérez-Fernández, 2004; 

Schiera, 2005; Uriarte, 2010). 

Por ende, la resiliencia es crucial frente al infortunio o a la particularidad del 

confinamiento (Djalante, Shaw, & DeWit, 2020; Pinquart, et al., 2007); el mismo que 

provoca tensión, sensación de inutilidad y frustración (Wang, Chen, Gong, & Yan, 2016). Sin 

embargo, en la medida en que el individuo aprenda a colocar en perspectiva la situación y 

encontrar sentido de vida, le será más fácil enfrentar la desgracia (Pérez et al., 2004; Yao & 

Hsieh, 2019). 

Por otro lado, la satisfacción con la vida (SCV) es considerado uno de los componentes 

del bienestar psicológico (Fierro, Keane, & Resick, 2000) que se desprende de las 

condiciones en que se desarrolla la existencia del individuo (Blanco & Díaz, 2005; Jadue, 

2005). De ese modo, SCV es una variable que involucra la evaluación global de la vida de 

https://www.elsevier.es/es-revista-acta-investigacion-psicologica-psychological-111-articulo-resiliencia-diferencias-por-edad-hombres-S200747191370944X#bib0170
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manera positiva (Montoya & Landero, 2008) y comprender un juicio global del bienestar 

basado en los aspectos que las personas pueden considerar como relevantes (Diener & 

Seligman, 2004). En consecuencia, se evidencia a través del juicio cognitivo que haga la 

persona sobre su vida (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985).  

De modo, la SCV es una evaluación subjetiva que contribuye al bienestar general 

(O'Connor, Hill, Kaya, & Martin, 2019) considerado como un estado de bienestar para sentir, 

pensar y actuar de manera decidida (Benavides, Delclós, & Serra, 2018) ayudando a disfrutar 

de la vida mediante el bienestar subjetivo y experiencia emocional del individuo (Kaida & 

Kaida, 2019). Además, SCV ayuda a encontrar el apoyo interno de supervivencia (Carstensen 

et al., 2020); que sin ese apoyo la psique se vuelve más vulnerable y, por lo tanto, más 

propensa a enfermarse (Brooks, Bee, Lovell, & Rogers, 2020; Wisner, 2004). 

En la juventud y adultez, el estrés es considerado un problema común; que requiere de 

resiliencia y satisfacción con la vida, brote del virus a nivel individual y social provoca un 

estado de estrés que requiere de variables intrínseca para su afrontamiento (Lupe, Keefer, & 

Szigethy, 2020; Solano, 2020; Vinkers et al., 2020). De acuerdo, con la Compañía Peruana de 

Estudios de Mercado y Opinión Publica (CPI, 2019) y sus estimaciones y proyecciones de 

población en base al Censo 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la 

población extrapolada correspondiente a los 18 a 59 años sería de 18 266 838 donde el 

49.93% son mujeres y el 50.07% son varones. Ahora bien, el Ministerio de Salud señala que 

existen 801 752 jóvenes adultos positivos de COVID-19 correspondiente al 76.46 % donde 

20 147 casos han fallecido (Ministerio de Salud [MINSA], 2021). Al respecto un estudio 

bibliométrico revela el crecimiento exponencial en temas relacionados con el COVID-19 

(O'Brien et al., 2020). En ese sentido, resulta necesario examinar variables psicológicas como 

resiliencia y satisfacción con la vida en esta situación de pandemia; porque se sabe que tienen 

un impacto en la salud física y mental (Chrisinger, Gustafson, King, & Winter, 2019). 
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Algunos estudios señalan que la resiliencia puede ser diferente de acuerdo con la edad 

(Gínez-Silva, Morán, & Urchaga-Litago, 2019); otros que la satisfacción con la vida depende 

de la edad, sexo y del espacio geográfico (Arévalo-Avecillas et al., 2019; Cipora, Konieczny, 

Karwat, Roczniak, & Babuśka-Roczniak, 2018; Díaz, 2017; González-Arratia, López, & 

Valdez, 2015; Han & Gao, 2020; Huang et al., 2020; Moreta-Herrera et al., 2018). Asimismo, 

un estudio realizado en España durante la época del COVID-19 demuestra que son los 

varones quienes presentan mas satisfacción con la vida y resiliencia en comparación con las 

mujeres y que las personas más jóvenes presentan mayor satisfacción con la vida, pero menor 

resiliencia (Lozano-Díaz, Fernández-Prados, Figueredo-Canosa & Martínez-Martínez, 2020). 

Por otro lado, son diversos los estudios que demuestran una gran relación entre la 

resiliencia y satisfacción con la vida. Esto ha sido demostrado en mujeres españolas con 

diagnóstico de cáncer de mama (r = .66, Zayas, Gómez-Molinero, Guil, Gil-Olarte, & 

Jiménez, 2018); en personas estadounidenses con tartamudez (r = .58, Plexico, Erath, Shores, 

& Burrus, 2018); en estudiantes universitarios españoles (r = .54, Cejudo, López-Delgado, 

Rubio, & Rubio, 2016) y estudiantes universitarios peruanos del departamento de Arequipa 

ante las situaciones sociales desfavorables (r = .53, Villalba, & Avello, 2019); en estudiantes 

universitarios españoles de psicología, empresariales, educación social, enfermería, y 

estudios ingleses (r = .39, Cruzado, 2017); en estudiantes peruanos de psicología (r = -.30, 

Vicente, 2019). Finalmente, sólo un estudio sugiere una pequeña relación que ocurre en 

beneficiarias de programas sociales (r = .13, Rodríguez, 2019). En ese contexto, 

recientemente también se ha demostrado la relación entre la satisfacción con la vida y 

resiliencia en una situación de COVID-19 evidenciando una correlación moderada en 

Turquía (r = .47, Karataş & Tagay, 2021); resultados que son similares a un estudio español 

que también señala una relación moderada en estudiantes universitarios (r = .46, Lozano-Díaz 

et al., 2020). Además, otro estudio revela su gran relación con el Bienestar (r = .53, Sood & 
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Sharma, 2021) y como la satisfacción es el elemento cognitivo del Bienestar (Moyano y 

Ramos, 2007) resulta importante tomarlo en cuenta. 

En ese contexto, resulta relevante en Latinoamérica y en específico en el Perú 

profundizar sobre el impacto del COVID-19 en la Salud Mental (Ho, Chee, & Ho, 2020) a 

través de variables positivas. Por ende, el objetivo de este estudio es determinar la relación 

entre resiliencia y satisfacción con la vida en una muestra de jóvenes adultos peruanos. El 

mismo que se justifica porque a nivel teórico, el estudio permitirá aumentar el marco 

conceptual de la relación entre las variables en una población en situación de aislamiento 

social obligatorio. A nivel práctico, permitirá la toma de decisiones para el abordaje de ambas 

variables en el supuesto caso que demuestren una relación al menos moderada. A nivel social, 

ayude a visibilizar una problemática aun oculta que permitirá generar políticas de educación 

emocional en el contexto peruano.  

1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida se relaciona la resiliencia y satisfacción con la vida en jóvenes y 

adultos peruanos durante el confinamiento por COVID-19? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

- Determinar en qué medida se relacionan la resiliencia y satisfacción con la vida 

en jóvenes y adultos peruanos durante el confinamiento por COVID-19. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

- Identificar las diferencias que existen en la resiliencia de jóvenes y adultos 

peruanos durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con la edad. 

- Identificar las diferencias que existen en la satisfacción con la vida de jóvenes y 

adultos peruanos durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con la 

edad. 
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- Identificar las diferencias que existen en la resiliencia de jóvenes y adultos 

peruanos durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con el sexo. 

- Identificar las diferencias que existen en la satisfacción con la vida de jóvenes y 

adultos peruanos durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con el 

sexo. 

- Identificar las diferencias que existen en la resiliencia de jóvenes y adultos 

peruanos durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con el espacio 

geográfico. 

- Identificar las diferencias que existen en la satisfacción con la vida de jóvenes y 

adultos peruanos durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con el 

espacio geográfico. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general. 

- Existe relación moderada y directa entre la resiliencia y satisfacción con la vida 

en jóvenes y adultos peruanos durante el confinamiento por COVID-19. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

- Existen diferencias moderadas en la resiliencia de jóvenes y adultos peruanos 

durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con la edad. 

- Existen diferencias moderadas en la satisfacción con la vida de jóvenes y adultos 

peruanos durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con la edad. 

- Existen diferencias moderadas en la resiliencia de jóvenes y adultos peruanos 

durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con el sexo. 

- Existen diferencias moderadas en la satisfacción con la vida de jóvenes y adultos 

peruanos durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con el sexo. 
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- Existen diferencias moderadas en la resiliencia de jóvenes y adultos peruanos 

durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con el espacio geográfico. 

- Existen diferencias moderadas en la satisfacción con la vida de jóvenes y adultos 

peruanos durante el confinamiento por COVID-19 de acuerdo con el espacio 

geográfico. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo (Montero & León, 2007), de 

estrategia asociativa, de tipo predictiva, de corte transversal con un diseño correlacional 

simple (Ato, López, & Benavente, 2013). 

2.2. Población y muestra  

La población está determinada por 16 679 979 personas peruanas de tres regiones, de 

ambos sexos, comprendidas entre las edades de 18 a 59 años, cuyas características son que 

vive en Perú, que se encuentren en aislamiento social por las medidas de contención a causa 

del COVID-19. El tamaño de muestra en un primer momento fue determinado mediante el 

cálculo de proporción de la población (Morales, 2012), en un segundo momento y con base 

en cada una de las regiones (Costa, Sierra y Selva) y estratos (mujer, hombre, joven, adulto) 

se calculó el tamaño muestral mediante el programa G*POWER en su versión 3.1.9.2 

estableciéndose los siguientes parámetros: Nivel de significancia (α = .05), potencia 

estadística (1-β = .95), efecto esperado (ρ = .30). El cálculo reveló un tamaño muestral 

mínimo de 138 datos. Para mayores detalles véase la Tabla 1.  
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Tabla 1. Descripción del tamaño muestral en el estudio  

Descripción del tamaño muestral en el estudio  

Región Estrato N n1 e (%) n2 

Costa Mujer 5085898 632 4 

138 

Hombre 4777301 339 6 

Jóvenes 6039610 730 4 

Adultos 3823589 241 7 

     

Sierra Mujer 2766781 196 7 

Hombre 2632619 214 7 

Jóvenes 3320537 213 7  
Adultos 2078863 197 7 

     

Selva Mujer 705861 43 15 

Hombre 711519 157 8 

Jóvenes 886886 52 14 

Adultos 530494 148 9 

     

Perú 2017 16679979 1581 8 
Nota: La estimación de la muestra fue a un nivel de confianza del 95 %; N: Población; n: Muestra 

estimada; e: Margen de error; n1: tamaño de muestra proporcional; n2: tamaño de muestra para 

parámetros correccionales.  

 

Dentro de los criterios de inclusión se consideraron: a) participar voluntariamente, b) 

vivir en Perú, c) estar en el rango de edad, y d) estar en aislamiento social; mientras que los 

criterios de exclusión: a) omitir datos de edad, sexo y/o región; y b) poseer patrones inusuales 

de respuesta, como elegir la misma alternativa en casi todos los ítems. 

El muestreo se realizó mediante un procedimiento probabilístico de tipo estratificado; 

además, se consideraron dos elementos principales para garantizar la representatividad como 

la proporcionalidad y la estratificación (Argibay, 2009).     

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

La recolección de información se realizó con la técnica de la encuesta mediante una 

encuesta virtual porque la recolección de forma física no era posible por las medidas de 

contención del COVID-19 planteadas por el Gobierno peruano (Torres, Salazar, & Paz, 

2019). Para el estudio se utilizaron dos instrumentos de medición:  
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Wagnild and Young's Resilience Scale (1993), en la versión peruana de Acosta (2017). 

La escala está compuesta por el Factor 1 denominado Autoconfianza, Independencia, 

Perseverancia, Balance formado por 7 ítems (2, 3, 4, 6, 12, 13, 14), que evalúa como la 

persona demuestra una independencia y se siente como un ser único, constante en alcanzar 

sus metas y confía en sus habilidades; el Factor 2 designado Decisión, Perspectiva de vida 

estable, Invencibilidad compuesto por 3 ítems (1, 8, 18), que evalúa como el individuo 

muestra la confianza en sí mismo y su talento para persistir ante los obstáculos; el Factor 3 

nombrado  Flexibilidad, Poderío conformado por 5 ítems (5, 7, 9, 10, 11), que evalúa como la 

persona mantiene un equilibrio de su vida y experiencia, actúa con tranquilidad y una 

moderada actitud ante los problemas y el Factor 4 titulado Ingenio, Adaptabilidad constituido 

por 4 ítems (15, 16, 17, 19), que evalúa al sujeto alcanza entender el sentido de vida y la 

forma de vivir. Su alternativa de respuesta está en formato Likert del 1 al 7 (1 = Totalmente 

en desacuerdo, 7 = Totalmente de acuerdo). Con relación a sus propiedades psicométricas, la 

ER evidencia validez basada en la estructura interna mediante el análisis factorial que 

demostró la existencia de cuatro factores; asimismo, su fiabilidad fue obtenida mediante el 

alfa de Cronbach y puede ser considerada buena ( = .84).  

Satisfaction With Life Scale (SWLS) de Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985), en la 

versión peruana de Calderón-De la Cruz, Lozano, Cantuarias e Ibarra (2018). La escala es 

una medida autoinformada que evalúa la satisfacción con la vida de forma unidimensional, 

compuesto por 5 ítems. Su alternativa de respuesta está en formato Likert del 1 al 5 (1 = Muy 

en desacuerdo, 5 = Muy de acuerdo). Con relación a sus propiedades psicométricas, la SWLS 

evidencia validez basada en la estructura interna mediante el análisis factorial que demostró 

la existencia de un solo factor; asimismo, su fiabilidad fue obtenida mediante el alfa de 

Cronbach y puede ser considerada aceptable ( = .78). 
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2.4. Procedimiento 

Inicialmente, se elaboró un cuestionario virtual que contenía la ficha sociodemográfica 

y los instrumentos de medición. En primer lugar, los participantes firmaron el consentimiento 

informado en donde se señala el carácter voluntario, confidencial y anónimo del estudio. En 

segundo lugar, respondieron la ficha sociodemográfica y los instrumentos de medida, los 

mismo que contenían instrucciones especificas (en la parte superior) de cómo responder a 

cada uno de los cuestionarios. En tercer lugar, se realizó un piloto con 30 participantes por 

región a fin de estimar el tiempo promedio de respuesta y examinar dificultades en la 

comprensión de los ítems. Finalmente, se administró de manera masiva a jóvenes y adultos de 

la región Costa, Sierra y Selva del Perú.  

En relación con el análisis estadístico se utilizó el software libre JAMOVI en su 

versión 0.95.12. Previamente, se examinó la distribución de los datos y presencia de outliers 

mediante la visualización del grafico de Q-Q Plot y Box Plot respectivamente (véase anexo 1 

y 2), evidenciándose una alteración de la distribución normal y la presencia de varios outliers. 

En ese sentido, se prefirió la utilización de métodos robustos. Segundo, se calcularon los 

estadísticos descriptivos (trimmed, desviación estándar, asimetría, curtosis, omega) para cada 

una de las variables en estudio. Tercero, se estimó el coeficiente de correlación Pearson 

Winsorizado (Ventura-León, 2020a), para establecer los valores interpretativos se 

consideraron las recomendaciones de Cohen (1988) donde: rw ≥ .10 pequeño, rw ≥. 30 

mediano y rw ≥ .50 grande. Cuarto, se realizaron las comparaciones con el Test de Yuen, 

utilizándose la medida del efecto explicitaría (ξ), con puntos de corte generales, en vista que 

no se contaba con la suficiente información empírica para establecer puntos de corte 

específicos. De ese modo: < .30 es pequeño, .30 - < .50 es mediano y ≥ .50 es grande (Mair & 

Wilcox, 2020). 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables en estudio. Se 

observa que la mayor media recortada en las dimensiones la presenta F1 y la menor F2. En 

relación con su variabilidad F1 presenta el mayor error estándar y el más pequeño lo presenta 

F4. Respecto a la asimetría todas las variables tienen una tendencia a puntuaciones altas; 

mientras que, los valores de curtosis son > 1, lo que indica una alta concentración de datos al 

centro de la distribución. Adicionalmente, se calculó la fiabilidad para cada una de las 

variables en estudio las mismas que son > .65 y pueden ser consideradas aceptables.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables en estudio 

Estadísticos descriptivos de las variables en estudio  

Dimensiones Trimmed SE Min. Max. g1 g2 Ω 

F1 40.6 0.16 8 49 -1.17 1.78 .78 

F2 17.9 0.08 3 21 -1.18 1.57 .67 

F3 29.9 0.13 5 35 -1.26 1.66 .85 

F4 23.3 0.01 4 28 -1.15 1.63 .78 

Resiliencia 111.7 0.40 21 132 -1.39 2.43 .93 

Satisfacción con la vida 17 0.16 5 25 -0.17 -1.05 .92 
Nota: Trimmed = Media recortada; SE = Error estándar; Min = Mínimo; Max = Máximo; g1 = 

Asimetría; g2 = Curtosis; ω = Omega.  

 

En la Tabla 3 se presentan los coeficientes de correlación Pearson Winsorizado de las 

variables en estudio. Se observa que en general existe correlaciones medianas, directas y 

significativas (rw ≥ .34; rw ≤ .42, p <.001). En relación con las dimensiones de la Resiliencia 

las correlaciones se encuentran en la misma categoría tanto para F1 (rw = .34), F2 (rw = .36), 

F3 (rw = .38) y F4 (rw = .42). 
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Tabla 3. Coeficiente de correlación Pearson Winsorizado de las variables en estudio 

Coeficiente de correlación Pearson Winsorizado de las variables en estudio  

 
F1 F2 F3 F4 R SV 

F1 1.00      

F2 .61 1.00     

F3 .71 .69 1.00    

F4 .64 .54 .64 1.00   

R .89 .77 .89 .80 1.00 
 

SV .34 .36 .38 .42 .42 1.00 

Nota: F1 = Autoconfianza, Independencia, Perseverancia, Balance; F2 = Decisión, Perspectiva de vida 

estable, Invencibilidad; F3 = Flexibilidad, Poderío; F4 = Ingenio, Adaptabilidad.   

 

En la Tabla 4 se presentan las comparaciones con el Test de Yuen de las variables en 

estudio según grupo etario. Se observa que la mayor diferencia entre las medias recortadas (ξ 

= .12) la presenta la variable Satisfacción con la Vida, evidenciándose que el grupo etario de 

40 a 59 años tiene un puntaje promedio, que es superior al grupo etario de 18 a 39 años. En 

relación con las dimensiones de Resiliencia se observa que el F1 presenta la mayor diferencia, 

evidenciándose que el grupo etario de 40 a 59 años muestran un puntaje promedio mayor al 

grupo etario de 18 a 39 años. Asimismo, se observa que en su mayoría el grupo etario con 

mayor edad ostenta medias aritméticas recortadas superiores al grupo de contraste y cuyas 

magnitudes de la diferencia son mínimas (ξ < .10). 

Tabla 4. Comparaciones con el Test de Yuen de las variables en estudio según grupo etario 

Comparaciones con el Test de Yuen de las variables en estudio según grupo etario  

 
18 a 39 años 40 a 59 años T gl p ξ I 

M (SE) M (SE) 

F1 40.20 (0.16) 41.10 (0.33) 2.52 530 0.01 0.10 Pequeño 

F2 17.90 (0.10) 17.80 (0.16) 0.56 626 0.57 0.02 Pequeño 

F3 29.70 (0.14) 30.30 (0.29) 1.76 522 0.08 0.08 Pequeño 

F4 23.40 (0.12) 23.10 (0.22) 1.10 563 0.27 0.04 Pequeño 

R 110.90 (0.44) 112.70 (0.93) 1.74 512 0.08 0.08 Pequeño 

SV 16.70 (0.18) 17.80 (0.35) 2.66 537 0.01 0.12 Pequeño 

Nota: SE = Error estándar; t = test de Yuen; gl = grados de libertad; p = p-valor; ξ =   Media explicatoría 

del tamaño del efecto; I = Interpretación. 
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En la Tabla 5 se presentan las comparaciones con el Test de Yuen de las variables en 

estudio según sexo. Se observa que la mayor diferencia entre las medias recortadas (ξ = .12) la 

presenta la variable Satisfacción con la Vida, evidenciándose que el sexo de los varones tiene 

un puntaje promedio, que es superior al sexo de las mujeres. En relación con las dimensiones 

de Resiliencia se observa que el F1 presenta la mayor diferencia, evidenciándose que los 

varones muestran un puntaje promedio mayor a las mujeres. Asimismo, se observa que en su 

mayoría el sexo de los varones ostenta medias aritméticas recortadas superiores al grupo de 

contraste y cuyas magnitudes de la diferencia son mínimas (ξ < .05). 

Tabla 5. Comparaciones con el Test de Yuen de las variables en estudio según género 

Comparaciones con el Test de Yuen de las variables en estudio según sexo 

 
Mujeres Varones T gl p ξ I 

M (SE) M (SE) 

F1 40.40 (0.19) 40.80 (0.27) 1.28 804 0.20 0.05 Pequeño 

F2 18.00 (0.11) 17.70 (0.12) 1.40 895 0.16 0.05 Pequeño 

F3 29.80 (0.17) 30.10 (0.20) 1.25 898 0.21 0.05 Pequeño 

F4 23.30 (0.17) 23.30 (0.17) 0.31 824 0.75 0.01 Pequeño 

R 111.30 (0.50) 112.10 (0.67) 1.00 819 0.32 0.04 Pequeño 

SV 16.60 (0.20) 17.60 (0.30) 2.91 748 0.00 0.12 Pequeño 

Nota: M = Trimmed; SE = Error estándar; t = test de Yuen; gl = grados de libertad; p = p-valor; ξ =   

Media explicatoría del tamaño del efecto; I = Interpretación. 

 

En la Tabla 6 se presentan las comparaciones entre las variables en estudio de acuerdo 

con el espacio geográfico. Se observa que la mayor diferencia entre las medias recortadas (ξ = 

.09) la presenta la variable Satisfacción con la Vida, evidenciándose que la región de la Sierra 

(M = 17.70) tiene un puntaje promedio, que es superior a la región Costa (M = 16.70) y Selva 

(M = 17.20). En relación con las dimensiones de Resiliencia se observa que el F4 presenta la 

mayor diferencia, evidenciándose que Costa, Sierra y Selva presentan el mismo puntaje (M = 

23.30). Asimismo, se observa que en su mayoría la región Costa ostenta medias aritméticas 

recortadas superiores a los grupos de comparación y cuyas magnitudes de la diferencia son 

mínimas (ξ < .08). 
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Tabla 6. Comparaciones entre las variables en estudio de acuerdo con la región 

Comparaciones entre las variables en estudio de acuerdo con el espacio geográfico   

 
Costa Sierra Selva F p ξ I 

M (SE) M (SE) M (SE) 

F1 40.70 (0.18) 39.80 (0.37) 41.30 (0.63) 2.77 0.065 0.12 Pequeño 

F2 18.00 (0.10) 17.60 (0.22) 17.60 (0.22) 3.11 0.046 0.10 Pequeño 

F3 23.50 (0.12) 23.20 (0.22) 22.20 (0.37) 0.75 0.471 0.08 Pequeño 

F4 23.30 (0.17) 23.30 (0.17) 23.30 (0.17) 6.03 0.003 0.17 Pequeño 

R 112.10 (0.48) 110.30 (0.92) 111.80 (1.45) 1.51 0.223 0.08 Pequeño 

SV 16.70 (0.19) 17.70 (0.35) 17.20 (0.66) 3.04 0.050 0.09 Pequeño 

Nota: M = Trimmed; SE = Error estándar; F = estadístico F; p = p-valor; ξ = Media explicatoría del 

tamaño del efecto; I = Interpretación. 

 

En la Tabla 7 se presentan las comparaciones entre los subgrupos Costa, Sierra y Selva. 

Se observa que, existen diferencias estadísticamente significativas en F1: Costa-Sierra (p = .04) 

y Sierra- Selva (p = .05), F2: Costa-Sierra (p = .04), F4: Costa-Selva (p = <.001), Sierra-Selva 

(p = .02). En la variable SV: Costa-Sierra (p = .02). No obstante, el resto de las comparaciones 

presenta resultados estadísticamente no significativos.  
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Tabla 7. Comparaciones entre los subgrupos Costa, Sierra y Selva 

Comparaciones entre los subgrupos Costa, Sierra y Selva  

 
Regiones Psi-hat p 

F1 Costa Sierra 0.84 0.04 

Costa Selva -0.59 0.37 

Sierra Selva -1.43 0.05 

F2 Costa Sierra 0.39 0.04 

Costa Selva 0.44 0.07 

Sierra Selva 0.05 0.85 

F3 Costa Sierra 0.31 0.31 

Costa Selva -0.24 0.63 

Sierra Selva -0.55 0.30 

F4 Costa Sierra 0.33 0.20 

Costa Selva 1.33 < .001 

Sierra Selva 1.00 0.02 

R Costa Sierra 1.80 0.08 

Costa Selva 0.33 0.83 

Sierra Selva -1.47 0.39 

SV Costa Sierra -0.97 0.02 

Costa Selva -0.43 0.53 

Sierra Selva 0.54 0.47 

Nota: Psi-hat = Estadístico de contaste; p = p-valor. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión  

El propósito de este estudio fue establecer la relación que existe entre la 

resiliencia y la satisfacción con la vida en jóvenes y adultos de las regiones de Perú de 

acuerdo con la edad, el sexo y el espacio geográfico. Los resultados sugieren que entre 

ambas variables existe una relación mediana considerándose los antecedentes de 

investigación. Esto indica la capacidad para frenar el efecto negativo del estrés y lograr 

adaptarse a él, se relacionan de manera mediana con la evaluación positiva que el 

individuo realizará de su vida. Estos hallazgos son parecidos a lo encontrado por 

Rodríguez (2019) quien señaló que existe una relación moderada entre satisfacción con 

la vida y resiliencia; esto a pesar que, él estudió evaluó el comportamiento de las 

variables en una población de madres beneficiarias de un programa social, y con nivel 

académico básico; pese a ello, estas son condiciones de vulnerabilidad, las mismas que 

son entendidas como características con las que cuenta una persona ante una situación 

determinada e influyen en la capacidad de anticipación, resistencia y recuperación ante 

una amenaza (Wisner et al., 2004). En ese sentido, una conducta resiliente intenta paliar 

situaciones de vulnerabilidad e impacta en la evaluación que tiene el individuo acerca 

de su vida. Asimismo, estos resultados son coherentes con estudios recientes donde han 

abordado las variables en una situación de pandemia (Karataş & Tagay, 2021; Lozano-

Díaz et al., 2020; Sood & Sharma, 2021), que además sugieren que la relación se 

encuentra mediada por el optimismo y la actitud positiva hacia la vida (Lozano-Díaz et 

al., 2020). En tal sentido, se debe de concretar la naturaleza del riesgo o amenaza para 

que la resiliencia y satisfacción con la vida pueda ser debidamente identificadas 

(Infante, 2008). Esto contribuye a las correlaciones entre la satisfacción con la vida y la 
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resiliencia puede tener una magnitud moderada; además, debe considerarse factores de 

riesgo y la interacción del individuo con su medio ambiente (Jadue, 2005).  

Por otro lado, los resultados son diferentes a lo encontrado por Zayas et al. (2018) 

quienes reportaron correlaciones altas entre la resiliencia y la satisfacción con la vida; 

estas correlaciones pueden estar influidas por el sexo (mujeres), el rango de las 

participantes (oscilaban entre 33 a 59 años), la peculiaridad del estudio (cáncer de 

mama).  Además, Pinquart, et al. (2007) identifican que, al enfrentar condiciones de 

salud, como, por ejemplo, es el cáncer de mama, surgen actitudes y pensamientos 

negativos y también positivos, pero dependerá de la autoeficacia para que la persona 

aprecie sus propias capacidades de manera óptima (Bandura, 1986). De ese modo, estas 

creencias producen efectos diversos en los procesos cognoscitivos, motivacionales, 

afectivos y de selección (Bandura, 1994). Es así como, Duckworth et al. (2005) 

consideran que, acoger emociones positivas y construir el carácter puede ayudar directa 

o indirectamente a aliviar el sufrimiento y la raíz de sus causas. Por otro lado, Plexico 

et al. (2018) reportaron correlaciones altas entre la resiliencia y la satisfacción con la 

vida; estas correlaciones pueden estar influidas por el rango de edad de los participantes 

(oscilaban entre 19 a 79 años), la peculiaridad del estudio (tartamudez) o en el mejor de 

los casos puede sugerir que una evaluación  subjetiva de un individuo de su propia 

calidad de vida puede generar sentimientos de bienestar, pese a que el estresor y el 

afrontamiento no están cambiando (Sierra, 2016).  

Desde el enfoque de la psicología positiva Duckworth et al. (2005) considera que 

incluso las personas con una condición especial se preocupan mucho más por, tratar de 

aliviar el sufrimiento; es así que, las personas que enfrentan grandes problemas buscan 

mayor satisfacción, menor preocupación y tristeza para vivir vidas llenas de significado 

y propósito. Todos estos resultados sugieren una relación positiva entre ambos 



        

Resiliencia y Satisfacción con la vida en jóvenes  

adultos peruanos por el COVID-19 

 

Tocto Muñoz Shirley Paola Pág. 24 

  

constructos (Gínez-Silva et al., 2019). Este descubrimiento reafirma que, algunas 

personas con elevados niveles de resiliencia tienden a afrontar de mejor manera las 

situaciones estresantes a partir de la puesta en marcha de un conjunto de mecanismos 

personales, y por consiguiente se sienten satisfechos con su vida (Cipora et al., 2018). 

De modo que, teniendo en cuenta la crisis del coronavirus, que conllevo a una situación 

de aislamiento y situaciones difíciles, para el individuo (Berenzon-Gorn et al., 2018); es 

importante que, haya la intención de trascender, de transformar y de crecer en la 

adversidad, para realizar una valoración positiva de su vida en general, o de aspectos 

particulares como: Familia, estudios, trabajo, salud, amigos, tiempo libre (O'Connor et 

al., 2019; Yao et al., 2019).  

Los resultados en función de la edad indican que el grupo etario de 18 a 39 años 

tienen menores puntuaciones en comparación con el de 40 a 59 años. Estos hallazgos 

coinciden con los encontrados por Gínez-Silva et al. (2019) que señalan que la 

resiliencia en los jóvenes (19 a 25 años) es baja en comparación con los adultos-jóvenes 

(26 a 45 años) y los adultos (46 a 65 años) que obtienen una puntuación media. Sin 

embargo, González-Arratia et al. (2015) indicaron que la resiliencia es alta en adultos 

jóvenes (18 a 30 años) y adultez media (31 a 59 años), siendo la población cerca de 

doscientos siete que obtuvieron un nivel alto. Según ello, es posible que la resiliencia 

sea independiente del grupo etario, y se disponga más de los factores protectores 

internos o externos de acuerdo con las diferencias generacionales.  Respecto a la 

satisfacción con la vida el grupo etario de 40 a 59 años tiene mayores puntuaciones en 

comparación con el 18 a 39 años, este hallazgo coincide con lo encontrado por Díaz 

(2007) quien señala que la prevalencia del nivel alto de la satisfacción con la vida se da 

en la edad media (40 a 59 años). Sin embargo, en lo encontrado por Lozano-Díaz et al. 

(2020), mostraron que hay mayor satisfacción con la vida en el grupo etario de 18 a 30 
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años, resultado que es interesante por ser un estudio realizado durante la pandemia. 

Según ello, es posible que la satisfacción con la vida sea evaluada de mejor manera a 

mayor edad, por el grado de reflexión que puede tener el individuo y a menor edad, esta 

evaluación le interese menos. 

Por otro lado, cuando se establecen las comparaciones entre la resiliencia y la 

satisfacción con la vida de acuerdo con la edad. Se observa que el grupo etario de 40 a 

59 años presentaron una mayor puntuación que el grupo etario de 18 a 39 años. No 

obstante, según el punto de corte tradicional la diferencia de la comparación es 

pequeña. Esto sugiere que, la edad es una variable que cambia en forma mínima las 

puntuaciones de la resiliencia y la satisfacción con la vida; de acuerdo a la respuesta de 

afrontamiento y al aprendizaje del proceso de superación al riesgo, para que en función 

a ello se realice una evaluación objetiva de la vida (Fergus et al., 2005).  

Los resultados en función del sexo indican que las mujeres tienen menores 

puntuaciones en comparación con los varones. Estos hallazgos coinciden con los 

encontrados por (Lozano-Díaz et al., 2020) quienes señalan que la resiliencia en las 

mujeres es baja en comparación con los hombres. Sin embargo, en lo encontrado por 

Zayas et al. (2018) indicaron que la resiliencia es alta en las mujeres. Al respecto, 

Baston, et al. (1987) ofrecen una explicación en el sentido de los estereotipos sociales 

que atribuyen a la mujer una mayor sensibilidad emocional, tendencia al cuidado y 

apoyo a los más débiles, mayor capacidad para detectar sentimientos y señales no 

verbales y una mayor preocupación por los otros. Respecto a la satisfacción con la vida 

los hombres tienen mayores puntuaciones en comparación con las mujeres, este 

hallazgo coincide con lo encontrado por Moreta-Herrera et al. (2018) quienes indicaron 

que la satisfacción con la vida en hombres es alta en comparación con las mujeres. Sin 

https://www.elsevier.es/es-revista-acta-investigacion-psicologica-psychological-111-articulo-resiliencia-diferencias-por-edad-hombres-S200747191370944X#bib0005
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embargo, en lo encontrado por Cruzado (2017), quien mostró que hay mayor 

satisfacción con la vida en las mujeres.  

Por otro lado, cuando se establecen las comparaciones entre la resiliencia y la 

satisfacción con la vida de acuerdo con el sexo. Se observa que, los hombres 

presentaron una mayor puntuación que las mujeres. No obstante, según el punto de 

corte tradicional la diferencia es pequeña. Esto sugiere que, el sexo es una variable que 

cambia de forma mínima las puntuaciones de la resiliencia y la satisfacción con la vida; 

de acuerdo a experimentar la intensidad de las emociones positivas y negativas de las 

circunstancias críticas, y en función a ello tener una valoración de lo vivido (Blanco et 

al., 2005).  

Los resultados en función del espacio geográfico indican que Costa, Sierra y 

Selva presentan una diferencia pequeña. Pese a ello, no existen investigaciones previas 

que ayuden a apoyar lo aquí encontrado. Por ende, este objetivo tuvo un carácter 

exploratorio, el mismo que puede ser útil para futuras investigaciones. No obstante, 

algunas investigaciones sugieren que vivir en zonas urbanas contribuye al bienestar 

subjetivo en comparación con zonas rurales (Arévalo-Avecillas et al., 2019). Del 

mismo modo, otros estudios sugieren que vivir en zonas rurales reduce la percepción 

que el individuo tiene acerca de cuan satisfecho se encuentra con su vida (Huang et al., 

2020). En tal sentido, Han y Gao (2020) indican que una forma de aumentar el 

bienestar subjetivo en zonas rurales es a través de la implementación de programas 

psicosociales.  

Finalmente, es bueno señalar que, a pesar de los resultados obtenidos, existen 

algunas limitaciones a considerar. En primer lugar, no se incluyó algunos 

departamentos del Perú porque fue difícil su evaluación de acuerdo con las 

coordinaciones realizadas, razón por la cual los resultados no deben ser tomados como 
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concluyentes para todo el país. En segundo lugar, la ER en la versión de Acosta (2018) 

requiere una revisión minuciosa porque la denominación de los factores carece de una 

definición concreta. Por último, no se ha considerado como variables intervinientes al 

estado civil, grado de educación y estrato socioeconómico, razón por la cual debe 

seguir explorándose la relación entre la resiliencia y satisfacción con la vida, y otras 

variables mediadoras. 

4.2. Conclusiones  

Se evidencia una correlación mediana, directa y significativa entre la satisfacción 

con la vida y la resiliencia y sus factores. Los resultados demuestran que, la resiliencia 

y la satisfacción con la vida en comparación a la edad, el grupo etario de 18 a 39 años 

tiene menores puntuaciones que el de 40 a 59 años; en el sexo, las mujeres tienen 

menores puntuaciones que los varones y el espacio geográfico Costa, Sierra y Selva 

presentan una diferencia pequeña. Asimismo, futuros estudios deberían enfatizar en el 

estudio acerca de las características que influyen en ser resiliente y tener satisfacción 

con la vida. En ese sentido, si bien los hallazgos son pequeños, lo reportado en este 

estudio es importante como punto de partida para futuras investigaciones acerca de 

variable positivas en el contexto peruano.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Gráfico de Q-Q Plot 
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Anexo N° 2. Gráficos de Box Plot 
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Anexo N° 3. Instrumentos  

 

Escala de Resiliencia (ER) Wagnild y Young (1993) 

Modificado por Acosta (2017) 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, figuran una serie de frases referidas a tus relaciones contigo mismo, 

indica si estás o no de acuerdo con ellas dándole un determinado valor. Recuerda que no hay 

respuestas buenas o malas. 

 

  En 

desacuerdo 
 

De 

acuerdo  

         

1 
Es importante para mí mantenerme interesado en las 

cosas. 
1 2 3 4 5 6 7 

2 Dependo más de mí mismo que de otras personas. 1 2 3 4 5 6 7 

3 Generalmente me las arreglo de una manera u otra. 1 2 3 4 5 6 7 

4 
El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos 

difíciles. 
1 2 3 4 5 6 7 

5 Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer. 1 2 3 4 5 6 7 

6 
Cuando estoy en una situación difícil generalmente 

encuentro una salida. 
1 2 3 4 5 6 7 

7 Mi vida tiene significado. 1 2 3 4 5 6 7 

8 Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

9 Cuando planeo algo lo realizo. 1 2 3 4 5 6 7 

10 Generalmente puedo ver una situación en varias maneras. 1 2 3 4 5 6 7 

11 Soy amigo de mismo. 1 2 3 4 5 6 7 

12 Acepto que hay personas a las que yo no les agrado 1 2 3 4 5 6 7 

13 Tomo las cosas una por una. 1 2 3 4 5 6 7 

14 Usualmente veo las cosas a largo plazo. 1 2 3 4 5 6 7 

15 Tengo autodisciplina. 1 2 3 4 5 6 7 

16 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo. 1 2 3 4 5 6 7 

17 
Puedo enfrentar las dificultades porque las he 

experimentado anteriormente. 
1 2 3 4 5 6 7 

18 Por lo general encuentro algo en que reírme. 1 2 3 4 5 6 7 

19 
En una emergencia soy una persona en quien se puede 

confiar. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) Diener et al. (1985) 

Modificado por Calderón-De la Cruz et al. (2018) 

 

INSTRUCCIONES 

 

A continuación, hay cinco afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o en 

desacuerdo. Lea cada una de ellas e indique el número que corresponde la respuesta que mejor 

describa qué tan de acuerdo o desacuerdo está. Recuerda que no hay respuestas buenas o malas. 

 

  

Muy en 

desacuerdo  

Ligeramente 

en desacuerdo  

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  

Ligeramente de 

acuerdo  

Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

1 En la mayoría de los aspectos, mi vida se acerca a mi ideal. 1 2 3 4 5 

2 Las condiciones de mi vida son excelentes. 1 2 3 4 5 

3 Estoy completamente satisfecho con mi vida. 1 2 3 4 5 

4 
Hasta ahora he conseguido las cosas más importantes que quiero en la 

vida. 
1 2 3 4 5 

5 Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada. 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Resiliencia y Satisfacción con la vida en jóvenes  

adultos peruanos por el COVID-19 
 

Tocto Muñoz Shirley Paola Pág. 44 

 

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS O TRABAJO DE 

SUFICIENCIA PROFESIONAL 

El Asesor Dr. José Luis Ventura León, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la 

carrera de Psicología; ha realizado el seguimiento del proceso de formulación, desarrollo, 

revisión y verificación en programa de anti plagio de la Tesis (   ) o Trabajo de Suficiencia 

Profesional (   ) de: 

 Tocto Muñoz Shirley Paola  

Por cuanto, CONSIDERA que la Tesis (   ) o el Trabajo de Suficiencia Profesional (   ) 

titulado: “RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN JÓVENES ADULTOS 

PERUANOS DURANTE EL CONFINAMIENTO POR EL COVID-19”, para aspirar al 

Título Profesional de: Licenciada en Psicología por la Universidad Privada del Norte, reúne 

las condiciones adecuadas; por lo cual, AUTORIZA, al o los interesados para su 

presentación. 

Con respecto al uso de la información de la empresa; el Asesor declara, según los criterios 

definidos por la universidad, lo siguiente:  

(   ) Este trabajo Requiere la autorización de uso de información la empresa. 

(   ) Este trabajo No requiere autorización de uso de información. 

 

Lima, 17 de Mayo del 2021    

 

 

________________________________________ 

Dr. José Luis Ventura León 

Asesor 

 



        

Resiliencia y Satisfacción con la vida en jóvenes  

adultos peruanos por el COVID-19 

 

Tocto Muñoz Shirley Paola Pág. 45 

  

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

El Jurado Evaluador de Titulación Profesional de la Tesis (  ) Trabajo de Suficiencia 

Profesional (   ), titulada: “RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN JÓVENES 

ADULTOS PERUANOS DURANTE EL CONFINAMIENTO POR EL COVID-19”. 

Que ha sustentado la Bachiller: Tocto Muñoz Shirley Paola  

Acuerda por: …………………………………………………………………………………… 

(Unanimidad/Mayoría);  (Aprobar/desaprobar) 

Otorgando la calificación de.........................................................................................................  

Este acuerdo se hizo de conocimiento del interesado (a) y del público presente. 

   

Presidente(a) del Jurado Nombre y Apellidos Firma 

 

   

Miembro del Jurado Nombre y Apellidos Firma 

 

   

Miembro del Jurado Nombre y Apellidos Firma 

 

                                                                           Lima, 17 de Mayo del 2021                           

       Aprobado  

Calificativo: 

(   ) Excelente  

(   ) Sobresaliente 

(   ) Bueno  

(   ) Aprobado  

       Desaprobado 


