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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Defensa del Perú (2016), describe que el papel de los militares es 

fundamental para mantener el orden que asegure condiciones de seguridad integral en el 

país. Sin embargo, en el afán por salvaguardar el bienestar social, los militares se encuentran 

expuestos a condiciones estresantes que afectan su bienestar psicológico y, por ende, su 

forma de hacer frente a situaciones adversas. En ese sentido, el estudio de aspectos psíquicos 

como el bienestar psicológico y las estrategias del afrontamiento en los militares, expuestos 

a invariables acontecimientos de estrés y presión inherente a su labor, se hace indispensable. 

El Batallón de Ingeniería de Construcción Ollantaytambo N°03 ubicado en la Cuidad de la 

Merced del Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo, de la Región Junín, es un 

centro que acoge a militares y soldados en formación que no son ajenos a la problemática 

antes descrita. “Por ello, la presente investigación enfocando su atención en la vida y labor 

militar, tiene como propósito estudiar la relación del bienestar psicológico y las estrategias 

a afrontamiento al estrés en los soldados del Batallón Ollantaytambo. El método que se 

empleó es el método científico – descriptivo, el tipo de investigación fue básica, el nivel fue 

correlacional, el diseño fue descriptivo correlacional, no experimental de corte transversal. 

Para la recolección de los datos se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff – EBP 

y el Inventario de Estimación de Estilos de Afrontamiento al Estrés – COPE en 100 soldados 

del cuartel mencionados. El contenido del documento científico es el siguiente:” 

“En la primera parte, sobre el planteamiento del problema, se presenta la descripción 

de la realidad problemática, delimitación del problema, formulación del problema, las 

justificaciones y los objetivos.” 

“En la segunda parte, sobre el marco teórico, se presentan los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y el marco conceptual de las variables.” 
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“En la tercera parte se describen las hipótesis, donde se detalla la hipótesis general, 

específicas y las definiciones conceptuales y operacionales de las variables.” 

“En la cuarta parte se presenta la metodología, donde se detalla el método de la 

investigación, el tipo de investigación, el nivel de investigación, el diseño de la 

investigación, la población, muestra y tipo de muestreo, las técnicas e instrumentos de 

recolección de los datos, las técnicas de procesamiento y análisis de los datos y los aspectos 

éticos de la investigación.” 

“En la quinta parte del presente documento se presentan los resultados descriptivos y 

los resultados inferenciales, es decir la comprobación de las hipótesis. Seguidamente se 

muestran el análisis y discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones.” 

“Finalmente se presentan las referencias bibliográficas según las Normas APA y los 

anexos, donde se detalla la matriz de consistencia, matriz de operacionalización de las 

variables, matriz de la operacionalización de los instrumentos, los instrumentos de 

investigación, la validez y confiabilidad de los instrumentos, la data de procesamiento de 

datos y el consentimiento informado.” 

Las autoras. 
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó frente a la pregunta ¿qué relación existe entre el 

bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés en los soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021?, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el 

bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés en los Batallón Ollantaytambo 

N°03, La Merced – 2021. El método general fue el científico, el método específico fue 

descriptivo, el tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue correlacional y 

el diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal descriptivo – 

correlacional. Para la recolección de los datos se utilizó el Inventario de Estilos de 

Afrontamiento al Estrés y la Escala de Bienestar Psicológico en 100 soldados de dicho 

batallón. Los resultados encontrados reflejan que del total de evaluados el 83% presenta 

estilo de afrontamiento al estrés centrado en el problema, el 9% centrado en la emoción y el 

8% son evitativos u otros estilos; el 60% de los soldados presentan bienestar psicológico 

inadecuado, el 39% regular y el 1% adecuado. Para la comprobación de las hipótesis se 

utilizó el coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson cuyo p-valor fue de 0,763 siendo este 

mayor al nivel alfa, es decir no existe relación estadísticamente significativa. Se concluye 

que las variables se desarrollan independientemente, los diferentes estilos presentes no 

pueden predecir el nivel de bienestar psicológico. Se recomienda publicar los resultados en 

sistemas físicos y virtuales de la universidad; continuar con la línea de investigación, 

incrementando el nivel metodológico e instrumental; crear programas y estrategias para 

mejorar los estilos de afrontamiento e incrementar el nivel de bienestar psicológico adecuado 

en los soldados del Batallón N° 3 de Ollantaytambo de La Merced. 

Palabras claves: Estilos de afrontamiento al estrés, bienestar psicológico, soldados 

militares. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in response to the question: what is the relationship 

between psychological well-being and stress coping styles in the soldiers of the 

Ollantaytambo Battalion No. 03, La Merced - 2021?, whose objective was to determine the 

relationship between psychological well-being and styles of coping with stress in the 

Ollantaytambo Battalion No. 03, La Merced - 2021. The general method was scientific, the 

specific method was descriptive, the type of research was basic, the level of research was 

correlational, and the design of The research was non-experimental, cross-sectional, 

descriptive-correlational. For data collection, the Stress Coping Styles Inventory and the 

Psychological Well-Being Scale were used in 100 soldiers of said battalion. The results 

found reflect that of the total of those evaluated, 83% present a style of coping with stress 

focused on the problem, 9% focused on emotion and 8% are avoidant or other styles; 60% 

of the soldiers present inadequate psychological well-being, 39% regular and 1% adequate. 

To test the hypotheses, the Pearson Chi-square coefficient was used, whose p-value was 

0.763, this being greater than the alpha level, that is, there is no statistically significant 

relationship. It is concluded that the variables develop independently, the different styles 

present cannot predict the level of psychological well-being. It is recommended to publish 

the results in physical and virtual systems of the university; continue with the line of 

research, increasing the methodological and instrumental level; create programs and 

strategies to improve coping styles and increase the level of adequate psychological well-

being in the soldiers of Battalion No. 3 of Ollantaytambo de La Merced. 

Keywords: Stress coping styles, psychological well-being, military soldiers. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Desde la Segunda Guerra Mundial se ha experimentado una serie de importantes 

cambios en el campo laboral, es así que, los conocimientos profesionales y científicos 

respecto al trabajo y su relación con la seguridad, la salud y el bienestar psicológico 

laboral de los trabajadores, han venido siendo elementos fundamentales para la 

Organización Internacional de Trabajo (2019), como organismo especializado en 

asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales; el contexto militar no ha sido un 

campo ajeno al estudio, considerando la diversidad de complejos factores inherentes a 

esta labor. La inserción a la vida militar se encuentra sometida a una diversidad de 

acontecimientos de riesgo y presión que, sumados a una estructura rígida, idiosincrasia 

de funciones y tareas, estricta dirección de conductas mediante valores y normas éticas, 

preeminencia de procesos y fenómenos a los que se encuentran expuestos, generan que 

la cotidianidad del militar sea estresante. El constante sometimiento a dichas 

condiciones laborales que sobrepasan las capacidades de afrontamiento del militar, 

ineludiblemente, repercuten en su integridad física y psíquica (OIT, 2019). 
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Por tal razón, la psicología no ha sido indiferente respecto al análisis del contexto 

militar, y como resultado, hoy en día se conoce el campo de la psicología militar 

(Loaiza y Posada, 2016). Asimismo, (Rodriguez, 2018) remarca el papel de la 

psicología en las necesidades de la vida militar y su histórica contribución en la 

efectividad de los ejércitos. Pese a que tradicionalmente la atención de la operatividad 

militar se enfocaba en factores como, la tecnología, la potencia y supremacía de los 

ejércitos, hoy en día, se toma en cuenta el factor humano de la vida militar. Por ende, 

es sobre áreas vitales, donde la psicología funciona como herramienta fundamental.  

 

Al respecto, el Ministerio de Defensa de España (2016) refiere que la exigencia 

psicológica en la vida militar concierne a diversos factores generadores de estrés, tales 

como, la exposición a situaciones amenazantes o insoportables, la recepción de 

información inesperada, y la experimentación de acontecimientos inciertos y 

ambiguos que generan incertidumbre. Asimismo, da cuenta de factores más personales 

que pueden ocasionar estrés crónico como, la ausencia de intimidad, la abstinencia 

sexual, las dificultades para llevar a cabo la higiene personal y las condiciones 

extremas a las que se exponen. De manera que el absentismo, la insubordinación o la 

agresividad desproporcionada, son algunos de los comportamientos que dan cuenta de 

la existencia de problemas de ajuste psicológico en los militares. 

 

De acuerdo al estudio relacionado al estrés, afrontamiento y bienestar 

psicológico, llevado a cabo por (Rodriguez, 2018) en España, se evidenció que los 

militares expuestos a situaciones de riesgo y presión perciben altos niveles de estrés y 

en su mayoría desarrollan malestar psicológico generalizado que afecta su capacidad 

de afrontamiento; desplegando esporádicamente estrategias de afrontamiento 

desadaptativas, que repercuten en su bienestar psicológico. De igual manera, Girona 
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(2020), a través del diario español “El País”, analizó el estrés en la vida militar e 

identificó que, de cada 800 soldados, aproximadamente 20 perciben una afectación 

psicológica grave como, estrés agudo o crónico, depresión y ansiedad que afecta su 

bienestar general. Según el diario de España Las Repúblicas (2020), entre el periodo 

2010-2018 el ejército español despidió cerca de 3000 militares debido a que los 

soldados presentaban problemas psicológicos graves, llegando a la conclusión que 

formar parte del ejército repercute el bienestar psicológico de los soldados españoles. 

 

Por otro lado, Gaibor, Liger, Safla, Fernández, y Cholota (2018) en Ecuador, 

realizó el estudio de estrés en militares e identificó que, a pesar de que los militares 

hacen uso de estrategias de afrontamiento positivo enfocados en el problema, el estrés 

constante genera reacciones confusas a nivel biológico, psíquico y social, que 

consecuentemente, agota y deteriora la salud psicológica del militar. Respecto al 

estudio de Huanay (2019) en Perú, se encontró que el 41,91% de soldados que prestan 

servicio militar voluntario en el VRAEM presentan niveles muy altos de estrés; y a 

pesar de que sus estrategias de afrontamiento al estrés se enfocan en el problema, la 

exposición contante a estresores genera repercusiones psíquicas que afectan su 

bienestar psicológico.  

 

El Ministerio de Defensa del Perú (2016), describe que el papel de los militares 

es fundamental para mantener el orden que asegure condiciones de seguridad integral 

en el país. Sin embargo, en el afán por salvaguardar el bienestar social, los militares se 

encuentran expuestos a condiciones estresantes que afectan su bienestar psicológico y, 

por ende, su forma de hacer frente a situaciones adversas. En ese sentido, el estudio de 

aspectos psíquicos como el bienestar psicológico y las estrategias del afrontamiento 

en los militares, expuestos a invariables acontecimientos de estrés y presión inherente 
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a su labor, se hace indispensable. Por ello, la presente investigación enfocando su 

atención en la vida y labor militar, tiene como propósito estudiar la relación del 

bienestar psicológico y las estrategias a afrontamiento al estrés en los soldados del 

Batallón de Ingeniería de Construcción Ollantaytambo N°03 de La Merced. 

 

1.2. Delimitación del problema 

Delimitación temporal: El estudio presente, tuvo una duración de doce meses, 

iniciando en enero del 2021 y culminando en diciembre del 2021. 

Delimitación espacial: El estudio presente se desarrolló en el Batallón de Ingeniería 

de Construcción Ollantaytambo N°03 de la ciudad de La Merced del Distrito de 

Chanchamayo de la Provincia de Chanchamayo, de la Región Junín del Perú N°064. 

Delimitación teórica: La investigación se basó en las teorías explicativas del bienestar 

psicológico de Keyes, Ryff, y Shmontkin (2002) y los estilos de afrontamiento al estrés 

de Carver, Scheier, y Weintraub (1989). 

1.3. Formulación del problema  

1.3.1. Problema general  

¿Qué relación existe entre el bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento 

al estrés en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021? 

1.3.2. Problemas específicos 

− ¿Qué relación existe entre el bienestar psicológico y el afrontamiento 

centrado en el problema en los soldados Batallón Ollantaytambo N°03, La 

Merced – 2021? 

− ¿Qué relación existe entre el bienestar psicológico y el afrontamiento 

centrado en la emoción en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La 

Merced – 2021? 
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− ¿Qué relación existe entre el bienestar psicológico y el afrontamiento 

evitativo en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 

2021? 

1.4. Justificación  

1.4.1. Social 

La presente investigación, benefició a la comunidad del cuartel 

mencionada, a los soldados, para conocer sus niveles de bienestar psicológico y 

estilos de afrontamiento al estrés en base a las actividades que realizan y a las 

autoridades que dirigen dicha institución, para conocer la realidad problemática 

acerca de los niveles bajos de bienestar psicológico y niveles altos de estrés y su 

estilo de afrontamiento. Así, pues, se logró conocer la realidad psicológica de 

los soldados sometidos al sistema militar y sus posibles causes que arraigan en 

su salud mental. 

1.4.2. Teórica 

La presente investigación, permite generalizar los resultados a contextos 

similares profundizando el marco teórico sobre el bienestar psicológico 

planteada por Keyes, Ryff, y Shmontkin (2002) y los estilos de afrontamiento al 

estrés de Carver, Scheier, y Weintraub (1989). Así mismo sirve como 

antecedente teórico de investigaciones de mayor nivel que permitan resolver, 

intervenir o explicar problemáticas que se suscite de los resultados encontrados 

en el presente documento científico.  

1.4.3. Metodológica 

La investigación permite incrementar causes investigativas en próximos 

estudios que puedan explicar o intervenir de forma práctica, metodológica y 
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técnica problemas similares en el contexto presente. Así también, se desarrolló 

una prueba piloto y criterio de jueces para comprobar la validez y confiabilidad 

de los instrumentos, respetando los principios instrumentales y operativos que 

éstos conllevan para encontrar resultados objetivos y veraces. 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el bienestar psicológico y los estilos de 

afrontamiento al estrés en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La 

Merced – 2021. 

1.5.2. Objetivos específicos  

− Identificar la relación entre el bienestar psicológico y el afrontamiento 

centrado en el problema en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, 

La Merced – 2021. 

− Identificar la relación entre el bienestar psicológico y el afrontamiento 

centrado en la emoción en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La 

Merced – 2021. 

− Identificar la relación entre el bienestar psicológico y el afrontamiento 

evitativo en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 

2021. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes internacionales 

Toro y otros (2021), plantearon como objetivo, relacionar los estilos de 

afrontamiento al estrés y el nivel de bienestar psicológico en estudiantes de una escuela 

militar. La investigación de enfoque cuantitativo se enmarca en un diseño no 

experimental correlacional transversal. Para la recolección de datos se utilizaron el 

Cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés (COPE) y la Escala de bienestar 

psicológico de Ryff. La muestra fue seleccionada de manera no probabilística censal, 

la cual estuvo conformada por 348 participantes. Los resultados arrojaron que las 

variables estilos de afrontamiento al estrés y bienestar psicológico, se encuentran 

significativamente relacionadas de manera positiva o directa, lo que significa que, cuan 

mayor es el bienestar psicológico, la muestra recurre de forma adecuada a los estilos 

de afrontamiento. 
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Carlos (2021), en su investigación, planteó como objetivo analizar la relación 

del estrés y su estilo de afrontamiento con la sintomatología mental y el bienestar en 

militares; la muestra estuvo conformada por dos grupos divididos equitativamente (49 

militares en actividad y otros 49 no militares siendo el grupo control); la evaluación 

de realizó mediante 9 cuestionarios. Como resultado se obtuvo que el estrés en 

militares no estaba asociado con la sintomatología mental, empero, se encontró que 

mientras mayor era el estrés crónico y contrariedades diarias se asociaban con un 

menor dominio del entorno con el propósito en la vida. Así mismo, no se halló 

diferencias entre el grupo de militares y el grupo control en estrés. Se concluyó que la 

sintomatología mental y la satisfacción con la vida no eran afectados por el estrés en 

militares. 

Rodríguez en el 2018, plantea como objeto conocer la relación entre el estrés 

percibido y el ajuste psicológico en un grupo de militares. Se trata de una investigación 

de enfoque cuantitativo, de diseño prospectivo; la muestra estuvo conformada por 935 

militares, evaluados con el Cuestionario de Estrés Percibido, Cuestionario de 

Evaluación de Síntomas/Sympton RSCL-90R y al inventario de respuestas de 

afrontamiento (CRI). Como resultado se halló que, los evaluados que percibían un 

mayor nivel de estrés durante el despliegue desarrollaban un malestar psicológico 

generalizado en todos los marcadores generales y específicos, con respecto al 

afrontamiento, las estrategias más utilizadas por los militares fueron el reencuadre 

positivo y la resolución de problemas, realizando inusualmente las estrategias 

desadaptativas. Finalmente, se concluyó que la población militar tenía una percepción 

subjetiva del estrés, significativamente inferior a la población general.  

Faz y Estévez en su investigación realizada en el 2021 en el Ecuador, plantearon 

como objetivo, describir la relación entre el funcionamiento familiar y el bienestar 
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psicológico, tras el cambio de reparto en el personal militar de en la Base Aérea 

Cotopaxi. La investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 

exploratorio – correlacional, seleccionó su muestra de manera no probabilística, 

tomando así a 84 participantes del total de 120 militares, siendo así 74 miembros de 

tropa y 10 oficiales que venían atravesando el proceso de cambio de reparto en el 

último año. Para la recolección de datos se utilizaron la Escala FACES III, la Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff y una encuesta sociodemográfica. Contrastando la 

hipótesis de investigación se halló que, de 37 militares con familias balanceadas, 30 

de ellos presentaron altos niveles de BP, mientras que, de 25 militares con familias 

extremas, 21 reportaron bajos niveles de BP. Finalmente, se halló relación directa y 

positiva entre estructura familiar y bienestar psicológico. 

Bautista (2019), en su investigación planteó como objetivo determinar la 

relación existente entre las estrategias de afrontamiento y el estrés laboral en el 

personal militar de la Unidad Operativa Industria, en la ciudad de Bolivia. El trabajo, 

de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo correlacional, tuvo una muestra de 22 

militares seleccionados de manera no probabilística censal. Los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés – CAE y el cuestionario 

de estrés laboral. Como resultado se obtuvo que, el 42% de los participantes 

evidenciaban tener un nivel de estrés significativo y el 31 % un nivel moderado; 

respecto con las estrategias de afrontamiento, un 23% de los evaluados utilizaban el 

afrontamiento de auto focalización negativa, el 19 % afrontamiento de expresión 

emotiva abierta, el 12 % reevaluación positiva y el 8 %, afrontamiento enfocado en la 

resolución del problema, llegando a concluir que, la correlación más fuerte se generaba 

en un nivel de estrés significativo en el cual la estrategia de afrontamiento más usada 

fue la auto focalización negativa.   
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Antecedentes Nacionales  

Ibánez en el 2017, en su investigación, planteó como objetivo determinar los 

niveles de bienestar psicológico e identificar el estilo de afrontamiento predominante 

en una muestra de 109 trabajadores, seleccionados de manera no probabilística censal. 

La metodología utilizada evidencia un enfoque cuantitativo de diseño no experimental 

descriptivo comparativo transversal, donde los instrumentos utilizados fueron la 

Escala de Bienestar Psicológico – EBP y el cuestionario de modos de afrontamiento al 

estrés COPE. Entre los resultados se encontró una relación significativa entre el 

bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento, evidenciando relación 

significativa entre el estilo de afrontamiento al estrés enfocado en la tarea y el nivel 

alto de bienestar psicológico; así mismo el estilo de afrontamiento evitativo se 

relacionó con un nivel bajo del bienestar psicológico.    

Lévano, en su investigación realizada en el 2018, planteó como objetivo 

principal determinar los estilos de afrontamiento en un grupo de 61 militares 

(comprendidos entre 18 y 25 años), seleccionados de manera no probabilística; el 

estudio de enfoque cuantitativo, presenta un nivel descriptivo. Para la recolección de 

datos se utilizó el cuestionario de afrontamiento al estrés. Los resultados evidenciaron 

que el estilo de afrontamiento usado por el 76,8% de militares era el funcional a través 

de las estrategias de aceptación, reinterpretación positiva y planificación; a diferencia 

de, las menos utilizadas que fueron el desahogo, el uso de sustancias y la desconexion 

conductual. Finalmente, se encontró diferencias en el uso de estrategias de 

afrontamiento, en función a la edad, grado de instrucción y lugar de procedencia de 

los evaluados.  

Alvites (2021), en su investigación realizada en el departamento de La Libertad, 

planteó como objetivo determinar la relación entre las creencias irracionales y 
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bienestar psicológico en un grupo de 121 soldados de una institución militar 

seleccionados a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple. La investigación 

de enfoque cuantitativo presenta un diseño no experimental correlación transversal. 

Para medir las variables se utilizaron el inventario de Creencias Irracionales de Albert 

Ellis (1980) y la escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1987), ambos adaptados al 

contexto peruano. Entre los resultados, no se halló una relación significativa entre las 

dimensiones de pasividad, indefensión y dependencia con las dimensiones de bienestar 

psicológico. En conclusión, se halló una relación inversa entre las variables estudiadas, 

lo que significa que a mayores creencias irracionales menor será el bienestar 

psicológico y viceversa. 

Ipanaque y Morales en su investigación realizada en el 2020, plantearon como 

objetivo principal determinar la relación entre los Estilos de afrontamiento al estrés y 

Resiliencia en una muestra de 172 soldados de tropa de un cuartel. La investigación 

de enfoque cuantitativo, diseño no experimental correlacional transversal, utilizó el 

Cuestionario de Afrontamiento al estrés (CAE) y la Escala de Resiliencia (ER). Entre 

los resultados se halló una relación directa entre el estilo de afrontamiento emocional 

y la resiliencia, también se encontró relación directa entre el estilo de afrontamiento 

racional y el componente de competencia personal. Por otro lado, no se encontró 

relación con otros estilos de afrontamiento y emocional frente a la competencia 

personal. En conclusión, se encontró una relación directa entre los estilos de 

afrontamiento al estrés y la resiliencia en la muestra de investigación. 

Huanay (2019), en su investigación, planteó como objetivo principal, determinar 

la relación existente entre la resiliencia y los estilos de afrontamiento al estrés en una 

muestra de 137 soldados del servicio militar del Ejército Peruano de la zona del 

VRAEM, seleccionados de manera no probabilística intencionada. La investigación 
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sigue un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental correlacional transversal. 

Para la medición de las variables se utilizaron la escala de resiliencia y el cuestionario 

de modos de afrontamiento del estrés. Como resultados, se encontraron que, un 

41.91% de la muestra, hacían uso del afrontamiento enfocado en el problema, y que el 

59.56% presentaban niveles altos de resiliencia por lo que, se siguió la existencia de 

una correlación significativa entre los niveles de resiliencia y el estilo de afrontamiento 

enfocado en el problema; por otro lado, se encontró que el 34.6% de los evaluados 

tenían un estilo de afrontamiento enfocado a la emoción y el 23.5% a la evitación.  

Finalmente, se llegó a la conclusión de la existencia de una relación significativa entre 

las variables estudiadas.   

2.2. Bases Teóricos o Científicas 

2.2.1. Bienestar Psicológico  

2.2.1.1. Bienestar  

El bienestar es un constructo complejo que hace referencia a la experiencia 

óptima de un individuo. En la actualidad, el bienestar viene siendo estudiado desde 

dos perspectivas (Ryan y Deci, 2001):  

a) El enfoque hedónico: Entiende el bienestar desde la felicidad y la conceptualiza 

como el alcance del placer y evitación del dolor.  

b) El enfoque eudaimónico: Entiende el bienestar desde el significado y 

autorrealización y lo enmarca en el grado en la que un individuo funciona en su 

medio de manera plena.  

 

Entonces, el bienestar hace referencia a la experiencia y funcionamiento 

psicológico óptimo de un individuo. El término bienestar no solo se enfoca a como 

esta un individuo, sino también, implica la investigación escrupulosa en el campo de 
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la salud. De hecho, desde que se empezó a hacer investigación en el campo del 

bienestar, se han generado grandes debates respecto a lo que significa la experiencia 

óptima o lo que en términos coloquiales llamamos “buena vida”. Es claro, que intentar 

una respuesta lo más cercana posible trae una carga teórica que se hace necesario 

revisar (Ryan y Deci, 2001). 

En ese sentido, Ballesteros, Medina, y Gaycedo (2006) señalan la importancia 

de investigar el bienestar desde diversas perspectivas y campos de estudio de la 

psicología. Ya desde hace algún tiempo se ha empezado a relacionar el bienestar con 

salud mental, calidad de vida y felicidad; así como, a variables personales y 

contextuales. De manera que, el desarrollo del bienestar en la psicología se ha ido 

conceptualizando desde modelos de desarrollo y ciclo vital, modelos de motivación y; 

principalmente, a la psicología positiva. 

2.2.1.2. Bienestar psicológico 

El bienestar psicológico tuvo sus inicios en Estados Unidos y se configuró a 

partir de la aparición de las sociedades industrializadas que empezaron a ponerle 

atención a la condición de vida humana. Inicialmente se relacionó a la sensación de 

bienestar físico; posesión de atractivo físico, inteligencia o dinero; no obstante, hoy en 

día mediante los diversos aportes de investigación, se puede entender al bienestar 

psicológico como una asociación de variables subjetivas personales (Diener, Suh, y 

Oishi, 1997; citado por Salas, 2018). 

Es así como, el bienestar en la psicología se ha centrado en estudiar el desarrollo 

de capacidades y crecimiento personal, comprendidas como indicadores primordiales 

de un adecuado funcionamiento (Díaz y otros, 2006). 
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Para Keyes, Ryff, y Shmotkin (2002) el bienestar psicológico “implica la 

percepción de compromiso con la existencia desafíos de la vida” (p. 1007); tales como, 

perseguir metas significativas, crecer y desarrollarse como persona, establecer 

vínculos de calidad con los demás, etc.  

El bienestar psicológico para Reis, Sheldon, Gable, Roscoe y Ryan (2000) es un 

fenómeno que se relaciona con variables de satisfacción, felicidad, vitalidad que 

difieren de un individuo a otro.  

2.2.1.3.Modelos del bienestar psicológico 

Como hemos podido observar, el bienestar psicológico es un fenómeno 

multidimensional y complejo. Por tal razón, no existe una única definición, ni un 

marco conceptual que se catalogue como el modelo infalible del bienestar. Es por ello 

que el estudio del bienestar psicológico se ha caracterizado por presentar un conjunto 

de modelos con características divergentes (Gaxiola y Palomar, 2016). A continuación, 

presentaremos tres modelos que se han ido usando con mayor frecuencia en el estudio 

del bienestar:   

a) Modelo PERMA de Seligman 

Gaxiola y Palomar (2016) cita a varios autores en el que el acrónimo 

PERMA corresponde a las letras iniciales en inglés de cada elemento que 

componen el bienestar. La P (positive emotions), hace referencia a las emociones 

positivas que por su predominio en el balance afectivo es característico de la 

felicidad (Kok, Catalino, y Fredrickson, 2008). La E (engagement) se refiere al 

involucramiento como una característica de la concentración en nuestras 

actividades mediante el uso de habilidades que permitan enfrentar retos 

(Nakamura y Csikszentmihalyi, 2014). La R (relationships) corresponde a las 



28 

 

relaciones interpersonales que vienen a ser uno de los factores más importantes 

en el bienestar (Peterson, 2006). La M (meaning) da cuenta del significado o 

sentido de vida asociado de manera directa al bienestar físico y psicológico 

(Kashdan y McKnight, 2013). Y finalmente, la A (achievement) hace referencia 

al logro de metas que brindan satisfacción y, por ende, bienestar en las personas 

(King, 2001; Miller, y Frisch, 2009). 

 

El autor de este modelo señala que la fortaleza también se involucra en el 

bienestar, puesto que, poseer fortalezas personales pueden influir en nuestras 

experiencias y emociones, que nos ayuden a construir mejores relaciones que le 

otorguen propósito a nuestra vida y alcanzar éxito en función de nuestras metas. 

 

b) Modelo SPIRE de Tal Ben-Shahar (Instituto Wholebeing) 

SPIRE es el acrónimo en inglés de cinco áreas o tipos de bienestar que 

componen el bienestar holístico o integral del ser humano. La S (spiritual) hace 

referencia al bienestar espiritual de una vida con sentido que permite disfrutar el 

presente deliberadamente. La P (physical) se refiere al bienestar físico que 

implica el cuidado personal para alcanzar la conexión mente-cuerpo. La I 

(intelectual) implica el bienestar intelectual que involucra aprendizaje y 

experiencia. La R (relations) da cuenta del bienestar relacional que induce a la 

construcción de relaciones intrapersonal e interpersonal. Y la E (emotions) hace 

referencia al bienestar emocional que implica de experimentar las emociones que 

nos direccionen a vivencia resiliente y optimista (Gaxiola y Palomar, 2016).   

 

c) Modelo Multidimensional del bienestar Psicológico de Ryff y Singer 

Alrededor de los años 90 surgió un modelo que nos da entender el bienestar 

psicológico mediante seis elementos o dimensiones; la autonomía 
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(autodeterminación), es la capacidad de tomar decisiones propias y personales, 

el dominio del ambiente, es la capacidad de manejar de manera efectiva nuestro 

contexto, el crecimiento personal, es sentir el crecimiento y desarrollo personal 

de forma progresiva, las relaciones interpersonales positivas, implica poseer 

relaciones interpersonales de calidad, propósito de vida, es el reconocer que la 

vida tiene sentido y propósito personal, autoaceptación, es la evaluación positiva 

y aceptación de uno mismo y de las circunstancias (Gaxiola y Palomar, 2016). 

Para efectos de la presente investigación haremos uso de este modelo. 

 

2.2.1.4. Dimensiones del bienestar psicológico 

Riff (1995; citado por Rodríguez, Negrón, Maldonado, Quiñonez, y Toledo, 

2015) planteó el modelo multidimensional del bienestar psicológico mediante el cual 

podemos evaluar este constructo a partir de seis dimensiones; la autoaceptación, las 

relaciones positivas con otros, la autonomía, el dominio del entorno, el crecimiento 

personal y el propósito de la vida. A continuación, revisaremos cada uno de las 

dimensiones y sus implicancias:  

a) Autoaceptación: Esta dimensión se relaciona al hecho de que los individuos se 

sientan bien consigo mismos pese a sus limitaciones. Valora la percepción 

positiva de uno mismo y de su historia (Riff 1995; citado por Sandoval, Dorner, 

y Véliz, 2017). En ese sentido para Ryff (1989) y Ryff y Singer (2006), la 

autoaceptación implica el conocimiento y aceptación de cualidades personales, 

positivas y negativas. Es decir; las personas que tienen una adecuada 

autoaceptación poseen “una actitud positiva hacia sí mismo; reconoce y acepta 

múltiples aspectos de sí mismo, incluyendo buenas y malas cualidades; se siente 

positivo sobre la vida pasada”; en contraste, con el individuo con baja 

autoaceptación que “se siente insatisfecho consigo mismo, está decepcionado 
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con lo que ha ocurrido en vidas pasadas, está preocupado por ciertas cualidades 

personales, desea ser diferente de lo que es” (Ryff y Keyes, 1995) (p.727). 

 

b) Relaciones positivas con los demás: Hace referencia a la creencia que tienen 

las personas sobre sus relaciones caracterizadas por la confianza, la calidez, la 

empatía y la intimidad. Valora la capacidad de formar y sostener relaciones 

interpersonales cálidas y de confianza (Riff 1995; citado por Sandoval, Dorner, 

y Véliz, 2017). De acuerdo con Ryff y Singer (2006) esta dimensión implica la 

capacidad de mantener relaciones íntimas en el tiempo. Por ende, en individuo  

que posee relaciones positivas se caracteriza por establecer “relaciones cálidas, 

satisfactorias y de confianza con los demás; se preocupa por el bienestar de los 

demás; capaz de una fuerte empatía, afecto e intimidad; entiende el toma y da de 

las relaciones humanas”; contrariamente, al individuo que tiene un bajo puntaje 

en cuanto a esta dimensión que “tiene pocas relaciones cercanas y de confianza 

con los demás; le resulta difícil ser cálido, abierto y preocupado por otros; está 

aislado y frustrado en las relaciones interpersonales; no dispuesto a hacer 

concesiones para sostener importantes lazos con otros” (Ryff y Keyes, 1995) (p. 

727). 

 

c) Autonomía: Se asocia al reconocimiento de que individuos con niveles altos de 

autonomía sean capaces de resistir a la presión social de manera adecuada 

mediante la autorregulación de su comportamiento. Valora la capacidad de 

mantener una individualidad frente a diversos contextos sociales con un sentido 

de autodeterminación (Riff, 1995; citado por Sandoval, Dorner, y Véliz, 2017).  

 

d) Dominio ambiental: Esta dimensión está relacionada a la habilidad de escoger 

o crear contextos favorables a nivel personal que dirijan de manera efectiva la 
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vida Riff (1995; citado por Sandoval, Dorner, y Véliz, 2017). Asimismo, Ryff y 

Singer (2006) asocian el dominio del entorno a la sensación de control externo 

y a la capacidad de usar las oportunidades de manera efectiva para la satisfacción 

de necesidades y valores personales. En ese sentido Díaz, y otros (2006) 

sostienen que para que esto sea posible las personas requieren trazarse objetivos 

y metas para dotar un sentido a su propia vida. El individuo que posee  un alto 

dominio ambiental “tiene un sentido de dominio y competencia en la gestión del 

medio ambiente, controla una compleja variedad de actividades externas, hace 

un uso efectivo de las oportunidades circundantes, capaz de elegir o crear 

contextos adecuados para necesidades y valores personales”; en contraste, con 

el individuo que “tiene dificultad para manejar los asuntos cotidianos, se siente 

incapaz de cambiar o mejorar el contexto circundante, inconsciente de las 

oportunidades circundantes, carece de sentido de control sobre el mundo 

externo” (Ryff y Keyes, 1995) (p. 727). 

 

e) Propósito en la vida: Se asocia a personas con capacidad de poseer metas claras 

y definir sus objetivos en función de su vitalidad. Valora la capacidad personal 

de saber lo que se aspira en la vida (Riff, 1995; citado por Sandoval, Dorner, y 

Véliz, 2017). Para Ryff y Singer (2006) en base a Ryff (1989) esta dimensión 

implica los objetivos que una persona tiene y el comportamiento que dirige para 

lograrlos; aspectos que le dan sentido a la vida. Por ende, el individuo que se 

dirige con  propósitos vitales “tiene metas en la vida y un sentido de dirección, 

siente que la vida presente y pasada tiene un significado, tiene creencias que dan 

sentido a la vida, tiene fines y objetivos para vivir”; a diferencia del individuo 

“carece de sentido de la vida; tiene pocas metas u objetivos, carece de sentido de 
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la orientación; no ve propósito en Vida pasada; no tiene perspectivas o creencias 

que le den sentido a la vida” (Ryff y Keyes, 1995) (p. 727). 

 

f) Crecimiento personal: La dimensión se asocia al reconocimiento de un 

funcionamiento personal positivo y óptimo que requiere del desarrollo de 

aspectos personales que permita el crecimiento y desarrollo del máximo de 

capacidades. Valora la capacidad personal de generar condiciones de desarrollo 

y crecimiento (Riff, 1995; citado por Sandoval, Dorner, y Véliz, 2017). Según 

Ryff y Singer (2006) y Ryff (1989) el crecimiento personal es entendido como 

un sentimiento de desarrollo progresivo que incrementa y renueva el potencial 

de una persona, manteniéndolo abierto a experiencia nuevas que le permitan 

cambiar y redireccionarse. En ese sentido, el individuo que experimenta un alto 

nivel de crecimiento personal “tiene un sentimiento de desarrollo continuo, se 

ve a sí mismo creciendo y expandiéndose, está abierto a nuevas experiencias, 

tiene la sensación de darse cuenta de su potencial, ve una mejora en sí mismo y 

en el comportamiento con el tiempo, está cambiando de maneras que reflejar 

más autoconocimiento y eficacia”; a diferencia, del individuo que “tiene una 

sensación de estancamiento personal, carece de sensación de mejora o expansión 

con el tiempo, se siente aburrido y desinteresado de la vida, se siente incapaz de 

desarrollar nuevas actitudes o comportamientos” (Ryff y Keyes, 1995, p.727). 

 

2.2.1.5. Psicología positiva 

Durante muchos años la salud asumió un modelo patógeno enfocado en 

las debilidades humanas y en el sufrimiento como experiencia traumática hacia 

el desarrollo de patologías o trastornos. Sin embargo, hoy en día existen modelos 

más saludables que conceptualizan y entienden el trauma desde otra perspectiva 
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considerando al ser humano como un individuo activo, fuerte y con capacidades 

de resistir y superar situaciones que le generan sufrimiento. Esta concepción, es 

a lo que desde hace algunos años empezamos a llamar, Psicología Positiva, 

corriente que estudia y comprende los procesos y mecanismos involucrados en 

la fortaleza y virtud humana (González, 2004). 

De acuerdo con Lupano y Castro (2010) hay cierto consenso para 

considerar que la psicología positiva se inició a partir del discurso que Martin 

Seligman dio como presidente de la Asociación Americana de Psicología (APA) 

en el año 1998.  

 

Para Seligman y Csikszentmihalyi (2000) la atención casi privilegiada que 

se le dio a la patología durante muchos años descuidó al individuo realizado. En 

ese sentido, la psicología positiva se trazó como objetivo el comienzo de un 

enfoque diferente en la psicología preocupada sólo en reparar las peores 

situaciones de la vida del ser humano, para empezar a visualizar cualidades 

positivas. De modo que el campo de la psicología positiva se entiende desde:  

a) Un nivel subjetivo: Enmarca experiencias subjetivas valoradas como positivas; 

tales como, el bienestar, la satisfaccion, la alegria (pasado); la esperanza y el 

optimismo (futuro) y; la felicidad y el fluir (presente).  

b) Un nivel individual: Se representa por rasgos personales positivos; como, la 

capacidad de amar, la vocación, el coraje, la sensibilidad estetica, las hablidades 

interpersonales, el perdón, la originalidad, la perseverancia, la espiritualidad, la 

metalidad futura, la sabiduría y el gran talento.  

c) Un nivel grupal: Hace referencia a las virtudes cívicas y a las instituciones que 

direccionan a los individuos a la mejora de su ciudadanía; así como, la 
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responsabilidad, el altruismo, la cortesía, la crianza, la tolerancia, la moderacion 

y la etica laboral. 

Entre la diversidad de temas inherentes al estudio de la psicología positiva 

se encuentran: la felicidad, el flow (experiencia óptimas), el optimismo, las 

emociones positivas, la resiliencia, el fuerza de voluntas, las fortalezas de 

carácter, las metas, los logros, la gratitud, el sentido de la vida, las relaciones 

interpersonales positivas, la compasión, la atencion plena, la autorregulación, el 

bienestar (en todas sus vertientes), entre otros aspectos que harían una lista 

bastante larga (Gaxiola y Palomar, 2016). Lo que queremos rescatar es que el 

estudio del bienestar psicológico se encuentra inmerso a la investigacion que la 

psicología positiva viene realizando desde hace algunos años. 

Sin embargo, Gaxiola, y Palomar (2016) señalan que no todos los 

psicólogos enmarcados en temas de bienestar se mueven bajo el enfoque de la 

psicología positiva. Así, por ejemplo, el bienestar psicológico es un tema 

investigado también por la sociología, las ciencias políticas y la economía. Para 

el cumplimiento de objetivos del presente estudio enfocaremos el estudio del 

bienestar desde el campo psicológico. 

2.2.2. Estilos de afrontamiento al estrés  

2.2.2.1. Estrés  

 Para diversos científicos, el fenómeno del estrés como parte de la conducta 

humana ha interesado y preocupado en el sentido de que sus efectos influyen en la 

salud física y mental. El estrés como causante de angustia y preocupación puede incidir 

en el rendimiento académico y laboral, acarrear trastornos y desórdenes en diversos 

aspectos vitales de la persona (Naranjo, 2009). 
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La expresión “estrés” es originaria del inglés “strees” que adaptada al español 

significa tensión o presión; es entendido en términos de estado displacentero que 

impide el correcto funcionamiento de una persona o el “conjunto de reacciones 

fisiológicas y psicológicas que experimenta un organismo cuando se le somete a 

fuertes demandas” (Melgosa, 2006) (p. 19).  

A lo largo del tiempo el estrés se ha ido abordando desde diversas perspectivas. 

Oblitas (2010) en un intento de hacer una síntesis de cada una de las concepciones 

teóricas del estrés, diferencia tres enfoques fundamentales. Desde una perspectiva 

ambientalista, el estrés es provocado por estímulos externos (estresores) que incitan a 

respuestas de tensión. Desde una perspectiva de respuesta, el estrés no es considerado 

como respuesta, sino como el resultado físico y mental del cuerpo frente a demandas 

externas. Dichas reacciones se dividieron en tres estadios; estadio de alarma, estadio 

de resistencia y estadio de agotamiento. La última perspectiva hace una recopilación 

de las dos perspectivas ya mencionadas, para entender la experiencia del estrés como 

una suma de estresores y respuestas individuales. Es así que, el estrés viene a ser un 

proceso interactivo y dinámico entre el entorno y el individuo.  

Bajo la perspectiva del estrés como proceso interactivo y dinámico, el estrés se 

compone de dos aspectos fundamentales; los agentes estresantes y estresores que “son 

las circunstancias del entorno que las producen” y las respuestas al estrés que “son las 

reacciones del individuo ante los mencionados agentes” (Melgosa, 2006). 

2.2.2.2.Fases del estrés 

El estrés no surge de manera repentina; la capacidad humana de hacer frente a 

situaciones de tensión o presión mediante su detección, implica que el estrés pasa por 

tres estadios o fases (Melgosa, 2006): 
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a) Fase de alarma: La primera fase determina la presencia de un agente estresor. 

Aparecen las reacciones fisiológicas para advertir la defensa del afectado, una 

vez que éste se encuentra en alerta puede hacer frente al estímulo y resolver la 

situación para no llegar a materializar el estrés. En caso de que la defensa sea 

superada por el estímulo estresor, el individuo puede situarse en la fase de 

alarma.  

b) Fase de resistencia: Cuando el estrés supera la defensa y es materializado en la 

fase de alarma se extiende a una fase de resistencia, donde en el afán de afrontar 

el estímulo estresor el individuo entra en un círculo vicioso acompañado de 

frustración por los intentos de resolución fallidos.  

c) Fase de agotamiento: Es la última fase del estrés que se acompaña de fatiga 

(nerviosismo, irritabilidad, tensión e ira), ansiedad y depresión (desmotivación, 

insomnio, pensamientos pesimistas y sentimientos negativos) por no concretar 

una resolución ante el estímulo estresor.  

 Es importante tener en cuenta que no todos podemos resolver situaciones de 

estrés de una manera óptima y que tenemos límites que debemos considerar en 

situaciones que escapan del control de nuestro afrontamiento.  

2.2.2.3.Afrontamiento del estrés  

Se considera que el afrontamiento es “un factor estabilizador, de manera que 

facilita el ajuste individual y la adaptación cuando se está ante situaciones estresantes. 

El afrontamiento es cualquier esfuerzo para manejar el estrés, son las cosas que las 

personas hacen para evitar ser dañadas por las adversidades de la vida” (Morán, 

Landero y Gonzáles, 2010) (p. 544). 
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El estudio del afrontamiento al estrés nos ofrece un conjunto de concepciones en 

relación al enfoque teórico que se tome en cuenta. El afrontamiento al estrés para 

Lazarus y Folkman (1986) son “esfuerzos cognitivos y comportamentales 

constantemente cambiantes, para manejar las demandas específicas externas o internas 

que desbordan los recursos del individuo”. De acuerdo con Costa, Somerfield y 

McCrae (1996) es “un intento de adaptación producida por el individuo que está 

afrontando circunstancias abrumadoras”. Fernández y Abascal (1997) lo entienden 

como “predisposiciones personales para hacer frente a diversas situaciones 

problemáticas”. Barra (2003) refiere que es un “proceso que actúa como regulador del 

malestar emocional”. Y más recientemente, Castaño y León (2010) señalan que es “un 

proceso, en el cual los pensamientos, sentimientos y conductas del individuo 

repercuten en su interacción con una situación de estrés” (citado por Morán, Landero, 

y Gonzáles, 2010). 

Como podemos observar, la mayoría de las concepciones coinciden básicamente 

en: el carácter intencional de enfrentar el estrés, la implicancia de aspectos cognitivos 

y conductuales y la diversidad adaptativa para hacer frente al contexto estresor en 

función de variables internas y externas.  

2.2.2.4.Teorías del afrontamiento del estrés 

 El afrontamiento al estrés se ha ido abordando desde diversos enfoques 

teóricos; así como, en su conceptualización. A continuación, revisaremos 

someramente cada una de estas perspectivas en función de su cronología:  

a) Teoría del ego (Psicoanálisis) 

De acuerdo con Pearling y Schooler (1978; citado por Morán, Landero, y 

Gonzáles, 2010) “el individuo maneja su relación con el entorno para solucionar 
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problemas y reducir el estrés; este es considerado el proceso más organizado y 

maduro del yo, en él se incluyen mecanismos primitivos, así como mecanismos 

de defensa”.  

 

b) Modelo de autorregulación 

Para este modelo el afrontamiento al estrés sería resultado de “los 

mecanismos internos, ya sean innatos o adquiridos, y de la regulación interna 

que posea para controlar el estrés” (Carver y Scheier 1981; citado por Morán, 

Landero, y Gonzáles, 2010). 

 

c) Teoría del estrés ante una situación estresante 

Es un modelo planteado por Lazarus y Folkman (1986; citado por Morán, 

Landero, y Gonzáles, 2010) y da cuenta de que “el ser humano en primer lugar 

reconoce al estímulo estresor, y luego evalúa sus recursos tanto propios como 

los del entorno y los utiliza cognitiva y conductualmente para lograr el retorno 

del equilibrio”.  

 

d) Modelo transaccional ante una situación estresante 

Moos (1995; citado por Morán, Landero, y Gonzáles, 2010) plantea que 

“existe un repertorio de factores personales (crisis, valoración de los propios 

recursos de afrontamiento), como contextuales (ambiente) que producirá una 

respuesta para abordarla, con la finalidad de alcanzar o recuperar el bienestar 

perdido”. 

 

2.2.2.5.Estilos de afrontamiento al estrés 

El afrontamiento del estrés se ha desarrollado conceptualmente desde diferentes 

términos. Uno de los autores que define el estrés en términos de estilos es Sandín 
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(2003), quien entiende que los estilos de afrontamiento involucran dimensiones 

generales o tendencias personales para hacer frente a diversas situaciones mediante su 

utilización.  

Asimismo, Carver, Scheier y Weintraub (1989; citado por Morán, Landero, y 

Gonzáles, 2010) a través de su Inventario “Multidimensional de Estimación del 

Afrontamiento” para evaluar estilos de afrontamiento al estrés, nos da a entender que 

los individuos desarrollamos diversas formas de responder ante situaciones de estrés 

y; por ende, los estilos de afrontamiento vienen a ser un “conjunto de técnicas o 

métodos que el individuo elabora en respuesta a una situación estresante considerada 

desbordante”, es así que podemos encontrar estilos de afrontamiento enfocado en el 

problema, enfocado en la emoción y otros tipos de afrontamiento.  

2.2.2.6.Dimensiones de los estilos de afrontamiento  

Siguiendo a Carver, Scheier y Weintraub (1989; citado por Morán, Landero, y 

Gonzáles, 2010) los estilos de afrontamiento se componen de tres dimensiones, a 

continuación:  

a) Afrontamiento centrado en el problema 

El uso de este estilo de afrontamiento se dirige a transformar la relación 

entre el ambiente y la persona. En este caso el individuo busca operar a alterar 

las fuentes generadoras de estrés, que pueden estar en la persona misma o en su 

contexto. En esta dimensión se implican algunas estrategias direccionadas a 

conocer el problema, explorar alternativas de solución y valorar las más 

pertinentes en función de los beneficios y desventajas. Por tanto, comprende el 

manejo del entorno (circunstancias del contexto) y el manejo del individuo 

(conductas). Las personas que hacen uso de este estilo de afrontamiento manejan 
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de manera más efectiva el estrés y; consecuentemente, son menos propensos a 

generar alteraciones psicológicas. Los aspectos que pueden considerarse dentro 

del estilo afrontamiento centrado en el problema son; el afrontamiento activo, la 

planificación, la supresión de actividades distractoras, la contención de 

afrontamiento y la búsqueda de apoyo social instrumental. 

• Afrontamiento activo: “Iniciar acciones directas, incrementar los propios 

esfuerzos eliminar o reducir al estresor”.  

• Planificación: “Pensar acerca de cómo afrontar al estresor. Planificar 

estrategias de acción, los pasos a dar y la dirección de los esfuerzos a 

realizar”.  

• Auto-distracción: “Concentrarse en otros proyectos, intentando distraerse 

con otras actividades, para tratar de no concentrarse en el estresor”. 

• Apoyo instrumental: “Procurar ayuda, consejo, información a personas 

que son competentes acerca de lo que debe hacer”. 

 

b) Afrontamiento centrado en la emoción 

Este estilo de afrontamiento implica la interpretación que la persona le da 

frente a una situación de tensión con la finalidad de atenuar la respuesta de estrés. 

En tal sentido, este estilo de afrontamiento involucra estrategias cognitivas que 

proveen a la persona de diferentes perspectivas frente a una situación. La 

estructuración de este estilo comprende; procesos cognitivos, que se dirigen a 

reducir reacciones emocionales de estrés mediante la disuasión cognitiva, la 

despersonalización, la minimización, la comparación y la selección positiva de 

acontecimientos negativos que incremental la fuerza emocional y estimulan a la 

persona a actuar para transformar el contexto demandante y; estrategias 

conductuales, que están relacionadas a acciones específicas, como, buscar 
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ayuda, expresar sentimientos, relajarse, fumar, beber, comer (en exceso o de 

manera escasa), etc. En el estilo de afrontamiento centrado en la emoción 

encontramos aspectos como, búsqueda de apoyo (social y emocional), 

reinterpretación positiva, aceptación, negación y volver a la religión.  

• Uso de apoyo emocional: “Conseguir apoyo emocional de simpatía y de 

comprensión”. 

• Reinterpretación positiva: “Buscar el lado positivo y favorable del 

problema e intentar mejorar o crecer a partir de la situación”. 

• Negación: “Negar la realidad del suceso estresante”.  

• Aceptación: “Aceptar el hecho de lo que está ocurriendo, de que es real”.  

• Religión: “La tendencia a volver hacia la religión en momentos de estrés, 

aumentar la participación en actividades religiosas”. 

 

c) Afrontamiento evitativo u otros estilos 

Son todas aquellas respuestas de evitación frente a tareas o personas. Este 

estilo caracterizado por la negación y alejamiento del contexto problemático 

suele evidenciarse por la angustia psicológica. Algunos proponen que el estilo 

de afrontamiento evitativo tiene que ver con el estilo de afrontamiento centrado 

en la emoción; sin embargo, ambos estilos son diferentes en el sentido de que el 

afrontamiento evitativo enfoca sus respuestas en evitar el estresor. Entonces, el 

afrontamiento caracterizado por la evitación involucra toda estrategia cognitiva 

y conductual que permite escapar o evitar emociones displacenteras y problemas 

que provoquen estrés; tales como, la distracción, el retraimiento, el fantaseo, etc. 

Dentro de esta dimensión encontramos aspectos como el desahogo emocional, 

la desconexión mental, la desconexión emocional; así como, el humor, el uso de 

alcohol o drogas. 



42 

 

• Desahogo: “Aumento de la conciencia del propio malestar emocional, 

acompañado de una tendencia a expresar o descargar esos sentimientos”. 

• Desconexión conductual: “Reducir los esfuerzos para tratar con el estresor, 

incluso renunciando al esfuerzo para lograr las metas con las cuales se 

interfiere al estresor”. 

• Humor: “Hacer bromas sobre el estresor o reírse de las situaciones 

estresantes, haciendo burlas de la misma”. 

• Uso de sustancias (alcohol, medicamentos): “Significa tomar alcohol u 

otras sustancias con el fin sentirse bien o para ayudarse a soportar al 

estresor”. 

• Auto-inculpación: “Criticarse y culpabilizarse por lo sucedido”. 

 

El creador de los tres estilos de afrontamiento al estrés; antes mencionados, 

considera idóneo la medición de afrontamiento para valorar la efectividad y eficiencia 

en las respuestas que tienen los individuos frente al estrés; con la finalidad de reducir 

la sobrecarga en determinadas situaciones.  

 

2.3. Marco Conceptual 

Bienestar psicológico: “Implica la percepción de compromiso con la existencia 

desafíos de la vida”; mediante la autoaceptación, relaciones positivas con los demás, 

autonomía, dominio ambiental, propósito en la vida y crecimiento personal (Keyes, 

Ryff, y Shmotkin, 2002). 

 

Autoaceptación: Esta dimensión se relaciona al hecho de que los individuos se sientan 

bien consigo mismos pese a sus limitaciones. Valora la percepción positiva de uno 

mismo y de su historia (Riff, 1995; citado por Sandoval, Dorner, y Véliz, 2017). 
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Relaciones positivas con los demás: Hace referencia a la creencia que tienen las 

personas sobre sus relaciones caracterizadas por la confianza, la calidez, la empatía y 

la intimidad. Valora la capacidad de formar y sostener relaciones interpersonales 

cálidas y de confianza (Riff, 1995; citado por Sandoval, Dorner, y Véliz, 2017). 

 

Autonomía: es la capacidad de mantener una individualidad frente a diversos 

contextos sociales con un sentido de autodeterminación; individuos con niveles altos 

de autonomía sean capaces de resistir a la presión social de manera adecuada mediante 

la autorregulación conductual (Riff, 1995; citado por Sandoval, Dorner, y Véliz, 2017). 

 

Dominio ambiental: Es una dimensión está relacionada a la habilidad de escoger o 

crear contextos favorables a nivel personal que dirijan de manera efectiva la vida (Riff, 

1995; citado por Sandoval, Dorner, y Véliz, 2017). 

 

Propósito en la vida: Se asocia a personas con capacidad de poseer metas claras y 

definir sus objetivos en función de su vitalidad. Valora la capacidad personal de saber 

lo que se aspira en la vida (Riff, 1995; citado por Sandoval, Dorner, y Véliz, 2017). 

 

Crecimiento personal: Es la capacidad de generar condiciones de desarrollo y 

crecimiento, se asocia al reconocimiento de un funcionamiento personal positivo y 

óptimo que requiere del desarrollo de aspectos personales que permita el crecimiento 

y desarrollo de capacidades (Riff, 1995; citado por Sandoval, Dorner, y Véliz, 2017). 

 

Estrés: Es el “conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta un 

organismo cuando se les somete a fuertes demandas”, por ende, es un estado 

displacentero que impide el correcto funcionamiento de una persona (Melgosa, 2006). 
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Afrontamiento del estrés: Es “un factor estabilizador, de manera que facilita el ajuste 

individual y la adaptación cuando se está ante situaciones estresantes; es cualquier 

esfuerzo para manejar el estrés, son las cosas que las personas hacen para evitar ser 

dañadas por las adversidades de la vida” (Morán, Landero, y Gonzáles, 2010). 

 

Estilos de afrontamiento al estrés: Es un “conjunto de técnicas o métodos que el 

individuo elabora en respuesta a una situación estresante considerada desbordante”, se 

encuentra estilos de afrontamiento enfocados en el problema, en la emoción y otros 

(Carver, Scheier y Weintraub, 1989; citado por Morán, Landero, y Gonzáles, 2010). 

 

Afrontamiento centrado en el problema: Se dirige a transformar la relación entre el 

ambiente y la persona. En este caso el individuo busca operar a alterar las fuentes 

generadoras de estrés, que pueden estar en la persona misma o en su contexto (Carver, 

Scheier y Weintraub, 1989; citado por Morán, Landero, y Gonzáles, 2010). 

 

Afrontamiento centrado en la emoción: Este estilo de afrontamiento implica la 

interpretación que la persona le da frente a una situación de tensión con la finalidad de 

atenuar la respuesta de estrés. En tal sentido, involucra estrategias cognitivas que 

proveen a la persona de diferentes perspectivas frente a una situación (Carver, Scheier 

y Weintraub, 1989; citado por Morán, Landero, y Gonzáles, 2010). 

 

Afrontamiento evitativo u otros estilos: Son todas aquellas respuestas de evitación 

frente a tareas o personas. Este estilo caracterizado por la negación y alejamiento del 

contexto problemático suele evidenciarse por la angustia psicológica (Carver, Scheier 

y Weintraub, 1989; citado por Morán, Landero, y Gonzáles, 2010). 
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CAPÍTULO III  

HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis General  

H1  Existe relación directa entre bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento 

al estrés en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021. 

H0  No existe relación directa entre bienestar psicológico y estilos de afrontamiento 

al estrés en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021. 

 

3.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

H1  Existe relación directa entre el bienestar psicológico y el afrontamiento centrado 

en el problema en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 

2021. 

H0  No existe relación directa entre el bienestar psicológico y afrontamiento centrado 

en el problema en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 

2021. 
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Hipótesis específica 2 

H1  Existe relación directa entre el bienestar psicológico y el afrontamiento centrado 

en la emoción en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 

2021. 

H0  No existe relación directa entre el bienestar psicológico y afrontamiento centrado 

en la emoción en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 

2021. 

 

Hipótesis específica 3 

H1  Existe relación directa entre el bienestar psicológico y el afrontamiento evitativo 

en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021. 

H0  No existe relación directa entre el bienestar psicológico y el afrontamiento 

evitativo en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021. 

 

3.3. Variables 

Variable 1: Bienestar psicológico 

Definición conceptual: Es la percepción de compromiso con desafíos de la vida; 

mediante la autoaceptación, relaciones positivas con los demás, autonomía, dominio 

ambiental, propósito en la vida y crecimiento personal (Keyes, Ryff, y Shmotkin, 

2002). 

Definición operacional: El bienestar psicológico se mide mediante La Escala de 

Bienestar Psicológico de RYFF (2002) que evalúa la autoaceptación, relaciones 

positivas, dominio del entorno, propósito en la vida y el crecimiento personal. 

 

Variable 2: Estilos de afrontamiento al estrés 

Definición conceptual: Es un conjunto de factores estabilizadores, que facilita el 

ajuste, manejo individual y la adaptación cuando se está ante situaciones estresantes, 
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para evitar ser dañadas por las adversidades de la vida (Carver, Scheier y Weintraub, 

1989; citado por Morán, Landero, y Gonzáles, 2010). 

Definición operacional: Los estilos de afrontamiento del estrés se mide con el 

Inventario de Estimación de Estilos de Afrontamiento del Estrés de Morán Landeo y 

Gonzales (2010), donde se evalúa el afrontamiento centrado en el problema, 

afrontamiento centrado en la emoción y el afrontamiento evitativo u otros estilos. 
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CAPÍTULO IV  

METODOLOGÍA 

4.1. Método de investigación  

“El método general que se utilizó fue el método científico, debido a que sus 

principales características son el uso controlado de mecanismos estrictos, empíricos, 

sistemáticos y críticos, proporcionando hipótesis de posibles relaciones entre uno o 

varios fenómenos que intentan explicar la realidad (Sánchez y Reyes, 2015).” 

 

“Así, se utilizó también el método específico descriptivo, puesto que brinda 

técnicas y procedimientos que ayudan a obtener conocimientos teóricos con veracidad 

y validez que permitan comprobarse científicamente en el uso de estrategias fiables 

que no presten cabida a la subjetividad (Sánchez y Reyes, 2015).” 

 

4.2. Tipo de investigación 

“El tipo de investigación fue básica, debido a que lleva a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y campos de la investigación, mantiene como objetivo, recolectar a 

información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, orientado al 
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descubrimiento teórico, persigue la generalización de sus resultados con la perspectiva 

de incrementar los modelos científicos y teóricos (Sánchez y Reyes, 2015).” 

 

4.3. Nivel de investigación  

“La investigación perteneció al nivel correlacional, puesto que esta investigación 

buscará valorar la relación o intenta explicar la congruencia que puede existir entre 

dos o más variables, como concepto o categorías que pueden estar relacionadas y 

posteriormente se analiza y sintetiza mediante la comprobación de las hipótesis 

(Hernández y Mendoza, 2019).” 

 

4.4. Diseño de la investigación  

“La investigación, utilizó el diseño descriptivo-correlacional; debido a que se 

observa el contexto, en el que se desarrolla el fenómeno y lo analiza para obtener 

información, es decir  las variables no son manipuladas ni controladas y se limita a 

observar los hechos tal y como ocurren en su ambiente natural, por lo tanto se obtienen 

los datos de forma directa y se estudian posteriormente son contrastadas a través de 

instrumentos estadístios de coeficiente de correlación (Sánchez y Reyes, 2015).” 

Figura 1  

Esquema de diseño de investigación. 

 

 

 
 
 

Nota. Obtenido de Sánchez y Reyes (2015). 

 

Dónde:     

M = “Muestra formada por los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03” 

O1 = “Observación de la variable bienestar psicológico” 
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O2 = “Observación de la variable estilos de afrontamiento al estrés” 

   r = “Correlación entre ambas variables.” 

 

4.5. Población y muestra  

Población 

“La población se considera como un conjunto de una serie de casos específicos 

propios de cada contexto social, ambiental, económico, entre otros (Hernández & 

Mendoza, 2019). En este caso, la población constó de 100 soldados del Batallón de 

Ingeniería de Construcción Ollantaytambo N°03, de la Cuidad de La Merced de la 

Provincia de Chanchamayo de la Región Junín del Perú.” 

 

Muestra 

“La muestra es aquella unidad elemental básica de estudio o grupo de contextos, 

personas, sucesos, eventos, comunidades, entre otras; de los cuales se recolectan datos 

que después son analizados (Hernández y Mendoza, 2019). Por ello, la muestra de la 

investigación constó de 100 soldados del Batallón de Ingeniería de Construcción 

Ollantaytambo N°03 de la cuidad de La Merced de la Provincia de Chanchamayo de 

la Región Junín del Perú.” 

Tipo de muestreo 

“El tipo de muestreo que se utilizó es el Censal, definido por Ramírez 

(2010)“como aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 

como muestra. Por ende, la muestra de la presente investigación estuvo conformada 

por todos los integrantes de la población, al ser una cantidad” manejable.” 
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Tabla 1  

Población y muestra de la investigación. 

 Población Muestra 

N° de soldados 100 100 

Total 100 100 

Nota. La muestra del estudio estuvo conformada por 100 soldados.  

Criterios de inclusión: 

• Soldados habidos del Batallón de Ingeniería de Construcción Ollantaytambo 

N°03 de La merced de la Provincia de Chanchamayo de la Región Junín del 

Perú. 

• Soldados mayores de 18 años. 

• Soldados que resuelvan adecuadamente la Escala de Bienestar Psicológico. 

• Soldados que hayan resuelto adecuadamente el Inventario de Estimación de 

Estilos de Afrontamiento del Estrés. 

Criterios de exclusión: 

• Soldados no habidos del Batallón de Ingeniería de Construcción Ollantaytambo 

N°03 de La Merced de la Provincia de Chanchamayo de la Región Junín del 

Perú. 

• Soldados que no resuelvan adecuadamente la Escala de Bienestar Psicológico. 

• Soldados que no resuelvan adecuadamente el Inventario de Estimación de 

Estilos de Afrontamiento del Estrés. 

 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

“La técnica de recolección de datos que se utilizó en la investigación fue la 

encuesta, debido a que puede permitir dar respuesta a problemas específicos de nivel 



52 

 

descriptivo, para después ordenar y sistematizar en información, en base a sistemas 

metodológicos previamente elegidos que demuestre el rigor científico de la 

información (Hernández y Mendoza, 2019).” 

 

Instrumento 

“El tipo de instrumento que se empleó fue la escala, este tipo de instrumento, mide 

variables no cognitivas, como actitudes, intereses, preferencias, opiniones, entre otras; 

se caracterizan por ser respondidos eligiendo sobre una escala de categorías graduada 

y ordenada, que represente postura respecto a lo que se está midiendo (Hernández y 

Mendoza, 2019). Así también, se utilizó el inventario, debido a que este instrumento 

mide variables de personalidad, estilos, actitudes, conductas, entre otros, lo que resulta 

es la conformidad o no de los enunciados que se presentan en los ítems (Hernández y 

Mendoza, 2019). Por ello se utilizaron la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff – 

EBP y el Inventario de Estimación de Afrontamiento – COPE.” 

 

Ficha Técnica de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff - EBP 

Autor: Carol Ryff (1989) 

Adaptación peruana: Darío Díaz (2006) 

Aplicación: Individual o colectiva 

Ámbito de aplicación: De 18 – a más años. 

Duración: 15 – 30 minutos, aproximadamente 

Finalidad: Evalúa el nivel de bienestar psicológico. 

Modo de aplicación: El modo de aplicación se realiza en escala de Likert con 6 

alternativas (totalmente de acuerdo, de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, 

en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) 
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Conformación: El instrumento está conformado por 29 ítems con un formato de 

respuesta de Likert.  

Tipificación: El instrumento está conformado por 4 ítems de la dimensión 

autoaceptación, 5 ítems de la dimensión de relaciones positivas, 6 ítems de la 

dimensión autonomía, 5 ítems de dominio del entorno, 5 ítems de propósito en la viday 

5 ítems del crecimiento personal. 

Confiabilidad: La confiabilidad fue realizada a través del método de análisis factorial 

donde se analizaron las dimensión cuyos valores son los siguientes: el valor de 0,81 

de alfa de Cronbach para la dimensión autoaceptación, 0,82 relaciones positivas, 0,84 

autonomía 0,64 de dominio del entorno, 0,83 de propósito en la vida, 0,86 de 

crecimiento personal. 

Validez: Se realizó la validez interna en modalidad de correlación ítem-test cuyo valor 

fue de 2.73, el cual, con e1 grado de libertad alcanza una probabilidad de .098, indica 

que el modelo es adecuado. Además, se hizo la validación de contenido en modalidad 

de juicio de expertos cuyo valor de concordancia de W de Kendall fue de 0,844. 

 

Ficha Técnica del Inventario de Estimación de Estilos de Afrontamiento al Estrés 

– COPE 

Autor: Carver, Scheier y Weintraub (1989) 

Adaptación: Morán, Landero y Gonzales (2010) 

Aplicación: Individual o colectiva 

Ámbito de aplicación: De 18 – a más años. 

Duración: 15 – 30 minutos, aproximadamente 

Finalidad: Evalúa el nivel de afrontamiento a situaciones estresantes que evitan daños 

y adversidades. 
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Modo de aplicación: El modo de aplicación se realiza en escala de Likert con 4 

alternativas (nunca, a veces, generalmente, siempre) 

Conformación: El instrumento está conformado por 28 ítems con un formato de 

respuesta de Likert y 3 dimensiones. 

Tipificación: El instrumento está conformado por 6 ítems de la dimensión de 

afrontamiento centrado en el problema, 12 ítems de la dimensión de afrontamiento 

centrado en la emoción, 10 ítems de la dimensión de afrontamiento evitativo u otros 

estilos. 

Confiabilidad: La confiabilidad se realizó a través del análisis factorial según 

dimensión, cuyos valores obtenidos fueron: 0,88 de alfa de Cronbach para el 

afrontamiento centrado en el problema, 0,79 en el afrontamiento centrado en la 

emoción y 0,71 en el afrontamiento evitativo u otros estilos. 

Validez: Para la validación se realizó la validez interna en modalidad de correlación 

ítem-test cuyo valor fue 3.21, el cual, con el grado de libertad alcanza una probabilidad 

de .088, indicando que el instrumento es adecuado. Además, se hizo la validación de 

criterio de jueces en modalidad de juicio de expertos cuyo valor de concordancia de 

W de Kendal fue de 0,799. 

 

Para la confiabilidad y validez interna de los instrumentos, se realizó una prueba 

piloto de 20 participantes por medio de los cuales se obtuvo los coeficientes de alfa de 

Cronbach y el de correlación ítem-test planteados líneas arriba. Para la validez de 

contenido se utilizó el método de juicio de expertos en la que se consultó a tres expertos 

que son el Dr. Washintong Neuman Abregú Jaucha, el Mg. David F. Norteña Estrada 

y la Mg. Miriam Jacqueline Doza Damián de los cuales se obtuvo el coeficiente de 

concordancia de W de Kendall. 
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4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos   

Estadística descriptiva 

“El estudio presente utilizó la estadística descriptiva, con el fin de describir, 

valorar y cuantificar los datos, puntuaciones obtenidas de cada variable analizada y 

presentarlos para entender la realidad como se presenta (Hernández & Mendoza, 

2019).  Así pues, se utilizó la media porcentual en tablas cruzadas de contingencia que 

describen la relación de ambas variables y sus dimensiones; se utilizó también figuras 

de porcentaje que representan gráficamente el registro hallado de los datos.” 

 

Estadística inferencial 

“También se hizo uso de la estadística inferencial, puesto que estos 

procedimientos estadísticos permiten comprobar, deducir e inferir sobre las hipótesis 

que se diseñan por un conjunto de datos numéricos que antes hayan sido seleccionados 

(Berenson & Levine, 2001). Para cumplir lo descrito, en cuanto a la comprobación de 

la hipótesis general se utilizó el coeficiente de Chi cuadrado de Pearson, puesto que 

una de las variables es de escala ordinal (bienestar psicológico) y la otra variables es 

de escala nominal (estilos de afrontamiento al estrés); para la comprobación de las 

hipótesis específicas se utilizó el coeficiente de Rho de Spearman para muestras 

relacionadas bivariados, debido a que la variable bienestar psicológico es de escala 

ordinal y las dimensiones de los estilos de afrontamiento al estrés se miden en una 

escala ordinal.” 

 

Procesamiento de datos 

“Tanto para la recolección de los datos y la comprobación de estos, se debió seguir 

diversos procedimientos sistemáticos que cumplan exitosamente con los objetivos, 

problemas e hipótesis planteadas. Para lo cual se describe lo siguiente:” 
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− Se evaluó a la muestra seleccionada, con los instrumentos propuestos, diseñadas 

virtualmente por lo acontecido en la actualidad (Emergencia Sanitaria por el 

COVID - 19). 

− Se calificaron los cuestionarios y evidenciará los resultados de cada uno de los 

datos de la muestra. 

− Se transfirieron los datos y valores obtenidos al Programa Estadístico de 

Ciencias Sociales – SPSS versión 25. 

− Se procesaron los datos a través de la estadística descriptiva, para obtener la 

relación grafica en tablas y figuras. 

− Se diseñaron figuras y tablas en el Programa de Microsoft Excel versión 2019. 

− Se procesaron los datos a través de la estadística inferencial, cuyo instrumento 

seleccionado para tal acción, será el Coeficiente de Rho de Spearman para 

muestras relacionadas bivariados. 

− Se presentaron los resultados inferenciales, señalando el valor de significancia 

(p-valor), el nivel de relación en contraste al nivel Alpha. 

 

4.8. Aspectos éticos de la investigación  

“Para la ejecución de la investigación que se presenta a continuación, se tomó en 

cuenta lo referido por los artículos 27 y 28 del Reglamento General de Investigación 

de la Universidad Peruana Los Andes. Que específicamente se empleará los principios 

de protección de la persona y de diferentes grupos étnicos y culturales, se empleará 

cuidadosamente el consentimiento informado y expreso, servirá para beneficiar a la 

población muestral mediante responsabilidad y veracidad.” 

“En cuanto al artículo 27 se cumplieron pautas establecidas por el reglamento 

general donde se justifica la presentación del consentimiento informado, ya que para 
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realizar una investigación se debe informar a las personas evaluadas que su 

participación es voluntaria y libre. Se protege la identificación del participante. Se debe 

mantener en absoluta reserva la identidad de toda persona involucrada en el proceso 

de investigación, en ese sentido es necesario usar los datos de manera anónima y ética 

solo con fines investigativos, a fin de velar por la confidencialidad de la información.” 

“Respecto al artículo 28 del reglamento, la presente investigación se basó en el 

principio de beneficencia y no maleficencia para que de esta manera se garantice el 

bienestar e integridad de las personas involucradas. Se garantiza la veracidad de la 

investigación en las diferentes etapas del proceso. También se rige bajo los principios 

y normas del código de ética de la universidad, las cuales son; asegurar la validez y 

fiabilidad de sus métodos, realizar investigaciones pertinentes y originales, tratar con 

responsabilidad la información obtenida, no incurrir en faltas deontológicas tales como 

plagiar artículos o investigaciones realizadas por otras personas, no falsificar datos a 

fin de garantizar la transparencia de la investigación.” 
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CAPÍTULO V  

RESULTADOS 

 

“En este acápite, se muestran los resultados que se dividen en dos partes, en la primera 

parte se describe los resultados descriptivos mediante tablas cruzadas de contingencia donde 

se detallan las características de los datos por frecuencias y porcentajes. En la segunda parte 

se presentan los resultados inferenciales, donde se utiliza la estadística inferencial para la 

comprobación de las hipótesis, este estadístico que se utiliza para la hipótesis general es el 

coeficiente de Chi-cuadrado de Pearson y para las hipótesis específicas se utilizó el 

coeficiente de Rho de Spearman para dos variables de naturaleza o tipo ordinal. Los 

resultados se presentan a continuación:” 
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5.1. Descripción de resultados 

Tabla 2  

Estilos de afrontamiento al estrés y bienestar psicológico en soldados. 

Estilos de Afrontamiento al 

estrés 

Bienestar psicológico 
Total 

Inadecuado Regular Adecuado 

Centrado en el problema 
f 52 30 1 83 

% 52% 30% 1% 83% 

Centrado en la emoción 
f 4 5 0 9 

% 4% 5% 0% 9% 

Evitativo u otros estilos 
f 4 4 0 8 

% 4% 4% 0% 8% 

Total 
f 60 39 1 100 

% 60% 39% 1% 100% 

Nota. El 52% poseen afrontamiento centrado en el problema y bienestar inadecuado. 

Figura 2  

Estilos de afrontamiento al estrés y bienestar psicológico en soldados. 

Nota. Datos obtenidos de la evaluación de los instrumentos EBP y COPE – 2021. 

 

Descripción: En la tabla 2 y figura 2 se puede observar que el 83% de los soldados del 

Batallón de Ollantaytambo N°03 de La Merced posee estilo de afrontamiento al estrés 

centrado en el problema, de los cuales el 52% tienen bienestar psicológico inadecuado, el 

30% regular y el 1% adecuado. El 9% de los soldados poseen estilo de afrontamiento 

centrado en la emoción, de los cuales el 4% tienen bienestar psicológico inadecuado y el 5% 

regular. El 8% de los soldados poseen estilos evitativos de afrontamiento al estrés, de los 

cuales el 4% tienen bienestar psicológico inadecuado y el 4% poseen un nivel regular. 
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Tabla 3  

Estilo centrado en el problema y bienestar psicológico en los soldados. 

Afrontamiento centrado 

en el problema 

Bienestar psicológico 
Total 

Inadecuado Regular Adecuado 

Bajo 
f 1 1 0 2 

% 1% 1% 0% 2% 

Medio 
f 29 15 0 44 

% 35% 18% 0% 53% 

Alto 
f 22 14 1 37 

% 27% 17% 1% 45% 

Total 
f 52 30 1 83 

% 63% 36% 1% 100% 

Nota. El 35% poseen estilo centrado en el problema medio y bienestar inadecuado. 

Figura 3  

Estilo centrado en el problema y bienestar psicológico en soldados. 

 
Nota. Datos obtenidos de la evaluación de los instrumentos EBP y COPE – 2021. 

 

Descripción: En la tabla 3 y figura 3, se puede observó que el 2% de los soldados evaluados 

poseen estilo de afrontamiento centrado en el problema en nivel bajo, de los cuales el 1% 

posee bienestar psicológico inadecuado y 1% regular. El 53% de los evaluados poseen un 

nivel medio de afrontamiento centrado en el problema, de los cuales el 35% tiene bienestar 

psicológico inadecuado y el 18% regular. El 45% de los soldados posen un nivel alto del 

estilo centrado en problema, de los cuales el 27% posee bienestar psicológico inadecuado, 

17% regular y 1% adecuado. 
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Tabla 4  

Estilo centrado en la emoción y bienestar psicológico en los soldados. 

Afrontamiento centrado en la 

emoción 

Bienestar psicológico 
Total 

Inadecuado Regular 

Bajo 
f 3 0 3 

% 33% 0% 33% 

Medio 
f 1 5 6 

% 11% 56% 67% 

Total 
f 4 5 9 

% 44% 56% 100% 

Nota. El 56% poseen estilo centrado en la emoción medio y bienestar regular. 

Figura 4  

Estilo centrado en la emoción y bienestar psicológico en soldados. 

 

Nota. Datos obtenidos de la evaluación de los instrumentos EBP y COPE – 2021. 

 

Descripción: En la tabla 4 y figura 4, se evidencia que el 33% de los soldados reportan un 

estilo de afrontamiento al estrés centrado en la emoción en un nivel bajo y a su vez estos 

mismos soldados reportan bienestar psicológico inadecuado. El 67% de los soldados reporta 

afrontamiento centrado en la emoción en nivel medio, de los cuales el 11% reporta un 

bienestar psicológico inadecuado y el 56% regular. 
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Tabla 5  

Estilo evitativo u otros estilos y bienestar psicológico en soldados. 

Afrontamiento evitativo u otros 

estilos 

Bienestar psicológico 
Total 

Inadecuado Regular 

Bajo 
f 1 1 2 

% 12% 12% 24% 

Medio 
f 3 3 6 

% 38% 38% 76% 

Total 
f 4 4 8 

% 50% 50% 100% 

Nota. El 38% poseen estilo evitativo medio y bienestar inadecuado y regular. 

Figura 5  

Estilo evitativo u otros estilos y bienestar psicológico en soldados. 

 

Nota. Datos obtenidos de la evaluación de los instrumentos EBP y COPE – 2021. 

 

Descripción: En la tabla 5 y figura 5, se observó que el 24% de los soldados, obtienen estilo 

de afrontamiento al estrés evitativo u otros estilos en nivel bajo, de los cuales el 12% posee 

bienestar psicológico inadecuado y el 12% regular. El 76% de los soldados evaluados poseen 

estilo de afrontamiento evitativo en nivel medio, de los cuales el 38% tienen bienestar 

psicológico inadecuado y el 38% regular. 
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5.2. Contrastación de hipótesis 

H1  Existe relación directa y significativa entre bienestar psicológico y los estilos de 

afrontamiento al estrés en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La 

Merced – 2021. 

H0  No existe relación directa ni significativa entre bienestar psicológico y estilos de 

afrontamiento al estrés en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La 

Merced – 2021. 

Tabla 6  

Correlación entre bienestar psicológico y afrontamiento al estrés. 

Variable N° gl X2 p-x2 
P – 

Valor 
Val. 

Nivel 

Alfa α 

Bienestar psicológico 

Afrontamiento al estrés 
100 4 1,853* 9,487* 0,763** > 0,05 

 

Nota.  * El coeficiente de p-x2 es mayor al x2. Por tanto, la relación es directa. 

 **P-valor = 0,763 > 0,05. P-valor es mayor al nivel alfa, por tanto, no es significativa. 

 

En la tabla 6, se observó los valores obtenidos de la correlación entre el bienestar 

psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés que los soldados del Batallón de 

Ollantaytambo N° 3 del Distrito de la Merced poseen y cuál es la interacción entre estos. 

Los resultados encontrados son las siguientes: 

a) Nivel de significancia o de riesgo - nivel alfa: 0,05 = El nivel de confianza es 95% 

con un margen de error o riesgo de 5%.  

b) Utilización del estadígrafo de la prueba: La Prueba utilizada fue el estadígrafo no 

paramétrico de Chi cuadrado de Pearson, puesto que, se pretenden establecer el 

coeficiente de correlación entre dos variables, uno de tipo nominal (estilos de 

afrontamiento al estrés) y otro de tipo ordinal (bienestar psicológico). 
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c) Lectura del P-valor: 

Criterio para determinar la Hipótesis: 

P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 

P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 

Por tanto: P-valor = 0,763 > 0,05 (nivel alfa). No existe relación significativa 

d) Decisión: Debido a que el p-valor es mayor al nivel alfa, no existe relación 

significativa; es decir se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis 

nula(H0) de la investigación. La probabilidad de distribución hipotética de chi-

cuadrado (p-x2 = 9,487) es mayor al valor de chi-cuadrado real (x2 = 1,853), por lo 

tanto, la relación no es significativa, sin embargo, tiene una dirección positiva 

(directa). 

e) Conclusión: Se rechaza la hipótesis alterna, puesto que no existe relación directa y 

significativa. 

f) Interpretación: No existe relación directa y significativa entre bienestar psicológico 

y estilos de afrontamiento al estrés en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, 

La Merced – 2021, es decir ambas variables se desarrollan independientemente, la 

mayoría de los soldados reporta un estilo centrado en el problema y bienestar 

psicológico regular e inadecuado, lo que se demostraría que una variable no predispone 

a la otra y/o es muy ambiguo predecir su interacción teórica e hipotética, puesto que 

se ha calculado los diferentes tipos de estilos de afrontamiento relacionados con el total 

del bienestar psicológico, se requiere el análisis específico para la indagación 

pertinente de las interacciones muestrales. 
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Hipótesis específica 1 

H1  Existe relación directa y significativa entre el bienestar psicológico y el 

afrontamiento centrado en el problema en los soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021. 

H0  No existe relación directa ni significativa entre el bienestar psicológico y 

afrontamiento centrado en el problema en los soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021. 

Tabla 7  

Correlación entre bienestar psicológico y afrontamiento centrado en el problema 

Variable N° Rho P – Valor Val. Nivel Alfa α 

Bienestar psicológico  

Centrado en el problema 
83 0,059* 0,594** > 0,05 

 

Nota.  * El coeficiente de Rho es 0,059. Por tanto, la relación es directa y muy baja. 

 **P-valor = 0,594 > 0,05. P-valor es menor al nivel alfa, por tanto, no es significativa. 

 

En la tabla 7, se observó los valores obtenidos de la correlación entre el bienestar psicológico 

y los estilos de afrontamiento al estrés centrado en el problema que los soldados del Batallón 

de Ollantaytambo N° 3 del Distrito de la Merced poseen y cuál es la interacción entre estos. 

Los resultados encontrados son las siguientes: 

a) Nivel de significancia o de riesgo - nivel alfa: 0,05 = El nivel de confianza es 95% 

con un margen de error o riesgo de 5%.  

b) Utilización del estadígrafo de la prueba: La Prueba utilizada fue el estadígrafo no 

paramétrico Rho de Spearman – Bivariados, puesto que, se pretendió establecer el 

coeficiente de correlación entre dos variables de tipo ordinal. 
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c) Lectura del P-valor: 

Criterio para determinar la Hipótesis: 

P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 

P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 

Por tanto: P-valor = 0,594 > 0,05 (nivel alfa). No existe relación significativa 

Por tanto: Rho = 0,059. Es decir, la relación es directa y muy baja. 

d) Decisión: Debido a que el p-valor es mayor al nivel alfa, no existe relación 

significativa; es decir se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula 

(H0) de la investigación. El coeficiente de Rho es de 0,059, por lo tanto, la relación 

tiene una dirección positiva (directa) y tiene un nivel muy bajo. 

e) Conclusión: Se acepta la hipótesis nula, puesto que no existe relación directa ni 

significativa. 

f) Interpretación: No existe relación directa y significativa entre el bienestar psicológico 

y afrontamiento centrado en el problema en los soldados del Batallón Ollantaytambo 

N°03, La Merced – 2021, ambas variables se desarrollan independientemente, el estilo 

de afrontamiento centrado en el problema no predispone a que los soldados puedan 

tener adecuados niveles de bienestar psicológico, posiblemente se debe a otros 

factores. 
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Hipótesis específica 2 

H1  Existe relación directa y significativa entre el bienestar psicológico y el 

afrontamiento centrado en la emoción en los soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021. 

H0  No existe relación directa ni significativa entre el bienestar psicológico y 

afrontamiento centrado en la emoción en los soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021. 

Tabla 8  

Correlación entre bienestar psicológico y afrontamiento centrado en la emoción 

Variable N° Rho P – Valor Val. Nivel Alfa α 

Bienestar psicológico  

Centrado en la emoción 
9 0,791* 0,011** < 0,05 

 

Nota.  * El coeficiente de Rho es 0,791. Por tanto, la relación es directa y en nivel alto. 

 **P-valor = 0,011 < 0,05. P-valor es menor al nivel alfa, por tanto, es significativa. 

 

En la tabla 8, se observó los valores obtenidos de la correlación entre el bienestar psicológico 

y los estilos de afrontamiento al estrés centrado en la emoción que los soldados del Batallón 

de Ollantaytambo N° 3 del Distrito de la Merced poseen y cuál es la interacción entre estos. 

Los resultados encontrados son las siguientes: 

a) Nivel de significancia o de riesgo - nivel alfa: 0,05 = El nivel de confianza es 95% 

con un margen de error o riesgo de 5%.  

b) Utilización del estadígrafo de la prueba: La Prueba utilizada fue el estadígrafo no 

paramétrico Rho de Spearman – Bivariados, puesto que, se pretendió establecer el 

coeficiente de correlación entre dos variables de tipo ordinal. 
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c) Lectura del P-valor: 

Criterio para determinar la Hipótesis: 

P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 

P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 

Por tanto: P-valor = 0,011 < 0,05 (nivel alfa). Existe relación significativa 

Por tanto: Rho = 0,791. Es decir, la relación es directa y alta. 

d) Decisión: Debido a que el p-valor es menor al nivel alfa, existe relación significativa; 

es decir se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) de la 

investigación. El coeficiente de Rho es de 0,791, por lo tanto, la relación tiene una 

dirección positiva (directa) y tiene un nivel alto. 

e) Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula puesto que existe relación directa y 

significativa entre las variables de la investigación. 

f) Interpretación: Existe relación directa y significativa entre el bienestar psicológico y 

afrontamiento centrado en la emoción en los soldados del Batallón Ollantaytambo 

N°03, La Merced – 2021, es probable que el estilo de afrontamiento centrado en la 

emoción pueda predisponer a al bienestar o malestar psicológico, dependiendo de 

dichas estrategias que abarquen, entonces se podría deducir que, a medida que los 

niveles de afrontamiento centrado en la emoción sean bajos o regulares, también serán 

bajos y regulares los niveles de bienestar psicológico que los soldados poseen. 
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Hipótesis específica 3 

H1  Existe relación directa y significativa entre el bienestar psicológico y el 

afrontamiento evitativo en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La 

Merced – 2021. 

H0  No existe relación directa ni significativa entre el bienestar psicológico y el 

afrontamiento evitativo en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La 

Merced – 2021. 

Tabla 9  

Correlación entre bienestar psicológico y afrontamiento evitativo u otros estilos. 

Variable N° Rho P – Valor Val. Nivel Alfa α 

Bienestar psicológico  

Evitativo u otros estilos 
8 0,258* 0,537** > 0,05 

 

Nota.  * El coeficiente de Rho es 0,258. Por tanto, la relación es directa y en nivel bajo. 

 **P-valor = 0,537 > 0,05. P-valor es mayorr al nivel alfa, por tanto, no es 

significativa. 

 

En la tabla 9, se observó los valores obtenidos de la correlación entre el bienestar psicológico 

y los estilos de afrontamiento evitativo u otros estilos que los soldados del Batallón de 

Ollantaytambo N° 3 del Distrito de la Merced poseen y cuál es la interacción entre estos. 

Los resultados encontrados son las siguientes: 

a) Nivel de significancia o de riesgo - nivel alfa: 0,05 = El nivel de confianza es 95% 

con un margen de error o riesgo de 5%.  

b) Utilización del estadígrafo de la prueba: La Prueba utilizada fue el estadígrafo no 

paramétrico Rho de Spearman – Bivariados, puesto que, se pretendió establecer el 

coeficiente de correlación entre dos variables de tipo ordinal. 
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c) Lectura del P-valor: 

Criterio para determinar la Hipótesis: 

P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 

P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 

Por tanto: P-valor = 0,537 > 0,05 (nivel alfa). No existe relación significativa 

Por tanto: Rho = 0,258. Es decir, la relación en directa y en nivel bajo. 

d) Decisión: Debido a que el p-valor es mayor al nivel alfa, no existe relación 

significativa; es decir se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna 

(H1) de la investigación. El coeficiente de Rho es de 0,258, por lo tanto, la relación 

tiene una dirección positiva (directa) y tiene un nivel bajo. 

e) Conclusión: Se acepta la hipótesis nula puesto que no existe relación directa y 

estadísticamente significativa entre las variables de la investigación. 

f) Interpretación: No existe relación directa ni significativa entre el bienestar 

psicológico y afrontamiento evitativo u otros estilos en los soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021, es decir, ambas variables se desarrollan 

independientemente, los niveles de afrontamiento evitativo no conllevan a que los 

soldados puedan presentar bienestar psicológico bajo, esto se debe a diferentes factores 

contextuales y situacionales de los soldados. 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la actualidad, el Ministerio de Defensa del Perú (2016), describe que el papel 

de los militares es fundamental para mantener el orden que asegure condiciones de 

seguridad integral en el país. Sin embargo, en el afán por salvaguardad el bienestar 

social, los militares se encuentran expuestos a condiciones estresante que afectan su 

bienestar psicológico y, por ende, su forma de hacer frente a situaciones adversas. En 

ese sentido, el estudio de aspectos psíquicos como el bienestar psicológico y las 

estrategias del afrontamiento en los militares, expuestos a invariables acontecimientos 

de estrés y presión inherente a su labor, se hace indispensable. Por ello, la presente 

investigación enfocando su atención en la vida y labor militar, tiene como propósito 

estudiar la relación del bienestar psicológico y las estrategias a afrontamiento al estrés 

en los soldados del Batallón de Ingeniería de Construcción Ollantaytambo N°03 de La 

Merced. Los resultados son los siguientes: 

 

En cuanto a la relación general del bienestar psicológico y los estilos de 

afrontamiento al estrés se pudo observar que el 83% de los soldados del Batallón de 

Ollantaytambo N°03 de La Merced posee estilo de afrontamiento al estrés centrado en 

el problema, de los cuales el 52% tienen bienestar psicológico inadecuado, el 30% 

regular y el 1% adecuado. El 9% de los soldados poseen estilo de afrontamiento 

centrado en la emoción, de los cuales el 4% tienen bienestar psicológico inadecuado y 

el 5% regular. El 8% de los soldados poseen estilos evitativos de afrontamiento al 

estrés, de los cuales el 4% tienen bienestar psicológico inadecuado y el 4% poseen un 

nivel regular (véase tabla 2 y figura 2). Se puede evidenciar que la mayoría de los 

soldados del Batallón N°3 poseen bienestar psicológico inadecuado, es decir el 

desarrollo y capacidades del crecimiento personal no son adecuadas (Díaz et at., 2006) 
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puesto que no perciben el compromiso con la existencia de desafíos de la vida como 

perseguir metas significativas, crecer y desarrollarse como personas, establecer 

vínculos de calidad con los demás, entre otras cosas (Reyes et al., 2002). Por otro lado, 

los mismos soldados evaluados reafirman que en su mayoría presentan el estilo de 

afrontamiento al estrés centrado en el problema, es decir los soldados tienden a alterar 

o incrementar las fuente generadoras del estrés que pueden estar en ellos mismos o en 

su contexto, se direcciona exclusivamente a conocer el problema, explorar alternativas 

de solución y valorar las más pertinentes en función a los beneficios y desventajas 

(Carver et al., 1989 como se cita en Morán, 2010), pero se explicará a profundidad 

más adelante. Siguiendo de forma general sobre los estilos de afrontamiento al estrés, 

esto se entiende como un factor de estabilización, de manera que facilite el ajuste 

individual y la adaptación cuando se está ante situaciones estresantes, es decir, es 

cualquier esfuerzo que, para manejar el estrés, se evitan para ser dañadas por las 

adversidades de la vida o también se enfrentan (Morán et al., 2010). Entonces se 

entiende que a va a depender mucho el estilo de afrontamiento que tenga la persona 

para que su vida pueda ser factible o saludable.  

 

Respecto a la base teórica del bienestar psicológico, la variable se ciñe en la 

psicología positiva, que se encarga de comprender y estudiar los procesos y 

mecanismos involucrados en la fortaleza y virtud humana (González, 2004). Este 

mecanismo se atiende de forma privilegiada, en contraposición a la atención que se le 

da a la patología, que repara las peores situaciones de la vida y del ser humano, para 

empezar a visualizar cualidades positivas enfocadas en tres niveles (subjetivo, 

individual y grupal), de esta diversidad se origina múltiples temas adheridos al sustento 

teórico como la felicidad, la resiliencia, la fuerza de voluntad  y el bienestar 
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psicológico (Seligman y Cskszentmihalyi, 2000), de este último se puede deducir que 

si bien en cierto la búsqueda del bienestar y la felicidad está instaurada en la conducta 

humana como parte de la satisfacción de las necesidades, entonces si los soldados de 

esta evaluación poseen bienestar psicológico inadecuado, se puede entender que la 

búsqueda de su bienestar, felicidad, estabilidad emocional, satisfacción personal, 

tranquilidad y fortalezas, se encuentras suprimidas o poco desarrolladas. Entonces, lo 

mencionado sumado a la teoría del estrés ante una situación estresante que menciona 

Lazarus y Folkman (1986 como se citó en Morán et al., 2010), los individuos que 

presentan pocas capacidades de hacer frente al estrés y regular las emociones que 

puedan superar el autocontrol de sí mismo, tienden a fracasar en su afrontamiento, 

puesto que no reconoce el estímulo estresor, para luego evaluar sus propios recursos y 

de los que los rodean y no lo utilizan desde un punto de vista cognitivo y conductual 

para lograr el retorno del equilibrio. Se puede concluir entonces que las variables 

pueden presentar relación, sin embargo, va a depender mucho el tipo de estilo que 

posea para de una forma, regular los estímulos estresantes que se presenten, 

dependiendo mucho de las capacidades previas que posean, sin embargo, no se puede 

generalizar englobando a todos los tipos de afrontamiento al estrés relacionados al 

bienestar psicológico. Esta aseveración se comprueba en la comprobación de las 

hipótesis, donde se utilizó el coeficiente de correlación de Chi cuadrado de Pearson, 

cuyo p-valor fue de 0,763 siendo este mayor al nivel alfa (0,05), es decir no hay 

relación estadísticamente significativa (véase tabla 6). Se concluye entonces que, no 

existe relación directa y significativa entre bienestar psicológico y estilos de 

afrontamiento al estrés en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced 

– 2021, es decir ambas variables se desarrollan independientemente, la mayoría de los 

soldados reporta un estilo centrado en el problema y bienestar psicológico regular e 
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inadecuado, lo que se demostraría que una variable no predispone a la otra y/o es muy 

ambiguo predecir su interacción teórica e hipotética, puesto que se ha calculado los 

diferentes tipos de estilos de afrontamiento relacionados con el total del bienestar 

psicológico, se requiere el análisis específico para la indagación pertinente de las 

interacciones muestrales. 

El estudio se asemeja a lo hallado por Carlos (2021), donde refiere que el estrés 

en militares no se asocia con sintomatologías de bienestar mental o psicológico, sin 

embargo, demostró que el estrés crónico y contrariedades diarias se asocian con menor 

dominio con el entorno y propósito en la vida, es decir es posible que dependiendo del 

estilo de afrontamiento al estrés que pueda poseer el individuo militar, puede hacer 

frente a complicaciones de la vida. Asimismo Rodríguez (2018), afirmó que los 

militares muestran un aumento de estrés percibido en la zona de operaciones esto 

puede generar alteraciones en la salud mental o bienestar psicológico, dicho de otra 

manera, la carga de misiones militares y operaciones de vigilancia pueden general 

complicaciones psicológicas sin embargo esto disminuye cuando cesan o vuelven a la 

base y culminan con tales misiones, entonces esto puede disgregar resultados 

relacionados un poco ambiguos, tal es el caso de la muestra presente, puesto que no 

existe relación entre las estrategias de afrontamiento al estrés y el bienestar 

psicológico, es posible porque por cuestiones de la pandemia, las misiones hayan sido 

minoritarias y no haya creado suficientes estímulos que llegasen a estresarlos. Por otro 

lado, el estudio presente contradice lo que Toro y otros (2021) encontraron en su 

investigación, puesto que estos autores encontraron relación entre el afrontamiento al 

estrés y el bienestar psicológico en militares, posiblemente porque encontraron altos 

niveles de bienestar psicológico que predisponen a la regulación emocional que 

conlleva a un mejor bienestar psicológico. Es el caso mismo de Ibáñez (2017), donde 
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demostró que existe relación entre el bienestar psicológico y estilos de afrontamiento 

al estrés, es posible porque la muestra fue en residentes mineros que pueden 

condicionar la relación entre las variables. En general diversos autores han demostrado 

que los niveles de estrés en la población militar puede ser condicionada por el nivel de 

diligencias de misiones y operaciones militares que pueden generar altos niveles de 

estrés, sin embargo están capacitados emocionalmente para hacer frente a este tipo de 

eventos, lo que puede generar capacidades de preparación emocional y psicológico 

como la resiliencia, inteligencia emocional, resolución de problemas, entre otros 

capacidades, lo que explicaría que el bienestar psicológico puede condicionar muchas 

afecciones negativas; sin embargo esto no significaría la relación directa entre las 

variables, depende mucho de la actividad militar (Faz y Estévez, 2021; Bautista, 2019, 

Lévano, 2018; Altives, 2021; Ipanaque y Morales, 2020 y Huanay, 2019). 

Para entender mejor la relación entre estos diferentes estilos de afrontamiento al 

estrés, se determinó objetivos específicos, buscando la relación entre cada uno de los 

estilos de afrontamiento frente al estrés y el bienestar psicológico, los cuales son, el 

estilo de afrontamiento frente al estrés centrado en el problema, centrado en la emoción 

y el estilo evitativo u otros estilos. Los resultados son los siguientes: 

 

Respecto a la relación entre el estilo de afrontamiento centrado en el problema y 

el bienestar psicológico se pudo observar que el 2% de los soldados evaluados poseen 

estilo de afrontamiento centrado en el problema en nivel bajo, de los cuales el 1% 

posee bienestar psicológico inadecuado y 1% regular. El 53% de los evaluados poseen 

un nivel medio de afrontamiento centrado en el problema, de los cuales el 35% tiene 

bienestar psicológico inadecuado y el 18% regular. El 45% de los soldados posen un 

nivel alto del estilo centrado en problema, de los cuales el 27% posee bienestar 

psicológico inadecuado, 17% regular y 1% adecuado (véase tabla 3 y figura 3). Es 
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decir los soldados del Batallón N° 3 se dirigen básicamente en modificar la relación 

ente el ambiente y su persona, es decir, busca alterar las fuentes generadoras de estrés, 

que pueden estar en ellos mismos o en su contexto, explorando las alternativas de 

solución y valorar los beneficios y desventajas, manejando el entorno y de otros, estas 

personas manejan de manera más efectiva el estrés y consecuentemente, son menos 

propensos a generar alteraciones psicológicas mediante el afrontamiento activo, la 

planificación, auto-distracción y el apoyo instrumental (Moran et al., 2010). Así 

mismo los niveles de bienestar psicológico es inadecuado esto indicaría la poca 

presencia de capacidades y habilidades para obtener metas, crecer y desarrollarse como 

personas y establecer vínculos saludades (Keyes et al., 2002). Se puede entender que 

la mayoría de los soldados tienen  afrontamiento centrado en el problema y como se 

ha mencionado es la mejor forma de hacer frente al estrés, sin embargo ocurre una 

contraposición, puesto que el nivel de bienestar psicológico es inadecuado lo que 

supondría que las capacidades y habilidades de afrontamiento al estrés enfocado en el 

problema y la búsqueda de soluciones racionales se debe a la instauración de un ente 

externo a cada uno de ellos, es decir, es probable que dichas capacidades son 

adquiridas gracias a la inducción y educación militar que reciben, pero esto no 

necesariamente conlleva a tener un bienestar psicológico adecuado, lo que puede 

ayudar a suponer que las estrategias de afrontamiento centrado en el problema son 

adquiridos, pero no significaría que directamente conlleve a un bienestar psicológico 

positivo. Esta aseveración se comprueba al utilizar el coeficiente de rho de Spearman 

para la comprobación de las hipótesis, cuyo valor rho fue de 0,059 y un p-valor de 

0,594 siendo este mayor al nivel alfa (0,05) es decir, la relación entre las variables es 

baja y estadísticamente no significativa (véase tabla 7). Se concluye entonces que, no 

existe relación directa y significativa entre el bienestar psicológico y afrontamiento 
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centrado en el problema en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced 

– 2021, ambas variables se desarrollan independientemente, el estilo de afrontamiento 

centrado en el problema no predispone a que los soldados puedan tener adecuados 

niveles de bienestar psicológico, posiblemente se debe a otros factores. 

 

Respecto a la relación entre el bienestar psicológico y el afrontamiento centrado 

en la emoción se evidenció que el 33% de los soldados reportan un estilo de 

afrontamiento al estrés centrado en la emoción en un nivel bajo y a su vez estos mismos 

soldados reportan bienestar psicológico inadecuado. El 67% de los soldados reporta 

afrontamiento centrado en la emoción en nivel medio, de los cuales el 11% reporta un 

bienestar psicológico inadecuado y el 56% regular (véase tabla 4 y figura 4). Se 

evidencia que los soldados que poseen el afrontamiento centrado en la emoción 

implica que la interpretación que la persona le da frente a una situación de tensión con 

la finalidad de atenuar la respuesta de estrés, es decir estas personas poseen estrategias 

que pueden reducir las reacciones emocionales del estrés, mediante la disuasión 

cognitiva, la despersonalización, la minimización, la comparación, la selección 

positiva de acontecimientos negativos que pueden incrementar la fuerza emocional y 

que pueden cambiar su contexto, como buscar ayuda, expresar sus sentimientos, 

relajarse, fumar, beber, comer en exceso, en general consiste en la búsqueda de apoyo 

emocional reinterpretación positiva, negación, aceptación, religión, entre otros (Morán 

et al., 2010). En cuanto al bienestar emocional, la mayoría de estos soldados reflejan 

bienestar psicológico regular, lo que se evidencia que el afrontamiento centrado en la 

emoción puede generar bienestar psicológico debido a que se enfoca en la búsqueda 

de apoyo emocional y sostén social, que pueden neutralizar el malestar y generar 

emociones positivas, sin embargo, como se ha mencionado líneas arriba puede llegar 
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a solo negarse a enfrentar la situación y buscar formas de camuflar la emoción, lo que 

podría conllevar a entender que tal bienestar psicológico en los soldados evaluados, 

puede ser solo un bienestar momentáneo, sin embargo la relación entre las variables 

se visible. Al contrastar las hipótesis, utilizando el coeficiente de Rho de Spearman 

cuyo valor rho fue de 0,791 y un p-valor de 0,011 siendo este menor al nivel alfa (0,05) 

lo que conlleva a entender que la relación entre las variables es alta, directa y 

estadísticamente significativa (véase tabla 8). Se concluye que existe relación directa 

y significativa entre el bienestar psicológico y afrontamiento centrado en la emoción 

en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021, es probable que 

el estilo de afrontamiento centrado en la emoción pueda predisponer a al bienestar o 

malestar psicológico, dependiendo de dichas estrategias que abarquen, entonces se 

podría deducir que, a medida que los niveles de afrontamiento centrado en la emoción 

sean bajos o regulares, también serán bajos y regulares los niveles de bienestar 

psicológico que los soldados poseen. 

 

Respecto a la relación entre el bienestar psicológico y el afrontamiento evitativo 

u otros estilos se observó que el 26% de los soldados, obtienen estilo de afrontamiento 

al estrés evitativo u otros estilos en nivel bajo, de los cuales el 12% posee bienestar 

psicológico inadecuado y el 12% regular. El 76% de los soldados evaluados poseen 

estilo de afrontamiento evitativo en nivel medio, de los cuales el 38% tienen bienestar 

psicológico inadecuado y el 38% regular (véase tabla 5 y figura 5). La mayoría de los 

soldados que obtienen el afrontamiento evitativo u otros estilos poseen un nivel medio, 

lo que indicaría que los soldados evitan los elementos estresores, poseen estrategias 

cognitivas y conductuales que permiten escapar o evitar emociones displacenteras y 

problemas que provoquen estrés, tal como la distracción, el retraimiento, el fantaseo, 
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entre otras cosas; se origina mediante el desahogo, desconexión con el mundo y sus 

conductas, humor, uso de sustancias psicoactivas y autoinculpación otros (Morán et 

al., 2010). Es decir, este estilo implica huir de la situación estresante evitando el 

confrontamiento y/o afrontamiento lo que obviamente puede generar diferentes causes 

conflictivas en la persona. Al realizar la contrastación de las hipótesis, utilizando el 

coeficiente de Rho de Spearman, se obtuvo un valor rho de 0,258 y un p-valor de 0,537 

siendo este mayor al nivel alfa (0,05) lo que indica que la relación es baja y 

estadísticamente no significativa (véase tabla 9). Se concluye que no existe relación 

directa y significativa entre el bienestar psicológico y afrontamiento evitativo u otros 

estilos en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La Merced – 2021, es decir, 

ambas variables se desarrollan independientemente, los niveles de afrontamiento 

evitativo no conllevan a que los soldados puedan presentar bienestar psicológico bajo, 

esto se debe a diferentes factores contextuales y situacionales de los soldados. 
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CONCLUSIONES 

1. No existe relación directa y significativa entre bienestar psicológico y estilos de 

afrontamiento al estrés en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La 

Merced – 2021, es decir ambas variables se desarrollan independientemente, la 

mayoría de los soldados reporta un estilo centrado en el problema y bienestar 

psicológico regular e inadecuado, lo que se demostraría que una variable no 

predispone a la otra y/o es muy ambiguo predecir su interacción teórica e hipotética, 

puesto que se ha calculado los diferentes tipos de estilos de afrontamiento 

relacionados con el total del bienestar psicológico, se requiere el análisis específico 

para la indagación pertinente de las interacciones muestrales. 

 

2. No existe relación directa y significativa entre el bienestar psicológico y 

afrontamiento centrado en el problema en los soldados del Batallón Ollantaytambo 

N°03, La Merced – 2021, ambas variables se desarrollan independientemente, el 

estilo de afrontamiento centrado en el problema no predispone a que los soldados 

puedan tener adecuados niveles de bienestar psicológico, posiblemente se debe a 

otros factores. 

 

3. Existe relación directa y significativa entre el bienestar psicológico y afrontamiento 

centrado en la emoción en los soldados del Batallón Ollantaytambo N°03, La 

Merced – 2021, es probable que el estilo de afrontamiento centrado en la emoción 

pueda predisponer a al bienestar o malestar psicológico, dependiendo de dichas 

estrategias que abarquen, entonces se podría deducir que, a medida que los niveles 

de afrontamiento centrado en la emoción sean bajos o regulares, también serán 

bajos y regulares los niveles de bienestar psicológico que los soldados poseen. 
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4. No existe relación directa y significativa entre el bienestar psicológico y 

afrontamiento evitativo u otros estilos en los soldados del Batallón Ollantaytambo 

N°03, La Merced – 2021, es decir, ambas variables se desarrollan 

independientemente, los niveles de afrontamiento evitativo no conllevan a que los 

soldados puedan presentar bienestar psicológico bajo, esto se debe a diferentes 

factores contextuales y situacionales de los soldados. 
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RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades pertinentes de la Universidad Peruana Los Andes, publicar los 

resultados en sistemas físicos y virtuales de la universidad, con el fin de hacer 

conocer a la población en general lo hallado en la investigación y que estos a su vez 

puedan adiestrarse para informar y distribuir el conocimiento para que 

posteriormente puedan colaborar en próximas investigaciones. 

 

2. Continuar con la mejora constante de los aspectos metodológicos en próximas 

investigaciones de mayor nivel, explicando los posibles resultados, causalidades y 

proximidades de la interacción entre las variables, teniendo cuidado con las 

consecuencias de la aplicación de los instrumentos y los datos obtenidos 

 

3. A las autoridades del Batallón Ollantaytambo N° 3 de La Merced, diseñar 

estrategias y programas para mejorar las técnicas de afrontamiento al estrés e 

incrementar el bienestar psicológico a fin de prevenir futuras negligencias de abuso 

de autoridad, inestabilidad emocional y/o reacciones impulsivas frente al estrés. 

 

4. A las autoridades de la Universidad Peruana Los Andes, incentivar e incrementar 

la investigación en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, a fin de 

continuar con la línea de investigación acerca del bienestar psicológico y los estilos 

de afrontamiento al estrés. 
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Anexo 1 Matriz de consistencia  

 

Título: BIENESTAR PSICOLÓGICO Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN SOLDADOS DEL BATALLÓN OLLANTAYTAMBO, 

CHANCHAMAYO – 2021. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA  

Problema General: 

 

¿Qué relación existe entre 

el bienestar psicológico y 

los estilos de 

afrontamiento al estrés en 

los soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, 

Chanchamayo – 2021? 

 

Problemas Específicos: 

 

¿Qué relación existe entre 

el bienestar psicológico y 

el afrontamiento centrado 

en el problema en los 

soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, 

Chanchamayo – 2021? 

 

¿Qué relación existe entre 
el bienestar psicológico y 

el afrontamiento centrado 

en la emoción en los 

Objetivo General: 

 

Establecer la relación entre 

el bienestar psicológico y 

los estilos de 

afrontamiento al estrés en 

los soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, 

Chanchamayo – 2021. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Identificar la relación entre 

el bienestar psicológico y 

el afrontamiento centrado 

en el problema en los 

soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, 

Chanchamayo – 2021. 

 

Identificar la relación entre 
el bienestar psicológico y 

el afrontamiento centrado 

en la emoción en los 

Hipótesis General: 

 

Existe relación directa entre 

bienestar psicológico y los 

estilos de afrontamiento al 

estrés en los soldados del 

Batallón Ollantaytambo 

N°03, Chanchamayo – 

2021. 
 

Hipótesis Específicas: 

 

Existe relación directa entre 

el bienestar psicológico y el 

afrontamiento centrado en el 

problema en los soldados 

del Batallón Ollantaytambo 

N°03, Chanchamayo – 

2021. 

 
Existe relación directa entre 

el bienestar psicológico y el 

afrontamiento centrado en la 

Variable 1: 

 

Bienestar Psicológico 

 

 

Dimensiones: 

 

Autoaceptación 

Relaciones positivas 

Autonomía 

Dominio del entorno 

Propósito en la vida 

Crecimiento personal 

 

 

Variable 2: 

Estilos de 

Afrontamiento del 

Estrés 

 
Dimensiones: 

 

Método de Investigación: 

Científica – descriptiva 

 

Tipo de Investigación: 

Básica  

 

Nivel de Investigación: 

Correlacional 

 

Diseño de Investigación: 

Descriptivo-correlacional 

 

 

 

 

 

 

Población 

100 soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03 de La 

Merced de la Provincia de 
Chanchamayo de la Región 

Junín del Perú. 
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soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, 

Chanchamayo – 2021? 

 

¿Qué relación existe entre 

el bienestar psicológico y 

el afrontamiento evitativo 

en los soldados del 

Batallón Ollantaytambo 

N°03, Chanchamayo – 

2021? 

 

soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, 

Chanchamayo – 2021. 

 

Identificar la relación entre 

el bienestar psicológico y 

el afrontamiento evitativo 

en los soldados del 

Batallón Ollantaytambo 

N°03, Chanchamayo – 

2021. 

  

emoción en los soldados del 

Batallón Ollantaytambo 

 

N°03, Chanchamayo – 

2021. 

 

Existe relación directa entre 

el bienestar psicológico y el 

afrontamiento evitativo en 

los soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03, 

Chanchamayo – 2021.  

Afrontamiento 

centrado en el 

problema 

 

Afrontamiento 

centrado en la 

emoción 

Afrontamiento 

evitativo u otros 

estilos  

 

Muestra 

100 soldados del Batallón 

Ollantaytambo N°03 de La 

Merced de la Provincia 

Chanchamayo de la Región 

Junín del Perú. 
 

Técnica de muestreo 

Censal  

 

Instrumentos: 

Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff – EBP 

 

Inventario de Estimación de 

Estilos de Afrontamiento al 

Estrés – COPE  
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Anexo 2 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensión Indicador Ítem Escala 
B

IE
N

E
S

T
A

R
 P

S
IC

O
L

Ó
G

IC
O

 

Es la percepción 

de compromiso 

con desafíos de la 

vida; mediante la 

autoaceptación, 

relaciones 

positivas con los 

demás, 

autonomía, 

dominio 

ambiental, 

propósito en la 

vida y 

crecimiento 

personal (Keyes y 

otros, 2002). 

El bienestar psicológico 

se mide La Escala de 

Bienestar Psicológico de 

RYFF (2002) que evalúa 

la autoaceptación, 

relaciones positivas, 

dominio del entorno, 

propósito en la vida y el 

crecimiento personal. 

Autoaceptación  

Se siente bien consigo mismo 

Es consciente de sus propias 

limitaciones 

Tiene actitudes positivas hacia sí 

mismo 

 

1, 7, 17 y 

24 

Ordinal 

Relaciones 

positivas 

Mantiene relaciones sociales 

estables 

Posee amigos en quienes confiar 

Tiene capacidad para amar y 

querer. 

2, 8, 12, 

22 y 25 

Autonomía  

Asienta sus propias convicciones. 

Mantiene su independencia y 

autoridad. 

Resiste y regula la presión social. 

3, 4, 9, 13, 

18 y 23 

Dominio del 

entorno  

Elige y crea entornos favorables. 

Posee sensación de control. 

Influye en su contexto. 

5, 10, 14, 

19 y 29 

Propósito en la 

vida 

Marca metas y objetivos factibles. 

Demarca sentido lógico a su vida. 

Plantea y planifica objetivos. 

6, 11, 15, 

16 y 20 

Crecimiento 

personal 

Desarrolla sus potencialidades 

Pone empeño en sus capacidades 

Posee ansias de crecimiento 

personal. 

21, 26, 27 

y 28 
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Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensión Indicador Ítem Escala 
 E

S
T

IL
O

S
 D

E
 A

F
R

O
N

T
A

M
IE

N
T

O
 D

E
L

 E
S

T
R

É
S

 

Es un conjunto de 

factores estabilizadores, 

que facilita el ajuste, 

manejo individual y la 

adaptación cuando se 

está ante situaciones 

estresantes, para evitar 

ser dañadas por las 

adversidades de la vida 

(Carver, Scheier y 

Weintraub, 1989; citado 

por Morán, Landero, & 

Gonzáles, 2010). 

Los estilos de 

afrontamiento del estrés 

se miden con el 

Inventario de Estimación 

de Estilos de 

Afrontamiento del Estrés 

de Morán Landeo y 

Gonzales (2010), donde 

se evalúa el 

afrontamiento centrado 

en el problema, 

afrontamiento centrado 

en la emoción y el 

afrontamiento evitativo u 

otros estilos. 

Afrontamiento 

centrado en el 

problema 

Afronta activamente 

Apoya instrumental 

Planifica las soluciones 

2, 7, 10, 

14, 23 y 

25 

Nominal  

Afrontamiento 

centrado en la 

emoción   

Usa el apoyo emocional 

Reinterpreta 

positivamente. 

Posee capacidades de 

aceptación, religión y 

negación. 

5, 3, 8, 

12,15, 17, 

18, 20, 

22, 24, 27 

y 28  

Afrontamiento 

evitativo u otros 

estilos 

Posee capacidades de auto 

distracción 

Usa sustancias que evitan 

el afrontamiento 

Se auto inculpa 

Se desconecta 

conductualmente 

Posee capacidades de 

desahogo 

1, 4, 6, 9, 

11, 13, 

16, 19, 21 

y 26 
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Anexo 3 Matriz de operacionalización del instrumento 

 

Variable Dimensión Indicador Ítem Escala Calificación parcial  Calificación total 
B

IE
N

E
S

T
A

R
 P

S
IC

O
L

Ó
G

IC
O

 

Autoaceptación  

Se siente bien consigo mismo 

Es consciente de sus propias 

limitaciones 

Tiene actitudes positivas hacia sí 

mismo 

1, 7, 

17 y 

24 Ordinal 

 

Escala de 

Likert 

 

A = 

Totalmente de 

acuerdo            

B = De 

acuerdo              

C = Algo de 

acuerdo 

D = Algo en 

desacuerdo       

E = En 

desacuerdo       

F = 

Totalmente en 

desacuerdo  

 

04 – 12 = Inadecuado 

13 – 18 = Regular 

19 – 24 = Adecuado 

029 – 078 = Inadecuado 

079 – 125 = Regular 

126 – 174 = Adecuado 

Relaciones 

positivas 

Mantiene relaciones sociales 

estables 

Posee amigos en quienes confiar 

Tiene capacidad para amar y 

querer. 

2, 8, 

12, 22 

y 25 

05 – 14 = Inadecuado 

15 – 22 = Regular 

23 – 30 = Adecuado 

Autonomía  

Asienta sus propias convicciones. 

Mantiene su independencia y 

autoridad. 

Resiste y regula la presión social. 

3, 4, 

9, 13, 

18 y 

23 

06 – 16 = Inadecuado 

17 – 26 = Regular 

27 – 36 = Adecuado 

Dominio del 

entorno  

Elige y crea entornos favorables. 

Posee sensación de control. 

Influye en su contexto. 

5, 10, 

14, 19 

y 29 

05 – 14 = Inadecuado 

15 – 22 = Regular 

23 – 30 = Adecuado 

Propósito en la 

vida 

Marca metas y objetivos factibles. 

Demarca sentido lógico a su vida. 

Plantea y planifica objetivos. 

6, 11, 

15, 16 

y 20 

05 – 14 = Inadecuado 

15 – 22 = Regular 

23 – 30 = Adecuado 

Crecimiento 

personal 

Desarrolla sus potencialidades 

Pone empeño en sus capacidades 

Posee ansias de crecimiento 

personal. 

21, 

26, 27 

y 28 

04 – 12 = Inadecuado 

13 – 18 = Regular 

19 – 24 = Adecuado 
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Variable Dimensión Indicador Ítem Escala Calificación parcial  Calificación total 
 E

S
T

IL
O

S
 D

E
 A

F
R

O
N

T
A

M
IE

N
T

O
 D

E
L

 E
S

T
R

É
S

 

Afrontamiento 

centrado en el 

problema 

Afronta activamente 

Apoya instrumental 

Planifica las soluciones 

2, 7, 

10, 14, 

23 y 25 

Ordinal 

Likert 

1 = Nunca       

2 = A veces       

3 = Generalmente        

4 = Siempre 

 

06 – 12 = Bajo 

13 – 18 = Regular 

19 – 24 = Alto 

De acuerdo con la 

dominancia de los 
puntajes se cualifica en 

los diferentes estilos: 

− Centrado en el 

problema 

− Centrado en la 

emoción 

− Evitativo u otros 

estilos. 

Afrontamiento 

centrado en la 

emoción   

Usa el apoyo emocional 

Reinterpreta 

positivamente. 

Posee capacidades de 

aceptación, religión y 

negación. 

5, 3, 8, 

12,15, 

17, 18, 

20, 22, 

24, 27 

y 28  

12 – 24 = Bajo 

25 – 36 = Regular 

37 – 48 = Alto 

Afrontamiento 

evitativo u otros 

estilos 

Posee capacidades de 

auto distracción 

Usa sustancias que 

evitan el afrontamiento 

Se auto inculpa 

Se desconecta 

conductualmente 

Posee capacidades de 

desahogo 

1, 4, 6, 

9, 11, 

13, 16, 

19, 21 

y 26 

10 – 20 = Bajo 

21 – 30 = Regular 

31 – 40 = Alto 
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Anexo 4 El instrumento de investigación 
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Anexo 5: Confiabilidad y validez de los instrumentos 

 

CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 

Prueba del Coeficiente de Alfa de Cronbach  

Criterio para determinar la confiabilidad del instrumento:  

Según George y Mallery (2003) 

α - valor > 0,90 = La confiabilidad es Excelente 

α - valor > 0,80 = La confiabilidad es Buena 

α - valor > 0,70 = La confiabilidad es Aceptable 

α - valor > 0,60 = La confiabilidad es Relativamente aceptable 

α - valor > 0,50 = La confiabilidad es Cuestionable 

α - valor < 0,50 = La confiabilidad es Deficiente 

 

Tabla 10  

Confiabilidad de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

Número de Ítems 
Coeficiente del Alfa de 

Cronbach α 
Valoración Nivel permitido 

 

29 
 

0,912 > 0,50 

Nota. El coeficiente de alfa de Cronbach es mayor al nivel permitido. 

Entonces: El valor de alfa de Cronbach (0,912) es mayor al nivel mínimo permitido (0,50). 

Por lo tanto, el instrumento es confiable. 

Decisión: La “Escala de Bienestar Psicológico de Ryff” tiene un coeficiente de 0,912. 

Representando así, confiabilidad excelente con un 91,2% a favor. 

 

VALIDEZ INTERNA DE LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 

Prueba de Validez Interna en modalidad de Correlación Ítem - Test 

Criterio para determinar la validez del instrumento: 

P – ítem*test < 0,30 = El ítem se observa o se anula. 

P – ítem*test ≥ 0,30 = El ítem aprueba. 
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Tabla 11  

Correlación Ítem-Test de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

Ítem 
Correlación Ítem – Test 

 P – ítem*test  
α si el Ítem es eliminado 

Ítem 01 0,637 0,907 

Ítem 02 0,496 0,909 

ítem 03 0,690 0,907 

Ítem 04 0,637 0,907 

Ítem 05 0,315 0,911 

Ítem 06 0,556 0,909 

Ítem 07 0,690 0,907 

Ítem 08 0,690 0,907 

Ítem 09 0,637 0,907 

Ítem 10 0,645 0,908 

Ítem 11 0,449 0,909 

Ítem 12 0,393 0,912 

Ítem 13 0,690 0,907 

Ítem 14 0,690 0,907 

Ítem 15 0,533 0,909 

Ítem 16 0,417 0,910 

Ítem 17 0,679 0,908 

Ítem 18 0,521 0,908 

Ítem 19 0,300 0,911 

Ítem 20 0,768 0,906 

Ítem 21 0,403 0,910 

Ítem 22 0,464 0,913 

Ítem 23 0,690 0,907 

Ítem 24 0,521 0,908 

Ítem 25 0,387 0,914 

Ítem 26 0,521 0,908 

Ítem 27 0,521 0,908 

Ítem 28 0,489 0,909 

Ítem 29 0,489 0,909 

Nota. Se aprueban todos los ítems por criterio de correlación. 
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VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

DE RYFF 

Prueba de Coeficiente de concordancia de W de Kendall 

Criterio para determinar la Validez del instrumento 

W-valor < 0,00 = Concordancia nula 

W-valor > 0,20 = Concordancia baja 

W-valor > 0,40 = Concordancia ligera 

W-valor > 0,60 = Concordancia moderada 

W-valor > 0,80 = Concordancia satisfactoria 

W-valor > 0,90 = Concordancia perfecta 

 

Tabla 12  

Índice de concordancia de juicio de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

Expertos 
Coeficiente de 

W – Kendall 
Val. 

Nivel 

permitido 

Dr. Washintong Neuman Abregú Jaucha 

Mg. David F. Norteña Estrada 

Mg. Miriam Jacqueline Doza Damián  

0,890 > 0,50 

Nota. La concordancia entre los expertos es satisfactoria. 

 

Entonces: El índice de concordancia (0,890) es mayor al nivel mínimo permitido (0,50). 

Por lo tanto, existe concordancia satisfactoria entre los expertos. 

Decisión: La “Escala de Bienestar Psicológico de Ryff” tiene un coeficiente de 

concordancia de W - Kendall de 0,890. Es decir, la validez de contenido es satisfactoria con 

89,0% a favor. 
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CONFIABILIDAD DEL INVENTARIO DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS – COPE  

Prueba del Coeficiente de Alfa de Cronbach  

Criterio para determinar la confiabilidad: Según George y Mallery (2003) 

α - valor > 0,90 = La confiabilidad es Excelente 

α - valor > 0,80 = La confiabilidad es Buena 

α - valor > 0,70 = La confiabilidad es Aceptable 

α - valor > 0,60 = La confiabilidad es Relativamente aceptable 

α - valor > 0,50 = La confiabilidad es Cuestionable 

α - valor < 0,50 = La confiabilidad es Deficiente 

 

Tabla 13  

Confiabilidad del Inventario de Estilos de Afrontamiento a Estrés 

Número de Ítems 
Coeficiente del Alfa de 

Cronbach α 
Valoración Nivel permitido 

 

28 
 

0,973 > 0,50 

Nota. El coeficiente de alfa de Cronbach es mayor al nivel permitido. 

Entonces: El valor de alfa de Cronbach (0,973) es mayor al nivel mínimo permitido (0,50). 

Por lo tanto, el instrumento es confiable. 

Decisión: El “Inventario de Estilos de Afrontamiento al Estrés” tiene un coeficiente de 

0,973. Representando así, confiabilidad excelente con un 97,3% a favor. 

 

VALIDEZ INTERNA DEL INVENTARIO DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

AL ESTRÉS – COPE 

Prueba de Validez Interna en modalidad de Correlación Ítem - Test 

Criterio para determinar la validez del instrumento: 

P – ítem*test < 0,30 = El ítem se observa o se anula. 

P – ítem*test ≥ 0,30 = El ítem aprueba. 
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Tabla 14  

Correlación Ítem-Test del Inventario de Estilos de Afrontamiento al Estrés. 

Ítem 
Correlación Ítem – Test 

 P – ítem*test  
α si el Ítem es eliminado 

Ítem 01 0,919 0,971 

Ítem 02 0,607 0,973 

ítem 03 0,607 0,973 

Ítem 04 0,607 0,973 

Ítem 05 0,919 0,971 

Ítem 06 0,919 0,971 

Ítem 07 0,607 0,973 

Ítem 08 0,476 0,974 

Ítem 09 0,919 0,971 

Ítem 10 0,919 0,971 

Ítem 11 0,919 0,971 

Ítem 12 0,919 0,971 

Ítem 13 0,564 0,973 

Ítem 14 0,919 0,971 

Ítem 15 0,607 0,973 

Ítem 16 0,607 0,973 

Ítem 17 0,607 0,973 

Ítem 18 0,919 0,971 

Ítem 19 0,919 0,971 

Ítem 20 0,538 0,973 

Ítem 21 0,448 0,974 

Ítem 22 0,398 0,974 

Ítem 23 0,538 0,973 

Ítem 24 0,919 0,971 

Ítem 25 0,919 0,971 

Ítem 26 0,538 0,973 

Ítem 27 0,919 0,971 

Ítem 28 0,919 0,971 

Nota. Se aprueban todos los ítems por criterio de correlación ítem – test. 
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VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INVENTARIO DE ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS – COPE 

Prueba de Coeficiente de concordancia de W de Kendall 

Criterio para determinar la Validez del instrumento 

W-valor < 0,00 = Concordancia nula 

W-valor > 0,20 = Concordancia baja 

W-valor > 0,40 = Concordancia ligera 

W-valor > 0,60 = Concordancia moderada 

W-valor > 0,80 = Concordancia satisfactoria 

W-valor > 0,90 = Concordancia perfecta 

 

Tabla 15  

Índice de concordancia del Inventario de Estilos de Afrontamiento al Estrés. 

Expertos 
Coeficiente de 

W – Kendall 
Val. 

Nivel 

permitido 

Dr. Washintong Neuman Abregú Jaucha 

Mg. David F. Norteña Estrada 

Mg. Miriam Jacqueline Doza Damián  

0,968 > 0,50 

Nota. La concordancia entre los expertos es satisfactoria. 

 

Entonces: El índice de concordancia (0,968) es mayor al nivel mínimo permitido (0,50). 

Por lo tanto, existe concordancia satisfactoria entre los expertos. 

Decisión: La “Inventario de Estilos de Afrontamiento al Estrés” tiene un coeficiente de 

concordancia de W - Kendall de 0,968. Es decir, la validez de contenido es satisfactoria con 

96,8% a favor. 
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Informes de juicio de expertos 
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Anexo 6: Data de procesamiento de datos 
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Anexo 7: Consentimiento informado 
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Anexo 8: Declaración de confidencialidad 
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Carta de autorización 
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Compromiso de autoría 
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Anexo 9: Fotos de la aplicación de los instrumentos 
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