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“La vida inflige los mismo contratiempos y tragedias tanto en el optimista como en el 

pesimista, solo que el optimista las resiste mejor” 

Martin Seligman 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar las particularidades del 

bienestar psicológico en combatientes vinculados al enfrentamiento en la Unidad Provincial 

de Vigilancia y Patrullaje en Villa Clara. Se desarrolló un diseño no experimental, 

descriptivo y correlacional, con una muestra de 47 combatientes vinculados al 

enfrentamiento. Utilizándose los instrumentos: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff de 

42 ítems, y la Escala Abreviada de Afrontamiento (Brief-COPE) de 28 ítems, para el 

análisis de los mismos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial a partir del paquete 

estadístico SPSS versión 22.0. Como resultado se obtuvo que combatientes de la Unidad 

Provincial de Vigilancia, Patrullaje y Protección muestran en su mayoría un nivel medio de 

bienestar psicológico, manifestando que son individuos que se basan en los juicios de otros 

para tomar decisiones, presentan cierto estancamiento personal y una limitada proyección 

de vida, no tienen dificultades para establecer relaciones interpersonales y logran manejar 

los asuntos cotidianos por lo que experimentan un sentido de control sobre el mundo 

externo. Utilizando como generalidad el afrontamiento activo, la planificación y la 

elaboración positiva como estilos de afrontamiento al estrés. Las dependencias se 

encontraron entre el bienestar psicológico y el uso de sustancias, como estilo de 

afrontamiento, a su vez la planificación mostró dependencias con autonomía, dominio del 

entorno y relaciones positivas con los demás y el afrontamiento activo con la autonomía y 

propósito de vida, mientras que la dimensión crecimiento personal no mantuvo dependencia 

con ningún estilo de afrontamiento.  

Palabras claves: Bienestar psicológico; estrés; afrontamiento; combatientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The objective of this research was to characterize the particularities of psychological 

well-being in combatants linked to the confrontation in the Provincial Unit of Surveillance 

and Patrolling in Villa Clara. A non-experimental, descriptive and correlational design was 

developed, with a sample of 47 combatants linked to the confrontation. The following 

instruments were used: Ryff's Psychological Well-Being Scale of 42 items, and the Brief-

COPE (Brief-COPE) of 28 items, for their analysis descriptive and inferential statistics 

were used from the SPSS statistical package version 22.0. As a result, it was obtained that 

combatants of the Provincial Unit of Surveillance, Patrolling and Protection show mostly a 

medium level of psychological well-being, showing that they are individuals who rely on 

the judgments of others to make decisions, present some personal stagnation and a limited 

life projection, do not have difficulties in establishing interpersonal relationships and 

manage to handle daily affairs so they experience a sense of control over the external 

world. Using active coping, planning and positive elaboration as generality as coping styles 

to stress. Dependencies were found between psychological well-being and substance use as 

a coping style, while planning showed dependencies with autonomy, mastery of the 

environment and positive relationships with others, and active coping with autonomy and 

life purpose, while the personal growth dimension did not show dependencies with any 

coping style.  

Keywords: Psychological well-being; stress; coping; combatants. 
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Introducción 

El bienestar psicológico expresa el sentir positivo y el pensar constructivo del ser 

humano acerca de sí mismo, se define por su naturaleza intrínseca vivencial y se relaciona 

estrechamente con aspectos particulares del funcionamiento físico, psíquico y social. El 

bienestar psicológico posee elementos reactivos, transitorios, vinculados a la esfera 

emocional y elementos estables que son expresión de lo cognitivo, lo valorativo; ambos 

estrechamente vinculados entre sí, influidos por la personalidad como sistema de 

interacciones complejas y por las circunstancias medioambientales, especialmente las más 

estables.  

El bienestar psicológico se deriva de experiencias humanas vinculadas al presente, 

pero está mediado por el pasado en tanto “lo logrado” es fuente de bienestar, pero a la vez 

posee una proyección futurista, pues las metas, aspiraciones y objetivos en la vida se 

proyectan temporalmente al futuro. Esta satisfacción con la vida surge a punto de partida de 

una transacción entre el individuo y su entorno micro y macro social, donde se incluyen las 

condiciones objetivas materiales y sociales, que brindan al hombre determinadas 

oportunidades para la realización personal, así como lo individual subjetivo que refleja esa 

realidad externa. (Garcia-Vinegras, 2004). 

En el Ministerio del Interior la presencia de un adecuado bienestar psicológico en 

las fuerzas, resulta indispensable para el cumplimiento satisfactorio de las misiones, las 

cuales son determinantes para la consolidación y desarrollo del proceso revolucionario. En 

el desempeño de su cometido, los combatientes de dicha unidad están sometidos a 

condiciones físicas y psicológicas específicas del medio militar como movilizaciones, 

largas jornadas de trabajo, el factor sorpresa, el servicio nocturno, la lejanía de la familia, la 

exigencia y la profesionalidad por las que serán medidos no solo por los jefes sino también 

por la sociedad y el enfrentamiento a actividades potencialmente peligrosas y hostiles. 

Delfino, G., Muratori, M., Zubieta, E., y Mele, S. (2011) del Colegio Militar de 

Buenos Aires, estudiaron el bienestar psicológico en militares argentinos. Los mismos 

realizan una valoración de los aspectos positivos de la vida militar que favorecen el 

bienestar psicológico (sentido de pertenencia por el trabajo, amor a la profesión escogida, 
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significación e importancia de su labor, reconocimiento social), elementos importantes a 

tener en cuenta para estimular la autoestima y la motivación. 

Otros investigadores, en el ámbito internacional, contribuyen con estudios, en este 

sector, como “Efectos de la psicoterapia de grupo en policías con estrés postraumático”, 

realizado en la Universidad Javeriana de Colombia en 2009; e Intervención psicológica en 

el personal militar español desplegado en operaciones militares, desarrollado en España por 

Martínez-Sánchez (2014). Ambos, resaltan el papel del grupo y su influencia en el 

funcionamiento individual, a partir del fortalecimiento de las redes de apoyo. 

Por su parte, autores cubanos se han aproximado a la temática con investigaciones 

dirigidas solamente a la presencia de estrés en trabajadores de diferentes líneas del 

Ministerio del Interior (Minint). Algunos antecedentes los constituyen los estudios 

realizados por Boizán, M. (1997), González, M. y Cuello, D. (2000), Moreno, R. (2002), 

Ortega, A. (2003), González, C. (2010), Hernández, A. (2010), Cifredo, Y. (2011). Por otra 

parte, consta el estudio de Factores psicosociales y estrés en el medio militar, realizado en 

el 2001 por los oficiales, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), My. Moreno 

Puebla, TC. Menéndez López, TC. Turró Mármol, así como el estudio de la autorregulación 

emocional en el afrontamiento al estrés laboral en un grupo de oficiales de las FAR, de la 

autora Rodríguez, Y. (2014).  

Estas investigaciones destacan las demandas y situaciones adversas a las que se 

enfrentan los combatientes, como el factor sorpresa, la exigencia y rigor de las misiones, la 

peligrosidad y los efectos psicológicos negativos emergentes, así como las formas de 

afrontamiento; sin embargo estos autores se limitan al estrés como principal estado 

psicológico a correlacionar con el bienestar psicológico, resultando necesario 

investigaciones en las que se involucren otras variables que también influyen en el 

bienestar. 

En la búsqueda bibliográfica realizada no se constatan, hasta el momento, 

investigaciones concluidas que trabajen, de forma integral, el bienestar psicológico en 

instituciones del Minint en Cuba. Sin embargo, como ya se ha abordado, se considera 

necesario profundizar en esta temática; lo cual se confronta a partir de un estudio 
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exploratorio realizado por, Pérez, D. y la autora (2020), en la Unidad Provincial de 

Vigilancia, Patrullaje y Protección (UPVPP) de Villa Clara, donde afloran indicadores que 

inciden en el bienestar psicológico de los combatientes.  

Estos estudios contribuyen al fomento de la calidad de vida en combatientes de las 

instituciones militares. La apreciación positiva de sí mismos, la capacidad para manejar de 

forma efectiva el medio y la propia vida, la alta calidad de los vínculos personales, la 

creencia de que la vida tiene propósito y significado, el crecimiento y desarrollando a lo 

largo de la vida y la autodeterminación, constituyen dimensiones del bienestar psicológico 

(Ryff, C. 1989), que también resultan beneficiosas fomentar. Sin embargo, dichas 

investigaciones se centran solamente en el estrés como efectos psicológico negativo 

influyente en el bienestar emocional, físico y social de los individuos; pero el bienestar 

psicológico a partir de su determinación multidimensional y plurideterminada (Ryff, C. y 

Keyes, L. 1995), va más allá de la ausencia de estrés, por lo que se hace necesario un 

estudio más profundo sobre la categoría bienestar psicológico y dada que en la actualidad a 

nivel mundial existe una situación epidemiológica compleja producto a la pandemia 

originada por la COVID19. resulta novedoso conocer la influencia que esta ha ejercido en 

las fuerzas policiales. 

Todo lo anterior fundamenta la situación problemática siguiente: resulta necesario 

caracterizar el bienestar psicológico y su relación con otras variables que lo puedan afectar 

como los estilos de afrontamiento en los combatientes de la Unidad Provincial de 

Vigilancia, Patrullaje y Protección del Ministerio del Interior en Villa Clara, para poder 

influir positivamente en ellos con futuras estrategias de intervención.  

En correspondencia con la situación descrita, el problema científico está dirigido a 

¿Cuáles son las particularidades del bienestar psicológico y su relación con los estilos de 

afrontamiento en los combatientes de la Unidad Provincial de Vigilancia, Patrullaje y 

Protección del Ministerio del Interior en Villa Clara? 

A partir de todo lo anterior se proyecta el objetivo general de la presente 

investigación: Caracterizar el bienestar psicológico y su relación con los estilos de 
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afrontamiento en los combatientes de la Unidad Provincial de Vigilancia, Patrullaje y 

Protección del Ministerio del Interior en Villa Clara  

Objetivos específicos:                                                                                                              

• Describir las particularidades en las diferentes dimensiones del bienestar 

psicológico en los combatientes de la Unidad Provincial de Vigilancia, 

Patrullaje y Protección del Ministerio del Interior en Villa Clara.  

• Evaluar los estilos de afrontamiento en los combatientes de la Unidad 

Provincial de Vigilancia, Patrullaje y Protección del Ministerio del Interior 

en Villa Clara.  

• Relacionar el bienestar psicológico con los estilos de afrontamiento. 

La novedad científica y el principal aporte de la investigación se basa en que por 

primera vez se va a explorar el bienestar psicológico en el Destacamento de Patrulla en 

Villa Clara que tome en cuenta las 6 dimensiones de Ryff. Se describen las particularidades 

que presentan los combatientes vinculados al enfrentamiento en las diferentes dimensiones 

del bienestar psicológico estableciendo una relación entre ellas. Además, los resultados 

obtenidos ofrecen información de interés para futuras investigaciones en contextos 

similares. 

La estructura del informe de investigación estuvo dividida en: El capítulo 1. 

encaminado hacia la creación del marco referencial-teórico; en él se fundamenta 

teóricamente el problema de investigación; se toman en cuenta las diferentes posturas 

científicas que existen hasta la actualidad sobre el bienestar psicológico asumiendo una de 

estas como base para la investigación. Se abordan las particularidades que posee la esta 

variable en militares y sus principales consecuencias en su salud. 

El capítulo 2. se van a precisar y referir los pasos metodológicos llevados a cabo en 

la investigación; se precisan los procedimientos empleados, el tipo de enfoque, el alcance 

de la investigación, los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de la muestra, 

así como la descripción de los métodos utilizados para el procesamiento de la información. 
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En el capítulo 3. se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la investigación 

y posteriormente, en función de los objetivos de la investigación y los resultados obtenidos, 

se llega a las conclusiones del estudio y se brindan las recomendaciones necesarias.  

El informe también cuenta de referencias bibliográficas y anexos. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1
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Capítulo 1. El bienestar psicológico como constructo esencial en el desarrollo del ser 

humano  

1.1 Enfoques en el estudio del bienestar Psicológico  

La categoría bienestar psicológico, bienestar subjetivo o felicidad ha sido de gran interés 

para los pensadores a través de milenios desde la filosofía y la religión; sin embargo, su 

investigación sistemática data solo de unas pocas décadas, ratificado en las investigaciones 

elaboradas por autores como Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999; Díaz y Sánchez, 2002; Díaz, 

Rodríguez-Carvajal, Blanco, Moreno-Jiménez, Gallardo, Valle y Van-Dierendonck, 2006; 

Casullo, 2002; Casullo y Castro-Solano, 2000; Benatuil, 2001; Sánchez-Cánovas, 1998. citado 

por Cornejo y Lucero, 2005.  

La psicología, como ciencia social, a lo largo del siglo XX se dedicó a estudiar temas 

relacionados con las carencias del ser humano, los aspectos patológicos y la posibilidad de 

compensación, profundizando en todo lo que tuviera que ver con la infelicidad (Veenhoven, 

1991), sin embargo, con el surgimiento de la psicología positiva aparece el interés por el estudio 

del bienestar, abordado por disímiles disciplinas y espacios, relacionados con categorías como la 

felicidad, la calidad de vida y la salud mental, y a su vez con distintas variables personales y 

contextuales relacionadas. (R. Ryan y E. Deci, 2001) 

Aumentando el significado científico del constructo cuando la Organización Mundial de 

la Salud (2013) cambió su definición de la salud, dejando de considerarse como ausencia de 

enfermedad sino como: “el bienestar físico, mental, social, la consciencia de las propias 

capacidades, tener capacidad para adaptarse a las tensiones normales de la vida, trabajar de 

forma productiva, fructífera y contribuir a la comunidad propia”. 

Durante la última década se han desarrollado numerosas investigaciones sobre el 

bienestar (Diener, et.al., 1999; Díaz y Sánchez, 2002) que han ampliado considerablemente el 

mapa conceptual sobre este constructo. Ryan y Deci (2001) han propuesto una organización de 

los diferentes estudios en dos grandes tradiciones: una relacionada fundamentalmente con la 

felicidad (bienestar hedónico), y otra ligada al desarrollo del potencial humano (bienestar 

eudaimónico) (Blanco y Díaz, 2005). Algunos autores (Keyes, Ryff y Shmotkin, 2002) han 

extendido los límites de esta clasificación y han utilizado el constructo bienestar subjetivo 

(Subjetive Wellbeing, SWB) como principal representante de la tradición hedónica, y el 
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constructo bienestar psicológico (Psychological Wellbeing, PWB) como representante de la 

tradición eudaimónica (Blanco y Díaz, 2005). 

La perspectiva hedonista tiene su origen en el mundo griego antiguo y afirma que el 

propósito de la vida está en experimentar la mayor cantidad de placer y felicidad en la totalidad 

de los momentos hedónicos que experimentan las personas (Molina y Meléndez, 2006; Ryan y 

Deci, 2001). El concepto predominante entre los psicólogos hedónicos incluye habitualmente dos 

elementos: el balance afectivo (que se obtiene restando a la frecuencia de emociones positivas, la 

frecuencia de emociones negativas) y la satisfacción vital percibida, más estable y con mayor 

componente cognitivo (Lucas, Diener, y Suh, 1996). Aunque estos dos elementos (balance 

afectivo y satisfacción vital) suponen diferentes marcos temporales del bienestar subjetivo, ya 

que la satisfacción vital es un juicio global de la propia vida, mientras que el balance afectivo 

hace referencia a la frecuencia relativa de afectos placenteros o displacenteros en la propia 

experiencia inmediata (Keyes, Shmotkin, y Ryff, 2002), en definitiva, pueden entenderse como 

conceptos ligados a una perspectiva más hedónica (Vázquez, 2009). 

El bienestar psicológico es el representante de la tradición eudaimónica, idea originaria 

de Aristóteles (como se citó en Villar, Triadó, Solé y Osuna, 2003), quien consideraba que la 

felicidad consistía en la realización del daimon o verdadera naturaleza de cada persona.  Esta 

perspectiva plantea que los conceptos de felicidad y bienestar se refieren a un estado de plenitud 

y armonía, donde el bienestar psicológico es entendido como la percepción del compromiso con 

la existencia y cambios de la vida, siendo el crecimiento y desarrollo personal, los principales 

factores del funcionamiento óptimo del ser humano (Chitgian, Urzúa y Vera, 2013; Ryff, 1989; 

Díaz, Rodríguez, Blanco, Moreno, Gallardo, Valle y van Dierendonck, 2006; Keyes, Ryff y 

Shmotkin, 2002). Esta tradición diferencia la felicidad del bienestar, y propone que, a pesar del 

placer que produzca el logro de cosas valoradas por la persona, éste no siempre conduce al 

bienestar.  

En tal sentido, Buelvas, F y Amaris, M. (2010) definen el bienestar como el correcto 

desarrollo de las funciones mentales, lo cual se refleja en actividades de producción, relaciones 

sociales satisfactorias, la habilidad para adaptarse a los cambios y afrontar las adversidades. De 

esta manera, se fragmenta en bienestar subjetivo (evaluación que realiza la persona sobre su 
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vida), psicológico (balance entre lo logrado y lo que se pretende lograr), y social (evaluación que 

se hace de las circunstancias y el funcionamiento en el medio). 

De forma general, la tradición del bienestar subjetivo ha mostrado especial interés en el 

estudio de los afectos y la satisfacción con la vida, mientras que el bienestar psicológico ha 

centrado su atención en el desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal. Teniendo en 

cuenta la potencia y significación del bienestar psicológico para el funcionamiento positivo, y 

valorando que desarrollo humano se hace más medible y alcanzable, mientras que la felicidad es 

más efímera y circunstancial; esta investigación profundiza en sus principales conceptos y 

dimensiones.  

1.1.1 Bienestar Psicológico. Definición 

Diversos autores, se han aproximado al estudio del bienestar psicológico, 

conceptualizándolo y aportando valiosas posturas para su comprensión.(Carol Ryff, 1989); 

(Carol Ryff y Keyes, 1995); (Carol Ryff, 1995); (García-Viniegras y González, 2000); (Richard 

Ryan y Edward Deci, 2001); (Carol Ryff, Keyes, y Shmotkin., 2002); (Diaz et al., 2006); 

(Oramas, Santana, y Vergara., 2006); (Ballesteros, Medina, y Caycedo, 2006); (Dierendonck, 

Dıaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, y Moreno-Jímenez, 2008); (Carol Ryff y Singer, 2008); 

(Vera-Villarroel, Urzúa, Silvac, Pavez, y Celis-Atena, 2012); (Fernández, García-Viniegras, y 

Lorenzo, 2014).  

Warr (1990), describió el bienestar psicológico como estados emocionales de diferente 

cualidad. Este autor consideró que cualquier afecto es producto de la combinación de dos ejes, a 

conocer, la activación y el placer, no toma en cuenta componente cognitivo. Por su parte Levi 

(1988) explica el bienestar psicológico como un estado dinámico de la mente, el cual conduce a 

la expresión conductual, caracterizándose por un grado equitativo de armonía entre las 

facultades, las necesidades y las expectaciones del trabajador y los requerimientos y 

oportunidades del medio. 

Veenhoven (1998) consideró el bienestar psicológico como el nivel en que un individuo 

califica su vida “como un todo” considerando que, de manera favorable, el bienestar psicológico 

es la forma en el individuo percibe los logros obtenidos en la vida. Expone que el elemento 

cognitivo es, en relación a la investigación científica, debido a su relativa estabilidad, el más 
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distinguido. Para este autor lo cognitivo constituye el elemento esencial que define al bienestar 

ya que el afectivo emocional es más lábil. No considera la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. 

Rojas Marco (2000), valora el componente afectivo, refiriéndose al bienestar psicológico 

como un estado de ánimo positivo y placentero, una sensación de bienestar relativamente estable 

proporcionando la idea de que en general nuestra vida es grata y con sentido. 

Puebla, Avedaño y Estrada (2018) definen bienestar psicológico como el grado en el que 

una persona evalúa en términos favorables su vida, relacionado principalmente a la sensación de 

control percibido sobre las situaciones, la aceptación de sí mismo, la satisfacción con los logros 

obtenidos, la capacidad de establecer vínculos psicosociales satisfactorios y sentido de 

autodeterminación o autonomía, los cuales se dan dentro del entorno laboral, material, subjetivo 

y en las relaciones interpersonales. 

Dentro de los conceptos estudiados, el propuesto por Ryff, ha sido el más reconocido por 

la comunidad científica, siendo también el que se asume en esta investigación. Ryff (1989) 

define un modelo multidimensional del bienestar psicológico el cual ha sido ampliamente 

utilizado por diversos grupos de investigación (Abbott, Ploubidis, Huppert, Kuh, y Croudace, 

2010; Barra, 2010; Díaz et al., 2006; Fernández, Vasconcelos- Raposo, y Teixeira, 2010; Loera-

Malvaez, Balcazar-Nava, Trejo-González, Gurrola-Peña, y Bonilla- Muñoz, 2008; Rodríguez-

Carvajal, Díaz, Moreno- Jiménez, Blanco, y van Dierendonk, 2010; Ryan y Deci, 2001; Van 

Dierendonck, Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, y Moreno-Jiménez, 2008). 

El bienestar psicológico, es considerado por estos autores como expresión de lo 

cognitivo, afectivo y valorativo, con un evidente carácter vivencial el cual se da de manera 

personal para cada individuo, modificando los modelos de medición de una sociedad a otra, 

según el contexto histórico, la etapa del desarrollo social y de un momento de la vida personal a 

otro. Por lo cual para cada persona va experimentar una vivencia personal, irrepetible, resultado 

del marco de la vida social y de la historia personal (Bandes Carballo, 2014).  

El modelo multidimensional propuesto por (Ryff et al., 2006) sobre el bienestar 

psicológico está basado en la perspectiva eudaemónista, el cual para Castro (1995) es una 

variable mediante la cual se evalúan los resultados alcanzados en relación a una forma o estilo de 

vida adquirido y se compone de seis aspectos: autoaceptación, relaciones positivas con los otros, 
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crecimiento personal, dominio del entorno, sentido de vida y autonomía. Estos seis constructos 

definen el bienestar psicológico a nivel teórico-operacional (Campos Ugaz, 2018). 

1.1.2 Dimensiones psicológicas propuestas por Ryff 

Ryff postula un modelo de seis dimensiones: la evaluación positiva de uno mismo y la 

propia vida pasada (autoaceptación); un sentido de crecimiento continuo y desarrollo como 

persona (crecimiento personal); la creencia de que la propia vida tiene un propósito y un 

significado (propósito en la vida); el desarrollo y mantenimiento de relaciones de calidad y 

confianza con otros (relaciones positivas con otros); la capacidad de dirigir efectivamente la 

propia vida y el ambiente para satisfacer necesidades y deseos (dominio del entorno); y un 

sentido de autodeterminación personal (autonomía) (Vera-Villarroel, Urzúa M, Silva, Pavez, y 

Celis-Atenas, 2012). Este modelo integra los desafíos que afrontan las personas en sus intentos 

por funcionar plenamente y desarrollar sus potencialidades (Keyes, 2006).  

Autoaceptación:  

Esta dimensión consiste como su nombre dice, en la aceptación de uno mismo, 

encerrando cualidades positivas y negativas, con sentimientos positivos sobre la vida pasada 

(Chávez, 2008). Rogers (1961), expone que la autoaceptación es una particularidad que conserva 

una persona plena y funcional que constantemente está acrecentando un comienzo hacia el 

conocimiento.  

Del modelo teórico de salud mental de Jahoda (1958) surgió uno de los fundamentos de 

este factor, señalando que las actitudes del individuo hacia sí mismo son un indicador de salud 

mental y donde se presentarán niveles bajos o altos niveles de salud según como uno se perciba; 

además la autoaceptación significa que una persona ha aprendido a vivir consigo misma, 

reconociendo sus dificultades y aptitudes. 

De manera conclusiva, esta dimensión se concreta como (Chávez, 2008; C.  Ryff y 

Singer, 2006) la obtención de una cualidad positiva hacia uno mismo, mostrarse conforme y 

reconociendo los numerosos aspectos del yo, incluyendo cualidades positivas y negativas; viendo 

el camino recorrido de forma positiva. 

Ryff (1989a, 1989b) establece las características de los individuos con una alta y una baja 

autoaceptación, exponiendo que la alta autoaceptación sería el resultado de tener actitudes 
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positivas hacia uno mismo; el individuo se conoce y se acepta como es, con sus fortalezas y sus 

fallas; se encuentra satisfecho con las experiencias vividas, mientras que las personas con baja 

autoaceptación se sentirían insatisfechas consigo mismas, decepcionadas con sus experiencias, se 

sentirían preocupadas con respecto a ciertas características personales y experimentarían 

descontento con su persona. 

Relaciones positivas con los otros  

Según Castro (2000) es la capacidad de mantener unas relaciones estrechas con otras 

personas, establecidas desde la confianza mutua y la empatía. 

Se caracterizan por ser cálidas y gratas, el individuo siente preocupación por el bienestar 

de los demás, siendo capaz de ser empático, afectivo, bilateral y mantener relaciones íntimas 

(Chávez, 2008). 

Dentro de esta dimensión se incluyen la amistad y otras relaciones íntimas (Fleming, 

2004) y tienen relevancia en el concepto de intimidad de E. Erikson, donde la intimidad se basa 

en la reciprocidad y proximidad en las relaciones interpersonales mientras que el aislamiento se 

considera patológico, sin embargo con respecto a las relaciones de pareja, la intimidad se obtiene 

cuando ambos individuos alcanzaron la madurez y por último se incluye el concepto de 

generatividad que radica en asegurar y velar por las generaciones futuras. 

En cuanto a otros ejemplos de relaciones interpersonales, se refiere a los individuos 

autorrealizados (Maslow, 1970) como selectivas con sus compañeros y con un grupo amical 

pequeño, mientras que de manera preferencial algunos manifiestan inclinación hacia personas 

próximas, mostrándose de manera amables, pacientes y compasivos con la mayoría. No obstante, 

de forma objetiva y severa de aquellas personas que distinguen como hipócritas o presuntuosas. 

A modo de resumen, esta variable se define como (Ryff et al., 2006; Chavez,2008) la 

hallazgo de relaciones interpersonales calurosas, gratas y honestas, interés por el bienestar de los 

otros, potencialidades para tener un gran sentido de empatía, vinculo, familiaridad y noción de la 

reciprocidad que se provee en las relaciones humanas. 

Crecimiento personal 



12 
 

El crecimiento personal es parte del individuo que opina estar en constante desarrollo, 

tiene una sensación de haberse alcanzado la realización personal, percibiéndose como 

expandiéndose y creciendo, se perciben avances en su comportamiento a lo largo del tiempo y 

estos demuestran un mayor autoconocimiento (Chávez, 2008). 

A la definición de crecimiento personal también se le suman las disímiles fases del 

desarrollo psicosocial de Erikson, donde aparecen una serie de desafíos que luego de afrontarlos 

apropiadamente se puede lograr el crecimiento (Ryff et al., 2006). 

Un funcionamiento positivo óptimo requiere tanto de las características anteriormente 

establecidas como de la constancia por desarrollar sus potencialidades, trabajando en su 

crecimiento personal y llevar sus capacidades a plenitud (Keyes et al, 2002). 

Dominio del Entorno 

Consiste en tener conocimiento y dominio del entorno, así como un control complejo de 

actividades externas, utilizando las oportunidades que aparecen y capacidad para seleccionar o 

instaurar contextos acertados para sus necesidades e intereses personales (Chávez, 2008). 

Las personas con un alto dominio del entorno tienen un mayor sentimiento de control 

sobre el mundo y se consideran capaces de repercutir sobre el contexto que les rodea; sin 

embargo, aquellas personas que presentan bajo dominio del entorno, poseen problemas para 

manejar los acontecimientos cotidianos de su vida, y son incapaces de modificar su entorno, en 

función de sus necesidades (Casullo, 2002).  

Esta dimensión se expone como (Chávez, 2008; C.  Ryff y Singer, 2006) la elaboración 

de un sentido de dominio y capacidad para conducir su ambiente. Registrar una complicada serie 

de acciones externas, potencial para producir y crear un uso práctico de las posibilidades que 

brinda el medio; y la destreza para establecer o pronunciarse ante contextos convenientes para las 

necesidades y valores propios. 

Los estudiosos del desarrollo del ciclo vital enfatizan en el énfasis de (Ryff et al., 2006) la 

capacidad para manejar y dominar entornos complicados, tomando en cuenta también la 

habilidad para actuar y cambiar el mundo exterior a través de actividades mentales y fisiológicas. 
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Sentido de vida 

Resulta propio del individuo que posee propósitos y se muestre con un sentido de 

orientación en su vida; donde su vida pasada y presente, tienen gran valor para él y tenga 

creencias que dan sentido a sus proyectos (Chávez, 2008), por tanto, las personas necesitan 

trazarse metas, precisar objetivos que le den la posibilidad de propiciarle a su vida cierto sentido. 

El sentido de vida fue declarado por Jahoda (1958) a través del concepto de integración 

cognitiva de Allport, donde indica que la madurez radica en una filosofía unificadora que 

aproxima dos corrientes en conflicto como son la amplificación del sentido de uno mismo o sea 

desorientarse uno mismo en la vida y autobjetivación que consiste en verse a uno mismo con 

apatía. Conjuntamente, en la definición de madurez propuesta por Allport contiene la elaboración 

de una evidente comprensión del sentido de vida, brindando un sentido de orientación e 

intencionalidad (Ryff et al., 2006). 

A diferencia del éxito que consiste en el logro de un objetivo, el sentido de vida es la 

realización de algo significativo para la persona, sin interesar que la meta en sí sea alcanzada 

(Hengler, 2009). 

El sentido de vida se halla en los valores que se originan en la consciencia moral y que 

cuando se hacen propios se les distingue como existenciales, inmediatamente el proceso se 

extiende con la toma de decisiones y culmina con la ejecución. 

Autonomía 

 En este concepto se describe al individuo que goza de autodeterminación y autonomía, el 

cual es capaz de administrar la presión social para desenvolverse en determinadas circunstancias, 

moderar la conducta y valorarse en base a las reglas correspondientes (Chávez, 2008). 

Para Maslow (1970) los individuos que han obtenido la autorrealización son autónomas 

ya que posee una resistencia hacia la “enculturación”, o sea, que se alejan de la cultura en la que 

se encuentran inmersos y optan guiarse por sus propios modelos. Estas personas aceptan aquellos 

aspectos convencionales de la cultura en términos de vestimenta, lenguaje, alimentación y otros, 

sin embargo, pueden prescindir de ellos si no los consideran valiosos. 
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La autonomía es la capacidad que tiene el hombre para presentarse ante sí mismo y ante 

los demás como una persona con propósitos y metas, que entiende y participa de manera activa 

en la sociedad, la cual va a evaluar las opciones de acción más apropiadas al contexto, velando 

sus intereses y motivaciones. Esta capacidad señalada, es primordial para el desarrollo del 

bienestar psicológico y social de las personas. (Blanco y Valera, 2007). 

“Para poder sostener su propia individualidad en diferentes contextos sociales, las 

personas necesitan asentarse en sus propias convicciones (autodeterminación), y mantener su 

independencia y autoridad personal” (como se citó en Díaz, Rodríguez, Blanco, et al, 2006). 

Para (C. Ryff y Singer, 2002) las personas con autonomía son capaces de resistir en 

mayor medida la presión social y autorregulan mejor su comportamiento.  

En base a este modelo de seis factores, Ryff propone una escala para su medición, la cual 

ha sido evaluada en diversos países y con distintas muestras, encontrándose adecuados 

indicadores de confiabilidad y validez. 

Ryff y Keyes (1995), expresan, además, que el bienestar psicológico es un concepto 

complejo, plurideterminado y atravesado por otras categorías psicosociales que muchas veces 

determinan su desarrollo y condicionamiento. 

1.2 Relación del bienestar psicológico con otras categorías psicosociales 

1.2.1 Estilos de afrontamiento 

A partir de la perspectiva de la psicología cognitiva-conductual, Lazarus y Folkman 

(1986) declaran el afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas 

y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” 

(p.140). Para estos autores el sujeto va a ser capaz de aceptar la realidad de la situación e 

identificar si tiene los recursos apropiados para enfrentarse a esta y salir adelante.  

Por su lado, Carver, Scheier y Weintraub, 1989 (citado por Janscht, 2012) refieren que los 

estilos de afrontamiento son respuestas a una situación estresante, esta situación en cada persona 

suele ser distinta ya sea por la experiencia particular o autoapreciaciones de las potencialidades 

y/o motivaciones, lo cual contribuye en la adaptación, utilizando la palabra “coping”, haciendo 

referencia al modo de encarar una experiencia estresante y manejarla; asimismo la respuesta del 
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individuo al oponerse puede ser directa cuando logra excluir aquello que ocasiona el peligro y 

una respuesta directa propicia cuando aminora la interpretación de riesgo. 

Lazarus y Folkman (1986) van a conceptualizar el afrontamiento al estrés, como 

respuestas variables que se exteriorizan de modo permanente y que incluyen la cognición y la 

conducta del ser humano, las cuales se dan como una forma de controlar las propias exigencias y 

del ambiente que se valoran como que sobrepasan las posibilidades del sujeto, a partir de esto los 

autores declaran que las situaciones que producen estrés pueden ser múltiples; de tipo social, 

ambiental o interna; no obstante, esto no crea influencia en la forma como el individuo 

demuestra frente a estas situaciones, al contrario, es el propio individuo y su forma de interpretar 

las situaciones lo que afectará en el grado de estrés que manifieste. 

Fernández, 1997 (citado por Castaño y León, 2010) refiere que los estilos de 

afrontamiento al estrés, son predisposiciones que todo individuo tiene para afrontar una situación 

correspondiendo con las preferencias de cada persona en el uso de un determinado tipo o 

estrategia de afrontamiento, con su estabilidad en el tiempo y situación. En un sentido más 

concreto, las estrategias de soporte, se manejan en todos los contextos y tienen la característica 

de ser versátiles de acuerdo al escenario que lo desencadena. Las estrategias de afrontamiento 

como herramientas o recursos que el sujeto desarrolla pueden ser positivos al permitirles afrontar 

las demandas de forma adecuada, o negativos, y perjudicar su bienestar biopsicosocial, por tanto 

el manejo o afrontamiento al estrés (R. Lazarus, 2000) se da en relación a la forma en que los 

sujetos superan aquellas situaciones vitales que le generan estrés; cuando la forma en que 

enfrentan es ineficaz los niveles de estrés se incrementan y viceversa. 

A pesar de que en teoría se pueden utilizar multitud de tácticas para conducir una 

situación estresante, cada individuo resulta propenso a manejar determinadas estrategias en 

diversas situaciones, a lo se le denomina estilo de afrontamiento.  

Se han esclarecido de modo sistemático una serie de estilos de afrontamiento, entre ellos:  

1. Personas evitadoras y personas confrontativas: hay personas que tienen 

una tendencia evitadora (o minimizadora), mientras que otras tienden a utilizar un 

estilo más confrontativo (o vigilante) bien sea buscando información o tomando una 

acción directa ante cualquier problema. Sin embargo ningún estilo es por sí mismo 
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más efectivo que otro, el estilo evitador es más ventajoso para hechos amenazantes a 

corto plazo, mientras que el estilo vigilante es más seguro cuando existe un 

acontecimiento amenazador que se repite o que permanece a lo largo del tiempo 

(Vázquez Valverde, Crespo López, y Ring, 2000). 

2. Catarsis: si bien éste es un tema estudiado tradicionalmente por el 

psicoanálisis, la investigación científica sobre los traumas ha comenzado también 

analizar si el hecho de manifestar los propios sentimientos y estados emocionales 

penetrantes puede ser efectivo para afrontar situaciones difíciles. Parece, en efecto, 

que hablar y comunicar nuestras inquietudes tiene el efecto de reducir tanto la 

posibilidad de que se originen rumiaciones perturbadoras con el paso del tiempo 

como de que aparezca un incremento en la actividad fisiológica (Pennebaker y 

Susman, 1988). 

3. Empleo de estrategias múltiples: la mayor parte de los estresores traen 

consigo una serie de problemas de diferente naturaleza que solicitan estrategias de 

afrontamiento diferentes (Vázquez Valverde et al., 2000). 

Es aceptado que las estrategias de afrontamiento son eficaces y cumplen adecuadamente 

su función, si contribuyen al bienestar físico, psicológico y social del individuo (Parsons 

Frydenberg y Poole, 1996; Rueda, Aguado y Alcedo, 2008; Tapia, Guajardo y Quintanilla, 

2008). De hecho, el bienestar psicológico es uno de los indicadores más utilizados para valorar la 

eficacia del afrontamiento puesto que, tal y como sugieren diferentes estudios (Figueroa, Contini, 

Lacunza, Levín y Estévez, 2005; González, Montoya, Casullo y Bernabéu, 2002) es el bienestar 

la variable personal que más claramente se relaciona con los modos de afrontamiento al estrés, 

influyendo así en la aparición del trastorno psicológico (Fierro y Jiménez, 2002).  

Varios autores refieren su relación, así Fierro y Jiménez (2002), en el caso de estudios 

realizados a población universitaria, encuentran que el bienestar psicológico correlaciona con los 

modos de afrontamiento a diferencia de otras variables como la adaptación social o el locus de 

control, siendo mayor el nivel de bienestar cuando se emplean estrategias de afrontamiento 

activas.  

Como Millon (2004) expone, la personalidad normal surge de la interdeterminación de 

cómo la persona interactúa con su medio y cómo conecta consigo mismo, originando un patrón 
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de comportamiento distinguido por la creciente “capacidad de adaptación al medio”. Dicha 

capacidad de adaptación se encuentra estrechamente relacionada con el uso de “estrategias de 

afrontamiento adaptativas”, que identifican a los estilos de personalidad ajustados y los 

distinguen de los estilos de personalidad desajustados o desadaptativos al contexto, los cuales 

tienden a exhibir un estilo de afrontamiento inflexible y rígido designado “patrón general de 

inadaptación” (Millon, 1997. p. 26). 

Existen estilos de afrontamiento muy consolidados en la personalidad que comprometen 

al uso de un determinado repertorio de estrategias que son oportunas frente a algunos problemas, 

sin embargo, no para otros (Pelechano, 1996). Tanto el tipo de situación a afrontar, el nivel de 

afianzamiento del estilo de afrontamiento y las características de personalidad presentadas por el 

individuo, se toman como factores concluyentes en el momento de poder crear tanto la estructura 

como la dinámica funcional de las estrategias de afrontamiento, que simbolizan modos 

ejecutores ante los problemas, estresores o crisis concretas.  

De forma general, se considera que los impactos del estrés pueden ocasionar 

insatisfacción de sí mismo, siendo estos, efectos psicológicos negativos que influyen en el 

bienestar psicológico. Pero también se concibe una relación a la inversa, pues mientras mayor 

sea el grado de bienestar psicológico alcanzado, más posibilidades de afrontar las consecuencias 

del estrés, tendrá el individuo.  

1.3 Emergentes que inciden en el bienestar psicológico de los combatientes de la Unidad 

Provincial de Vigilancia, Patrullaje y Protección de Villa Clara 

El Ministerio del Interior (Minint) tiene como misión fundamental preservar la 

tranquilidad ciudadana, el orden interior y la integridad de los principales dirigentes del país. Sus 

combatientes son protagonistas por excelencia de disímiles tareas que demandan condiciones 

específicas, no sólo físicas sino también psicológicas. 

Especialmente los fuerzas de la UPVPP de Villa Clara, son unas de las más implicadas 

directamente en el enfrentamiento, pues proyectan, instrumentan y controlan el servicio de 

vigilancia y patrullaje en el territorio, cumpliendo funciones como: obstaculizar la ocurrencia de 

hechos delictivos, principalmente en la vía pública, detener delincuentes en acciones in fraganti y 

a personas objeto de búsqueda, descubrir indicios de actividad delictiva, enfrentar en la vía 

pública las manifestaciones de indisciplina social, vial e ilegalidades y brindar una adecuada 
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atención y orientación a la ciudadanía ante sus demandas. De esta forma, responden no solo a las 

exigencias de su encargo estatal, sino también de la población que espera de estos 

profesionalidad y protección, siendo necesario desarrollar recursos psicológicos para el 

afrontamiento a las situaciones que se presentan. 

Sobre este particular, es de significar que, en el cumplimiento de su cometido, los 

combatientes se enfrentan a diversas condiciones adversas que pueden hacerlos vulnerables a 

efectos psicológicos negativos como ansiedad, agotamiento, fatiga, estrés y bajo bienestar 

psicológico. Además, cumplen importantes responsabilidades sociales, laborales y familiares, 

que demandan cualidades de organización personal, voluntad, tesón, sacrificio y sentido de 

pertenencia, que han de expresarse en la consagración al trabajo. También deben ser personas 

capaces de enfrentar la vida con optimismo, que sepan escuchar, analizar y valorar criterios para 

llegar a conclusiones certeras, con adecuada autoestima y autonomía. Resulta necesario que los 

combatientes asimilen las misiones con incitación, responsabilidad y compromiso social, para al 

exitoso cumplimiento de su encargo, por lo que algunas áreas a potenciar en operaciones 

militares son el fomento de la motivación, moral, cohesión y espíritu de grupo, las habilidades 

sociales y de comunicación y la gestión y resolución de conflictos laborales. En todo esto juega 

un papel importante el logro un adecuado bienestar psicológico.  

De forma general, los combatientes de la UPVPP, están sometidos a condiciones físicas y 

psicológicas específicas del medio militar; donde afrontan demandas y situaciones hostiles, como 

movilizaciones, largas jornadas de trabajo, el factor sorpresa, el servicio nocturno, la lejanía de la 

familia, la exigencia y la profesionalidad por las que serán medidos no solo por los jefes sino 

también por la sociedad y el enfrentamiento a actividades potencialmente peligrosas.  

En este sentido juegan un papel importante las redes de apoyo social emergentes del 

trabajo en grupo, teniendo en cuenta que el quehacer policial en esta Unidad se desarrolla 

fundamentalmente en diadas. En este accionar el vínculo que se establece con el otro está 

determinado por la relación entre la estructura social y la configuración del mundo interno del 

sujeto (Pichón Reviere, 1972), por lo que el resultado del trabajo estará en gran parte 

determinado por la especificidad de este enlace. A partir de lo anterior resulta necesario 

fortalecer las relaciones grupales en esta Unidad, potenciándose el acompañamiento, el apoyo, la 

confianza y la comunicación en un ambiente grupal donde los combatientes interactúen en busca 



19 
 

de gratificaciones, a partir de motivaciones que afloren no solo de lo intrasubjetivo sino también 

de lo intersubjetivo. 

Otro de los aspectos influyentes en el éxito de las misiones, resulta que, para el 

cumplimiento de su cometido, la Unidad cuenta con un insuficiente completamiento de los 

recursos humanos; lo que trae consigo sobrecarga laboral, aflorando el agotamiento, la fatiga y el 

estrés fundamentalmente.  

El análisis del comportamiento de la retención de las fuerzas de la Unidad, corrobora lo 

anterior; habiéndose producido varias bajas de la Institución. Por otra parte, en las quejas 

suscitadas al Órgano Atención a la Ciudadanía, se evidencia la responsabilidad de combatientes 

de la Unidad por maltrato de obra y/o negligencia en el servicio. Se evidencia que los factores 

negativos inciden en el comportamiento presente y la proyección futura de los individuos, se 

refleja tendencia al conformismo y la resignación, se constata poca movilización del 

comportamiento en función de una transformación positiva y el alcance de objetivos y metas 

profesionales dentro de la Institución. 

Otro aspecto lo constituye la recurrencia a los Servicios Médicos del Minint en Villa 

Clara, donde manifiestan síntomas y causas como: sobrecarga laboral, ansiedad, cefalea en 

sensación de casco o peso, irritabilidad, desmotivación, pesimismo, trastornos del sueño, estrés, 

agotamiento psíquico y físico, tristeza, inseguridad y nostalgia. Se percibe carencia de recursos 

psicológicos en los combatientes para enfrentar las demandas del medio.  

1.3.1 Estudios sobre bienestar psicológico. Particularidades en el medio militar 

Como se ha abordado, el bienestar psicológico expresa el sentir positivo y el pensar 

constructivo del ser humano acerca de sí mismo, se define por su naturaleza subjetiva vivencial y 

se relaciona estrechamente con aspectos particulares del funcionamiento físico, psíquico y social. 

El bienestar posee elementos reactivos, transitorios, vinculados a la esfera emocional y 

elementos estables que son expresión de lo cognitivo, lo valorativo; ambos estrechamente 

vinculados entre sí, influidos por la personalidad como sistema de interacciones complejas y por 

las circunstancias medioambientales, especialmente las más estables y están muy influenciados 

por la personalidad como sistema de interacciones complejas, así como por las circunstancias 

medioambientales. 



20 
 

Numerosas investigaciones han estudiado las características del bienestar en las diferentes 

esferas y sectores de la vida. Velásquez, O. y Cardona, V. (2006), Pérez, D. (2010), Cárdenas, D. 

(2011) y Rodríguez, Y. y Quiñones, A. (2012), Bandes, Y. (2014), abordan la temática en 

estudiantes y niños; otros como Romero, A., Brustad, R. y García, A. (2007), Ortega, Y. (2019), 

vinculan con la práctica del deporte y la salud. Asimismo, resaltan la importancia de que el ser 

humano logre un sentir positivo y un pensar constructivo acerca de sí mismo. También Mayea, S. 

(2020) y Pérez-Borroto Oliva, D. (2020), abarcan como los demás autores las dimensiones del 

bienestar psicológico y aportan desde la teoría apreciaciones sobre el tema.  

Especialmente en el medio militar el estudio del bienestar psicológico cobra una especial 

significación, puesto a la complejidad y relevancia de las misiones que acometen los hombres y 

mujeres que integran sus filas. El trabajo militar es un espacio que, comparado con muchos de 

los trabajos realizados por civiles, demanda condiciones no sólo físicas sino también 

psicológicas específicas (Skomorovsky, 2013; Sümer y Sümer, 2007).  

Las situaciones a las que se ven vinculados los militares, corresponden a disímiles 

órdenes, de magnitud y naturaleza, debido a que esta clase de población se halla en contacto con 

distintos tipos de actos violentos, de esta manera, el desgaste laboral, no solo se origina por los 

factores puntualizados primariamente, sino también por las respuestas personales, familiares y 

sociales frente a los diversos hechos que se pueden dar. 

Todos estos factores inciden en el bienestar psicológico de los combatientes, influyendo 

por consiguiente en la proyección y acometimiento del encargo estatal y social de la Unidad y el 

Minint, así como en la respuesta a la situación operativa provincial.  
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Capítulo 2: Marco Referencial Metodológico. 

En correspondencia con las apreciaciones teóricas previamente expuestas se va a describir el 

paradigma de investigación a utilizar, el tipo de estudio y diseño de investigación, se definirá 

conceptual y operacionalmente las variables, el tipo de muestreo y muestra, así como los instrumentos 

usados para la recogida de información, realizar un análisis de datos expuestos y describir los 

procedimientos realizados durante la investigación. 

2.1 Paradigma de investigación  

Este estudio se desarrolló con una perspectiva cuantitativa de investigación la cual estuvo 

conformada por un conjunto de procedimientos secuenciales y probatorio. La investigación se 

realiza de manera objetiva, buscando explorar, describir, relacionar y explicar las variables a 

investigar (Roberto. Hernández-Sampieri, Fernandez-Collado, y Baptista, 2014). 

Para recolectar los datos cuantitativos se utilizaron instrumentos de medición numérica, 

los cuales poseen validez y confiabilidad para el contexto en el que se aplican. La información 

obtenida es llevada a una base de datos mediante el paquete estadístico para su posterior análisis. 

2.2 Alcance de la investigación  

La investigación tuvo un alcance descriptivo-correlacional ya que los estudios 

descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 

suceso, comunidad, contexto o situación (Hernandez-Sampieri, Fernandez-Collado, y Baptista, 

2014). 

Los estudios descriptivos buscan detallar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se llevan a un 

análisis. O sea, únicamente intentan medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas (Hernandez-Sampieri et al., 2014), por lo que se hizo necesario utilizarlo conjuntamente con el 

alcance correlacional. 

Dada que la principal utilidad de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar 

un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, 

intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a 

partir del valor que poseen en las variables relacionadas (R Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 

2018). 
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La investigación se encauzó a especificar las características del fenómeno sometido y llevado a 

análisis en el contexto definido, a la vez que se orientó a relacionar este fenómeno con otras variables 

en términos estadísticos y así hallar su vínculo (R Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018). 

2.3 Diseño de investigación  

La investigación se basa en un diseño no experimental de tipo transeccional, descriptivo y 

correlacional; sin el manejo intencionado de las variables en estudio, sino que se observaron los 

fenómenos en su ambiente natural para su posterior examen. La investigación no experimental es 

sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido 

(R Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018). 

La selección del tipo de diseño no experimental y transaccional radica en el hecho de que el 

mismo se dirige a observar fenómenos tal y como se manifiestan en su forma natural para después 

analizarlos, es decir, se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador y en un solo momento temporal (Hernández, et al., 2006). 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Danhke, 1989). Por su parte los estudios correlacionales tienen como propósito conocer la 

relación entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Es decir, miden 

cada variable presuntamente relacionada y después miden o analizan la correlación. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (citado en Hernández, et al., 2006) 

Con esta investigación se pretende a partir de la Escala de Bienestar Psicológico 

propuesta por Ryff describir el bienestar psicológico de los participantes a través de sus seis 

dimensiones. 

2.4 Descripción de la población y la muestra. 

La UPVPP de Villa Clara, está compuesta por una población 166 combatientes, dicho 

organismo posee la estructura siguiente: Jefatura, Destacamento Ferroviaria, Destacamento Patrulla, 

Destacamento Agente de Orden Público (AOP) y Destacamento Tránsito. Se llevo a cabo un muestreo 

no probabilístico, seleccionando de manera intencionada individuos con las características necesarias 

para la investigación en función de criterios de inclusión establecidos, se seleccionó una muestra de 47 

combatientes.  
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Para la determinación de la muestra de referencia para la investigación, se establecen criterios 

de inclusión: 

• Formar parte de la UPVPP del Minint en Villa Clara.  

• Llevar más de 2 años de servicio en la Institución (para que la percepción de la 

problemática sea más objetiva y las dimensiones del bienestar estén desarrolladas en toda su 

expresión individual y grupal en relación al contexto de investigación). 

• Estar directamente en las tareas de enfrentamiento. 

• Mostrar disposición para formar parte de la investigación, a partir de la firma del 

consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

• No completar la batería de instrumentos de evaluación 

• Indisposición médica. 

La muestra de 47 participantes estuvo conformada por un 100 % de representación del sexo 

masculino, entre los que 3 (6.4 %) pertenecen al Destacamento de Orden Público, 17 (36.2 %) al 

Destacamento de Tránsito y en mayor parte se encontró el Destacamento de Patrulla con 27 (57.4 %) 

combatientes, como se aprecia en el Gráfico 1. Entre los datos sociodemográficos existió una 

representación de procedencia de 5 provincias (Gráfico 2) y 15 municipios (Gráfico 3), donde 

prevaleció la provincia de Villa Clara con 32 participantes para un 68.1%, seguido de Granma con 12 

el cual representó un 25.5% de la muestra, mientras las demás provincias poseen un miembro cada 

una. Entre los municipios se encuentran Manicaragua y Santo Domingo con el 8.5% cada uno, 

Corralillo, Ranchuelo, Camajuaní y Bayamo con un 4.3% cada uno, Encrucijada y Río Santo con un 

6.4% cada uno, Fomento, Imías, Cauto Cristo, Río Cauto y Camagüey con el 2.1% cada uno, mientras 

que se evidenció una mayor cantidad de participantes pertenecientes al municipio de Yara con un 

10.6% y a Santa Clara, el cual obtiene la mayor puntuación con un 31.9%. 
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Villa Clara

Santi Spíritus

Guantánamo

Granma

Camaguey

Gráfico 1: Destacamento                                         

Fuente: SPSS versión 22.0 para 

Windows 

Gráfico 2: Provincia 

Fuente: SPSS versión 22.0 para 

Windows 
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C. Cristo
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Gráfico 3: Estado Civil 

Fuente: SPSS versión 20.0 para 

Windows 
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2.5 Definición y Operacionalización de las Variables. 

1. Bienestar Psicológico: es el desarrollo personal y compromiso con los desafíos 

existenciales de la vida, resultado del proceso de evaluación valorativa por parte del sujeto 

con respecto a cómo ha vivido y como desea vivir. (C. Ryff, 1989b). 

Esta categoría puede variar según el sujeto dado que la influencia de componentes 

tanto intrapsíquicos como interpsíquicos, determinan la presencia, período de fragilidad o 

carencia del bienestar psicológico, indicando en términos de vivencias afiliadas a 

experiencias ya sean satisfactorias o no.  

De esta definición, Ryff establece 6 dimensiones, las cuales son tenidas en cuenta en 

la presente investigación y constituyen indicadores de análisis. Para ello se aplica la Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff de 42 ítems, a la cual se le haya la consistencia interna, 

determinándose su fiabilidad.  

Dimensiones del bienestar psicológico: 

• Autonomía: la capacidad de la persona de sostener su propia individualidad en 

diferentes contextos sociales.(C. Ryff, 1995) 

Ítems: 1; 7; 13; 19; 25; 31; 37 

• Dominio del Entorno: es la capacidad del individuo para elegir o crear entornos 

adecuados a sus condiciones psíquicas.(Carol Ryff y Singer, 2008) 

Ítems: 2; 8; 14; 20; 26; 32; 38 

• Crecimiento personal: es sacar el mayor partido a tus talentos y habilidades, 

utilizando todas las potencialidades y seguir creciendo como persona.(C.  Ryff y 

Singer, 2006) 

Ítems: 3; 9; 15; 21; 27; 33; 39 

• Relaciones positivas con los otros: se mantienen relaciones interpersonales cercanas, 

satisfactorias, de mutua confianza, se preocupa por el bienestar de otros, y es capaz 
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de desarrollar empatía, afecto, intimidad y desde la comprensión del dar y recibir 

de las relaciones humanas (Carol Ryff y Singer, 2008). 

Ítems: 4; 10; 16; 22; 28; 34; 40 

• Propósito en la Vida: es cuando se tiene metas claras y se es capaz de definir los 

objetivos vitales, lo que conlleva al mantenimiento de una vida con finalidad. 

(Carol Ryff, 1995) 

Ítems: 5; 11; 17; 23; 29; 35; 41 

• Autoaceptación: es el tipo de autoevaluación que es a largo plazo, e implica 

conciencia y aceptación de fortalezas y debilidades personales. (Carol Ryff y 

Singer, 2008) 

Ítems: 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42 

2. Afrontamiento: es un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desorbitantes 

de los recursos del individuo (Lazarus y Folkman, 1986). 

2.6 Descripción de las técnicas empleadas en la recogida de datos 

2.6.1 Escala de Bienestar Psicológico de C. Ryff de 42 ítems: 

El instrumento de Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (42 ítems), ha sido 

validada al contexto cubano en una muestra de adultos mayores, donde se reducía 

significativamente la escala, debido a las características sociodemográficas de esta muestra, 

por ello la investigadora y sus tutores, deciden aplicar la escala original de Ryff (42 ítems), 

utilizando el cálculo de la consistencia interna del instrumento: Alfa de Crombach (Cuanto 

más se aproxime a su valor máximo, 1. mayor es la fiabilidad de la escala. α= 0.25 (bajo 

α=0.50 (medio); α≥ 0.75 (alto) percentiles), en este caso dio un α= 0.807. lo que explica 

que exista una alta fiabilidad en el instrumento. 

Objetivo: Evaluar el nivel de bienestar psicológico en los combatientes objeto de la 

investigación. 



28 
 

Descripción de la técnica: Cuestionario de autoevaluación, que consta de 42 Ítems 

de Ryff donde se exponen las 6 dimensiones: Autonomía, Dominio del Entorno, 

Crecimiento Personal, Relaciones Positivas con los demás, Propósito en la Vida y 

Autoaceptación.  

Materiales: Protocolo Impreso y lápiz. Para ello se le brinda la escala de respuesta: 

Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Ni en desacuerdo ni de acuerdo, 

Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo. 

Instrucciones: A continuación, se le leerán una seria de situaciones que trata sobre 

cómo se siente acerca de usted y su vida, las cuales debe responder de acuerdo a las 

siguientes opciones: Totalmente de acuerdo, Parcialmente de acuerdo, Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo. Recuerde que no hay 

respuestas correctas o incorrectas sino la que más se asemeje a usted.   

Calificación e Interpretación:  

En el cuestionario existen ítems negativos y positivos, los ítems negativos deben ser 

codificados de manera inversa: cuando el sujeto responde 5 se codifica 1 y viceversa; 

cuando se responde 4 se codifica en 2 y viceversa, lo que conlleva además que en estos 

ítems negativos las respuestas a codificar son: 1-Totalmente de Acuerdo; 2-Parcialmente de 

Acuerdo; 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4-Parcialmente en desacuerdo; 5-Totalmente 

en desacuerdo; los ítems positivos se codifican igual que aparecen en el cuestionario. 

La puntuación se obtiene sumando las puntuaciones directas obtenidas de cada ítem 

que componen la dimensión, así como de cada dimensión que componen el bienestar o la 

suma de todos los ítems 

Escalas y artículos : 

Ítems Positivos: 1; 2; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 20; 21; 22; 24; 25; 28; 29; 33; 35;37; 38; 40; 42. 

Ítems Negativos : 3; 5; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 26; 27; 30; 31; 32; 34; 36; 39; 

41. 
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La confiabilidad fue calculada utilizando el coeficiente alfa de Cronbach 

reportándose un valor de 0.807. Para los efectos diferenciales de los puntajes se consideran 

los siguientes indicadores descriptivos: 

Media aritmética: 205.40 

Desviación Típica: 21.33 

Varianza: 455.16 

Percentil 25: 162 

Percentil 50 (Mediana): 173 

Percentil 75: 182 

2.6.2 Escala Abreviada de Afrontamiento (Brief-COPE) 28 ítems de Carver (1997)  

La fiabilidad global de la escala se valoró calculando el índice de consistencia 

interna mediante el coeficiente Alpha de Cronbach en la muestra estudiada. De manera 

general, el instrumento presenta una aceptable consistencia interna, α=0.657. demostrando 

ser un instrumento confiable. Además han sido explorados sus propiedades psicométricas 

por varios investigadores como: Sica, Novara, Dorz, y Sanavio, 1997; Hudek-Knezevic, 

Kardum, y Vukmirovic, 1999; Kallasmaa y Pulver, 2000; Lyne y Roger, 2000; Muller y 

Spitz, 2003; Pardo, 2009; y Morán, C., Landero, R. y González, M., 2010. 

Objetivo: Evaluar los Estilos de Afrontamiento de los combatientes 

Descripción de la técnica:  La Escala abreviada de afrontamiento (Brief-COPE) es la 

versión española del Brief COPE de Carver (1997) traducido por Morán, Landero y 

González (2010). Es un instrumento compuesto por 28 ítems que evalúa 14 factores (2 

ítems cada uno) (Carver, 1997). Para la obtención de las respuestas emplea una escala 

Likert de 3 opciones (0-3) 0=Nunca hago esto 3=Siempre hago esto. Los factores se 

organizan de la siguiente forma: Apoyo instrumental ( ítems 1 y 28); Apoyo emocional 

(ítems 9 y 17); Afrontamiento activo (ítems 2 y 10); planificación (ítems 6 y 26); 

Aceptación (ítems 3 y 21); Búsqueda de distracciones (ítems 4 y 22); Negación (ítems 5 y 

13); Humor (ítems 7 y 19); Auto culpabilización (ítems 8 y 27); Retirada comportamental 
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(ítems 11 y 25); Ventilación (12 y 23); Reelaboración positiva (ítems 14 y 18); Uso de 

sustancias (ítems 15 y 24) y Religión (ítems 16 y 20). 

Materiales: Protocolo impreso y lápiz. Para ello se le brinda la escala de 5 opciones: 

0=Nunca hago esto a 4=Siempre hago esto. 

Instrucciones: Las frases que aparecen a continuación describen formas de pensar, 

sentir o comportarse, que la gente suele utilizar para enfrentarse a los problemas personales 

o situaciones difíciles que en la vida causan tensión o estrés. Las formas de enfrentarse a 

los problemas, como las que aquí se describen, no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas 

son mejores o peores que otras. Simplemente, ciertas personas utilizan más unas formas 

que otras. Queremos que comparta con nosotros lo que hace USTED en la actual situación 

en la que se encuentran. Opciones de respuesta: Escala Likert de 4 opciones 0=Nunca hago 

esto 4=Siempre hago esto 

Calificación e Interpretación: El sistema de calificación del instrumento se realiza 

mediante una tabla de calificación que organiza las 14 estrategias, cada una de estas 

compuesta por dos ítems. Se coloca primero los puntajes de los ítems según la estrategia 

que corresponda, y posteriormente se procede a la suma de estos. Los puntajes más altos de 

las subescalas indican las estrategias más utilizadas para afrontar el estrés. 

2.7 Procedimientos para la realización de la investigación 

La investigación se efectuó en el período comprendido entre los meses de marzo a 

julio del 2021. donde se revisó la bibliografía correspondiente, efectuando una 

sistematización teórica del constructo bienestar psicológico y tomando como principal 

referencia las dimensiones propuestas por Ryff, así como su concepción sobre el tema. 

Una vez concluida la operacionalización de las variables se seleccionó la muestra, 

luego se llevó a cabo una primera sesión la cual fue llevada se realizó con el propósito de 

presentar a los investigadores ante los directivos de la unidad en las que se pretendía 

realizar dicha investigación, para plantear nuestros objetivos y conocer de esta forma la 

disposición de apoyo e interés por parte de cada una de las instancias correspondientes de 

participar y colaborar con la misma. Una vez aprobada la posibilidad de realizar el estudio 

la investigadora se dirigió a la aplicación de las dos técnicas:  la Escala de Bienestar 
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Psicológico de Ryff de 42 ítems y la Escala abreviada de afrontamiento (Brief-COPE), para 

su evaluación y análisis, realizando correlaciones entre el bienestar psicológico y los estilos 

de afrontamiento identificados. Todas las aplicaciones se realizaron siempre en sesiones 

matutinas, de forma grupal y con adecuadas condiciones de iluminación, ventilación y 

privacidad.  

Las sesiones de aplicación duraron como promedio de 40 a 45 minutos. La 

información obtenida se procesó de forma cuantitativa. Se llevo a cabo el análisis de los 

resultados y la elaboración del informe de investigación. Toda la información 

proporcionada por los participantes fue totalmente confidencial y con fines solamente de 

investigación.  

2.8 Aspectos éticos de la investigación. 

Durante toda la investigación se tuvieron en consideración los principios éticos de la 

ciencia psicológica. En primer lugar, se les explicó a los participantes los objetivos e 

intenciones de la investigación, contando con su consentimiento para vincularlos a la 

experiencia investigativa. En todo momento fue respetada la confidencialidad de toda la 

información referida por los participantes y se aseguró que, en ninguno de los registros de 

información empleados, figurarán sus nombres. De igual forma, se cumplieron con los 

horarios establecidos; se mantuvo respeto y disciplina dentro del contexto de investigación 

y durante la aplicación de las técnicas empleadas. 

2.9 Procedimientos para el análisis de los datos. 

Los resultados de los instrumentos de evaluación psicológica utilizados, fueron 

introducidos en una base de datos y procesados mediante el paquete estadístico "Statistical 

Package for Social Sciences" (SPSS), versión 20.0 para Windows. y el programa 

MICROSOFT EXCEL. Además, se aplicaron pruebas estadísticas descriptivas. 

Desde la estadística descriptiva se trabajó con frecuencia, moda, media, y por 

ciento, permitiendo la descripción sociodemográfica de la muestra, así como la confección 

de tablas y gráficos que favorecieran la visualización de los resultados del estudio, en la 

descripción de los niveles de bienestar y sus dimensiones y en los estilos de afrontamiento. 
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Además fue utilizada la técnica Chi-cuadrado de Pearson, buscando posibles 

relaciones entre el Bienestar Psicológico y sus seis dimensiones, con los catorce estilos de 

afrontamiento que pudieron ser utilizados o no por los combatientes.  
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3.1 CAPÍTULO 3: Análisis y Discusión de los Resultados.   

Las consideraciones valoradas hasta el momento permiten en este capítulo analizar, 

interpretar y discutir los hallazgos obtenidos, a partir de los objetivos y las etapas previstas 

para el proceso de investigación. 

3.2 Bienestar psicológico (Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 42 ítems)  

El análisis realizado a los 47 combatientes, arrojó que el 46.8% (22 participantes) 

mantienen nivel medio de Bienestar Psicológico, mientras que el nivel bajo obtuvo como 

resultado de 25.5%, es decir, 12 personas, y el 27.7% con 13 sujetos presentan un alto 

bienestar psicológico. Las puntuaciones oscilaron entre 142-204. con una media de 173.17 

puntos, evidenciando que son individuos que se basan en los juicios de otros para tomar 

decisiones, presentan cierto estancamiento personal y una limitada proyección de vida, 

aunque no existen dificultades para establecer relaciones interpersonales y logran manejar 

los asuntos cotidianos por lo que experimentan un sentido de control sobre el mundo 

externo. 

Gráfico # 4 

Niveles de Bienestar Psicológico 

  
Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

La “Autonomía” como dimensión mostró una media de 28.09. que oscila entre 20 y 

35 puntos; se evidencia como el nivel alto obtuvo las menores puntuaciones, mientras que 

el nivel medio y el bajo alcanzaron iguales resultados. 
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Se obtuvo que 17 de los participantes para un 36.2%, presentan una autonomía baja 

y la misma cantidad de personas poseen autonomía media, y un 27.7% en el nivel alto para 

13 sujetos, por lo que podemos argumentar que son individuos que se basan en los juicios 

de otros para tomar decisiones y que están preocupados por las expectativas y evaluaciones 

de los demás, lo que puede estar mediado por la constantes directrices que reciben a la hora 

de aplicar decisiones por parte de sus jefes, y debido a que su comportamiento 

principalmente en el plano profesional va a estar en todo momento siendo evaluado tanto 

por sus superiores como por los ciudadanos. 

Sin embargo, mantienen independencia en la expresión de opiniones, basados en el 

principio de honestidad que se fomenta en el ámbito militar como representantes de la ley y 

principales comunicadores de las legislaciones del país, lo que se evidencia en las 

respuestas del ítem 1. donde el 66% no presenta dificultades para expresar sus opiniones 

aunque los demás se opongan, coincidiendo con el ítem 25 con un 76.6% en el que la 

mayoría exponen su criterio a pesar de que sea contraria a la opinión general. El 31.9% se 

muestra imparcial al opinar ante asuntos controvertidos.  

Tabla #1 

Dimensión “Autonomía” 

Ítems  Opciones de respuestas Frecuencia  % 

1. No tengo miedo de 

expresar mis opiniones, 

incluso cuando se 

oponen a las opiniones 

de la mayoría de las 

personas. 

Totalmente en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

0 

4 

0 

8.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.3 

Parcialmente de acuerdo 10 21.3 

Totalmente de acuerdo 31 66.0 

7. Mis decisiones 

generalmente no están 

influenciadas por lo 

Totalmente en desacuerdo 2 4.3 

Parcialmente en desacuerdo 5 10.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.5 
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que todos los demás 

están haciendo. 

Parcialmente de acuerdo 7 14.9 

Totalmente de acuerdo 29 61.7 

13.Tiendo a 

preocuparme por lo que 

otras personas piensan 

de mí. 

Totalmente de acuerdo 7 14.9 

Parcialmente de acuerdo 5 10.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12.8 

Parcialmente en desacuerdo 13 27.7 

Totalmente en desacuerdo 16 34.0 

19.Tiendo a ser 

influenciado por 

personas con opiniones 

fuertes. 

Totalmente de acuerdo 6 12.8 

Parcialmente de acuerdo 5 10.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.5 

Parcialmente en desacuerdo 11 23.4 

Totalmente en desacuerdo 26 55.3 

25_Tengo confianza en 

mis opiniones, incluso 

si son contrarias al 

consenso general. 

Totalmente en desacuerdo 4 8.5 

Parcialmente en desacuerdo 1 2.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.1 

Parcialmente de acuerdo 5 10.6 

Totalmente de acuerdo 36 76.6 

31.Es difícil para mí 

expresar mis propias 

opiniones sobre 

asuntos controvertidos. 

Totalmente de acuerdo 3 6.4 

Parcialmente de acuerdo 12 25.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 31.9 

Parcialmente en desacuerdo 3 6.4 

Totalmente en desacuerdo 14 29.8 
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37.Me juzgo por lo que 

creo que es importante, 

no por los valores de lo 

que otros piensan que 

es importante. 

Totalmente en desacuerdo 5 10.6 

Parcialmente en desacuerdo 4 8.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.5 

Parcialmente de acuerdo 3 6.4 

Totalmente de acuerdo 31 66.0 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

La dimensión “Dominio del Entorno” señaló un promedio de 28.49 puntos, con una 

oscilación de entre 20 y 35 puntos, obteniendo resultados iguales en los niveles medio y 

alto. De la muestra analizada 15 combatientes, o sea el 31.9% se ubican en el nivel bajo, 

mientras que 16 de los participantes, con el 34%, expone tener un grado medio, otros 16 

con el 34% muestran un alto dominio del entorno.  

Se está ante la presencia de sujetos que en su mayoría (87.3%) se sienten capaces de 

manejar las múltiples responsabilidades que por su oficio le son asignadas. Esta condición 

se manifiesta también en el ítem 2. donde el 80.9% manifiesta control y disposición para 

manejar las situaciones que se les pueden presentar y solo el 8.5% está parcialmente de 

acuerdo con esto. 

El ítem 8 expone que el 31.9% de los sujetos ante las exigencias de la vida diaria no 

se sienten deprimidos, mientras que el 17% está parcialmente de acuerdo con esta 

afirmación. Este resultado está en correspondencia con el ítem número 26. donde el 31.9% 

también afirma que no se sienten sobrepasados por las responsabilidades propias del ámbito 

militar, en este caso, el 25.5% está parcialmente de acuerdo y el 23.4% se muestra 

imparcial, por lo que no existen preocupaciones que puedan arribar a síntomas depresivos. 

A su vez, el 40.4% siente haber logrado organizar su vida de manera satisfactoria (ítem 32) 

y el 34% se manifiesta parcialmente de acuerdo. Por otra parte, el 48.9% plantea haber 

construido un estilo de vida con el cual se sienten complacidos (ítem 38), estando 

parcialmente de acuerdo el 36.2%. Asimismo, el 63.8% se sienten a gusto en su comunidad 

y con las personas que lo rodean y el 17% dice estar parcialmente de acuerdo. 
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De forma general, son sujetos que logran manejar los asuntos cotidianos, los cuales 

dependen de sus niveles de tolerancia; mostrándose capaces de cambiar o mejorar el 

contexto circundante; reconociendo las oportunidades que los rodean y experimentando un 

sentido de control sobre el mundo externo. 

Tabla #2 

Dimensión “Dominio del Entorno” 

Ítems  Opciones de respuestas Frecuencia  % 

2_En general, siento 

que estoy a cargo de la 

situación en la que 

vivo. 

Totalmente en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

0 

2 

0 

4.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente de acuerdo 4 8.5 

Totalmente de acuerdo 38 80.9 

8_Las exigencias de la 

vida cotidiana a 

menudo me deprimen. 

Totalmente de acuerdo 6 12.8 

Parcialmente de acuerdo 9 19.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 19.1 

Parcialmente en desacuerdo 8 17.0 

Totalmente en desacuerdo 15 31.9 

14_No encajo muy 

bien con las personas y 

la comunidad que me 

rodea. 

Totalmente de acuerdo 5 10.6 

Parcialmente de acuerdo 1 2.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente en desacuerdo 8 17.0 

Totalmente en desacuerdo 30 63.8 

Totalmente en desacuerdo 0 0 
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20_Soy bastante bueno 

manejando las muchas 

responsabilidades de 

mi vida diaria. 

Parcialmente en desacuerdo 2 4.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.5 

Parcialmente de acuerdo 11 23.4 

Totalmente de acuerdo 30 63.8 

26_A menudo me 

siento abrumado por 

mis responsabilidades. 

Totalmente de acuerdo 2 4.3 

Parcialmente de acuerdo 7 14.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 23.4 

Parcialmente en desacuerdo 12 25.5 

Totalmente en desacuerdo 15 31.9 

32_Tengo dificultades 

para organizar mi vida 

de una manera que me 

satisfaga 

Totalmente de acuerdo 3 6.4 

Parcialmente de acuerdo 6 12.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente en desacuerdo 16 34.0 

Totalmente en desacuerdo 19 40.4 

38_He podido 

construir una casa y un 

estilo de vida para mí 

que es de mi agrado. 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

Parcialmente en desacuerdo 3 6.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente de acuerdo 17 36.2 

Totalmente de acuerdo 23 48.9 

Fuente: SPSS, versión 20.0 para Windows 

En cuanto a la dimensión “Crecimiento personal”, las puntuaciones obtenidas 

oscilan entre 17-35 puntos, con una media de 29.06 puntos, ubicándose en el nivel medio 

21 participantes para un 44.7% de la muestra; 17 sujetos que representan el 36.2% en el 
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nivel bajo y 9 con un 19.1% presentan niveles altos de crecimiento personal, lo que 

conlleva a que sean individuos que tienen dificultades en relación a su desarrollo 

individual, con cierto grado de estancamiento personal; careciendo de sentido de mejora o 

expansión con el tiempo. 

En la Tabla #3 el 44.7% presenta interés por realizar actividades que amplíen sus 

horizontes (ítem 3), sin embargo, el 23.4% y el 19.1% se dividen entre parcial y 

completamente en desacuerdo con esto, respectivamente. Estas diferencias de opiniones, 

también se ven reflejadas dentro del ítem 27 donde el 29.8% no teme realizar cambios en 

sus vidas y el 21.3% se muestra parcialmente de acuerdo; sin embargo, el 25.5% y el 23.4% 

se manifiestan de forma total y parcialmente en desacuerdo, respectivamente. En lo anterior 

puede estar mediando que, durante la comprensión de los ítems, las palabras “horizonte y 

nuevo” significara un cambio de profesión, creando contradicciones en cuanto a los 

criterios expuestos.  

Estos últimos resultados no se encuentran en correspondencia con el ítem 9 en el 

cual el 76.6% considera importante tener nuevas experiencias. Tampoco existe 

concordancia con lo que expresan en el ítem 39 donde el 83% se siente motivado por 

realizar cambios en sus vidas. Estos ítems se pudieran estar interpretando en un nivel 

general donde se involucran todas las esferas de su vida y no solo la laboral como se 

supone fue asumido en los ítems 3 y 27. 

A pesar de los resultados anteriores, el 59.6% plantea haber mejorado a lo largo de 

su vida y con ello el 85.1% cree haber avanzado como persona, pensando en que “la vida es 

un proceso de aprendizaje, cambio y crecimiento”. 

Tabla #3 

Dimensión “Crecimiento Personal” 

Ítems  Opciones de respuestas Frecuencia  % 

3_No estoy 

interesado en 

actividades que 

Totalmente de acuerdo 9 19.1 

Parcialmente de acuerdo 11 23.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 
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amplíen mis 

horizontes. 

Parcialmente en desacuerdo 3 6.4 

Totalmente en desacuerdo 21 44.7 

9_Creo que es 

importante tener 

nuevas experiencias 

que desafíen su forma 

de pensar sobre usted y 

el mundo 

Totalmente en desacuerdo 2 4.3 

Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente de acuerdo 6 12.8 

Totalmente de acuerdo 36 76.6 

15_Cuando lo 

pienso, no he mejorado 

mucho como persona a 

lo largo de los años 

Totalmente de acuerdo 5 10.6 

Parcialmente de acuerdo 5 10.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.5 

Parcialmente en desacuerdo 5 10.6 

Totalmente en desacuerdo 28 59.6 

21_Tengo la 

sensación de que me he 

desarrollado mucho 

como persona con el 

tiempo. 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.3 

Parcialmente de acuerdo 5 10.6 

Totalmente de acuerdo 40 85.1 

27_No 

disfruto estar en 

situaciones nuevas que 

requieren que cambie 

mis viejas formas 

familiares de hacer las 

cosas. 

Totalmente de acuerdo 12 25.5 

Parcialmente de acuerdo 11 23.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 10 21.3 

Totalmente en desacuerdo 14 29.8 

33_Para mí, la 

vida ha sido un proceso 

continuo de 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 1 2.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.3 
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aprendizaje, cambio y 

crecimiento. 

Parcialmente de acuerdo 4 8.5 

Totalmente de acuerdo 40 85.1 

39_Dejé de 

intentar hacer grandes 

mejoras o cambios en 

mi vida hace mucho 

tiempo. 

Totalmente de acuerdo 4 8.5 

Parcialmente de acuerdo 1 2.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 3 6.4 

Totalmente en desacuerdo 39 83.0 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

La dimensión “Relaciones Positivas con los otros” obtuvo un puntaje de entre 17 y 

35. con un promedio de 28.26 puntos, obteniendo la misma puntación en los niveles medio 

y alto, 36.2% o sea 17 personas, mientras que 13 sujetos, con el 27.7% presenta un nivel 

bajo de relaciones positivas con los otros, por los que en su mayoría son sujetos con 

capacidad para mantener relaciones interpersonales cálidas y cercanas, que les preocupa el 

bienestar de los demás y son capaces de exteriorizar empatía, afecto e intimidad. 

El 38.3% en el ítem 4 y el 72.3% en consideran que las demás personas los perciben 

como individuos afectuosos y cariñosos, así como personas generosas, dispuesta a estar con 

los demás respectivamente. El 40.4% no tiene dificultades para mantener relaciones 

cercanas y el 46.8% posee relaciones cálidas y de confianza con los otros, con los cuales el 

46.8% manifiesta tener amigos cercanos con los que compartir inquietudes y el 87.2% 

disfruta entablar conversaciones íntimas y recíprocas, sintiendo que existe confianza mutua 

el 38.3%. (Tabla #4) 

Tabla #4 

Dimensión “Relaciones Positivas con los otros” 

Ítems  Opciones de respuestas Frecuencia  % 

4_La 

mayoría de la gente 

me ve como cariñoso 

y afectuoso 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

Parcialmente en desacuerdo 4 8.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.1 
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Parcialmente de acuerdo 18 38.3 

Totalmente de acuerdo 0 0 

10_Mantener 

relaciones cercanas 

ha sido difícil y 

frustrante para mí. 

Totalmente de acuerdo 6 12.8 

Parcialmente de acuerdo 7 14.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.6 

Parcialmente en desacuerdo 10 21.3 

Totalmente en desacuerdo 19 40.4 

16_A 

menudo me siento 

solo porque tengo 

pocos amigos 

cercanos con quienes 

compartir mis 

preocupaciones. 

Totalmente de acuerdo 5 10.6 

Parcialmente de acuerdo 12 25.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente en desacuerdo 5 10.6 

Totalmente en desacuerdo 22 46.8 

22_Disfruto 

de conversaciones 

personales y mutuas 

con familiares o 

amigos 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 1 2.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente de acuerdo 2 4.3 

Totalmente de acuerdo 41 87.2 

28_La gente 

me describiría como 

una persona generosa, 

dispuesta a compartir 

mi tiempo con los 

demás 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

Parcialmente en desacuerdo 1 2.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.3 

Parcialmente de acuerdo 9 19.1 

Totalmente de acuerdo 34 72.3 

34_No he 

experimentado 

muchas relaciones 

cálidas y de confianza 

con los demás . 

Totalmente de acuerdo 7 14.9 

Parcialmente de acuerdo 3 6.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 17.0 
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Parcialmente en desacuerdo 7 14.9 

Totalmente en desacuerdo 22 46.8 

40_Sé que 

puedo confiar en mis 

amigos, y ellos saben 

que pueden confiar en 

mí. 

Totalmente en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente en desacuerdo 9 19.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.3 

Parcialmente de acuerdo 15 31.9 

Totalmente de acuerdo 18 38.3 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

En relación al “Propósito de vida” demostró la presencia de una media de 30.49; 

donde los resultados oscilaron entre 22-35 puntos, alcanzando un nivel medio con 18 

personas, representando el 38.3%, 15 con el 31.9% en el bajo, mientras 14. el 29.8% 

presentó alto propósito de vida. 

El 46.3 % expresó que su vida no se enfoca en el día a día sin pensar en el futuro, 

mientras que el 76.6% está totalmente en desacuerdo con lo planteado en el ítem 17 el cual 

expone que las actividades diarias resultan insignificantes dada principalmente a la labor 

tan importante que desempeñan estos sujetos en la sociedad. En el ítem 11 con un 89.4%, el 

23 con un 57.4% y el ítem 35 representando el 74.5% de manera general consideran que 

poseen un sentido y dirección en sus vidas, disfrutando de la creación de planes futuros el 

89.4%. Por otro lado, obtienen la misma y máxima puntuación 2 ítems, mostrándose en 

concordancia en cuanto a la realización o no de “todo lo que hay que hacer en la vida” con 

un 12.8%. (Tabla #5) 

Tabla #5 

Dimensión “Propósito de vida” 

Ítems  Opciones de respuestas Frecuencia  % 

5_Vivo la vida 

un día a la vez y 

realmente no pienso en 

el futuro. 

Totalmente de acuerdo 4 8.5 

Parcialmente de acuerdo 5 10.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.5 
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Parcialmente en desacuerdo 12 25.5 

Totalmente en desacuerdo 22 46.8 

11_Tengo un 

sentido de dirección y 

propósito en la vida. 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 1 2.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

Parcialmente de acuerdo 4 8.5 

Totalmente de acuerdo 42 89.4 

17_Mis 

actividades diarias a 

menudo me parecen 

triviales y sin 

importancia. 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Parcialmente de acuerdo 3 6.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 8 17.0 

Totalmente en desacuerdo 36 76.6 

23_No tengo 

un buen sentido de lo 

que estoy tratando de 

lograr en la vida. 

Totalmente de acuerdo 3 6.4 

Parcialmente de acuerdo 4 8.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 27.7 

Parcialmente en desacuerdo 27 57.4 

 Totalmente en desacuerdo 0 0 

29_Disfruto 

haciendo planes para el 

futuro y trabajando 

para hacerlos realidad. 

Totalmente en desacuerdo 1 2.1 

Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente de acuerdo 1 2.1 

Totalmente de acuerdo 42 89.4 

35_Algunas 

personas deambulan 

sin rumbo por la vida, 

Totalmente en desacuerdo 9 19.1 

Parcialmente en desacuerdo 1 2.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 
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pero yo no soy uno de 

ellos. 

Parcialmente de acuerdo 2 4.3 

Totalmente de acuerdo 35 74.5 

41_A veces 

siento que he hecho 

todo lo que hay que 

hacer en la vida. 

Totalmente de acuerdo 6 12.8 

Parcialmente de acuerdo 4 8.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente en desacuerdo 6 12.8 

 Totalmente en desacuerdo 0 0 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

En la dimensión “Autoaceptación”, oscila entre 18 y 35 puntos, presentando una 

media de 28.76 puntos, por lo que se ubicó en un nivel medio con 19 sujetos para un 40.4 

% de la muestra, mientras que 16 con el 34% se mostró con un bajo nivel de autoaceptación 

y 12 se ubican en el alto. Son individuos que se sienten satisfechos ante sus cualidades 

personales y los logros obtenidos en sus vidas.  

El 59.6% se siente totalmente satisfecho con los resultados obtenidos hasta el 

momento en sus vidas y con el mismo puntaje mantienen actitudes positivas hacia ellos 

mismos, sintiéndose satisfechos con su personalidad el 76.6%, incluso comparándose con 

los demás con el 38.3% sin embargo, el 44.7% se siente parcialmente en desacuerdo con los 

logros alcanzados en comparación con otras personas, ante lo cual existen insatisfacciones, 

mientras que el 74.5% al diferenciarse con otros se sienten bien con ellos mismos y por otro 

lado solo el 21.3% de la muestra se presentan parcialmente en desacuerdo con el ítem 30 en 

el cual el sujeto manifiesta decepción había los resultados logrados. (Tabla #6) 

Tabla #6 

Dimensión “Autoaceptación” 

Ítems  Opciones de respuestas Frecuencia  % 

6_Cuando 

miro la historia de 

mi vida, estoy 

satisfecho con cómo 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 10 21.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.3 
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han resultado las 

cosas . 

Parcialmente de acuerdo 7 14.9 

Totalmente de acuerdo 28 59.6 

12_En 

general, me siento 

confiado y positivo 

sobre mí mismo. 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 10 21.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.3 

Parcialmente de acuerdo 7 14.9 

Totalmente de acuerdo 28 59.6 

18_Siento 

que muchas de las 

personas que 

conozco han sacado 

más provecho de la 

vida que yo. 

Totalmente de acuerdo 4 8.5 

Parcialmente de acuerdo 4 8.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 14.9 

Parcialmente en desacuerdo 21 44.7 

Totalmente en desacuerdo 11 23.4 

24_Me 

gustan la mayoría de 

los aspectos de mi 

personalidad. 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 1 2.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente de acuerdo 7 14.9 

Totalmente de acuerdo 36 76.6 

30_En 

muchos sentidos, me 

siento decepcionado 

por mis logros en la 

vida. 

Totalmente de acuerdo 4 8.5 

Parcialmente de acuerdo 6 12.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.1 

Parcialmente en desacuerdo 10 21.3 

 Totalmente en desacuerdo 0 0 

36_Mi 

actitud hacia mí 

mismo 

probablemente no 

sea tan positiva 

Totalmente de acuerdo 7 14.9 

Parcialmente de acuerdo 11 23.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.5 



48 
 

como la mayoría de 

las personas sienten 

sobre sí mismas . 

Parcialmente en desacuerdo 7 14.9 

Totalmente en desacuerdo 18 38.3 

42_Cuando 

me comparo con 

amigos y conocidos, 

me hace sentir bien 

quién soy. 

Totalmente en desacuerdo 3 6.4 

Parcialmente en desacuerdo 6 12.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.3 

Parcialmente de acuerdo 1 2.1 

Totalmente de acuerdo 35 74.5 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

3.2.  Estilos de afrontamiento (Escala Abreviada de Afrontamiento (Brief-COPE) de 

28 ítems) 

La desviación estándar obtenida por la técnica es de 8.767. oscilando los puntajes 

entre 59-106 puntos. Los estilos de afrontamiento más usados por los participantes fueron: 

afrontamiento activo 44.70%, planificación 14.90%, reelaboración positiva 12.80% y con la 

misma puntuación (8.50%) la aceptación y el apoyo emocional. Las estrategias menos 

utilizadas fueron: apoyo instrumental 4.30%, ventilación 2.10%, auto culpabilización 

2.10% y el humor con el 2.10%, lo cual se detalla en el Gráfico # 5. 

Gráfico # 5 

Estilos de Afrontamiento utilizados 

 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 
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Al utilizar como estrategia principal el afrontamiento activo se deduce que en su 

mayoría logran iniciar actividades directas para dar solución al conflicto que presenten, este 

tipo de estrategias implican la realización de un plan de acción para enfrentarlos, la toma de 

decisiones y reaccionar adecuadamente a estos aspectos nocivos del entorno o de la 

organización del trabajo (Lazarus y Folkman, 1984), ya que se debe contar con una 

adecuada capacidad de respuesta inmediata debido no solo a las condiciones físicas sino 

también psicológicas específicas a las que se someten. Este indicador puede estar mediado 

por la preparación que reciben donde se entrenan y consolidan modelos de actuación para el 

enfrentamiento, que los pone en mejor disposición para afrontar las situaciones adversas.  

Los sujetos en el entrenamiento y preparación combativa, adquieren también la 

capacidad de mantener el esfuerzo y así intentar eliminar, modificar o reducir el impacto 

negativo de las situaciones. Lo anterior no significa que vaya a evadir o evitar las 

situaciones complejas, pero sí las puede minimizar, pues siendo conocedor del medio o el 

problema, así como de sus consecuencias, puede enfrentar con mejor disposición la realidad 

y mostrarse con pensamientos positivos ante las dificultades, mirando el lado favorable y 

siendo coherentes con la estrategia de reelaboración positiva. 

Las estrategias anteriores se ven apoyadas por la planificación, donde el sujeto 

estructura acciones para dar solución al conflicto, planteándose las estrategias de 

enfrentamiento, los pasos a seguir y la dirección de los esfuerzos a realizar de manera 

intencionada para cambiar el escenario, acompañados del análisis y pensando en las 

opciones y posibles respuestas. Esta estrategia se consolida en las preparaciones para el 

servicio que se realizan, donde se exponen experiencias de actuación, se corrigen los estilos 

y se orientan los procedimientos y actividades para el día. 

Estas estrategias de afrontamiento se han visto reflejadas ante las actuales 

condiciones del país, ya que no solo se enfocan en el enfrentamiento ante las actividades 

delictivas, conductas antisociales e infracciones de la indisciplina social, sino también en 

las condiciones epidemiológicas que se han dado sin tener previas experiencias que les 

sirvan como base, todo ello agravado por la lejanía de sus familiares y el miedo a enfermar 

no solo ellos mismos sino también sus familiares.  



50 
 

Posteriormente encontramos la aceptación, lo que implica comprender el hecho, 

tolerando así la presencia de cualquier acontecimiento estresante, el sujeto reconoce la 

responsabilidad sobre el inicio y/o mantenimiento de la situación estresante, lo que se 

concibe como la toma de responsabilidad (Parrera Llanos de Chauca, 2020), adaptándose y 

continuando en el enfrentamiento.  

En igual medida que la aceptación se emplea el apoyo emocional donde se centran 

en la emoción al pretender minimizar el malestar, obteniendo la simpatía o el apoyo de 

otras personas, sobre todo apoyándose fundamentalmente entre los propios compañeros de 

trabajo, dada la lejanía de sus familiares y que la mayoría se encuentran albergados, por lo 

que las actividades principales del día las realizan en colectivo, además para el 

cumplimiento de las misiones se dividen en diadas que potencian el vínculo y el 

compañerismo . 

Con menores resultados encontramos el apoyo instrumental el cual se basa en pedir 

ayuda, consejo e información de otras personas competentes o profesionales que le 

indiquen como solucionar el problema, dirigiéndose en menor medida o frecuencia a los 

especialistas de salud mental de la institución o a sus superiores. Además, encontramos con 

muy bajos resultados las estrategias de ventilación, auto culpabilización y humor, los cuales 

poseen una connotación negativa ya que se centran en evadir el problema. 

Al utilizar la mayoría de los participantes como principales estilos de afrontamiento 

la planificación y el afrontamiento activo, se evidencia como establecen sus estrategias 

centradas en el problema, existiendo un patrón común entre las estrategias utilizadas; las 

cuales resultan positivas y fortalecedoras ante situaciones estresantes. De forma general, se 

constata que los combatientes de la UPVPP cuentan con estrategias que benefician el 

bienestar psicológico, logrando hacer frente a los múltiples conflictos que se presentan 

como principales promotores de la tranquilidad ciudadana.  

3.4. Relación del Bienestar Psicológico con otras variables de estudio  

3.4.1. Bienestar Psicológico – Estilos de Afrontamiento  

La prueba chi-cuadrado de Pearson realizada mediante el programa SPSS 22.0. 

buscando la dependencia de la variable bienestar psicológico y sus dimensiones 

(autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal, propósito de vida, relaciones 
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positivas con los demás y autoaceptación) con los diferentes estilos de afrontamiento 

(Apoyo instrumental; Apoyo emocional; Afrontamiento activo ; planificación; Aceptación; 

Búsqueda de distracciones; Negación; Humor; Auto culpabilización; Retirada 

comportamental; Ventilación; Reelaboración positiva; Uso de sustancias y Religión), que 

eran obtenidos de los resultados de los la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (42 

ítems) y de la Escala Abreviada de Afrontamiento (Brief-COPE) de 28 ítems, partía de la 

hipótesis nula de la no dependencia entre las variables. 

En el análisis entre los niveles de bienestar psicológico general con los estilos de 

afrontamiento, los resultados estadísticos arrojaron que solamente el estilo de afrontamiento 

“Uso de sustancias”, mantiene una dependencia con la variable bienestar psicológico (0.025 

<0.05). El resto de los estilos de afrontamiento, no arrojaron estadísticamente dependencia 

con el bienestar psicológico. 

Tabla # 7 

Dependencia de la variable bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento. 
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,335 ,203 ,988 ,955 ,943 ,429 ,342 ,594 
,29

9 
,967 ,317 ,163 ,025 ,244 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

Mostrando la tabla de contingencia obtenida, del análisis de la prueba se obtuvo que 

9 de los 20 individuos que manifestaban utilizar sustancias mantenían niveles bajos de 

bienestar, el resto 6 y 5 mantenían niveles medios y alto de bienestar respectivamente, a su 

vez de los 27 combatientes que decidieron no utilizarla, 20 mantenían niveles medios y alto 

de bienestar. Lo que pudiera explicar que el uso de sustancias como estilo de afrontamiento, 

en el caso de los combatientes, tributa directamente a un bajo bienestar psicológico.   
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A su vez, también fue realizado un análisis de posible dependencia de cada 

dimensión con los diferentes estilos de afrontamiento, lo que mostraron dependencias 

estadísticamente significativas. 

En el caso de la dimensión autonomía, los estilos de afrontamiento que se mostraron 

dependientes fueron la planificación (0.47<0.05) y la ventilación (0.035<0.05), el resto de 

los estilos de afrontamiento fueron estadísticamente independientes con dicha dimensión.  

Tabla # 8 

Dependencia de la dimensión autonomía y los estilos de afrontamiento. 
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,533 ,262 ,231 ,047 ,336 ,080 ,361 ,10

6 

,248 ,788 ,035 ,472 ,229 ,737 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

De manera particular, en el análisis realizado a partir de las tablas de contingencia 

obtenidas, explicaron que la relación entre la dimensión autonomía y la planificación como 

estilo de afrontamiento, los individuos que más utilizan la planificación tenían bajos niveles 

de autonomía.  

En el caso de la ventilación, los combatientes que no la utilizaban mantenían bajos 

niveles de autonomía, reforzándose en que la mayoría de los individuos que la utilizaban 

mantenían niveles medios y altos de autonomía, lo que explica que los individuos que son 

capaces de ventilar sus problemas como enfrentamiento al estrés, mantienen mejores 

niveles de autonomía, es decir expresan lo que sienten aunque las situaciones se muestren 

adversas, lo que se corresponde con los resultados obtenido en el epígrafe 1. del presente 

capítulo.  

La dimensión Dominio del Entorno, mantuvo a partir de la prueba chi-cuadrado, 

dependencia con los estilos de afrontamiento: planificación (0.028<0.05), auto 

culpabilización (0.021 <0.05) y uso de sustancias (0.05=0.05) 
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Tabla # 9 

Dependencia de la dimensión dominio del entorno y los estilos de afrontamiento. 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

Los resultados de las tablas de contingencia, demuestran la dependencia entre las 

variables, los combatientes que usan con regularidad la planificación como estilo de 

afrontamiento, manifiestan niveles altos de bienestar psicológico. En el caso de la auto 

culpabilización, los números reflejan que es muy utilizada por los entrevistados, sin 

embargo, no existen diferencias significativas entre los niveles de bienestar. El uso de 

sustancias, muestra que las personas que manifiestan utilizarlo tienen niveles bajos de 

bienestar, al contrario, quienes no lo utilizan muestran mayor bienestar psicológico.  

Por su parte la dimensión crecimiento personal, no mantuvo dependencia 

estadísticamente significativa con ningún estilo de afrontamiento de los utilizados por los 

combatientes. 

Tabla # 10 

Dependencia de la dimensión crecimiento personal y los estilos de afrontamiento. 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 
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,960 ,412 ,761 ,676 ,474 ,748 
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Los estilos de afrontamiento que mantuvieron dependencia con la variable 

relaciones positivas con los demás, fueron: planificación (0.047<0.05) y auto 

culpabilización (0.032<0.05). Específicamente en la planificación, el 82% de los que 

prefieren utilizarla como estilo de afrontamiento mantuvieron niveles altos y medios de 

relaciones positivas con los demás. Mientras que la auto culpabilización al igual que 

sucedió con la dimensión analizada con anterioridad no existe diferencias significativas 

entre los niveles de bienestar, con el uso de la misma.  

Tabla # 11 

Dependencia de la dimensión relaciones positivas y los estilos de afrontamiento. 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

Mantener niveles adecuados en la dimensión propósito de vida implica hacerles 

frente a las situaciones de la vida cotidiana y lograr una integración emocional, por ello 

desde lo teórico primero y luego desde lo estadístico la correspondencia existente entre esta 

dimensión y el afrontamiento activo como estilo de afrontamiento (0.048<0.05). Mostrando 

la tabla de contingencia además que el 72% de los combatientes que refieren utilizar la 

estrategia mantienen niveles medios y altos de bienestar psicológico.  

Tabla # 12 

Dependencia de la dimensión propósito de vida y los estilos de afrontamiento. 
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Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

La autoaceptación fue la dimensión que más dependencias mostró con los estilos de 

afrontamiento: Afrontamiento activo (0.024<0.05), Negación (0.014 <0.05), Humor 

(0.041<0.05) y Uso de sustancias (0.031<0.05).  

Tabla # 13 

Dependencia de la dimensión autoaceptación y los estilos de afrontamiento. 

Fuente: SPSS, versión 22.0 para Windows 

Las tablas de contingencia mostraron como resultados significativos que la relación 

entre la autoaceptación y el uso de sustancias, estuvo matizada porque los individuos que 

expresan no utilizar sustancias mantienen niveles altos y medios de autoaceptación. En el 

caso del afrontamiento activo, a pesar de ser uno de los estilos más utilizados, no existen 

diferencias en los niveles de autoaceptación entre los individuos que la utilizan y los que no 

la utilizan, igual sucede con el uso del humor como estilo de afrontamiento. La negación, 

como estilo de afrontamiento mostraba que el 76% de los combatientes que no la utilizan 

mantienen niveles altos y medios de autoaceptación.   

3.5. Discusión de resultados  

Al tener como objetivo fundamental preservar el orden y el bienestar social, los 

combatientes de la UPVPP de Villa Clara, enfrentan situaciones que exigen de su entera 

disposición, no solo física sino también psicológica, trabajando en el desarrollo, la 

preparación y la guía de diferentes recursos que favorezcan o faciliten la ejecución de los 

objetivos planteados y los requerimientos que éstas comprenden, llegando a percibir lo 

propuesto por Puebla, Avedaño y Estrada (2018), al plantear que el bienestar psicológico va 

a estar mediado por el grado en el que una persona evalúa en términos favorables su vida, 

asociado principalmente a la sensación de control percibido sobre las situaciones, la 

aceptación de sí mismo, la satisfacción con los logros logrados, la capacidad de establecer 
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vínculos psicosociales satisfactorios y sentido de autodeterminación o autonomía, todos los 

cuales se dan dentro de los dominios laboral, material, subjetivo y relaciones 

interpersonales. Las emociones positivas y los recursos psicológicos de los sujetos van a 

estar formados por fortalezas que resguardan a las personas de diversas enfermedades, de 

esta forma el adecuado manejo de un evento estresante podría disminuir las emociones 

negativas y mantener o incidir en mayor nivel de bienestar psicológico (Figueroa, et al., 

2005; Mikkelsen, 2009). 

Uno de esos recursos que los combatientes pueden disponer son los estilos de 

afrontamiento. En ese sentido la investigación plantea que los estilos de afrontamiento al 

estrés están relacionados con las dimensiones del bienestar psicológico. 

Los resultados obtenidos mostraron que, los combatientes de la UPVPP de Villa 

Clara tienden a presentar niveles medios de bienestar psicológico con un 46.8%. Estos 

resultados no coinciden con lo encontrado en el trabajo de (Fierro y Jiménez, 2002) donde 

establecen que existe una relación entre un alto bienestar psicológico y modos de 

afrontamiento activos. A pesar de que los combatientes utilizan modos de afrontamiento 

activos, el grado de bienestar psicológico en la investigación predomino el nivel medio, 

coincidiendo los resultados obtenidos con los encontrados en algunas investigaciones 

(Barrantes-Brais y Ureña-Bonilla, 2015; Freire, 2014; Sandoval, Dorner, y Véliz, 2017; 

Urquijo, Andrés, Del Valle, y Rodríguez-Carvajal, 2015). 

A pesar que el bienestar psicológico se ha planteado como el constructo que más se 

relaciona con los modos de afrontamiento (Fierro y Jiménez, 2002), es posible tal y como 

determinan distintos autores, que la influencia de otras variables como la personalidad 

(Sun, Cheung y Fung, 1998) o el autoconcepto (Byrne, 2000; Fickova y Korcova, 2000) 

determinan un mayor o menor estado de bienestar. Semejantes resultados asimismo se han 

obtenido en investigaciones anteriores (Cornejo y Lucero, 2005; Sánchez, 1998), logrando 

caracterizar estos niveles medios de bienestar como consecuencia de la situación de cambio 

experimentado durante la situación epidemiológica en la que se encuentra el país.   

Por lo que se logra evidenciar los resultados obtenidos señalan un predominio de 

estilos enfocados en el problema como el afrontamiento activo, la planificación y la 

reelaboración positiva principalmente, coincidiendo con Collas y Cuzcano (2019) los 
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cuales trabajan con una muestra universitaria, obteniendo como resultado que los 

estudiantes que presentan un nivel alto de bienestar psicológico utilizan en mayor medida 

un estilo de afrontamiento enfocado en el problema, difiriendo con Santiago y Paredes 

(2015), quienes encontraron que el 62% de militares poseen un nivel bajo del estilo de 

afrontamiento centrado en el problema. 

También encontramos a Matalinares, Díaz, Raymundo, Baca, Uceda y Yaringaño 

(2016), que realizaron un estudio en Huancayo de tipo no experimental, transaccional y 

correlacional, que tuvo como objetivo establecer la relación entre los modos de 

afrontamiento del estrés y el bienestar psicológico en 934 universitarios de Lima y 

Huancayo. Los resultados revelaron que existe una relación directa y significativa entre el 

modo de afrontamiento al estrés centrado en el problema con el bienestar psicológico, 

mientras que otros estilos de afrontamiento conservan una relación significativa, pero 

indirecta, lo cual implica que, ante un mayor uso de este modo de afrontamiento, mayor 

será el bienestar psicológico. 

Al realizar el análisis de posible dependencia de cada dimensión con los diferentes 

estilos de afrontamiento, se encontraron dependencias estadísticamente significativas, 

coincidiendo con las investigaciones de Romero, et. al. (2010) realizado en España, donde 

encontraron correlaciones positivas entre las dimensiones de bienestar psicológico y las 

estrategias de afrontamiento, concordando también con lo planteado tempranamente por 

Parson, Frydenberg y Poole (1996) en relación a que, las estrategias de afrontamiento 

utilizadas, pueden repercutir en el bienestar psicológico. 

La dimensión autoaceptación va a presentar relación con los estilos de 

afrontamiento: Afrontamiento activo (0.024<0.05), Negación (0.014 <0.05), Humor 

(0.041<0.05) y Uso de sustancias (0.031<0.05). La negación, como estilo de afrontamiento 

reveló que el 76% de los combatientes que no la manejan, mantienen niveles altos y medios 

de autoaceptación. En relación al afrontamiento activo, aunque es uno de los estilos más 

utilizados, no muestra diferencias en los niveles de autoaceptación entre los individuos que 

la utilizan o no, de igual manera sucede con el uso del humor como estilo de afrontamiento. 
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Este resultado es similar a lo encontrado por Cabrera (2017) que señala que si existe 

relación estadísticamente muy significativa entre los estilos de afrontamiento al estrés con 

la dimensión aceptación. Igualmente, este resultado concuerda con lo percibido por 

Gutiérrez y Veliz (2018) quienes en su estudio hallaron relación entre bienestar psicológico 

y concentrarse en resolver el problema (chi=43.448a p=.000).  

Dicha correlación presente, ha de considerarse tal como lo señala Ryff y Keyes 

(1995) cuando afirman que la autoaceptación permite y facilita que un individuo distinga 

los diferentes aspectos que lo identifican y consiga aceptar sus fortalezas y acepte sus 

limitaciones proponiéndose reinterpretaciones positivas y de crecimiento personal 

facilitando su adaptación a nivel individual y social consiguiendo superar los efectos 

negativas del estrés (Citado por: Pérez, 2017).  Sin embargo los resultados señalaron que la 

dimensión de crecimiento personal fue una de las dimensiones en las que se encontraron 

dificultades, sin embargo, por su parte, no mantuvo dependencia estadísticamente 

significativa con ningún estilo de afrontamiento de los utilizados por los combatientes. 

La dimensión relaciones positivas presenta relación con la planificación 

(0.047<0.05) y auto culpabilización (0.032<0.05). Específicamente en la planificación, el 

82% de los que prefieren utilizarla como estilo de afrontamiento manteniendo niveles altos 

y medios de relaciones positivas con los demás.  

En Chile, García, Manquián y Rivas (2016), efectuaron una investigación con el 

objetivo de evaluar la importancia de las estrategias de afrontamiento y el apoyo social 

sobre el bienestar psicológico en 194 cuidadores informales. Los resultados mostraron que 

existe una correlación significativa entre las estrategias de afrontamiento de planificación y 

aceptación con el bienestar, conjuntamente el apoyo social de familiares y amigos genera 

una influencia significativa sobre el bienestar psicológico. 

Los combatientes que utilizan con regularidad la planificación como estilo de 

afrontamiento, revelan niveles altos de bienestar psicológico. En el caso de la auto 

culpabilización, los números reflejan que es muy manejada por los entrevistados, sin 

embargo, no existen diferencias significativas entre los niveles de bienestar.  
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De forma similar a las otras dimensiones se evidencia que en la vida militar los 

combatientes de la UPVPP mantienen relaciones de calidad con las demás personas, de esta 

manera se preocupan por el bienestar de los demás y aprecian positivamente su pasado lo 

que está altamente relacionado a las acciones directas, comportamientos reales que al ser 

ejecutadas exaltan la intención de cambiar el contexto, solventar, transformar o alterar el 

conflicto, empleando un sentido lógico de resolución. 

A partir de esto se concibe que la capacidad para conservar relaciones estables y 

significativas, así como la confianza en las amistades y la capacidad de amar (Becerra y 

Otero, 2013) quedan estrechamente relacionadas con la capacidad de afrontar los retos 

propios de la vida de acuerdo al estilo de afrontamiento que se utilice. La ausencia de las 

relaciones positivas que viene a ser el aislamiento social, la soledad y la pérdida del apoyo 

de otras personas influyen negativamente la salud física y el tiempo de vida (Becerra y 

Otero, 2013). Para Landeta (1999), las redes de apoyo social proporcionan una evaluación 

más positiva del contexto, impidiendo que se desate la respuesta fisiológica de estrés, y si el 

estrés ya se ha instalado, podría disminuir su magnitud. 

La dimensión autonomía resulto tener relación con la planificación (0.047<0.05) y 

la ventilación (0.035<0.05), el resto de los estilos de afrontamiento fueron estadísticamente 

independientes con dicha dimensión, en el caso de la ventilación, los combatientes que no 

la utilizaban mantenían bajos niveles de autonomía, corroborando que la mayoría de los 

individuos que la manipulaban mantenían niveles medios y altos de autonomía, mientras 

que los individuos que más utilizan la planificación tenían bajos niveles de autonomía. 

Estos resultados coinciden con lo encontrado por Cabrera (2017) cuando señala que existe 

relación estadísticamente muy significativa entre los estilos de afrontamiento y la 

dimensión de autonomía. 

La dimensión Dominio del Entorno, sostuvo a partir de la prueba chi-cuadrado, 

dependencia con los estilos de afrontamiento: planificación (0.028<0.05), auto 

culpabilización (0.021 <0.05) y uso de sustancias (0.05=0.05). Esto orienta a saber que en 

el dominio del entorno que se entiende como la posibilidad de elegir contextos apropiados y 

desenvolverse óptimamente en ellos, afrontando las dificultades propias del área, en ese 
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sentido se considera también que el tipo de entorno social que se establezca para una 

persona puede influir en la forma de vida que llegue a tener (Del Solar, 2018). 

Mantener niveles adecuados en la dimensión propósito de vida involucra hacerles 

frente a las situaciones de la vida cotidiana y lograr una unificación emocional, por ello 

primeramente desde lo teórico y seguidamente desde lo estadístico, se evidencia la 

correspondencia existente entre esta dimensión y el afrontamiento activo como estilo de 

afrontamiento (0.048<0.05). Mostrando la tabla de contingencia además que el 72% de los 

combatientes que refieren utilizar la estrategia mantienen niveles medios y altos de 

bienestar psicológico.  

Para una mayor comprensión y utilización de los resultados en futuras 

investigaciones, se debe tomar en cuenta la limitada muestra con la que se trabajó. Además 

se hace necesario considerar las características del contexto en las que se realizó el estudio, 

el cual estuvo marcado por una situación epidemiológica compleja que dificultó el acceso a 

la muestra. Conjuntamente se deben tomar en cuenta aquellos factores sociales y personales 

que podrían estar relacionados con la percepción de un nivel medio en el bienestar 

psicológico, al igual que los hallados por Loreto y Cumsille (1996). 
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Conclusiones  

• Los combatientes de la UPVPP muestran un nivel medio de bienestar 

psicológico. La dimensión que presentó los resultados más bajos fue la 

autonomía, por lo que son sujetos que se basan en los juicios de otros para 

tomar decisiones y se muestran preocupados por las expectativas y 

evaluaciones de los demás. Las dimensiones con mejores resultados fueron 

el Dominio del Entorno y las Relaciones Positivas con los demás, logrando 

manejar los asuntos cotidianos y experimentando un sentido de control sobre 

el mundo externo, simultáneamente en su mayoría son sujetos con capacidad 

para mantener relaciones interpersonales cálidas y cercanas.  

• Existe un predominio de estilos de afrontamiento enfocados en el problema 

como el afrontamiento activo, la planificación y la reelaboración positiva, 

mientras que en menor medida se utilizó el apoyo instrumental, la 

ventilación, la auto culpabilización y el humor.  

• Las dependencias se presentaron entre la planificación y la autonomía, el 

dominio del entorno y las relaciones positivas con los demás, mientras que el 

afrontamiento activo presentó relación con la autoaceptación y el propósito 

de vida. La dimensión de crecimiento personal no mantuvo dependencia 

estadísticamente significativa con ningún estilo de afrontamiento de los 

utilizados por los combatientes La auto culpabilización mostró dependencias 

con el dominio del entorno y con las relaciones positivas con los demás. El 

uso de sustancias con el dominio del ambiente y la autoaceptación. Sin 

embargo la Negación únicamente con la autoaceptación y la ventilación solo 

con la dimensión autonomía. Excepto la planificación y la ventilación el 

resto de los estilos de afrontamiento fueron estadísticamente independientes 

con la dimensión autonomía.  
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Recomendaciones  

• Dada la carencia de estudios en relación al tema, resulta conveniente 

considerar para futuras investigaciones, el estudio con otras variables como 

personalidad 

• El tamaño de la muestra supone una dificultad en la generalización de los 

resultados. Por esta razón, creemos conveniente seleccionar muestras más 

amplias. 

• La realización de un plan de acción o intervención para el desarrollo y uso 

adecuado de las estrategias afrontamiento, que propicien su bienestar 

personal. 

• Capacitar a los principales jefes para realizar espacios abiertos de diálogo y 

puedan brindar información adecuada o consejerías para que los 

combatientes consulten, comenten o manifiesten los problemas que generen 

insatisfacción con su vida. 

• Presentar los resultados científicos al equipo médico que atiende la UPVPP 

en Villa Clara.  

• Señalar la conveniencia de diseñar estudios longitudinales, buscando 

detectar los posibles cambios en los niveles de estrés, bienestar psicológico y 

estrategias de afrontamiento de los combatientes, que estos factores pueden 

influir, además de en la calidad de vida de la tropa, en el desempeño de sus 

tareas, y en definitiva, en la eficacia de la organización en su conjunto. 
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Anexo 1 

Escala de bienestar psicológico de Ryff (PWB) 

 

A continuación, se le leerán una seria de situaciones que trata sobre cómo se siente acerca de 

usted y su vida, las cuales usted debe responder de acuerdo a las siguientes opciones: Totalmente 

de acuerdo, Parcialmente de acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Parcialmente en 

desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas 

sino la que más se asemeje a usted.  

Encierre en un círculo el 

número que mejor describa su 

acuerdo actual o desacuerdo 

con cada declaración. 

Totalmente 

en desacuerdo 
Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Ni de 

Acuerdo ni 

en 

Desacuerdo 

Parcialmente 
de 

   Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1_No tengo miedo de 

expresar mis opiniones, 

incluso cuando se oponen a 

las opiniones de la mayoría de 

las personas. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

2_En general, siento que 

estoy a cargo de la situación 

en la que vivo. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

3_No estoy interesado en 

actividades que amplíen mis 

horizontes.  

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

4_La mayoría de la gente 

me ve como cariñoso y 

afectuoso.  

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

5_Vivo la vida un día a la 

vez y realmente no pienso en 

el futuro.  

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 
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6_Cuando miro la historia 

de mi vida, estoy satisfecho 

con cómo han resultado las 

cosas.  

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

7_Mis decisiones 

generalmente no están 

influenciadas por lo que todos 

los demás están haciendo. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

8_Las exigencias de la vida 

cotidiana a menudo me 

deprimen.  

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

9_Creo que es importante 

tener nuevas experiencias que 

desafíen su forma de pensar 

sobre usted y el mundo. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

10_Mantener relaciones 

cercanas ha sido difícil y 

frustrante para mí. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

11_Tengo un sentido de 

dirección y propósito en la  

vida. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

12_En general, me siento 

confiado y positivo sobre mí 

mismo. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

13_Tiendo a preocuparme 

por lo que otras personas 

piensan de mí. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4  

  
5 
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14_No encajo muy bien 

con las personas y la 

comunidad que me rodea. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

15_Cuando lo pienso, no 

he mejorado mucho como 

persona a lo largo de los años.  

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

16_A menudo me siento 

solo porque tengo pocos 

amigos cercanos con quienes 

compartir mis preocupaciones. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

17_Mis actividades diarias 

a menudo me parecen triviales 

y sin importancia. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4  

  
5 

18_Siento que muchas de 

las personas que conozco han 

sacado más provecho de la 

vida que yo. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

19_Tiendo a ser 

influenciado por personas con 

opiniones fuertes.  

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

20_Soy bastante bueno 

manejando las muchas 

responsabilidades de mi vida 

diaria. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

21_Tengo la sensación de 

que me he desarrollado mucho 

como persona con el tiempo. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 
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22_Disfruto de 

conversaciones personales y 

mutuas con familiares o 

amigos. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

23_No tengo un buen 

sentido de lo que estoy 

tratando de lograr en la vida.  

1 2 3 4 5 

24_Me gustan la mayoría 

de los aspectos de mi 

personalidad.  

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

25_Tengo confianza en mis 

opiniones, incluso si son 

contrarias al consenso general.  

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

26_A menudo me siento 

abrumado por mis 

responsabilidades. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

27_No disfruto estar en 

situaciones nuevas que 

requieren que cambie mis 

viejas formas familiares de 

hacer las cosas. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

28_La gente me describiría 

como una persona generosa, 

dispuesta a compartir mi 

tiempo con los demás. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

29_Disfruto haciendo 

planes para el futuro y 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 
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trabajando para hacerlos 

realidad. 

30_En muchos sentidos, 

me siento decepcionado por 

mis logros en la vida. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4  

  
5 

31_Es difícil para mí 

expresar mis propias 

opiniones sobre asuntos 

controvertidos. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

32_Tengo dificultades para 

organizar mi vida de una 

manera que me satisfaga. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

33_Para mí, la vida ha sido 

un proceso continuo de 

aprendizaje, cambio y 

crecimiento. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

34_No he experimentado 

muchas relaciones cálidas y de 

confianza con los demás. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

35_Algunas personas 

deambulan sin rumbo por la 

vida, pero yo no soy uno de 

ellos. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

36_Mi actitud hacia mí 

mismo probablemente no sea 

tan positiva como la mayoría 

1 2 3 4 5 
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de las personas sienten sobre 

sí mismas. 

37_Me juzgo por lo que 

creo que es importante, no por 

los valores de lo que otros 

piensan que es importante. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

38_He podido construir 

una casa y un estilo de vida 

para mí que es de mi agrado. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

39_Dejé de intentar hacer 

grandes mejoras o cambios en 

mi vida hace mucho tiempo. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

40_Sé que puedo confiar 

en mis amigos, y ellos saben 

que pueden confiar en mí. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

41_A veces siento que he 

hecho todo lo que hay que 

hacer en la vida. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4 

  
5 

42_Cuando me comparo 

con amigos y conocidos, me 

hace sentir bien quién soy. 

  
1 

  
2 

  
3 

 
4  

  
5 
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Anexo 2 

Escala Abreviada de Afrontamiento (Brief-COPE) 

Las frases que aparecen a continuación describen formas de pensar, sentir o comportarse, 

que la gente suele utilizar para enfrentarse a los problemas personales o situaciones difíciles que 

en la vida causan tensión o estrés. Las formas de enfrentarse a los problemas, como las que aquí 

se describen, no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. 

Simplemente, ciertas personas utilizan más unas formas que otras. Queremos que comparta con 

nosotros lo que hace USTED en la actual situación en la que se encuentra. Opciones de 

respuesta: Escala Likert de 4 opciones (0-4) 0=Nunca hago esto 4=Siempre hago esto 

 

1. Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje sobre qué hacer.  

2. Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación en la que estoy.  

3. Acepto la realidad de lo que ha sucedido. 

4. Recurro al trabajo o a otras actividades para apartar las cosas de mi mente. 

5. Me digo a mí mismo “esto no es real”. 

6. Intento proponer una estrategia sobre qué hacer. 

7. Hago bromas, chistes, me río del asunto. 

8. Me critico a mí mismo. 

9. Consigo apoyo emocional de otros. 

10. Tomo medidas para intentar que la situación mejore. 

11. Renuncio a intentar ocuparme de ello. 

12. Digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos desagradables. 

13. Me niego a creer que haya sucedido. 

14. Intento verlo con otros ojos, para hacer que parezca más positivo. 

15. Utilizo alcohol o medicamentos para hacerme sentir mejor. 

16. Intento hallar consuelo en mi religión o creencias espirituales.  

17. Consigo el consuelo y la comprensión de alguien.  

18. Busco algo bueno en lo que está sucediendo. 

19. Me río de la situación. 
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20. Rezo, oro o medito. 

21. Aprendo a vivir con ello. 

22. Hago algo para pensar menos en ello, tal como ver la televisión, leer, etc. 

23. Expreso mis sentimientos negativos. 

24. Utilizo alcohol u otros medicamentos para ayudarme a superarlo. 

25. Renuncio al intento de hacer frente al problema. 

26. Pienso detenidamente sobre los pasos a seguir. 

27. Me echo la culpa de lo que ha sucedido. 

Consigo que otras personas me ayuden o aconsejen 


