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ESTRÉS LABORAL Y RESILIENCIA EN BOMBEROS DE LA ESTACIÓN DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS OLIVOS, LIMA - 2023 

 

KARINA MARCELA HIDALGO MAMANI 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

RESUMEN 
 

El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el estrés laboral y resiliencia en 

bomberos de una estación de bomberos voluntarios en Los Olivos, Lima - 2023. La 

metodología implicó, tipo de investigación básica, de nivel correlacional y diseño no 

experimental descriptivo transversal. La muestra fue constituida por 106 bomberos, y 

mediante la encuesta se aplicó los cuestionarios: Escala de estrés laboral medio con 

un (51.9%) y una Escala de Resiliencia de alta con el (49.1%). Se halló que, en 

mayoría, los bomberos que poseían un nivel medio de estrés laboral presentaban una 

alta resiliencia. El análisis correlación de las variables mostró un coeficiente Rho de 

Spearman de -0.375 y un p-valor de 0.000. Se concluyó que existe una relación 

negativa baja entre las variables estrés laboral y la resiliencia en los bomberos 

participantes; es decir, a mayor estrés laboral menor será la resiliencia o viceversa. 

Palabras clave: estrés laboral, resiliencia, bomberos 
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JOB STRESS AND RESILIENCE IN FIREFIGHTERS OF THE LOS OLIVOS 

VOLUNTEER FIRE STATION, LIMA - 2023 

 

KARINA MARCELA HIDALGO MAMANI 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

ABSTRACT 

 

The objective of the study was to determine the relationship between work stress and 

resilience in firefighters from a volunteer fire station in Los Olivos, Lima - 2023. The 

methodology involved a type of basic research, correlational level and non-

experimental descriptive cross-sectional design. The sample was made up of 106 

firefighters, and through the survey the questionnaires were applied: Medium work 

stress scale with (51.9%) and a high Resilience Scale with (49.1%). It was found that, 

in the majority, firefighters who had a medium level of work stress had high resilience. 

The evaluation analysis of the variables showed a Spearman's Rho coefficient of -

0.375 and a p-value of 0.000. It is concluded that there is a low negative relationship 

between the work stress variables and resilience in the participating firefighters; That 

is, the greater the work stress, the lower the resilience or vice versa. 

Keywords: work stress, resilience, firefighters 
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ESTRESSE NO TRABALHO E RESILIÊNCIA EM BOMBEIROS DO CORPO DE 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LOS OLIVOS, LIMA - 2023 

 

KARINA MARCELA HIDALGO MAMANI 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi determinar a relação entre o estresse no trabalho e a 

resiliência em bombeiros de um corpo de bombeiros voluntário em Los Olivos, Lima - 

2023. A metodologia envolveu um projeto básico, correlacional, não experimental, 

descritivo e de corte transversal. A amostra foi composta por 106 bombeiros, e os 

questionários foram aplicados por meio de uma pesquisa: Escala de Estresse no 

Trabalho Médio com (51,9%) e Escala de Resiliência Alta com (49,1%). Verificou-se 

que a maioria dos bombeiros com um nível médio de estresse no trabalho tinha um 

alto nível de resiliência. A análise de correlação das variáveis mostrou um coeficiente 

Spearman's Rho de -0,375 e um valor de p de 0,000. Concluiu-se que há uma relação 

negativa baixa entre as variáveis estresse no trabalho e resiliência nos bombeiros 

participantes, ou seja, quanto maior o estresse no trabalho, menor a resiliência ou 

vice-versa. 

Palavras-chave: estresse no trabalho, resiliência, bombeiros. 
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Primero, se hace mención que el trabajo es en la actualidad, una de las razones 

más relevantes en la vida de muchas personas y puede tener un efecto positivo en 

los trabajadores; no obstante, cuando el trabajo supera las capacidades del individuo, 

podría conllevar a consecuencias negativas (Rodríguez et al., 2020). 

Los trabajadores en cualquier organización pueden sentir estrés laboral 

(Alblihed & Ali Alzghaibi, 2022); esta última, es citada como el estrés vinculado con el 

trabajo, se da cuando existe un desajuste entre las exigencias del trabajo y la manera 

de las personas en llevar a cabo dichas exigencias de forma eficaz; además, es 

causado por diversos estresores laborales que afectan a la homeostasis psicológica 

y fisiológica del trabajador (Tripathi & Jain, 2019). Asimismo, el estrés laboral es 

tomado un problema de salud frecuente en muchas organizaciones en todo el mundo 

(Mensa, 2021). Por otra parte, la resiliencia es citada como una adaptación buena a 

pesar del estrés o los problemas significativos (Hofgaard et al., 2021). Y, son los 

bomberos, aquellos que constituyen un grupo ocupacional que están expuestos 

regularmente a eventos altamente estresantes, impredecibles, peligrosos y 

potencialmente traumáticos desde el punto de vista psicológico, cuando responden a 

llamadas en servicio (Cramm et al., 2021); es decir, se muestran altos niveles de 

factores de riesgo ocupacional, como peligros de seguridad, químicos, ergonómicos 

y físicos, que pueden poner en peligro sus vidas. Para superar estos riesgos, los 

bomberos deben estar física, mental y personalmente aptos para su labor (Heydari et 

al., 2022). Respecto a la realidad problemática, se hace mención que: el estrés laboral 

es una preocupación mundial y es objeto de interés de investigadores, académicos, 

autoridades y responsables de la toma de decisiones (Khan & Khurshid, 2017); 

considerado uno de los problemas urgentes de salud pública, que ha suscitado una 

amplia atención (Xie et al., 2021). Además, representa un fenómeno global, complejo 



11 
 

y costoso en el lugar de trabajo y alarmantemente creciente mundialmente (Moreno 

et al., 2020; Singh, 2018), con importantes consecuencias económicas y afectación 

en las dimensiones social, mental (Onyiri et al., 2022), en el bienestar y la salud de 

los trabajadores; además de su impacto negativo a las organizaciones (Moreno et al., 

2020; Asgarnezhad & Soltani, 2017), por tanto los  países desarrollados como los que 

están en  desarrollo; por ello, la Organización Mundial de la Salud reconoce la 

importancia de la prevención e impulso de la salud mental en el lugar de los 

colaboradores, en todo el mundo (Moreno et al., 2020). El estrés laboral implica 

múltiples reacciones, como fisiológicas, psicológicas, conductuales y/o sociales 

(Summers et al., 2017); es citado como un predictor relevante del malestar, morbilidad 

e incluso mortalidad de los trabajadores, y está estrechamente relacionado con el 

agotamiento emocional en el trabajo (Alonso et al., 2020). Asimismo, el estrés laboral 

al afectar al trabajador, puede afectar no sólo su rendimiento en un mercado cada vez 

más competitivo, sino también a su supervivencia (Tripathi & Jain, 2019). Respecto a 

su prevalencia, se cita una alta frecuencia a nivel mundial y variante en los distintos 

países y sectores ocupacionales, siendo considerada el segundo problema más 

relacionado en salud  más informado (Sime et al., 2022; Soteriades et al., 2022); por 

otra parte, investigaciones recientes han revelado que un porcentaje entre el 25% y 

el 30% de los trabajadores sufre un alto nivel de estrés a causa de su trabajo (Alonso 

et al., 2020); asimismo, una reciente publicación expuesta por la organización Gallup 

(2021) dio a conocer un incremento en el estrés diario de los trabajadores, pues 

alcanzó un récord en 2020 con 43%, en comparativa al año 2019 que fue de 38%; 

siendo los países de EE.UU. y Canadá, con una representación del 57%, quienes 

reportaron los niveles más altos de estrés diario en el mundo; por otra parte, 

Latinoamérica y el Caribe, ocupó la cuarta posición del ranking, con un valor de 49%.  
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En un estudio realizado en seis países latinoamericanos entre varones y 

trabajadoras, los hallazgos mostraron que Venezuela tenían niveles altos de estrés 

laboral con el 63%, seguida de Ecuador con el 54% y Panamá con un 49%. Los países 

con menores tasas de estrés laboral fueron Perú, Colombia, con 29% y 26%, 

relativamente. Resultando en una mayor cantidad de estrés que los varones, las 

mujeres tenían un 44.8% en comparación con los varones, quienes tienen un 37.6%. 

(Mejía et al., 2023).  

Por otro lado, si bien estimar el costo del estrés laboral para la sociedad es 

complejo (Frantz & Holmgren, 2019), la literatura sugiere una carga financiera 

considerable impuesta por dicha condición a la sociedad anualmente; que oscila entre 

los 221,13 y 187 mil millones de dólares; además,  pérdidas enlazadas con la 

productividad que aportan correspondientemente con gran  parte del costo total del 

estrés laboral (entre 70% y 90%), los costos médicos de atención conforman el 10 a 

30% sobrante (Hassard et al., 2018).Respecto a la resiliencia, es una cualidad 

personal que permite a las personas recuperarse y florecer después de eventos 

estresantes; implica un proceso adaptativo dinámico de adversidad, trauma, tragedia, 

amenazas o factores estresantes significativos; asimismo, es reconocida como un 

factor interno que está estrechamente relacionado con características emocionales 

positivas, que movilizan emociones positivas para hacer frente a eventos estresantes; 

en general, la resiliencia puede mejorar el bienestar psicológico al fomentar mejores 

estrategias de afrontamiento (Shi et al., 2022). La resiliencia puede presentarse en 

diversos grados en diferentes ámbitos de la vida, épocas y entornos (Afek et al., 

2020); pues las personas varían mucho en sus respuestas a la adversidad, ya que 

algunos experimentan interrupciones severas a largo plazo, otros experimentan 

interrupciones mínimas o incluso mejoras (Troy et al., 2023); es decir, si bien 
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investigaciones han mostrado que las personas pueden ser resilientes ante eventos 

de vida altamente aversivos, también se cita que ante exposiciones al estrés extremo, 

se muestra una mayor prevalencia de psicopatología  y una menor tasa de resiliencia 

en comparación con otros que cursan con eventos moderadamente aversivos (Chen 

& Bonanno, 2020; Wu et al., 2020). Se transformado en el factor clave en la salud 

mental y juega un papel esencial en tiempos de crisis (como lo ha sido la pandemia 

mundial de COVID-19) (Seaborn et al., 2022). Ante lo anterior expuesto, el presente 

estudio tendrá como fin investigar el estrés laboral y la resiliencia de un grupo 

ocupacional específico, los “bomberos”. Estos últimos son aquellos individuos, cuya 

profesión constituye una de las ocupaciones más estresantes, debido a la naturaleza 

de su labor, pues están expuestos a una variedad de demandas que impactan su 

bienestar somático y mental (Rahman et al., 2019).  

A nivel nacional, se cita también que el estrés laboral es una condición 

frecuente en los trabajadores peruanos, con un rango promedio del 70% (Info Capital 

Humano, 2018); asimismo, una reciente publicación de la Plataforma digital única del 

Estado Peruano (2022) dio a conocer que el 57.2% de trabajadores/as en Lima sufre 

de estrés. Asimismo, un reciente informe de la Plataforma del Gobierno Peruano 

(2021) reveló que, en el período anual 2021 (hasta octubre), se realizaron 1,354 

atenciones en consultas externas, 818 atenciones de emergencia, 222 atenciones 

específicas para detectar problemas de la salud mental y 115 internados en el recinto 

de salud, 18 fueron de UCI y 23 por con intervenciones operables, según información 

estadística proporcionada por el SIS. 

Por lo descrito anteriormente se determinó lo siguiente ¿Cuál es la relación 

entre el estrés laboral y resiliencia en bomberos de una estación de bomberos 

voluntarios en Los Olivos, Lima - 2023? 
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 Asimismo, la presente investigación se justifica en los siguiente: Justificación 

teórica, el estudio utiliza información y conocimientos existentes relacionados con el 

estrés y la resiliencia, basándose en una teoría que describe cada variable, lo que 

permite mejorar el conocimiento, identificarlas y evaluarlas. Directivos de las 

empresas estudiadas. Justificación metodológica, es importante porque el propósito 

de este estudio es generar y ampliar el conocimiento sobre el estrés laboral y la 

resiliencia mediante la realización de un análisis de las relaciones posibles entre las 

dos variables de estudio y una revisión de la literatura e investigaciones 

internacionales, nacionales y regionales. Sobre una estación de Bomberos 

Voluntarios Los Olivos de Lima – 2023. Esto nos permitirá comparar nuestras 

hipótesis y discutir los resultados. Asimismo, la metodología utilizada permitirá 

inferencias y extrapolaciones de resultados a partir de las hipótesis propuestas, y este 

estudio proporciona un precedente de investigación por la metodología utilizada, los 

instrumentos y herramientas utilizados, y también brinda apoyo y antecedentes para 

futuras investigaciones. Justificación práctica, la identificación temprana del estrés 

laboral y la resiliencia, representará en el campo práctico, el beneficio de que los 

bomberos al conocer los niveles de dichas variables; apliquen estrategias de 

afrontamiento, las cuales permitirán hacer frente a las distintas situaciones 

estresantes de su labor; conllevando al equilibrio y armonía psicosomática del 

trabajador y un buen desarrollo laboral. Se obtuvo como beneficio que, de acuerdo a 

los resultados, el comando de la estación de bomberos, participantes del estudio; 

considere las políticas y acciones apropiadas, que puedan tomar en bien de los 

bomberos voluntarios. Justificación social, social puesto que el estrés laboral 

constituye una variable que afecta a la sociedad en general; asimismo, la resiliencia 
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comprende un constructo importante, pues brinda la capacidad o las cualidades en el 

individuo que le permite prosperar y/o adaptarse frente a alguna adversidad.  

Por lo determinado, se planteó Como objetivo general: Determinar la relación 

del el estrés laboral y la resiliencia en bomberos de la estación de bomberos 

voluntarios, Lima - 2023. Objetivos específicos: Determinar el nivel de estrés laboral 

en bomberos de una estación de bomberos voluntarios en Los Olivos, Lima – 2023. 

Determinar el nivel de resiliencia en bomberos de una estación de bomberos 

voluntarios en Los Olivos, Lima – 2023. Determinar la relación entre las dimensiones 

del estrés laboral y la resiliencia, en bomberos de una estación de bomberos 

voluntarios en Los Olivos, Lima – 2023. Limitaciones de la investigación, en cuanto a 

las limitaciones encontradas en la investigación, se hace mención: las pocas 

investigaciones en relación a las variables estrés laboral y resiliencia, en especial en 

el grupo específico ocupacional, bomberos voluntarios. Otra limitación fue la escasa 

colaboración de algunos bomberos voluntarios, por razones de su labor, sobre todo 

en la actual coyuntura social del país en la que se ejecutó el estudio.  

Respecto a los antecedentes del estudio; primero, ha de mencionarse que son 

pocas las investigaciones en relación a las variables estrés laboral y resiliencia, objeto 

del presente estudio, en especial en el grupo ocupacional específico “bomberos”. En 

cuanto a los antecedentes internacionales, se cita: Merabian et al. (2022) en Irán, 

realizaron un estudio transversal cuya finalidad fue investigar situaciones de estrés 

relacionadas con el trabajo en 141 bomberos y sus factores relacionados. Para ello 

se utilizó como herramienta de medición del estrés laboral el Health and Safety 

Executive (constituida por siete dimensiones: demandas, control, apoyo de los 

compañeros, apoyo gerencial, relación, roles y cambios). Se encontró respecto a la 

prevalencia de estrés laboral, que el 88.7% consideró tener estrés bajo, seguido por 
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el 9.2% quienes no sintieron estar estresados y sólo el 2.1% refirió sentir un estrés 

moderado y alto. Por otra parte, se relacionó significativamente entre la edad de los 

bomberos y la puntuación de estrés (p=0.01), siendo la puntuación media de estrés 

inferior en el grupo de edad de <25 años en comparación a la de los otros dos grupos 

de edad (26 a 40 y >40 años); por otro lado, la mayor frecuencia de estrés laboral se 

observó en el área de control (21.3%) y la menor frecuencia se observó en el área de 

rol (0.7%). Finalmente, exponen que, si bien se encontró una baja prevalencia de 

estrés laboral en los bomberos, el estrés juega un rol importante en la carrera de los 

bomberos debido a su papel crítico en la operación de rescate. Del mismo modo 

Schuhmann (2022) cuyo propósito de su investigación fue identificar los factores que 

promueven la resiliencia en 171 bomberos y examinar su relación con el nivel de 

agotamiento; para ello se realizó una serie de seis análisis de mediación para evaluar 

si la resiliencia media la relación entre estos factores individuales que promueven la 

resiliencia (como la esperanza, el optimismo y el apoyo social) y el agotamiento 

ocupacional. Se encontró que la resiliencia no medió significativamente en esta 

relación; sin embargo, los hallazgos fueron direccionalmente consistentes con la 

hipótesis planteada, de modo que a medida que incrementa la esperanza, el 

optimismo y el apoyo social, aumenta la resiliencia individual, lo que a su vez reduce 

el agotamiento. Finalmente, lo identificado permitirá implementar enfoques más 

eficaces para mejorar el manejo del estrés de los bomberos. 

Lim y Kong (2019) en Corea del Sur, desarrollaron un estudio cuyo objeto fue 

reconocer el nivel de estrés laboral experimentado por 302 trabajadores de gestión 

del sistema de protección contra incendios y analizar los efectos del estrés laboral en 

la satisfacción laboral y la respuesta futura propuesta. Para ello emplearon una 

modificación de la escala “Escala coreana de estrés ocupacional” (organizada en 
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nueve dominios: entorno físico, demanda laboral, autonomía laboral, conflicto de 

relación, inestabilidad laboral, sistema organizacional, compensación inadecuada, 

cultura laboral y requisitos del puesto) y una escala para la satisfacción laboral, la cual 

fue modificada del cuestionario de Cho (constituida por cuatro dominios: trabajar en 

sí, pago, promoción y sistema organizativo). Se encontró que el estrés laboral según 

la causa de antecedentes mostró diferencias en relación con la edad, el puesto, el 

salario mensual, la carrera, la licencia y la labor; pero no hubo diferencia en relación 

con la formación académica. Además, también se mostró que de las dimensiones del 

estrés laboral, el entorno físico, la demanda de la labor (t-valor=2.413, p<0.05), el 

sistema organizacional (t-valor=-9.9913, p<0.001), la falta de recompensa (t-valor=-

10.479, p<0.001) y la cultura laboral (t-valor=-2.310, p<0.05), tiene efectos negativos 

sobre la satisfacción laboral a medida que incrementa el estrés laboral; mientras que, 

el conflicto de relaciones interpersonales (t-valor=1.583, p>0.05) y la inseguridad 

laboral (t-valor=-1.327, p>0.05) no mostraron efectos significativos. Finalmente, se 

concluyó que hubo una correlación negativa entre el estrés laboral y la satisfacción 

laboral (t-valor=-2.915, p<0.01); es decir, a mayor estrés laboral, menor satisfacción 

laboral. 

Corti et al. (2019) en Brasil, ejecutaron una investigación cualitativa cuya 

finalidad fue identificar la incidencia de estrés entre bomberos; para ello se utilizó una 

entrevista semiestructurada de cinco preguntas de caracterización de los 

participantes y siete preguntas abiertas; y se empleó el análisis de contenido de 

Bardin; además, las preguntas se categorizaron en tres áreas, siendo las actividades 

y sentimientos de bomberos, las percepciones sobre las actividades realizadas y la 

percepción del estrés entre los bomberos. Se encontró que hubo consonancia entre 

los discursos en casi todas las categorías investigadas; entre los que destacan, que 



18 
 

la mayoría de bomberos consideran que su trabajo es brindar primeros auxilios, 

apagar incendios y ayudar a las personas, y en sus informes expresan satisfacción y 

orgullo por las actividades que realizan, aunque sientan la mayor parte del tiempo 

tensión y ansiedad. El estrés, el agotamiento físico y el cansancio ocuparon un lugar 

destacado entre los informes. Finalmente, concluyen que la mayoría de encuestados 

demostraron sentimientos y emociones reprimidas a lo largo de los años de la 

profesión, donde es necesario prestar mucha atención a estos profesionales debido 

a la carga emocional a la que están expuestos diariamente en el ámbito laboral. 

Hatami y Afshari (2019) en Irán, desarrollaron un estudio cuyo objetivo fue 

investigar el efecto de las dimensiones del estrés ocupacional en el índice de la 

capacidad laboral en 130 bomberos en una empresa petroquímica. Para ello para la 

evaluación del estrés ocupacional se usó la herramienta de indicadores ejecutivos de 

salud y seguridad (constituido por dos dimensiones, siendo la dimensión de contenido 

del trabajo [conformados por cuatro indicadores: necesidades o demanda, control, 

apoyo gerencial y el apoyo de los compañeros de trabajo] y la dimensión de concepto 

de trabajo [constituido a su vez por tres indicadores: comunicación, rol y cambio]) el 

índice de capacidad de trabajo (WAI) para evaluar la capacidad de trabajo entre los 

bomberos. Se encontró que la media de estrés laboral en el grupo de trabajo por 

turnos fue significativamente mayor que la del grupo de trabajo diurno (p=0.029); 

además, se evidenció una relación significativa entre la puntuación media del estrés 

laboral y la capacidad de trabajo (p=0.01). Por otra parte, entre los estresores, el rol 

percibido y el apoyo gerencial (R=+0.51) y el apoyo de los compañeros (R=+0.50) 

tuvieron la mayor correlación con la capacidad de trabajo de los bomberos. Es así 

que, los resultados muestran que el estrés ocupacional puede afectar la capacidad 

laboral de los bomberos; por lo tanto, para mejorar las condiciones de trabajo, se debe 
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priorizar la identificación de diversas dimensiones del estrés ocupacional, 

especialmente entre los trabajadores por turnos, y la implementación de 

intervenciones constructivas y de gestión. 

Han y Kim (2019) en Corea, desarrollaron una investigación cuyo objetivo fue 

averiguar el efecto mediador de la eficacia laboral en la relación entre el estrés laboral 

y la resiliencia profesional en 151 bomberos (residentes en Jeju). Es así que, se utilizó 

herramientas específicas, para el estrés laboral se usó la escala abreviada Korean 

occupational stress (de 24 ítems e incluye 7 dominios, demanda laboral, autonomía, 

conflicto relacional, inestabilidad laboral, sistema organizacional, compensación 

inadecuada y cultura laboral), para la eficacia laboral se usó una escala modificada 

de la escala de desarrollo de la eficacia laboral (de 24 ítems e incluye 3 dominios, 

autoestima, autoeficacia y eficacia laboral); para la resiliencia profesional se utilizó la 

escala de resiliencia profesional desarrollada por Park (de 14 ítems  e incluye 4 

dominios, autoconciencia, aceptación del cambio, asunción de riesgos y utilización de 

redes). Se mostró que el promedio del estrés laboral fue de 2.32 (de 5 puntos), 

indicando un estrés laboral en un nivel medio; en cuanto a la eficacia laboral estuvo 

por encima del promedio, con un valor de 3.43 (de 5 puntos); referente a la resiliencia 

también estuvo por encima del promedio, con un valor de 3.43 (de 5 puntos). Por otra 

parte, se encontró que el estrés laboral se correlacionó negativamente con la 

resiliencia (r=-0.475, p<0.01) y la eficacia laboral (r=-0.585, p<0.01); y la eficacia 

laboral y la resiliencia se correlacionaron positivamente (r=0.774, p<0.01); es decir, 

cuando el estrés laboral es alto, la resiliencia o la eficacia laboral es baja; y cuando la 

eficacia laboral es alta, la resiliencia es alta. El análisis correlacional de todas las 

dimensiones de las tres variables fue significativo, con un p<0.01. Referente al análisis 

de regresión múltiple, se dio que la eficacia laboral tiene un efecto mediador completo 
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en la relación entre el estrés y la resiliencia profesional, con un resultado significativo 

(Z=5.43, p<0.001); es decir, el efecto mediador de la eficacia laboral se define primero 

como el producto del efecto directo del estrés a la eficacia laboral y segundo como el 

producto de la eficacia laboral a la resiliencia profesional. 

Lee et al. (2019) en Corea, efectuaron un estudio descriptivo cuyo objeto fue 

determinar el grado de afrontamiento del estrés y la resiliencia de 147 bomberos y 

confirmar la relación entre ellas; además, mostrar los elementos que afectan la 

resiliencia y usarlo como datos básicos para la mejorara de la salud mental de los 

bomberos y ayudar a lidiar con el estrés; para ello emplearon como dos instrumentos 

de medición; para el afrontamiento del estrés se usó la escala desarrollada por 

Lazarus y Falkman, traducido por Kim et al. y usada por Bang; consta de dos 

dimensiones, el afrontamiento activo  y el afrontamiento pasivo y para la evaluación 

de la resiliencia se utilizó la escala traducida por Bae de la escala de resiliencia 

desarrollada por Connor (K-CD-RISC: Korean Connor Davidson Resilience Scale). Se 

mostró en cuanto a las diferencias significativas de resiliencia según las 

características generales, con el estado de salud subjetivo (F=7.38, p<0.001), alivio 

del estrés (F=3.77, p<0.05); y las diferencias de afrontamiento del estrés según las 

características generales, con el alivio del estrés (F=3.16, p<0.05). Por otro lado, la 

resiliencia fue de 92.35+13.82 (de 125 puntos); el nivel de afrontamiento al estrés fue 

de 79.20+12.01 (de 120 puntos), en su dimensión el afrontamiento activo fue de 

41.34+7.04 (de 60 puntos) y el afrontamiento pasivo fue de 43.60+5.86 (de 60 

puntos). En el análisis inferencial se mostró que la resiliencia se correlacionó 

positivamente con el afrontamiento del estrés (r=0.666, p<0.001), la dimensión de 

afrontamiento del estrés activo (r=0.774, p<0.001) y el afrontamiento pasivo (r=0.429, 

p<0.001). En cuanto al afrontamiento del estrés mostró una correlación positiva 
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significativa en el afrontamiento activo (r=0.903, p<0.001), y el afrontamiento pasivo 

(r=0.899, p<0.001). Y, el afrontamiento activo mostró una correlación positiva 

significativa en el afrontamiento pasivo (r=0.631, p<0.001). Es así que mostraron que 

la resiliencia de los bomberos y el afrontamiento del estrés se correlacionaron 

positivamente; ante ello, es necesario prestar atención al método para aliviar el estrés 

en los bomberos. 

Kim et al. (2017) en Corea, ejecutaron una investigación cuya finalidad fue 

identificar las relaciones entre el estrés laboral, el trabajo emocional, la resiliencia, la 

salud mental y determinar las influencias sobre la salud mental en 391 bomberos; 

para ello se empleó instrumentos confiables para la evaluación de las variables (para 

la salud mental, una escala de 18 ítems de salud sociopsicológica abreviada 

desarrollada por Jang y usada por Kim; para el estrés laboral, una escala de 26 ítems 

desarrollada por Jang y usada por Kim; para el trabajo emocional, una escala de 9 

ítems, desarrollada por Morris y Feldman; y para la resiliencia, una escala de 14 ítems, 

desarrollada por Block y Kermen). Se mostró que la puntuación media de la salud 

mental del sujeto fue de 24.15+8.36 puntos, la puntuación media global del estrés 

laboral fue de 43.80+10.55 puntos; asimismo, en su análisis por dominios, se observó 

que el estrés laboral por entorno físico fue el más alto con 58.95+21.99 puntos, y el 

estrés laboral por inestabilidad laboral fue el más bajo con 31.68+16.69 puntos. 

Respecto al trabajo emocional fue de 2.89+0.55 puntos y la resiliencia fue de 

3.39+0.51 puntos. También, se evidenció relaciones positivas significativas de la 

salud mental con el estrés laboral, el trabajo emocional y relaciones negativas con la 

resiliencia; es decir, que cuanto mayor es el estrés laboral (r=0.64, p<0.01), más 

severo el trabajo emocional (r=0.44, p<0.01), y menor la resiliencia (r=-0.65, p<0.01). 

En el análisis de regresión múltiple jerárquica, se mostró que el modelo de regresión 
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(donde se incluye las características relacionadas con el trabajo, el estrés laboral, el 

trabajo emocional y la resiliencia) fue estadísticamente significativo (F=33.346, 

p=0.000) y el poder explicativo del modelo fue de 56.3%. Por último, las variables que 

tuvieron un efecto estadísticamente significativo en la salud mental fueron la 

inseguridad laboral (β=0.149, p=0.000), la compensación inadecuada (β=0.142, 

p=0.010), la cultura laboral (β=0.112, p=0.016), el trabajo emocional (β=0.108, 

p=0.010) y la resiliencia (β=-0.417, p=0.000). 

     Antecedentes nacionales 

Referente a los antecedentes nacionales, se cita:  

Chavez Villalobos y Jimenez Merino (2022) se propusieron determinar la 

relación entre el estrés laboral y la resiliencia en los bomberos del centro de Lima en 

2022. Utilizaron un enfoque descriptivo y un diseño no experimental, con un método 

cuantitativo. Los resultados indicaron que los bomberos tenían niveles bajos de estrés 

laboral, representando el 79,02%, y una resiliencia de nivel medio, representando el 

38,2%. Según el coeficiente rho de Spearman, no se encontró una relación 

significativa entre ambas variables, lo que sugiere que no hay correlación (p>0,05). 

Huamani Rivera (2022) se propuso definir la relación entre el estrés laboral y 

la resiliencia. El estudio fue de tipo básico, descriptivo, no experimental y transversal. 

Los resultados mostraron una relación negativa significativa entre el estrés laboral y 

todas las dimensiones de la resiliencia. Además, se observó una relación negativa 

significativa entre las dimensiones del estrés, lo que indica una relación negativa 

significativa entre el estrés laboral y la resiliencia (rho de Spearman = -0.576, p<.05). 

Esto sugiere que, a mayor grado de resiliencia, menor será el estrés. 
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Taya (2021) se propuso determinar la relación entre el estrés laboral y la 

resiliencia en su estudio. La investigación fue de tipo aplicada, descriptiva-

correlacional y no experimental cruzada. Los resultados indicaron una relación 

negativa significativa entre el estrés laboral y la resiliencia psicológica, aunque en 

menor medida (r=-0.342). Esto sugiere que, aunque los bomberos voluntarios 

experimentan niveles elevados de estrés, también muestran niveles altos de 

resiliencia psicológica. 

En su estudio correlacional, Sánchez (2021) buscó examinar la relación entre 

el estrés laboral y la resiliencia. La mayoría de los participantes mostraron un nivel 

alto de estrés laboral (37.3%) y un nivel medio de resiliencia (41%). Se encontró una 

relación negativa significativa entre las variables, con un coeficiente Rho de -0.216 y 

un p-valor de 0.012, lo que indica que los bomberos con niveles más altos de estrés 

tendían a tener niveles más bajos de resiliencia. En el análisis de la relación entre la 

resiliencia y las dimensiones del estrés laboral, ambas dimensiones mostraron 

significancia (p<0.05). La dimensión de organización del trabajo y equipo tuvo una 

correlación positiva (Rho=0.653), mientras que la dimensión de superiores y recursos 

tuvo una correlación negativa (Rho=-0.224). 

Bautista (2019), en su estudio correlacional, tuvo como objetivo identificar la 

asociación entre el estrés laboral y la resiliencia en 70 bomberos del departamento 

de Lambayeque. Los resultados revelaron una relación positiva y significativa entre 

las variables, con un coeficiente Rho-Spearman de 0.238 y un p-valor de 0.047. Esto 

sugiere que las tensiones y demandas a las que se enfrentan los bomberos 

contribuyen a aumentar su capacidad para manejar el estrés y desarrollar su 

capacidad para enfrentar dificultades, lo que los hace más resistentes. La mayoría de 

los bomberos informaron tener un bajo nivel de estrés (34%), mientras que el 20% 
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experimentó un alto nivel de estrés. En cuanto a la resiliencia, la mayoría mostró un 

alto nivel (83%), mientras que solo un 3% percibió un nivel bajo. 

Respecto al marco teórico, esta fue organizado de la siguiente manera: 

Para evaluar el estrés laboral en una muestra de bomberos voluntarios, se 

utilizó el modelo teórico Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa y el instrumento 

propuesto por Hernández et al. (2012). Este modelo considera el estrés como un 

constructo multidimensional, agrupado en seis dimensiones: 

Desgaste emocional: Refleja la afectación emocional del estrés laboral, 

manifestando la reducción y pérdida de los recursos emocionales, lo que lleva al 

trabajador a sentir que no puede dar más de sí mismo en el aspecto afectivo. 

Insatisfacción por la retribución recibida: Se refiere al juicio injusto percibido 

por el trabajador sobre su esfuerzo laboral en relación con su retribución económica 

y perspectivas de crecimiento laboral, lo que puede generar sentimientos de 

insatisfacción e infelicidad. 

Insatisfacción por las condiciones laborales: Implica el malestar o incomodidad 

percibida por el empleado en su entorno de trabajo, incluyendo factores que afectan 

significativamente su bienestar físico y mental, como la seguridad laboral y las 

instalaciones. 

Falta de motivación para el desempeño: Indica un factor estresante, 

especialmente si la organización no brinda a sus trabajadores autonomía, confianza 

o avances significativos, lo que puede afectar negativamente su motivación. 

Exceso de demandas laborales: Refiere a la percepción de las demandas 

laborales como excesivas, ya sea por iniciativa propia del trabajador o por indicación 

del empleador, lo que representa un riesgo y genera una tensión excesiva para el 

organismo. 
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Demérito profesional: Se refiere a la desvalorización relacionada con la 

autoevaluación de una persona y la percepción de su autoeficacia, lo que puede llevar 

al menoscabo de sus propios esfuerzos (Díaz, 2021). 

Desequilibrio de esfuerzo y recompensa, este modelo fue propuesto por 

Siegrist (1996), quien lo conceptualizó como una falta de equidad entre el esfuerzo 

realizado en el trabajo y las recompensas recibidas; este modelo se centra en la 

reciprocidad social y refleja la distribución de la justicia en el trabajo; Por otro lado, en 

este modelo, esfuerzo significa las demandas y obligaciones que enfrentan los 

empleados, mientras que recompensa significa las recompensas que los empleados 

esperan no sólo de sus empleadores, sino también de la sociedad en términos de 

dinero, respeto, oportunidades profesionales y seguridad laboral. en general 

(Notelaers et al., 2019). 

El modelo actual de desafío propuesto por Wolin y Wolin (1993), mencionado 

por Castro y Morales (2013), sugiere la importancia de cambiar de un enfoque de 

riesgo a uno de desafío. En este enfoque, cada adversidad o desgracia que cause 

daño o pérdida puede representar una oportunidad para desarrollar capacidad de 

afrontamiento o resiliencia. Según este modelo, si se tienen los recursos adecuados, 

los factores adversos pueden no dañar a las personas, sino beneficiarlas y 

transformarlas positivamente, lo que se convierte en un factor de crecimiento y apoyo 

para los adolescentes. 

Wolin y Wolin (1993) introdujeron el concepto de "mandala" para explicar los 

fundamentos de la resiliencia. Este concepto representa simbólicamente, de forma 

transcendente, los siete factores de resiliencia: introspección, independencia, 

capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad y espiritualidad (Moreno, 

2017). Estos factores evolucionan a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo de 
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cada persona y se manifiestan de manera única para cada individuo. En el centro del 

mandala se encuentra el "yo", y alrededor de él se encuentran cada una de las 

manifestaciones que los autores han identificado como pilares de la resiliencia. Estos 

pilares se originan en el yo mismo, reconociendo la fuerza que va más allá de la 

vulnerabilidad. El mandala se utiliza para concentrar y potenciar las fuerzas y energías 

naturales del individuo, con el objetivo de mejorar su calidad de vida (De Oliveira, 

2019). 

Debido a que el estrés laboral es considerado un fenómeno complejo, 

dinámico, multidimensional (Vera, 2021) y a su alta complejidad de una cuantificación 

objetiva, la evaluación del estrés en trabajadores es difícil; es así que hasta la fecha, 

se han validado diferentes instrumentos para su medición (Rodríguez et al., 2020); 

por otra parte, en la amplia literatura se encuentra instrumentos con varios enfoques 

(centrados por ejemplo, en los factores ambientales, organizacionales y/o 

relacionales específicos), que implican el desarrollo de medidas directas que vinculan 

el estrés experimentado en el lugar de trabajo con las condiciones de diseño del 

trabajo; otros implican la implementación de medidas subjetivas que contienen 

constructos relacionados con un marco teórico; u otros enfoques involucran 

principalmente medidas de manifestaciones del estrés (como el agotamiento, las 

respuestas fisiológicas, los conflictos, etc.); esto ha producido una proliferación de 

instrumentos/medidas de estrés en el lugar de trabajo, que en general van desde 

medidas muy simples hasta escalas complejas que contienen muchas subescalas y/o 

dominios (Martínez et al., 2022). Entre los principales cuestionarios más conocidos se 

encuentran: el cuestionario de contenido laboral (JCQ), el cuestionario de apoyo al 

control de la demanda (DCSQ) (Mauss et al., 2018), la escala de estrés profesional 

(PSS) (Limone et al., 2021), el cuestionario de estrés laboral (WSQ) (Frantz y 
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Holmgren, 2019), el indicador de estrés laboral (OSI), la herramienta indicadora de 

estándares de gestión de HSE, el cuestionario de estrés ocupacional (OSQ), la 

encuesta de estrés laboral (JSS), el cuestionario de desequilibrio de esfuerzo-

recompensa (ERI), el cuestionario de estrés relacionado con el trabajo de NIOSH y 

muchos otros (Martínez et al., 2022). 

Por otra parte, para la evaluación de la resiliencia en los bomberos voluntarios, 

se considerará un constructo unidimensional; no obstante, el cuestionario está basado 

en el modelo teórico de S. Wolin y R. Wolin (1993), la cual plantea la constitución de 

siete pilares de la resiliencia psicológica, siendo: la independencia (indica ser capaz 

de establecer límites claros entre mi yo y el entorno); la capacidad de relacionarse 

(establecer vínculos emocionales con otras personas); iniciativa (indica la capacidad 

de hacer frente a las demandas y tomar decisiones por sí mismo); humor (encontrar 

el lado cómico a las adversidades); la creatividad (indica la capacidad de crear orden 

y belleza a partir de necesidades); la moralidad (implica servir, valorar y juzgar) y la 

introspección (indica la capacidad para observarse a sí mismo) (Moreno, 2023). 

En la literatura abundan diversos modelos teóricos que explican el estrés 

laboral (Pojwan & Ojo, 2020); entre los que destacan: 

El modelo de ajuste persona – entorno , desarrollado por John French (1973), 

implica una extensión del concepto de Lewin (1951), este marco sugiere que las 

características personales de un individuo interactúan con su entorno de trabajo para 

determinar la tensión y, en consecuencia, el bienestar y la salud; destacan dos facetas 

básicas del ajuste; en primer lugar, el grado en que las actitudes y capacidades de un 

empleado satisfacen las exigencias del trabajo y, en segundo lugar, el grado en que 

el entorno laboral satisface las necesidades del empleado; por lo que, la falta de ajuste 

en cualquiera de estos ámbitos puede causar problemas; cuanto mayor sea la brecha 
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o el desajuste (subjetivo u objetivo) entre las variables del entorno y las variables de 

la persona, mayor será la tensión, ya que las exigencias superan las capacidades y 

las necesidades superan la oferta (Kumar, 2020). 

Lazarus y Folkman (1987); postulan que el estrés no reside únicamente en la 

persona ni en el entorno, sino en la transacción entre los dos. El poder de este modelo 

son los procesos analíticos de evaluación del estrés y las respuestas de afrontamiento 

que presenta; por lo que, el estrés surge como el resultado de la valoración cognitiva 

de que determinadas demandas del entorno están a punto de gravar los recursos 

individuales, amenazando así el bienestar; es decir, el estrés es producto de la 

transacción entre el individuo y el entorno y que el poder de la transacción reside en 

la valoración que vincula a la persona y al entorno (Pojwan & Ojo, 2020). Karesk 

(1979), posteriormente el modelo fue ampliado por Karasek y Theorell (1990); 

inicialmente el estrés es explicado como un desequilibrio entre las demandas 

laborales (comprende los factores estresante psicológicos involucrados en el 

cumplimiento de la carga de trabajo) y el control del trabajo (originalmente 

denominado como libertad de decisión, este incluye dos componentes esenciales: la 

discrecionalidad de habilidades y la autoridad para tomar decisiones, la primera 

indica, la libertad de los empleados para usar habilidades laborales específicas en el 

trabajo, mientras que el segundo se refiere a la autonomía de los empleados en las 

actividades relacionadas con la tarea) pueden ser un fuerte predictor del bienestar de 

los empleados; luego, en la nueva teorización del modelo “soporte de control de 

demanda de trabajo (job demand-control support “JDCS”), añadieron el apoyo social 

en el lugar de trabajo como tercer componente (esté definido como los niveles 

generales de interacción social útil disponible en el trabajo, tanto por parte de los 

compañeros como de los supervisores); en este sentido, según el modelo JDCS, un 
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entorno laboral puede describirse en términos de la combinación de demandas que 

están presentes en el trabajo, la cantidad de control que los trabajadores tienen que 

gestionar para satisfacer esas demandas, así como el apoyo que reciben tanto de 

supervisores como de compañeros (Portoghese et al., 2020). 

Respecto a la variable “resiliencia”, se cita que debido a la alta exposición de 

adversidades y/o eventos traumáticos en la vida de las personas; y a los efectos 

neurotóxicos producidas por dichas experiencias (pues son de gran alcance, que van 

desde la neurocompetencia comprometida, la psicopatología, incluido el trastorno de 

estrés postraumático y la depresión, a efectos físicos adversos actuando a nivel 

molecular y sistémico), que impactan en la salud y el bienestar; comprender el 

mecanismo para mitigar estos efectos a través de la “resiliencia psicológica”, 

comprende un área prometedora de investigación (Denckla et al., 2020). 

El término “resiliencia”, procede del latín “salire” (que significa brotar) y de la 

palabra “resilire” (que significa volver hacia atrás) (Resnick, 2020), tiene su origen en 

el vocablo resilio que significa volver a un estado anterior. Además, mientras que 

algunas citas indican que el término surge de la Física (de la metalurgia) (el cual 

refería la capacidad de los metales para recobrar su forma original después de haber 

estado sometido a altas presiones, o como la resistencia y capacidad de 

recuperación, a su estado anterior, después de haber sido sometidos a diferentes 

presiones y fuerzas) (Coronado, 2021; Gutiérrez, 2017); otros citan que proviene 

originalmente de la ecología (la cual denota la capacidad de un ecosistema para 

recuperarse o evitar daños cuando se altera) (Vella & Pai, 2019).  

La resiliencia es un término moderno, que significa fortaleza (Gutiérrez, 2017); 

usado en muchos campos (Vella & Pai, 2019); que si bien desde hace algunos años 

está en estudio; es probable que esta “capacidad” sea tan antigua como la 
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humanidad; y es posible, que fuera la única manera que tuvieran los individuos para 

sobrevivir en condiciones adversas (Gutiérrez, 2017). Asimismo, esta capacidad 

puede estar presente en algunas personas (siendo resilientes por naturaleza), pero 

también puede aprenderse (Arrabal, 2018). La resiliencia es un constructo 

íntimamente ligada a conceptos relacionados con la salud, ya sea a nivel micro 

(individuo) o macro (poblacional) (Assadi, 2022); mientras que, manifestaciones 

negativas de la resiliencia están asociadas a síndromes psiquiátricos como trastorno 

depresivo, ansiedad, trastornos del estado de ánimo, miedo, estrés, trastorno de 

estrés postraumático, trastornos alimentarios o la adicción y otras emociones 

negativas (Liu et al., 2018; Leys et al., 2018); además, la resiliencia varía mucho de 

una persona a otra y depende tanto de factores ambientales como personales; 

además, puede presentarse en diversos grados en diferentes ámbitos de la vida, 

épocas y entornos; por lo tanto, se sugiere que la resiliencia sea explorada en grupos 

de población específicos y entornos similares (Afek et al., 2021). 

En cuanto al concepto de “resiliencia” se ha aplicado en una amplia gama de 

disciplinas, han surgido diversas interpretaciones, lo que ha dado lugar a una 

confusión conceptual; estas definiciones a menudo están influenciadas por su 

contexto histórico y sociocultural dentro del cual se lleva a cabo la investigación 

(Laureys & Easton, 2020); es decir, la literatura teórica y de investigación sobre este 

constructo refleja el poco consenso sobre su definición, destacando variaciones 

sustanciales en su conceptualización (Troy et al., 2023).  

Shi et al. (2022) sostiene: “’Cualidad personal que permite a las personas 

recuperarse y florecer después de eventos estresantes’’ (p. 35). Por otro lado, Afek et 

al. (2020) manifiesta: “que la adaptación positiva, o la capacidad de mantener la salud 

mental y física a pesar de participar en situaciones estresantes” (p. 123). También 
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Fong y Greene (2017) afirma: “Es una capacidad universal que permite a un grupo 

individual o comunidad prevenir, minimizar o superar la adversidad “(p. 56). 

La resiliencia es mucho más que la capacidad de continuar desarrollando las 

propias habilidades a pesar de la adversidad o resistir el trauma protegiéndose de la 

influencia de las circunstancias externas; expresa la capacidad de reaccionar 

positivamente a pesar de las dificultades, convirtiéndolas en oportunidades de 

crecimiento; por tanto, la resiliencia se refiere a un proceso dinámico que se concreta 

como un cambio que permite encontrar un nuevo equilibrio y evolucionar 

positivamente; y durante este proceso de cambio, el individuo desarrolla nuevas 

habilidades y un sentimiento renovado de eficacia personal y de superación personal 

(Sisto et al., 2019).Cabe mencionar también que la conceptualización de “resiliencia” 

puede enfocarse desde tres aspectos: como un rasgo, como un proceso o como un 

resultado (Resnick, 2020). Como rasgo, implica la capacidad o las cualidades 

personales que permiten a un individuo prosperar y/o adaptarse frente a la adversidad 

o circunstancias que encuentren, se le considera un rasgo individualizado; es decir, 

desde esta línea de pensamiento, la resiliencia es la capacidad de recurrir a los 

recursos personales o sociales, la capacidad de detección de contingencias y la 

previsibilidad en situaciones complejas y la capacidad de reaccionar con flexibilidad. 

Como proceso, implica la interacción entre el individuo y las circunstancias adversas 

y enfatiza que los cambios a lo largo del tiempo son dinámicos y abarcan una 

adaptación positiva dentro del contexto de una adversidad significativa; además, 

desde este enfoque, la resiliencia podría considerarse como una trayectoria estable 

después de un evento altamente adverso o como una trayectoria caracterizada por 

un período relativamente breve de desequilibrio, pero por lo demás con salud 
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continua. Como un resultado, implica al acto de mantener el funcionamiento 

adaptativo a pesar de un riesgo grave (Liu et al., 2018; Briceño & Rivarola, 2021). 

Los modelos teóricos iniciales de resiliencia sugieren una comprensión 

unidimensional del fenómeno; sin embargo, posteriores investigaciones han apuntado 

hacia la tendencia a entender la resiliencia como un constructo multidimensional (Da 

Silva, 2021). Asimismo, en la literatura se describe diversos modelos teóricos que 

explican la resiliencia, como: 

Gorberg (1995) describe la resiliencia como un modelo que se basa en la 

interacción de diversos factores, como los factores protectores y de riesgo, que 

provienen de tres niveles diferentes: la fortaleza interna (identidad y estado 

emocional), el apoyo social externo (red de relaciones) y las habilidades adquiridas, 

sociales y de resolución de conflictos (capacidades y recursos). Además, la resiliencia 

se entiende como un proceso dinámico e interrelacional que refleja la capacidad 

humana para enfrentar las adversidades, superarlas e incluso transformarse 

positivamente (Ahedo et al., 2021; Coronado, 2021). 

Vanistenda el (1996), el autor plantea al constructo de manera metafórica 

usando una imagen de una “casita”, con el fin de exponer los diversos componentes 

desde los que promover la resiliencia en las personas; de esta forma, partiendo de 

los cimientos hasta la chimenea se concretan las áreas de intervención para el 

desarrollo o promoción de la resiliencia con fines no sólo correctivos, sino preventivos 

(Ahedo et al., 2021). 

Richardson (2002), designa a la resiliencia como el proceso de hacer frente a 

los factores estresantes, la adversidad, el cambio o la oportunidad de una manera 

que da como resultado la identificación, el fortalecimiento y el enriquecimiento de 

cualidades resilientes o factores protectores; además, suscita que el proceso de 
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resiliencia inicia en el estado de ”homeostasis bio-psico-espiritual” (es decir, una zona 

de confort), en la que un individuo está física, mental y espiritualmente en equilibrio; 

este estado se interrumpe si un individuo no tiene suficientes factores de protección 

para amortiguar las tensiones, el estrés o los eventos adversos; con el tiempo, el 

individuo se adaptará y comenzará el proceso de reintegración; este proceso podrá 

dar como resultado cuatro opciones (crecimiento o reintegración resiliente, la 

reintegración homeostática/reintegración total, la reintegración con 

pérdida/reintegración parcial y la reintegración disfuncional) (Wister et al., 2022; 

Bowers et al., 2017). 

Vaughn y DeJonckheere (2021) quien teorizó un modelo de sistemas de 

desarrollo humano; aplicado a la resiliencia por los investigadores Ungar, Theron y 

otros. La resiliencia socio-ecológica (SER) enfatiza la influencia del contexto social y 

ambiental en los procesos y resultados individuales. En su conceptualización incluyen 

cuatros capas constitutivas, que interactúan para influir en la salud y el bienestar; 

siendo el personal (incluye los rasgos, características y disposiciones de un individuo, 

como la autoestima y la motivación), relacional (incluye la red de apoyo de amigos, 

familia, miembros de la comunidad y profesionales), estructural (incluye aspectos no 

relacionales de la resiliencia en el entorno social, como escuelas, organizaciones 

comunitarias, iglesias, servicios sociales) y espiritual/cultural (refleja aspectos 

contextuales de SER relacionados con la moral, la ética, los valores y las 

cosmovisiones que rodean a las personas. 

En la literatura se cita diversas particularidades de personas resilientes, como: 

suelen ser retratadas en la vida diaria como personas con un alto locus de control, un 

autoconcepto positivo y más flexibilidad en términos de hacer frente a situaciones 

diferentes y difíciles que las personas que carecen o tienen menos resiliencia (Laile 
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et al., 2018). Por otra parte, también otras cualidades destacadas incluyen: 

aceptabilidad de la realidad de manera inquebrantable (aceptación), habilidad de 

adaptarse a los cambios significativos (adaptación), presentan emociones positivas 

(optimismo, alegría, etc.), poseen independencia (de pensamiento y de acción) 

(Torralva, 2022) describe esta capacidad como la habilidad para cultivar relaciones 

interpersonales profundas y positivas, así como la iniciativa para enfrentar la 

adversidad con humor, creatividad, moralidad e introspección (Moreno, 2023). 

Además, se destaca la rápida respuesta ante el riesgo, el optimismo, la capacidad de 

autogestión, y la disposición a asumir responsabilidades (Segura & Segura, 2022). 

Otros aspectos importantes incluyen un fuerte sentido de autoestima flexible, mente 

abierta a nuevas ideas, tolerancia, capacidad de concentración, sentido de 

esperanza, capacidad de afrontamiento y la creencia en aprender de las experiencias, 

ya sean positivas o negativas (Sánchez & Canales, 2021). 

Respecto a los beneficios de la resiliencia, representan mecanismos de 

defensa en el individuo, manteniendo el equilibrio y armonía psicosomática, 

garantizando la salud y el bienestar físico, psicológico, social y espiritual; además de 

permitir una vida de calidad y la previsión de enfermedades relacionadas con el estrés 

(Babic et al., 2020). Asimismo, está vinculada positivamente a una mejor salud y 

bienestar físico y mental (Hammoudi et al., 2022); además, una sensación subjetiva 

de felicidad (Da Silva et al., 2022), satisfacción con la vida, el afecto positivo, el 

florecimiento, el bienestar psicológico (Ursu & Mairean, 2022) y el envejecimiento 

saludable, así como una longevidad y supervivencia excepcionales (Yin et al., 2019). 

Debido a que la resiliencia se le considera un factor protector que hace que un 

individuo sea más resistente (menos vulnerable) a los eventos adversos; está implica 
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una interacción compleja de factores de riesgo y factores protectores que conducen 

a resultados positivos (Babic et al., 2020).  

Los factores de riesgo son aquellos que acrecientan las posibilidades de tener 

respuestas desadaptativas ante las dificultades (Segura et al., 2021) y/o como los 

criterios que ponen al individuo en riesgo de no salir de eventos estresantes o 

adversidad con un resultado no resiliente o de no regreso a la homeostasis (Genesi 

et al., 2018), con la probabilidad elevada de dañar la salud y el bienestar 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020); mientras que los factores de 

protección son aquellos que favorece a un mayor desarrollo personal y una mejor 

adaptación ante la adversidad (Segura et al., 2021); incluyen los factores personales 

y sociales que reducen o protegen contra el riesgo; es decir, estos factores mueven 

a la persona hacia la resiliencia, regresando a un estado de homeostasis o mejor 

(Genesi et al., 2018); Por otra parte, ante una circunstancia adversa, las personas 

necesitan más factores de protección para evitar resultados negativos y mantener un 

funcionamiento normal (Barnová & Tamasová, 2018). 

Entre los factores de riesgo se consideran a aquellos factores de naturaleza 

biológica; factores individuales, factores interpersonales o familiares, factores 

comunitarios u organizacionales (Segura et al., 2021). En cuanto a los recursos o 

factores de protección, incluyen la confianza en sí mismo, la independencia, ejercicio 

físico regular, los factores genéticos asociados a la resistencia al estrés, los recursos 

emocionales positivos (como el optimismo), el entorno familiar seguro, los vínculos 

sociales estrechos y las interacciones personales enriquecedoras, entre otros 

(Segura et al., 2021; Genesi et al., 2018). 

La heterogeneidad en la definición de la resiliencia (Chmitorz et al., 2018), la 

naturaleza multidimensional (Da Silva et al., 2021), los distintos enfoques 
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conceptuales adoptados (Konaszewski et al., 2020), han influenciado en su 

operacionalización del constructo; ante ello, hasta ahora, no existe un “estándar de 

oro” para la evaluación de la resiliencia ni una medida de resultado establecida de la 

resiliencia (Chmitorz et al., 2018), es así que, por ser un constructo complejo, también 

su medición es difícil (Leys et al., 2018).  

A menudo se examina mediante “escalas de resiliencia” de autoinforme o 

medidas de resultados sustitutos; en general, la estas escalas pueden medir a la 

resiliencia como un rasgo estable de personalidad (como la escala de resiliencia de 

Wagnild & Young, 1993), o centrarse en evaluar la disponibilidad de diferentes 

factores de resiliencia (como la escala de resiliencia de Connor & Davidson, 2003), o 

evaluarse como una habilidad o capacidad (como la escala re resiliencia breve de 

Smith et al., 2008) (Chmitorz et al., 2018), o evaluarse resultado (que en su mayoría 

de estas escalas se enfocan en las estrategias cognitivas y conductuales que los 

individuos adoptan para afrontar el trauma) o como proceso (siendo escasos el 

establecimiento de estas escalas) (Linnemann et al., 2022; Leys et al., 2018), o como 

resultados sustitutos (estos evalúan como alternativas o sustitutos de los resultados 

específicos de la intervención, que no son específicamente objeto de una intervención 

(los ejemplos incluyen a indicadores de resiliencia, constructos relacionados con la 

salud mental [como bienestar o calidad de vida] o estrés subjetivo), o evaluarse desde 

la perspectiva neurobiológica de la resiliencia  frente a las disfunciones mentales 

relacionada con el estrés (Chmitorz et al., 2018). 

Aunque existen diversos instrumentos con propiedades psicométricas 

adecuadas para medir la resiliencia, es igualmente relevante tener en cuenta la 

necesidad de contar con instrumentos específicos diseñados para poblaciones y 

contextos particulares (González Arratia et al., 2019). 
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Por otra parte, la muestra participante del estudio fueron los bomberos, los 

cuales son citados como agentes de seguridad y salud pública encargados de 

salvaguardar a la población (Le et al., 2020; Reis et al., 2020); constituyen un grupo 

ocupacional que debido a su labor, requiere de una plena conciencia y una rápida 

toma de decisiones de vida o muerte (Soteriades et al., 2022); realizan diversas 

funciones, incluida la prevención de incendios, la extinción de incendios, el rescate y 

la asistencia médica; estas tareas, aunque esenciales, implican una exposición 

frecuente a eventos traumáticos, un alto grado de estrés durante el trabajo (Yook, 

2019), riesgos de seguridad, exposición directa de agentes nocivos (como peligros 

químicos y el estrés térmico), riesgos ergonómicos y físicos, y en general altos riesgos 

para la salud (Rajabi et al., 2020; Heydari et al., 2022). Es así que, debido a la 

naturaleza de su labor, están expuestos a una amplia gama de factores estresantes 

ocupacionales; tal es así que estudios han expuesto que, en la mayoría de casos, las 

enfermedades y muertes entre los bomberos está directa o indirectamente 

relacionadas con la naturaleza de su ocupación (Rajabi et al., 2020). 

Por otra parte, está variedad de demandas pueden afectar su bienestar 

somático y/o mental; es decir, tener efectos psicofísicos y conductuales (Duran et al., 

2018). Tal así que, respecto a los problemas de salud mental, investigaciones han 

sustentado que los bomberos tienen 10 veces más probabilidad de sufrir trastorno de 

estrés postraumático, 5 veces más probabilidad estar deprimido y 7 veces más 

probabilidad de desarrollar alcoholismo; asimismo, se ha asociado con el suicidio 

(Song et al., 2020); además, de ansiedad, agotamiento emocional, 

despersonalización (Duran et al., 2018). Y, referente a la afectación de la salud física, 

se cita la asociación con lesiones por esfuerzos repetitivos, trastornos 

musculoesqueléticos, quemaduras, trastornos de sueño (Reis et al., 2020; Orr et al., 
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2019), mayor riesgo de enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades 

cardiovasculares y cáncer (Prell et al., 2020).Entre los factores estresantes 

organizacionales a los que los bomberos están expuestos, se hace mención a: la alta 

sensibilidad, las condiciones de trabajo complejas e inciertas, la exposición de varios 

tipos de accidentes y factores nocivos (Hatami & Afshari, 2019), los patrones de 

turnos, horas extras, carga de trabajo excesiva, política departamental, acoso, clima 

organizacional deficiente, comunicación deficiente, falta de capacitación y conflictos 

entre compañeros de trabajo y/o supervisores, entre otros (Duran et al., 2018).Ante lo 

citado, para superar los riesgos antes mencionados, los bomberos deben estar física, 

mental y personalmente aptos para cumplir con su labor (Heydari et al., 2022). 

Además, debido a que factores como el estrés laboral y la resiliencia tiene un impacto 

sobre la salud mental de los bomberos (Jung et al., 2020). 

Factores protectores de resiliencia: Son aquellos factores que hacen que una 

persona sea más resistente (menos vulnerable) frente a los eventos adversos (Babic 

et al., 2020). Factores de riesgo de resiliencia: Son aquellos factores que acrecientan 

las posibilidades de tener respuestas desadaptativas ante las dificultades (Segura et 

al., 2021).Respecto a la variable estrés laboral, se la ha denominado de diversas 

formas, como “estrés ocupacional”, “estrés en el lugar de trabajo” y “estrés en el rol 

organizacional”, estas construcciones derivan de un fenómeno más amplio, el 

“estrés”, esta última citada como una construcción psicológica compleja (Singh et al., 

2016), y que constituye un proceso complejo que se activa por una amenaza física o 

mental a la homeostasis de los individuos, que comprende un conjunto de diversas 

respuestas psicológicas, fisiológicas y conductuales; y aunque suele considerarse 

una respuesta negativa, el estrés constituye en realidad un proceso clave para 

asegurar nuestra supervivencia (Said et al., 2020). Entendiéndose, también que el 
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estrés no es ni bueno ni malo; es decir, tiene dos efectos, positivos o negativos (Tsui, 

2021); y en el caso de un nivel de estrés laboral a plazo moderado estimulará en la 

persona a mostrar entusiasmo por su trabajo, aumenta su eficiencia laboral y 

garantiza que se mantenga en buenas condiciones físicas y psicológicas; no obstante, 

cuando se experimenta estrés laboral durante mucho tiempo o en niveles excesivos, 

el individuo lo percibirá como una amenaza y tendrá un impacto negativo en su salud 

física y mental, afectando así la calidad de vida de los trabajadores; por lo que, no 

sólo impactará significativamente al individuo sino también a la organización (Mukhlis 

et al., 2022). Es así que el estrés laboral representa un fenómeno global, complejo y 

costoso en el lugar de trabajo mundialmente; con relevantes consecuencias 

(económicas, afectación del bienestar y la salud de las personas); asimismo, afecta 

tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo (Moreno et al., 2020).  

Además, de ser citado como un problema de salud creciente en la sociedad moderna 

(Cannizzaro et al., 2019); y considerado uno de los factores más peligrosos en el lugar 

de trabajo que pone en peligro física y psicológicamente la salud pública de los 

trabajadores (Yaser et al., 2019). Por tanto, esta problemática ha llevado a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a reconocer la importancia de la prevención 

y promoción de la salud mental en el lugar de trabajo, en todo el mundo (Moreno et 

al., 2020).  En cuanto a su definición, el estrés laboral es un constructo que es muy 

difícil de definir (Preti & Prasetyo, 2019); no obstante, en la literatura se han sugerido 

una variedad de definiciones del término “estrés laboral” (Albort et al., 2020), entre 

algunas de ellas se cita las siguientes: 

La reacción que las personas pueden experimentar ante exigencias y 

presiones laborales que exceden sus conocimientos y habilidades, y que ponen a 

prueba su capacidad para afrontarlas (Organización Mundial de la Salud, 2020). Es 



40 
 

aquel tipo de estrés que se deriva específicamente de las actividades relacionadas 

con el trabajo (Information Resources Management Association, 2020). Se refiere a 

los efectos negativos físicos y emocionales que surgen cuando las exigencias 

laborales no se corresponden con los recursos o necesidades de los trabajadores 

(Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, 2022). Esta discrepancia 

genera un sentimiento de desequilibrio, con efectos adversos en las respuestas 

emocionales, cognitivas, actitudinales, conductuales y fisiológicas. Esta condición 

afecta tanto la salud de los trabajadores como la calidad de su vida laboral (Singh et 

al., 2016; Rodríguez et al., 2022). El estrés es resultado de los "factores estresantes", 

término que ha evolucionado para abarcar aspectos como estresores, factores 

psicosociales, peligros psicosociales o riesgos psicosociales, que incluyen elementos 

del diseño y gestión del trabajo y sus contextos sociales y organizacionales, así como 

estresores del contenido y contexto laboral que pueden causar daños psicológicos o 

físicos (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2016). Además, puede estar 

relacionado con menos oportunidades de crecimiento profesional, escasez de 

recursos y limitaciones para mejorar las habilidades laborales, así como inseguridad 

laboral (Maulik, 2017), bajo ingreso económico, insatisfacción laboral y bajo 

rendimiento, falta de apoyo familiar y social, pobres creencias y valores individuales, 

recursos inadecuados para completar la tarea asignada, políticas y prácticas 

organizativas poco sólidas, entorno físico deficiente (ruido, calidad de aire, etc.) 

(Umair et al. 2021), jornadas laborales atípicas, la falta de supervisión, las condiciones 

de trabajo inapropiadas, los recortes de personal (Kaur & Singh, 2020), relación 

empleado-empleador, falta de autonomía laboral, horario de trabajo (Khan & 

Khurshid, 2017), presión de trabajo/sobrecarga de funciones, bajo reconocimiento y 

recompensa, conflicto interpersonal o del equipo (incluido el acoso, la violencia y la 
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agresión), injusticia organizacional, poco apoyo de los compañeros de trabajo o del 

supervisor, condiciones ambientales, entre otros (Way, 2020). Cuando un trabajador 

está expuesto a los factores estresantes durante períodos prolongados, reacciona y 

provoca una variedad de consecuencias adversas, costosas e irreversibles que 

afectan tanto a los individuos como a la organización (Asgarnezhad & Soltani, 2017; 

Summers et al., 2017). 

Por otra parte, desde una perspectiva organizacional, pueden categorizarse 

en: resultados organizacionales (como: pérdida moral de los empleados, reducción 

de la productividad y el rendimiento, disminución de la calidad de los servicios y 

productos, relación reducida con el cliente, pérdida de clientes, imagen y reputación 

de la empresa dañadas, pérdida de oportunidades, tarifas más altas de accidentes y 

errores, aumento de la rotación, pérdida de personal calificado, aumento del número 

de bajas por enfermedad, jubilación anticipada, reducción de la cooperación, 

reducción de las comunicaciones internas, aumento de los conflictos internos y clima 

laboral impredecible) y costos organizacionales (como: costos de rendimiento y 

productividad reducidos, costos de reemplazo de personas que han dejado la 

organización, costos de mayor atención médica, costos de mantenimiento de la salud, 

costos de cargos legales presentados contra la empresa y costos de daños al equipo) 

(Asgarnezhad & Soltani, 2017).Entre otras consecuencias citadas del estrés laboral 

incluyen la afectación del compromiso y la profesionalidad de los empleados a la hora 

de realizar su tarea (Zainuddin et al., 2021); además, del presentismo, el ausentismo, 

la intención de dejar el trabajo, asociación a los accidentes laborales (Aminian et al., 

2018; Igic et al., 2017), disminución de la satisfacción laboral, disminución de la 

innovación, e incluso casos de suicidio (Lee et al., 2022); asimismo, conduce a una 



42 
 

mala calidad de vida (Mukhlis et al., 2022) y a la afectación del bienestar de las 

personas (Keller & Chang, 2022). 
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2.1 Tipo y diseño de investigación 

Es fundamental ya que busca crear un conjunto estructurado de conocimiento 

científico, aunque no siempre genere resultados de aplicación práctica inmediata 

(Valderrama, 2018). Este nivel es significativo porque se enfoca en entender el grado 

de relación o asociación entre dos o más variables en un contexto particular 

(Hernández et al., 2014). 

El diseño de la investigación fue descriptivo transversal no experimental, dado 

que el estudio se llevó a cabo sin manipular las variables independientes, ya que los 

eventos habían sucedido antes del estudio. Su objetivo es analizar la ocurrencia y el 

valor que presentan una o más variables (Valderrama, 2018). 

2.2 Población, muestra y muestreo 

Una población se refiere a un grupo de elementos o individuos que comparten 

ciertas características similares y sobre los cuales se busca hacer inferencias (Bernal, 

2016). En este estudio, la población consistió en 146 bomberos de la Estación de 

Bomberos Voluntarios Los Olivos, ubicada en el Distrito de Los Olivos de Lima, 

durante el año 2023. 

Tabla 1 

Totalidad de la población 

Población Profesión Total 

146 -Bomberos Diversas-Profesiones 146 

  Total 
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           Muestra 

Una muestra es un segmento de la población elegido para obtener información 

relevante para la investigación, donde se miden y observan las variables en estudio 

(Bernal, 2016). En este estudio, la muestra estuvo compuesta por 106 bomberos de 

los cuarteles mencionados anteriormente, quienes cumplieron con los criterios de 

selección. 

Tabla 2 

Muestra de población 

Población Profesión Total 

106-Bombers Diversas-Profesiones 106 

  Total 

 

Muestreo 

Hernández et al. (2016) proceso por el cual seleccionamos muestras 

importantes de la población a estudiar en el siguiente estudio se realizó el tipo de 

muestreo no probabilístico. En las mismas los elementos se seleccionan sin tener en 

cuenta la probabilidad si no muy por el contrario la particularidad de estudio. 

Criterios de selección 

Inclusión: bomberos que pertenecen a la Compañía de Bomberos Voluntarios 

Los Olivos; bomberos de ambos sexos; bomberos con un año de antigüedad; y 

bomberos que desearon participar en el estudio. 

Exclusión: bomberos que pertenecen a otra compañía, diferente a la citada en 

el estudio; bomberos que se encuentren con problemas psicoemocionales; y 

bomberos que no firmaron el consentimiento. 
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2.3 Hipótesis 

Hipótesis general 

HG: Existe relación entre el estrés laboral y la resiliencia en bomberos de la 

estación de bomberos voluntarios Los Olivos, Lima - 2023 

H0: No existe relación entre el estrés laboral y la resiliencia en bomberos 

voluntarios Los Olivos, Lima - 2023. 

2.4 Variables y operacionalización 

Variable 1: Estrés Laboral  

Definición conceptual 

Reacción que pueden experimentar los individuos cuando se enfrentan a 

demandas y presiones laborales que exceden sus conocimientos y habilidades, 

desafiando su capacidad para manejarlas (World Health Organization, 2020). (Anexo 

1). 

Definición operacional: Constructo multidimensional, fundamentado en el 

estudio de Hernández et al. (2012), y el cuestionario fue adaptado por Díaz (2021), 

conformado por 38 ítems, agrupadas en seis dimensiones (Anexo 1).  

Indicadores: Se calcularon por medio de la evaluación de cada ítems que 

examinan a cada dimensión como: Bajo (38-88), Medio (89-139) Alto (140-190) 

(Anexo1).   

Escala de Medición: Ordinal tipo Likert posee 5 opciones. 

Variable 2: Resiliencia  

Definición conceptual: La resiliencia se define como el proceso y el resultado 

de adaptarse exitosamente a situaciones de vida difíciles o desafiantes, destacando 

la importancia de la flexibilidad mental, emocional y conductual para ajustarse a 

demandas tanto externas como internas (Asociación Americana de Psicología, 2023). 

(Anexo 2). 
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Definición operacional: Constructo unidimensional basado en el modelo 

teórico de Wolin y Wolin (1993), y el cuestionario planteado por Sánchez (2021), 

conformado por 12 ítems.  (Anexo 2). 

 Indicadores: Se calcularon por medio de la evaluación de cada ítems que 

examinan a cada dimensión como: Unidimensional conformada por los ítems que se 

muestran en el (Anexo2). 

Escala de Medición: Ordinal tipo Likert posee 5 opciones. 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Según Sánchez Carlessi et al. (2018), manifiesta que el procedimiento que se 

lleva a cabo es la técnica de encuesta por muestreo, en el que se utiliza 

un instrumento para la recolección de datos consistente determinadas preguntas, 

cuya finalidad es recolectar información fáctica de una muestra determinada. 

Según Hernández et al. (2014) plantearon que el instrumento utilizado es 

un cuestionario ya que son determinadas preguntas sobre una o dos variables a 

medir. Para el “estrés laboral”, se tomó en cuenta el modelo planteado por Hernández 

et al. (2012). 

Instrumentos de la variable independiente 

Ficha Técnica 

Nombre : Escala de estrés laboral de Hernández et al. 

Autores : Hernández et al. 

Año : 2012 

Adaptación peruana : Sandy Yeline Díaz Ávila 

Año de adaptación  2021 

Administración : Individual 

Tiempo : 20 minutos aproximadamente 

Aplicación : Bomberos 

Objetivo : Determinar el nivel de estrés laboral. 
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Reseña histórica 

La Escala de Estrés Laboral, creada por Hernández et al. (2012), tiene como 

objetivo medir el nivel de estrés laboral en personas susceptibles a este problema. El 

Instrumento Mexicano de Estrés Laboral para Médicos incluye 40 ítems que utilizan 

una escala de respuesta tipo Likert, indicando con qué frecuencia las situaciones 

descritas en los ítems causan estrés. La escala de frecuencia tiene cuatro opciones 

que van desde 0 ("nunca") hasta 3 ("a menudo"), donde "0" representa una situación 

inofensiva y "3" representa una situación estresante. Se sometió la escala a la 

evaluación de seis médicos expertos para determinar si las declaraciones reflejaban 

conceptualmente las situaciones reales que enfrentan los médicos y si podían 

interpretarlas adecuadamente, considerando sus antecedentes, referencias y 

experiencia. Además, se evaluó la relevancia, claridad y comprensión de las escalas 

de respuesta para cada ítem. 

Propiedades psicométricas originales 

Hernández et al. (2012) llevaron a cabo la validez del instrumento por atreves 

de criterio de 6 expertos de amplia experiencia y conocimiento del tema, donde se 

visualizaron realmente la efectividad de las variables y dimensiones: extrínseca e 

intrínseca, revelando tres factores –autoestima, situación financiera y seguridad 

laboral como determinantes del estrés. Confiabilidad alfa moderadamente alta (α = 

0,74 - 0,85), lo que confirma la confiabilidad satisfactoria del instrumento. 

Propiedades psicométricas peruanas 

Este instrumento fue adaptado por Díaz (2012), quien requirió la aprobación y 

supervisión de 3 jueces con doctorados y maestrías en psicología. Aprobaron 

modificaciones a la herramienta, lo cual es de cierta importancia. En el estudio se 

utilizó el “coeficiente alfa de Cronbach” para medir la confiabilidad del instrumento, 
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siendo la confiabilidad resultante de 0,857 y 0,870 respectivamente, lo que indica que 

el instrumento era confiable y existía correlación entre las variables. 

Validez. 

En cuanto a la validez del instrumento, su contenido fue evaluado mediante el 

juicio de expertos, en el que participaron tres profesionales con grados académicos 

de Doctor y Maestro. Tras su evaluación, emitieron un dictamen de aprobación para 

su uso posterior. Además, Hernández et al. mencionan en su investigación que el 

instrumento de referencia utilizado tenía evidencia externa de validez, ya que los 

investigadores reportaron valores de confiabilidad moderadamente altos para el 

instrumento, con α oscilando entre 0.74 y 0.85. 

Confiabilidad. 

En cuanto a la confiabilidad, se realizó una prueba piloto con el 10% de la 

muestra prevista en el estudio. Se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach para 

medir la confiabilidad del instrumento, obteniendo un resultado de 0.962, lo que indica 

una alta fiabilidad. 

Variable dependiente 

Ficha Técnica 

Nombre : Escala de resiliencia Wolin S. y Wolin R. 

Autores : Wolin S. y Wolin R. 

Año : 1993 

Adaptación peruana : Adriano Sánchez Castillo 

Año de adaptación  2021 

Administración : Individual 

Tiempo : 20 minutos aproximadamente 

Aplicación : Bomberos 

Objetivo : Determinar el grado de resiliencia individual. 
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Reseña histórica 

La Escala de Resiliencia fue desarrollada por Wolin y Wolin (1993) para evaluar 

el nivel de resiliencia en un grupo específico de trabajadores. La escala consta de 4 

dimensiones: Introspección: La capacidad de autorreflexión y de darse respuestas 

honestas y sinceras. Independencia: Capacidad de mantener distancia emocional y 

física sin caer en el aislamiento, estableciendo límites saludables. Habilidades de 

relación: Capacidad de formar conexiones e intimidad con los demás, equilibrando la 

necesidad de afecto con la entrega personal. Iniciativa: Tendencia a esforzarse y 

poner a prueba habilidades en tareas cada vez más desafiantes. Otras dimensiones 

incluidas son el humor (encontrar la comedia en la propia tragedia), la creatividad 

(crear orden y propósito a partir del caos) y la moralidad (extender el deseo de 

felicidad a la humanidad y comprometerse con valores). La escala consta de 12 ítems 

puntuados en una escala de 1 (nunca) a 5 (siempre), con rangos de puntaje bajo (0-

20), medio (21-40) y alto (40-60) para evaluar el nivel de resiliencia. 

Propiedades psicométricas originales 

Wolin y Wolin (1993) evaluaron la validez de contenido de su herramienta 

mediante la opinión de seis jueces experimentados con un buen conocimiento del 

tema, y confirmaron la validez de la prueba de manera fiable. Se obtuvo un nivel de 

significancia nuevamente de 0,05. Respecto a la confiabilidad, el análisis Alfa de 

Cronbach arrojó un resultado de 0,958, lo que sugiere que el procesamiento de los 

datos recopilados por el instrumento es altamente confiable. 

Propiedades psicométricas peruanas 

Para realizar este estudio, Sánchez (2021) llevó a cabo una prueba piloto con 

50 miembros del comando quinto sector del Callao, antes de recolectar los datos de 

la muestra final. Los resultados obtenidos después de aplicar el instrumento fueron 
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analizados utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach. El valor obtenido fue 0.956, el 

cual, según los autores George y Mallery (2003), se considera un valor óptimo para 

determinar la consistencia interna del instrumento. En resumen, la investigación 

incluyó una prueba piloto con 50 participantes, y el análisis de los resultados utilizando 

el coeficiente Alfa de Cronbach demostró que el instrumento tenía una óptima 

consistencia interna, con un valor de 0.956. 

Descripción del instrumento. 

Para el “resiliencia”, se consideró el modelo teórico de Wolin y Wolin (1993); 

además, del instrumento planteado por el bachiller Adriano Sánchez Castillo, para 

optar por el título de Licenciado en Psicología, en la Facultad de Ciencias de la Salud, 

en la Universidad César Vallejo, en el año 2021. El citado cuestionario estuvo 

constituido por 12 ítems, se lo valoró como un constructo unidimensional. El tipo de 

preguntas fue politómicas y cerradas; además, se empleó la Escala de Likert para la 

valoración de las respuestas, como se señala: Siempre 5, Casi siempre 4, Algunas 

veces 3, Casi nunca 2 y Nunca 1. A continuación, se hizo una suma de las respuestas 

emitidas, para obtener el valor final de la variable resiliencia, como se indica: Baja 

(12-20), Media (21-40) y Alta (41-60). 

Validez. 

Referente a la validez del instrumento, se realizó mediante la evaluación por 

juicio de expertos, por tres profesionales con grado académico de Doctor y Maestro, 

con experiencia en investigación, quienes después de la evaluación, informaron su 

aprobación, para su posterior uso. Además. Sánchez cita en su investigación, que el 

instrumento referencial utilizado obtuvo una puntuación de 0.80 según la prueba V de 

Aiken, lo que indicó que dicha herramienta de medición fue válida para la evaluación 

de la variable. 



52 
 

 

Confiabilidad 

Con respecto a la confiabilidad del instrumento, se aplicó la prueba estadística 

Alfa de Cronbach, a través de una prueba piloto; y cuyo valor resultante fue de 0.888, 

lo cual indica una aceptable fiabilidad. 

2.6 Procedimientos 

Se presentó el proyecto del estudio a la Oficina de Grados y Títulos de la 

Universidad Autónoma del Perú, para su evaluación y posterior aprobación. 

Luego, de ser designado el asesor del estudio, se solicitó a las autoridades de 

la universidad una carta de presentación con la finalidad de pedir autorización al 

comandante de la Compañía de Bomberos Voluntarios, para realizar la ejecución del 

estudio. 

Concedido el permiso se tomó contacto con los bomberos de la citada 

compañía, con el propósito de explicarles el motivo de la investigación en forma clara 

y sencilla; luego, de absolver sus interrogantes se les hizo entrega del consentimiento 

informado, para luego de su lectura lo firmaron aquellos bomberos que aceptaron 

participar en el estudio. 

A los bomberos que participaron en el estudio, mediante la encuesta se les 

entregó el instrumento de recolección de datos (cuestionarios respecto a las variables 

propuestas en el estudio) para su llenado correspondiente; al término se recogió las 

encuestas, se revisó, enumeró y clasificó. Se agradeció a los participantes por su 

colaboración.  

2.7 Análisis de datos 

Luego de la ejecución del estudio, se preparó una base de datos en una laptop 

marca Lenovo, utilizándose el programa Microsoft Excel 2022; además, de efectuarse 

un análisis estadístico descriptivo. Asimismo, se realizó un análisis estadístico 
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inferencial, usándose el programa SPSS versión 25.0, con el fin de comprobar la 

contratación de las hipótesis, considerándose al coeficiente de correlación de 

Spearman para ello. Finalmente, los resultados se mostraron en tablas y figuras. 

2.8 Aspectos éticos 

Se consideraron los Principios de Bioética, como Autonomía, Beneficencia, No 

maleficencia y Justicia. También se aplicó el principio de confidencialidad, 

manteniendo en secreto la identidad de los participantes, siguiendo las directrices del 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). Se 

obtuvo el permiso necesario del comandante de la Compañía de Bomberos 

Voluntarios para llevar a cabo el estudio, y se obtuvo el consentimiento de los 

bomberos participantes, que fue registrado en el documento de consentimiento 

informado. El índice de similitud de la investigación estuvo dentro del límite del 20% 

permitido. Además, se cumplió con la Declaración de Helsinki durante el desarrollo 

del estudio. Toda la información contenida en el estudio fue verídica y real. La 

conducta ética de la investigadora fue adecuada y su conducta científica fue honesta. 

Se respetaron las directrices de la Guía para la Presentación de Tesis de la 

Universidad Autónoma del Perú en 2023.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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3.1. Resultados descriptivos 

Se procede a exponer los análisis estadísticos descriptivos, inferenciales de los datos 

obtenidos: 

Estadísticos descriptivos sociodemográficos 

Tabla 3 

Distribución de la muestra según edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

25 a 35  19 17.9 

36 a 45  55 51.9 

46 a 55  16 15.1 

56 a 65  16 15.1 

Total 106 100.0 

  

En la Tabla 3 se presentan las frecuencias y porcentajes de la variable 

sociodemográfica edad. El rango de edad que predomina es el de 36 a 45 años, 

representando el 51.9% de la muestra. Los rangos de edad con menor porcentaje son 

los de 46 a 55 años y de 56 a 65 años, ambos con un 15.1% de la muestra. 

Tabla 4 

Distribución de la muestra según sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

F 48 45.3 

M 58 54.7 

Total 106 100.0 

 

 En la Tabla 4 se muestra la distribución de la muestra según el sexo, donde se 

visualiza que el 45.3% son mujeres bomberas y el 54.7% son hombres bomberos. 
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Tabla 5 

Distribución de la muestra según estado civil 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 68 64.2 

Casado 14 13.2 

Viudo 5 4.7 

Divorciado 6 5.7 

Conviviente 13 12.3 

Total 106 100.0 

 

 En la Tabla 5 se muestra la distribución de la muestra según el estado civil 

donde, podemos visualizar que el 64.2% de bomberos son solteros, el 13.2% 

casados, el 4.7% viudos, el 5.7% divorciados y el 12.3% convivientes.  

Tabla 6 

Distribución de la muestra según tiempo de servicio 

Tiempo de servicio Frecuencia Porcentaje 

0 a 10 años 89 84.0 

11 a 20 años 7 6.6 

21 a 30 años 7 6.6 

31 a 40 años 3 2.8 

Total 106 100.0 

 

 En la Tabla 6 se muestra el tiempo de servicio de los bomberos encuestados, 

donde el 84% tiene entre 0 y 10 años de servicio, entre 11 y 30 años, más del 12% y 

entre 31 y 40 años de servicio el 2.8%.  

 

 

 

 

 



57 
 

 

Tabla 7 

Frecuencias y porcentajes del estrés laboral y sus dimensiones 

Estrés laboral Frecuencia Porcentaje 

Desg.Emo 
B 24 22.6 
M 62 58.5 
A 20 18.9 

      

Insta.Retribución 
B 22 20.8 
M 62 58.5 
A 22 20.8 

      

Insat.Condilaborales 
B 22 20.8 
M 61 57.5 
A 23 21.7 

      

Falta. Motivación 
B 44 41.5 
M 34 32.1 
A 28 26.4 

      

Ex.Demanlab 
B 16 15.1 
M 61 57.5 
A 29 27.4 

      

Dem.Profe 
B 33 31.1 
M 65 61.3 
A 8 7.5 

      

Est.Lab 

      B              29                  27.4 

           M              55                   51.9 

           A               22                  20.8 

 

En la Tabla 7 se visualizan los niveles de la variable estrés laboral donde se 

visualiza la frecuencia y porcentaje de las dimensiones y el puntaje total de la variable, 

dentro de las dimensiones predomina el nivel promedio excepto para la falta de 

motivación para el desempeño, donde predomina el nivel bajo con un 41.5%, 

finalmente, para el puntaje total el 51.9% se encuentra en un nivel promedio, el 20.8% 

nivel alto y el 27.4% en un nivel bajo de estrés laboral.   
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Tabla 8 

Frecuencias y porcentajes de la variable estrés laboral 

Estrés laboral Frecuencia Porcentaje 

B 29 27.4 

M 55 51.9 

A 22 20.8 

Total 106 100.0 

 

En la Tabla 8 se muestra el nivel de resiliencia en los bomberos voluntarios 

encuestados, para el puntaje total predomina el nivel medio con el 51.9%, donde el 

nivel alto es el 20.8%, el nivel bajo es de 27.4%  

Tabla 9 

Frecuencias y porcentajes de la variable resiliencia 

Resiliencia Frecuencia Porcentaje 

B 24 22.6 

M 30 28.3 

A 52 49.1 

Total 106 100.0 

 

 En la Tabla 9 se muestra el nivel de resiliencia en los bomberos voluntarios 

encuestados, donde el nivel que predomina es el nivel alto con el 49.1%, y el nivel 

medio con el 28.3%, el nivel bajo con el 22.6% de resiliencia.  

Estadístico Inferencial 

Prueba de Normalidad 

• H0: Los datos provienen de una distribución normal (p-valor ≥ 0.05) 

• Ha: Los datos no provienen de una distribución normal (p-valor <0.05) 
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Tabla 10 

Frecuencias y porcentajes del estrés laboral y sus dimensiones 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

        Desg.Emo 0.058 106 ,200* 

Insta.Retribución 0.107 106 0.004 

      Insat.Condilaborales 0.073 106 ,200* 

   Falta. Motivación 0.136 106 0.000 

Ex.Demanlab 0.131 106 0.000 

Estrés laboral  0.125 106 0.000 

           Dem.Profe 0.096 106 0.018 

           Resiliencia 0.113 106 0.002 

 

 En la Tabla 10 se muestra la distribución de la muestra donde se visualiza que 

existen puntajes menores a p<0.05 en la significancia de algunas de las dimensiones 

como en el puntaje total del estrés laboral. Así como, para el puntaje total de 

resiliencia, por lo tanto, la muestra presenta una distribución no normal que justifica 

el uso de estadísticos no paramétricos.  

4.1 Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

HG: Existe relación entre el estrés laboral y la resiliencia en bomberos de una 

estación de bomberos voluntarios en Los Olivos, Lima – 2023. 
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Tabla 11 

Relación entre el estrés laboral y la resiliencia en bomberos 

  Resiliencia 

Estrés laboral 

rho -,375** 

Sig.  0.000 

N 106 

A través de la rho de Spearman se determinó el valor de (-.375, p-valor = 0.000 

<0.05), se rechaza la variable nula por el cual, se acepta la hipótesis del investigador, 

se determina que existe relación negativa baja entre el estrés laboral y resiliencia en 

bomberos de una estación de bomberos voluntarios en Los Olivos, Lima – 2023. 

Prueba de hipótesis específica:  

Hipótesis específica 1: 

HE1: Existe relación entre la dimensión desgaste emocional del estrés laboral 

y la resiliencia en los bomberos de una estación de bomberos voluntarios en Los 

Olivos, Lima – 2023. 

Tabla 12 

Relación entre la dimensión desgaste emocional del estrés laboral y la resiliencia en 

bomberos 

  Resiliencia 

Desgaste emocional 

rho -,346** 

Sig.  0.000 

N 106 

A través de la rho de Spearman se determinó el valor de (-.346, p-valor = 0.000 

<0.05), se rechaza la variable nula por el cual, se acepta la hipótesis del investigador, 

se determina que existe relación negativa baja entre el desgaste emocional y la 

resiliencia en bomberos de una estación de bomberos voluntarios en Los Olivos, Lima 

– 2023. 

 

 



61 
 

 

Hipótesis específica 2: 

HE2: Existe relación entre la dimensión insatisfacción por la retribución recibida 

del estrés laboral y la resiliencia en los bomberos de una estación de bomberos 

voluntarios en Los Olivos, Lima – 2023. 

Tabla 13 

Relación entre la dimensión insatisfacción por la retribución recibida del estrés laboral y la 

resiliencia en bomberos 

  Resiliencia 

Insatisfacción por la retribución 
recibida 

rho -0.052 

Sig.  0.593 

N 106 

 A través de la rho de Spearman se determinó el valor de (-.052, p-valor 

= 0.593 >0.05), se rechaza la hipótesis del investigador, se acepta la nula y por lo 

cual, se determina que no existe relación entre la insatisfacción por la retribución 

recibida y la resiliencia en bomberos de una estación de bomberos voluntarios en Los 

Olivos, Lima – 2023 

Hipótesis específica 3: 

HE3: Existe relación entre la dimensión insatisfacción por las condiciones 

laboral del estrés laboral y la resiliencia en los bomberos de una estación de bomberos 

voluntarios en Los Olivos, Lima – 2023. 

Tabla 14 

Relación entre la dimensión insatisfacción por las condiciones laborales del estrés laboral y 

la resiliencia en bomberos 

  Resiliencia 

Insatisfacción por las 
condiciones laborales 

rho -,338** 

Sig.  0.000 

N 106 
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A través de la rho de Spearman se determinó el valor de (-.338, p-valor = 0.000 

<0.05), se rechaza la variable nula por el cual, se acepta la hipótesis del investigador, 

se determina que existe relación negativa baja entre la insatisfacción por las 

condiciones laborales y la resiliencia en bomberos de una estación de bomberos 

voluntarios en Los Olivos, Lima – 2023. 

Hipótesis específica 4:  

HE4: Existe relación entre la dimensión falta de motivación para el desempeño 

del estrés laboral y la resiliencia en los bomberos de una estación de bomberos 

voluntarios en Los Olivos, Lima - 2023 

Tabla 15 

Relación entre la dimensión falta de motivación para el desempeño del estrés laboral y la 

resiliencia en bomberos 

  Resiliencia 

Falta de motivación para el 
desempeño 

 -,486** 

Sig.  0.000 

N 106 

 

A través de la rho de Spearman se determinó el valor de (-.486, p-valor = 0.000 

<0.05), se rechaza la variable nula por el cual, se acepta la hipótesis del investigador, 

se determina que existe relación negativa moderada entre la falta de motivación para 

el desempeño y la resiliencia en bomberos de una estación de bomberos voluntarios 

en Los Olivos, Lima – 2023. 

Hipótesis específica 5:  

HE5: Existe relación entre la dimensión exceso de demandas laborales del 

estrés laboral y la resiliencia en los bomberos de una estación de bomberos 

voluntarios en Los Olivos, Lima – 2023. 
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Tabla 16 

Relación entre la dimensión exceso de demandas laborales del estrés laboral y la resiliencia 

en bomberos 

  Resiliencia 

Exceso de demandas 
laborales 

rho -,245* 

Sig.  0.011 

N 106 

 

A través de la rho de Spearman se determinó el valor de (-.245, p-valor = 0.011 

<0.05), se rechaza la variable nula por el cual, se acepta la hipótesis del investigador, 

se determina que existe relación negativa baja entre el exceso de demandas laborales 

y la resiliencia en bomberos de una estación de bomberos voluntarios en Los Olivos, 

Lima – 2023. 

Hipótesis especifica 6: 

HE6: Existe relación entre la dimensión demérito profesional del estrés laboral 

y la resiliencia en los bomberos de una estación de bomberos voluntarios en Los 

Olivos, Lima – 2023 

Tabla 17 

Relación entre la dimensión demérito profesional del estrés laboral y la resiliencia en 

bomberos 

  Resiliencia 

Demérito profesional 

rho -,196* 

Sig.  0.044 

N 106 

A través de la rho de Spearman se determinó el valor de (-.245, p-valor = 0.044 

<0.05), se rechaza la variable nula por el cual, se acepta la hipótesis del investigador, 

se determina que existe relación negativa baja entre el demérito profesional y la 

resiliencia en bomberos de una estación de bomberos voluntarios en Los Olivos, Lima 

– 2023.
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Los resultados de una encuesta realizada a 106 colaboradores de una estación 

de bomberos voluntarios en Los Olivos, Lima, en 2023, mostraron diversas 

percepciones sobre el estrés laboral y la resiliencia. En cuanto al estrés laboral, el 

27,74% de los participantes (29 personas) lo consideró en un nivel deficiente, 

mientras que el 51,9% (55 personas) lo percibió como regular y el 20,8% (22 

personas) lo calificó como alto. En cuanto a la resiliencia, el 28,3% (30 personas) 

expresó tener un nivel medio, y el 22,6% (24 personas) nivel bajo, mientras el 49.1% 

(52 personas) un nivel alto de resiliencia dentro de la estación de bomberos 

voluntarios en Los Olivos, Lima, en 2023. 

El propósito principal de la investigación fue establecer la relación entre el 

estrés laboral y la resiliencia en los bomberos de la estación de bomberos voluntarios 

Los Olivos Nº161, Lima, en 2023. Los resultados revelaron que la mayoría de los 

bomberos que experimentaban un nivel alto de estrés laboral 51.9 mostraban una 

resiliencia psicológica alta de 49.1. El análisis inferencial mostró un coeficiente de 

correlación (rho) de -0.375 y un p-valor de 0.000 (p <0.05), lo que indica una relación 

negativa baja pero significativa entre las variables. Estos hallazgos difieren de los 

encontrados por Merabian et al. (2022), quienes identificaron una baja prevalencia de 

estrés laboral. En contraste, en este estudio la mayoría de los bomberos presentaban 

algún grado de estrés laboral, siendo el nivel medio el más prevalente (51.9%). 

El estudio de Han y Kim (2019), mostró resultados similares a la presente 

investigación, porque en ambos estudios el estrés laboral tuvo un nivel medio; 

asimismo, se observó en ambos estudios una relación negativa y significativa entre 

las variables estrés laboral y resiliencia, con valoraciones para Han y Kim -0.475 y 

p<0.01, mientras que en el presente estudio fue de -0.386 y un p=0.000 (p<0.05). Por 

otro lado, Lee et al. (2019), realizaron una investigación demostrando una correlación 
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positiva entre las variables grado de afrontamiento del estrés y la resiliencia; dichos 

resultados exhiben cierta similitud al presente estudio, pues si bien existe relación 

entre las variables estrés laboral y resiliencia en los bomberos, esta relación fue 

negativa. Por otra parte, Sánchez (2021) en su investigación correlacional entre el 

estrés laboral y la resiliencia en bomberos voluntarios de la provincia del Callao, 

mostraron en los resultados, similitud con la presente investigación, porque en ambos 

estudios fueron se observó una relación significativa (p<0.05). Además, en el estudio 

correlacional que realizó Bautista (2019) cuyo propósito fue identificar si existe 

asociación entre el estrés laboral y la resiliencia en bomberos de Lambayeque; en sus 

resultados demostraron que en mayoría los bomberos sintieron bajo estrés y en 

menos porcentaje un alto estrés, resultados diferentes al presente estudio, que en 

mayoría tuvieron un nivel medio de estrés laboral y en menor porcentaje, un estrés 

bajo. Además, en ambos estudios se observó una relación significativa de las 

variables, por evidenciarse un p<0.05. 

Es de notar que las causas del estrés laboral son múltiples (Kour y Singh, 2020), 

y se han esbozados factores clave relacionados al estrés en el lugar de trabajo, entre 

ellos destacan: carga de trabajo, falta de participación, control en el lugar de trabajo, 

tareas monótonas o desagradables, falta de reconocimiento (Maulik, 2017), son 

dimensiones a tomar en cuenta en las investigaciones, tal como se ha considerado 

en la presente investigación. En cuanto, a la resiliencia es citada como una cualidad 

personal que permite a las personas recuperarse y florecer después de eventos 

estresantes (Shi et al., 2022). 

Referente al objetivo específico, determinar el estrés laboral en los bomberos 

voluntarios participantes, se observó que el mayor porcentaje de la muestra 

presentaba un nivel medio de estrés laboral, con un 64.2%. El mencionado resultado 



67 
 

 

difiere de la investigación realizada por Merabian et al. (2022), cuyo resultado mostró 

que en mayoría presentaba un nivel de estrés laboral bajo (88.7%). Asimismo, 

también los resultados encontrados difieren con el estudio de Bautista (2019), quien 

en una muestra de bomberos participantes en mayoría registraron un nivel de estrés 

bajo (34%). 

No obstante, los resultados encontrados en el presente estudio fueron similares 

al estudio de Han y Him (2019), pues en sus resultados en mayoría presentaron un 

nivel de estrés medio. Otro estudio, que difiere en resultados con resultados 

alarmantes fue el realizado por Sánchez (2021), quien expone que en mayoría los 

bomberos participantes reportaron un nivel de estrés laboral alto, con un 37.3%. 

Respecto al objetivo específico, determinar el nivel de resiliencia en los 

bomberos voluntarios participantes, en mayoría en el presente estudio fue alta, con 

68.9%. Dichos resultados fueron similares a los estudios de Lee et al. (2019) y Kim et 

al. (2017), quienes mostraron niveles óptimos de resiliencia en los bomberos, con 

valores de 92.35+13.82 (de 125 puntos) y 3.39+0.51 (de 5 puntos). Además, del 

estudio de Bautista (2019) quién determinó que un gran porcentaje de bomberos 

participantes (83%) tenía un nivel alto de resiliencia y sólo el 3% mostró tener un bajo 

nivel de resiliencia. 

Con referencia a los otros objetivos específicos tres, cuatro, cinco y seis del 

presente estudio, primero se ha de considerar que para la medición de la variable 

estrés laboral se utilizó un instrumento planteado por los investigadores Hernández 

et al. (2012), quienes plantearon al constructo como multidimensional; es decir, 

comprendió del conjunto de seis dimensiones (Díaz, 2021); y para la determinación 

de la resiliencia en los bomberos voluntarios, se consideró el cuestionario basado en 

el modelo teórico Wolin y Wolin (1993) quienes lo asignan como un constructo 
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unidimensional (Pereyra, 2022). Asimismo, la constratación de los resultados con 

otras investigaciones evidencia que estas últimas si bien no emplean las mismas 

dimensiones, el propósito de estas investigaciones contemplan con el objetivo del 

presente estudio. En el presente estudio se evidenció que existe una relación negativa 

baja (-0.375) y significativa (0.000) entre las variables estrés laboral y resiliencia; 

además se observó que las dimensiones del estrés laboral: desgaste emocional, 

insatisfacción por las condiciones laborales, falta de motivación para el desempeño, 

exceso de demandas laborales y demérito profesional mostraron una relación 

negativa y significativa con el nivel de resiliencia de los bomberos; es decir, cuando 

el bombero presente un elevado grado de estrés laboral en las dimensiones antes 

citadas, el nivel de resiliencia que registrará el bombero será bajo; y viceversa. Por 

otra parte, la dimensión insatisfacción por la retribución recibida del estrés laboral no 

presentó relación significativa con el nivel de resiliencia (p=0.052). Al contrastar los 

resultados encontrados con investigaciones previas se observó resultantes 

heterogéneos; en relación a estudios internacionales, los resultados del presente 

estudio mostraron similitud al estudio de Schuhmann (2022), quien concluye que 

existe una relación inversa entre la resiliencia y el agotamiento ocupacional en los 

bomberos. También mostró similitud, el estudio de Han y Kim (2019) quienes 

expusieron también una correlación negativa del estrés laboral y la resiliencia en los 

bomberos (r=-0.475, p<0.01). No obstante, resultados contrarios son los encontrados 

en el estudio de Lee et al. (2019) quienes concluyeron que la resiliencia se 

correlacionó positivamente con el afrontamiento del estrés (r=0.666, p<0.001). En 

cuanto a los estudios nacionales, se encontró cierta similitud con el estudio de 

Bautista (2019), pues se identificó que las dos dimensiones del estrés laboral (los 

superiores y recursos, y la organización y equipo de trabajo) tienen relación 
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significativa con cuatro de las cinco dimensiones de la resiliencia en bomberos del 

presente estudio (satisfacción personal, ecuanimidad, confianza en sí mismo y la 

perseverancia), a excepción con la dimensión sentirse bien por ser p>0.05. En lo 

descrito, líneas arriba, en la discusión se apreció claramente las similitudes y 

diferencias del presente estudio, con los antecedentes de investigación que se 

muestran. 

Como corolario de la discusión se deduce, que los bomberos son agentes de 

seguridad y salud pública encargados de salvaguardar a la población (Le et al., 2020; 

Reis et al., 2020). Debido a la naturaleza de su labor, están expuestos a una amplia 

gama de factores estresantes ocupacionales, tal es así que las enfermedades y 

muertes entre los bomberos está directa o indirectamente relacionadas con la 

naturaleza de su ocupación (Rajabi et al., 2023). Por otra parte, la variedad de 

demandas puede afectar su bienestar somático y/o mental; es decir, tener defectos 

físicos y conductuales (Duran et al., 2018). Con respecto al estrés laboral, se refiere 

que es aquel tipo de estrés que se deriva específicamente de las actividades 

relacionadas con el trabajo (Information Resonrces Mangement Assiciation, 2020). 

Hace referencia a los efectos físicos y emocionales nocivos que ocurren cuando los 

requerimientos del trabajo no coinciden con los recursos o necesidades de los 

empleados (National Institute for Occupational Safety and Health, 2022); es decir, esta 

discrepancia desencadena una sensación de desequilibrio, produciendo efectos 

adversos o un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, actitudinales, 

conductuales y fisiológicas; asimismo, comprende una condición mental y física que 

afecta negativamente en la salud a los empleados y, en consecuencia, en la calidad 

de vida laboral (Singh et al., 2016; Rodríguez et al., 2022). 
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Por otra parte, la resiliencia viene a ser el proceso y el resultado de adaptarse 

con éxito a experiencias de vida difíciles o desafiantes, especialmente a través de la 

flexibilidad mental, emocional y conductual y el ajuste a las demandas externas e 

internas (Asociación Estadounidense de Piscología, 2023). Asimismo, la resiliencia 

expresa la capacidad de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades, 

convirtiéndolas en oportunidades de crecimiento; por tanto, la resiliencia se refiere a 

un proceso dinámico que se concreta como un cambio que permite encontrar un 

nuevo equilibrio y evolucionar positivamente; y durante este proceso de cambio, el 

individuo desarrolla nuevas habilidades y un sentimiento renovado de eficacia 

personal y de superación personal (Sisto et al., 2019).  

Para concluir, sería beneficioso hacer más investigaciones sobre el tema, pero 

en distintos campos laborales. 
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1. Se concluyó que existe una relación negativa, baja y significativa entre las variables 

estrés laboral y resiliencia en los bomberos, pues se halló un valor rho de -0.375 y 

un p-valor de 0.000 (p<0.05). Además, se observó que, en mayoría, los bomberos 

que poseían un nivel medio de estrés laboral presentaban una alta resiliencia, en 

un 49.1%.  

2. Se identificó que el nivel de estrés laboral en los bomberos participantes, en 

mayoría fue medio, en un 51.9%. 

3. Se concluyó que el nivel de resiliencia en los bomberos participantes, en mayoría 

fue alta, en un 49.1 % (52) Bomberos. 

4. Se concluyó que existe relación negativa, baja y significativa entre la dimensión 

desgaste emocional del estrés laboral y la resiliencia en los bomberos 

participantes, pues se halló un valor rho de -0.375 y un p-valor de 0.000 (p<0.05).  

5. Se concluyó que no existe relación entre la dimensión insatisfacción por retribución 

recibida del estrés laboral y la resiliencia en los bomberos participantes, pues se 

halló un valor rho de -0.052 y un p-valor de 0.593 (p>0.05).  

6. Se concluyó que existe relación negativa, baja y significativa entre la dimensión 

insatisfacción por las condiciones laborales del estrés laboral y la resiliencia en los 

bomberos participantes, pues se halló un valor rho de -0.338 y un p-valor de 0.000 

(p<0.05  

7. Se concluyó que existe relación negativa, moderada y significativa entre la 

dimensión falta de motivación para el desempeño del estrés laboral y la resiliencia 

en los bomberos participantes, pues se halló un valor rho de -0.486 y un p-valor de 

0.000 (p<0.05).  
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8. Se concluyó que existe relación negativa, baja y significativa entre la dimensión 

exceso de demandas laborales del estrés laboral y la resiliencia en los bomberos 

participantes, pues se halló un valor rho de -0.245 y un p-valor de 0.011 (p<0.05).  

9. Se concluyó que existe relación negativa, baja y significativa entre la dimensión 

demérito profesional del estrés laboral y la resiliencia en los bomberos 

participantes, pues se halló un valor rho de -0.196 y un p-valor de 0.009 (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES
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1. De acuerdo al objetivo general, tomar en cuenta los resultados; para que, la 

compañía de bomberos voluntarios, adopte las políticas y acciones necesarias 

que fomenten estrategias de afrontamiento frente al estrés laboral fortaleciendo 

la resiliencia del individuo; se lograría crear un ambiente de confort laboral, por 

ende, influir positivamente en su calidad de vida. 

2. De acuerdo al estrés laboral de los bomberos, se recomienda tomar en cuenta los 

resultados, para que, en la compañía de bomberos voluntarios del estudio, 

considere su prevalencia y las dimensiones significativas consideradas en la 

percepción de los bomberos que impliquen ser perturbadoras y desencadenantes 

de un nivel alto de estrés laboral; se lograría que el bombero se desenvuelva de 

manera óptima sin estrés ocupacional. 

3. De acuerdo al nivel de resiliencia de los bomberos, se recomienda tomar en 

cuenta los resultados; para mantener y aumentar la resiliencia de los bomberos 

mediante capacitaciones; se lograría valerse de los beneficios de la resiliencia, 

que representan mecanismos de defensa en el bombero, manteniendo el 

equilibrio y armonía psicosomática, garantizando su salud y el bienestar físico, 

psicológico, social y espiritual. 

4. Finalmente, respecto a la relación de todas las dimensiones del estrés laboral y 

la resiliencia de los bomberos participantes; se recomienda tomar en cuenta los 

resultados; para identificar y gestionar las mejoras mediante estrategias de 

afrontamiento en las dimensiones significativas del estrés laboral sobre la 

resiliencia; se lograría mantener niveles óptimos de estrés que garanticen la 

productividad en la labor mediante la adecuada práctica de la resiliencia en el 

individuo. 
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Anexo 1: Operacionalización de la variable estrés laboral 

 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 
medición 

Respuesta que los 
individuos pueden 
tener cuando se les 
presentan 
demandas y 
presiones laborales 
que no 
corresponden con 
sus conocimientos 
y habilidades y que 
desafían su 
capacidad para 
enfrentarlas (World 
Health 
Organization, 
2020). 
 

Constructo 
multidimensional, 
fundamentado en 
el estudio de 
Hernández et al. 
(2012), y el 
cuestionario 
propuesto por Díaz 
(2021), 
conformado por 38 
ítems, agrupadas 
en seis 
dimensiones. 

 
- Desgaste emocional. 
 
 
 
- Insatisfacción por la 
retribución recibida. 

 
 
- Insatisfacción por las 
condiciones laborales. 

 
 
- Falta de motivación para 
el desempeño. 

 
- Exceso de demandas 
laborales. 

 
- Demérito profesional. 

• Agotamiento. 
• Enojo. 
• Evasión. 
 
• Retribución no equitativa. 
• Indiferencia de los superiores. 
• Desánimo para mejorar. 

 
• Valoración de las condiciones. 
• Desánimo. 
 
• Abandono. 
• Frustración. 
• Insatisfacción. 
 
• Sobrecarga laboral. 
• Falta de concentración. 
 
• Falta de reconocimiento. 
• Impotencia. 

1,2,3,4 
5,6,7,8 
9,10,11 

 
12,13,14 

15,16 
17 

 
18,19,20 

21,22 
 

23,24,25,26 
27 
28 

 
29,30,31,32 

33,34 
 
 

35,36 
37,38 

 

Bajo (38-88) 
Medio (89-139) 
Alto (140-190) 

 



 
 

 

 

Anexo 2: Operacionalización de la variable resiliencia 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 
medición 

Es el proceso y el 
resultado de adaptarse 
con éxito a 
experiencias de vida 
difíciles o desafiantes, 
especialmente a través 
de la flexibilidad 
mental, emocional y 
conductual y el ajuste a 
las demandas 
externas e internas 
(American 
Psychological 
Association, 2023). 

Constructo unidimensional 
basado en el modelo 
teórico de Wolin y Wolin, y 
el cuestionario planteado 
por Sánchez (2021), 
conformado por 12 ítems.  

Unidimensional. 

• Reconocimiento. 
• Predisposición. 
• Decisión. 
• Compartir. 
• Humor. 
• Alternativas. 
• Soluciones. 

1,2 
3,4,5 
6,7 
8 

9,10 
11 
12 

 

Baja (12-20) 
Media (21-40) 
Alta (41-60) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3: Matriz de consistencia 

 



 
 

 

Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos 

 
 

 
 

 
 

- Dimensión: insatisfacción por la retribución recibida 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

Anexo 5: Constancia de ejecución  

 



 
 

 

Anexo 6: Consentimiento informado 

 

  



 
 

 

Anexo 7: Criterio de expertos 
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Anexo 6: Confiabilidad del instrumento 
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