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RESUMEN 

Introducción: La existencia del COVID-19 se ha convertido en una pandemia que ha 

impactado a nivel mundial, situación que genero temor, miedo y perturbación emocional 

en los adultos lo que ha conllevado a ser resilientes y adaptarse a la situación. Objetivo: 

Determinar la relación entre resiliencia y adaptabilidad en adultos post COVID-19 en la 

provincia de San Martín. Métodos: El estudio fue de tipo descriptivo correlacional y de 

corte transversal. Asimismo, la muestra inicial estuvo conformado por 395 personas 

donde las edades oscilaban entre 18 a 65 años de edad; de la muestra se eliminaron 150 

respuestas que correspondían a personas con diagnóstico positivo al COVID-19 hace 

más de 12 meses, haciendo una muestra final de 245 personas encuestadas. Los datos se 

obtuvieron a través de la aplicación de la Escala de resiliencia de Connor & Davidson en el 

año 2003, validada en Perú por Loayza; También se aplicó el cuestionario Coping 

Adaptation Processing Scale – CAPS desarrollado por Cotrina. Resultados: Los 

Hallazgos muestran que existe una correlación positiva de Rho=.450** y un p valor 

<.005; así mismo las dimensiones de la variable adaptabilidad obtuvieron, recesivo y 

centrado .386**, relaciones físicas y centradas .311**, comportamiento del yo personal y físico 

.273**, procesamiento sistemático .308**, conocer y relacionarse .264** y un p valor < .005, 

respectivamente. Conclusiones: Que a mayor resiliencia habrá mayor adaptabilidad en 

la población en estudio. 

Palabras claves: Resiliencia; adaptabilidad; COVID-19; adultos. 
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ABSTRACT 

Introduction: The existence of COVID-19 has become a pandemic that has impacted 

worldwide, a situation that generated fear, fear and emotional disturbance in adults, which 

has led to being resilient and adapting to the situation. Objective: To determine the 

relationship between resilience and adaptability in post- COVID-19 adults in the 

province of San Martín. Methods: The study was descriptive, correlational and cross-

sectional. Likewise, the initial sample consisted of 395 people whose ages ranged from 

18 to 65 years old; from the sample, 150 responses that corresponded to people with a 

positive diagnosis of COVID-19 more than 12 months ago were eliminated, making a 

final sample of 245 people surveyed. The data were obtained through the application of 

the Connor & Davidson Resilience Scale in 2003, validated in Peru by Loayza; The 

Coping Adaptation Processing Scale - CAPS questionnaire developed by Cotrina was 

also applied. Results: The findings show that there is a positive correlation of Rho = 

.450 ** and a p value <.005; Likewise, the dimensions of the adaptability variable 

obtained, recessive and centered .386 **, physical and centered relationships .311 **, 

behavior of the personal and physical self .273 **, systematic processing .308 **, 

knowing and relating .264 ** and a p value <.005, respectively. Conclusions: That the 

greater the resilience, the greater the adaptability in the study population. 

Keywords: Resilience; adaptability; COVID-19; Adults. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En todo el mundo, la emergencia sanitaria causada por el coronavirus disease 19 

(COVID-19) perturbó la salud mental debido al exceso de información, además del 

incremento de casos positivos (1) los cuales tuvieron gran impacto en varios aspectos de 

la vida que nadie podría haber previsto. (2) Esta situación, generó que las autoridades del 

Estado Peruano declaren emergencia sanitaria el 11 de marzo de 2020. (3) El Gobierno 

Regional de San Martín en enero de 2021 detalló que de las 14,805 pruebas moleculares, 

3,536 dieron positivos al COVID-19 y de 86,802 pruebas rápidas, 38,709 dieron como 

positivos, conformando así, el total de 42,245 personas que salieron positivos al COVID- 

19, de los cuales el 57.1% son mujeres y el 42.9% varones. 

En este contexto y debido al alto riesgo de contagio se limitó a la población a mantenerse 

en un estado de encierro, situación que desencadenó conductas de preocupación, temor a 

la enfermedad, miedo a la muerte, depresión, ansiedad, culpa, pensamientos catastróficos, 

sudoración, temblores, cansancio y malos mecanismos de adaptación. (4) lo cual generó 

perturbación mental en los adultos, además de ideación suicida. (5) 

Por lo tanto, es importante analizar las capacidades mentales que facilitan el bienestar, 

como es la resiliencia; la misma que se entiende como la habilidad que tienen los seres 

humanos para afrontar situaciones adversas y adaptarse al cambio. (6) Mientras que, la 

adaptabilidad es una habilidad en la que permite lograr adaptarse mejor y de forma rápida 

a diversas situaciones, regulando el comportamiento para lograr la homeostasis. En este 

escenario, es importante la resiliencia y la capacidad de afrontamiento el cual permite 

controlar el estado de ánimo para evitar problemas mentales. (7) 

Dicha problemática está presente en diferentes países del mundo (8) es por ello que se logró 

relacionar mediante diferentes estudios que, existen riesgos para la salud mental 

asociados con COVID-19. En China, más de tres cuartas partes de los trabajadores de 

la salud informaron síntomas de depresión o angustia inmediatamente después del brote 

de su país. (9) Asimismo, estudios sobre casos de pacientes post COVID-19, señalan que 

las personas presentaron diferentes síntomas: 26% presentaron trastorno de sueño y un 

23% desarrollaron problemas de estado de ánimo tales como ansiedad o depresión, 

también estableció que se incrementa la posibilidad de tener estos trastornos a mayor 

severidad de la enfermedad. (10) Por ello, si una persona no tiene una adecuada capacidad 

de resiliencia además de la adaptabilidad, podría generar conductas desadaptativas, 
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retraimiento social, lavado en exceso de las manos y ansiedad por adquirir objetos que no 

son necesarias. (11) (12) Asimismo se determinó que el mayor porcentaje de los adultos 

evidencian mayores niveles de estrés, e ideas suicidas y puntajes bajos en las dimensiones 

de resiliencia: control bajo presión y espiritualidad. Del mismo modo, (13) se reportaron 

una serie de reacciones y estados psicológicos observados como el miedo e incertidumbre 

en la población adulta durante la pandemia. 

Por todo lo expuesto, es necesario considerar que la resiliencia y la adaptabilidad son 

fundamentales para prevenir diferentes problemáticas de salud mental, ya que en la 

actualidad no existen estudios sobre la resiliencia y adaptabilidad en personas que 

tuvieron el diagnóstico positivo de COVID-19 por lo que se vio oportuno desarrollar esta 

investigación la cual tuvo como fin establecer la forma en que la resiliencia se asocia con 

la adaptabilidad y sus dimensiones en adultos post COVID-19 en la provincia de San 

Martín. 

MÉTODOS 

El estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental correlacional y de corte 

transversal (14). 

La muestra fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico intencional 

conformando inicialmente por 395 participantes de ambos sexos de la provincia de San 

Martín, entre 18 y 65 años de edad que tuvieron un diagnóstico positivo de COVID-19 y 

aceptaron participar voluntariamente. Asimismo, los criterios de inclusión fueron adultos 

que cuentan con más de tres meses de haber obtenido la alta clínica o epidemiológica 

hasta los 12 meses. Por otro lado, se excluyeron a personas que no han tenido el 

diagnóstico positivo a COVID-19, personas menores de 18 años y se excluyeron a 150 

participantes de la muestra total que habían respondido haber tenido el COVID-19 más 

de 12 meses, teniendo así, una muestra final de 245 personas encuestadas. 

En el estudio se utilizó la encuesta como medio para la recolección de datos, la misma 

que fue aplicada de manera virtual, creada en la plataforma Google formularios y 

distribuidos a la población de la investigación mediante redes sociales tales como 

Facebook, Instagram, correo electrónico, WhatsApp aplicado entre el 02 de agosto al 05 

de agosto de 2021. 

La técnica e instrumento utilizado para medir resiliencia fue elaborado por Connor & 

Davidson en el año 2003, fue validado en Perú por (15) consta de 10 ítems, agrupados en 

tres dimensiones las mismas que son adaptabilidad consta los ítems 1,2,3, control bajo 
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presión ítems 4, 5, 6; persistencia y tenacidad los ítems 8,9,10. Postee cinco alternativas 

donde: TD (0) = Totalmente en desacuerdo, ED (1) = En desacuerdo, I (2) = Indeciso, 

DA (3) = De acuerdo y TA (4) = Totalmente de acuerdo. El mismo que fue sometido a 

doce jueces expertos que evaluaron la relevancia, coherencia, claridad, y contexto de los 

ítems, donde a través del Coeficiente V de Aiken se obtuvo valores de 1, concluyendo 

que el instrumento cuenta con evidencias de validez de contenido. Respecto, a la 

confiabilidad se recurrió a una prueba piloto de 53 participantes con características 

similares donde se obtuvo el alfa de Cronbach en índice general 0.912 y en las 

dimensiones Adaptabilidad 0.816, control bajo presión 0.877, persistencia y tenacidad 

0.735. 

El cuestionario de Coping Adaptation Processing Scale – CAPS está conformado por 47 

ítem, organizados en cinco factores, donde: 1.- “recesivo y centrado” conformado por los 

ítems del 1, al 10; 2. “relaciones físicas y centradas” conformada por los ítems del 11 al 

24; 3.- “comportamientos del yo personal y físico” conformada por los ítems del 25 al 

33; 4.- “procesamiento sistemático” conformada por los ítems del 34 al 41; 5.- “conocer 

y relacionarse” conformada por los ítems del 42 al 47. Con una escala de Likert de cuatro 

puntos, donde 1, es nunca y 4, es siempre. En esta línea, se sometió a doce jueces expertos 

que evaluaron la relevancia, coherencia, claridad, y contexto de los ítems, donde a través 

del Coeficiente V de Aiken se obtuvo valores de 1, afirmando que esta herramienta postee 

muestras de validez de contenido. Respecto, a la confiabilidad se recurrió a un grupo 

piloto de 53 participantes donde se obtuvo el alfa de Cronbach en índice general 0.921 y 

en las dimensiones Factor I un índice de 0.888, en la dimensión Factor II un índice de 

0.867, en la dimensión Factor III un índice de 0.783, en la dimensión Factor IV un índice 

de 0.876 y en la dimensión de Factor V un índice de 0.739. 

Para procesar la información se utilizó el Software estadístico IBM SPSS Statistics 

versión 26, en el cual se tabularon los datos, seguidamente se utilizó la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov para el supuesto de normalidad de datos y para la contratación de 

las hipótesis se usó el coeficiente Rho de Spearman. 
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RESULTADOS 

 

La tabla 1, muestra que el 50.2% de la muestra pertenecen al sexo femenino y el 49.8% 

al sexo masculino, así mismo, el grupo etario predominante se encuentra en los jóvenes 

de 18 a 30 años (53.1%), muy seguido de la población adulta de 31 a 40 años (23.3%), y 

de 41 a 50 años (12.6%), continuando con la población adulta mayor de 51 a 65 años 

(11%), además, el estado civil es el de soltero con un 60.4%, y el grado de instrucción y 

ocupación con mayor frecuencia es la instrucción universitaria y trabajador dependiente 

con un 41.2% y 65.7% respectivamente. Finalmente, la gran mayoría de la muestra en 

análisis padeció el COVID-19 en un rango no mayor de 3 a 6 meses con un 58%. 

Tabla 1 

Análisis descriptivos de las Características de la muestra (n) de los datos sociodemográficos 
 

Características  Frecuencia % 

Sexo Masculino 122 49,8 
 Femenino 123 50,2 

Edad 18 a 30 130 53,1 
 31 a 40 57 23,3 
 41 a 50 31 12,6 
 51 a 65 27 11 

Estado Civil Casado (a) 42 17,1 
 Conviviente 42 17,1 
 Divorciado (a) 11 4,5 
 Soltero (a) 148 60,4 
 Viudo (a) 2 0,8 

Ocupación Dependiente 101 41,2 
 Desempleado 4 1,6 
 Estudiante 37 15,1 
 Independiente 103 42 

Grado de instrucción Primaria 3 1,2 
 Secundaria 24 9,8 

Formación Técnica 57 23.3 
 Universitaria 161 65,7 

¿Hace cuánto tiempo 

tuviste COVID-19? 

De 3 a 6 meses 142 58 

De 6 a 12 meses 103 42 

Nota: Elaborado en bases a los datos obtenido de la investigación, n= 245 

 

En la tabla 2, se puede notar los niveles de resiliencia y sus componentes después del 

COVID -19, de tal manera, el nivel predominante es alto, dado que la mayoría de ellos en 

este nivel sobre pasa el 50%, tanto para la resiliencia (82%), como para sus dimensiones, 

adaptabilidad (76,7%), control bajo presión (78,8%) y persistencia y tenacidad (75,1%). 

Demostrando así que las personas analizadas en este estudio tienen una capacidad 

considerable para superar sucesos adversos tales como la enfermedad en mención. 
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Tabla 2 

Niveles de la Resiliencia y sus dimensiones post COVID-19, en la provincia de San 

Martín, durante el 2021 
 

Dimensiones 

 Resiliencia Adaptabilidad Control bajo presión Persistencia y tenacidad 

 n % n % n % n % 

Baja 12 4,9 15 6,1 15 6,1 8 3,3 

Media 32 13,1 42 17,2 37 15,1 53 21,6 

Alta 201 82 188 76,7 193 78,8 184 75,1 

Nota: Elaborado en bases a los datos obtenido de la investigación; n: frecuencia 

 

En la tabla 3 los niveles de adaptabilidad de la muestra en análisis después de la 

enfermedad de COVID-19 son altos en un 75,5%, de igual manera, la gran mayoría de 

los factores perteneciente a esta variable se encuentra en un nivel alto, de tal modo, el 

factor I (recesivo y centrado) se encuentra en un nivel alto con 86,5%, sin embargo, el 

factor II (relaciones físicas y centradas), se encuentra predominantemente en un nivel 

medio con un 66,9%, por lo contrario el factor III (comportamientos del yo personal,) el 

factor IV (procesamiento sistemático), y el factor V (conocer y relacionarse) sobre pasan 

el 70% en un nivel alto. Todo esto hace notar que las personas en el contexto de pandemia 

en su gran mayoría fueron capaces de responder adecuadamente a las dificultades del 

entorno, entre ellas la mencionada enfermedad. 

Tabla 3 

Niveles de la Adaptabilidad y sus dimensiones post COVID-19, en la provincia de San 

Martín, durante el 2021 
 

Dimensiones 

 Adaptabilidad Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V 

 n % n % n % n % n % n % 

Baja 0 0,0 1 0,4 21 8,6 0 0,0 2 0,8 1 0,4 

Mediana 60 24,5 32 13,1 164 66,9 73 29,8 51 20,8 58 23,7 

Alta 185 75,5 212 86,5 60 24,5 172 70,2 192 78,4 186 75,9 

Nota: Elaborado en bases a los datos obtenido de la investigación; n: frecuencia 

 

Al análisis descriptivo en la tabla 4, se expresa la normalidad de los datos, en el cual se 

considera el estadístico Kolmogórov-Smirnov, debido a que la muestra fue mayor que 50 

sujetos, donde se puede observar que la significancia es menor a .005, lo que asegura que 

la distribución de los datos es distinta a la normalidad, por lo tanto, para la comprobación 

de la asociación entre las variables se utiliza el estadístico de correlación no paramétrico 

Rho de Spearman. 
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Tabla 4 

Análisis Inferencial para la Prueba de normalidad de los datos 
 
 

 Pruebas de normalidad   

 Kolmogórov-Smirnov   

 Estadístico gl Sig. 

Resiliencia ,165 245 ,000 

Adaptabilidad ,069 245 ,007 

Nota: Elaborado según la aplicación de los instrumentos en la muestra  

 
En la tabla 5, muestra, la relación existente entre resiliencia con adaptabilidad y sus 

dimensiones, del tal modo, la correlación existente entre las variables es positiva y directa 

con un coeficiente Rho = .450** y un p valor <.005, así mismo las dimensiones de la 

variable adaptabilidad: Recesivo y centrado, Relaciones físicas y centradas, 

Comportamientos del yo personal y físico, Procesamiento sistemático, Conocer y 

relacionarse, exhiben un coeficiente de correlación con la variable resiliencia igual a 

.386**, .311**, .273**, .308**, .264** y un p valor < .005, respectivamente, lo que 

asegura que existe una mínima relación directa pero estadísticamente significativa entre 

las variables sujetas a análisis. 

Tabla 5 

Correlación entre la resiliencia, adaptabilidad y sus dimensiones, mediante el coeficiente 

Rho de Spearman 
 

 
Adaptabilidad 

Resiliencia 

Rho p 

Recesivo y centrado .386** .000 

Relaciones físicas y centradas .311** .000 

Comportamientos del yo personal y físico .273** .000 

Procesamiento sistemático .308** .000 

Conocer y relacionarse .264** .000 

Adaptabilidad .450** .000 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
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DISCUSIÓN 

El estudio encontró relación entre resiliencia y adaptabilidad en adultos pos COVID-19 

Rho = .450** p valor <.005, en la provincia de San Martín; lo que significa que a mayor 

resiliencia mayor adaptabilidad en la población adulta lo hallado está relacionado a que 

los participantes han desarrollado capacidades de enfrentamiento para recuperarse y 

adaptarse frente a la pandemia. Estos resultados (15) podrían ser por su personalidad ya 

que una mayor conciencia, apertura, una menor amabilidad y un menor neuroticismo 

predisponen a los adultos a verse a sí mismo como competentes y estar decididos a hacer 

frente a la COVID-19 y a percibir las adversidades como manejable. Por ello, (16) es 

importante utilizar estrategias como la planificación, la aceptación y el replanteamiento 

son características de las personas resilientes. Entonces, mejorar la resiliencia promueve 

la adaptación después de haber sido contagiado por COVID-19 en los adultos (17) Además, 

la resiliencia protege a las personas contra el impacto de la adversidad (18) 

 
De modo similar, se halló relación entre la resiliencia y las dimensiones de la 

adaptabilidad: recesivo y centrado, relaciones físicas y centradas, comportamientos del 

yo personal y físico, procesamiento sistemático, conocer y relacionarse, .386**, .311**, 

.273**, .308**, .264** p valor < .005; esto revela que a mayor resiliencia mejor es la 

parte recesiva y centrada, las relaciones físicas, el comportamiento del yo personal y 

físico, el procesamiento sistémico, el conocerse y relacionarse en la población en estudio. 

Lo encontrado concuerda con respecto (19) a la primera dimensión donde muestran que la 

conciencia plena mejora la resiliencia y el bienestar ya que permite ser conscientes y 

utilizar estrategias con creatividad. De igual forma, con la segunda dimensión muestra 

que los adultos visualizaron la crisis de forma alarmante pero que sus expectativas 

positivas les permite visualizar la situación de forma optimista; lo anterior tiene que ver 

con la edad ya que actúa como un factor protector en la crisis sociosanitaria en las 

personas mayores (20); como también podría deberse a que los participantes recibieron 

apoyo social, familiar (21) 

De igual manera, en cuanto al comportamiento del yo personal y físico revela que los 

adultos muestran combinaciones de estrategias de afrontamiento la cual están centradas 

en los problemas donde escuchan los consejos de los expertos y tratan de comportarse 

con calma y de manera apropiada (22). Asimismo, la COVID-19 provocó depresión, 

soledad, desesperanza, resultados que no fueron estudios en la presente (23); sin embargo, 

se destaca las estrategias cognitivas y conductuales consientes e inconscientes que los 
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participantes aplicaron, que incluyen la autodistración, el afrontamiento activo, la 

negación, el uso de apoyo emocional especialmente aquellos que vivían solos (24). 

De modo semejante, en la dimensiones de procesamiento sistemático, el conocerse y 

relacionarse revela que los adultos auto reflexionan para determinar el procedimiento a 

seguir, manteniendo el equilibrio para luego utilizar sus capacidades y fortalezas para 

construir pensamientos de control y gestión, automotivandose ante la enfermedad, el 

mismo que permitió mejorar la emocionalidad y las relaciones sociales; estos resultados 

se explican ya que el apoyo social, familiar y la sociedad se asocian positivamente con la 

salud mental. Por ello, la resiliencia representa una constelación de caracteristicas que 

permiten a los individuos adaptarse a las circunstancias que se encuentran e incluso 

acelerar la recuperación y mitigar los efectos de la COVID-19. (25) como también pudo 

haber contribuido el cultivo de actitudes positivas, el cultivo de la confianza en la propia 

capacidad para adaptarse al cambio y la propensión a recuperarse de las dificultades 

fueron acompañadas de prácticas de actividades de ocio en el hogar y nuevas rutinas como 

conexiones con interlocutores sociales cercanos que viven separados (26). Es esta misma 

línea, un estudio longitudinal durante la primera, segunda y tercer ola de la COVID-19 

demostró que la creación de significado ayuda a lidiar frente a la pandemia, es decir, dar 

sentido a las experiencias negativas puede ser una estrategia de adaptación, como también 

replantear las situaciones negativas de una manera más positiva ante la COVID-19 en 

curso; de lo anterior, se puede inferir que la población adulta utilizaron la creación de 

significados de sus experiencias que venían viviendo (27). 

 
CONCLUSIONES 

En este estudio se encontró relación entre las variables, resiliencia y adaptabilidad con un 

coeficiente de Rho= .450** y un p valor <.005 en adultos post COVID-19 en la provincia 

de San Martín. De igual forma, entre resiliencia y las dimensiones de adaptabilidad, por 

lo que, estos hallazgos sugieren que, a mayor resiliencia, mayor fue la adaptabilidad que 

emplearon las personas ante el cambio surgido por la pandemia. 

El estudio no está extenso de limitaciones, la recopilación de datos se llevó a cabo en una 

plataforma de encuestas en línea con un alcance limitado para los participantes mayores 

que no utilizan Internet, lo que restringió observar la conducta y poder verificar que las 

preguntas sean respondidas con veracidad. Además, la falta de datos comparables durante 

el brote de COVID-19 limita las conclusiones sobre los fenómenos estudiados. Debido a 

un diseño de investigación transversal, se excluye cualquier interpretación causal. 
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Otra limitación, fue que los cuestionarios en primera instancia no constituían con una 

escala validada; sin embargo, se realizó la validación de expertos y se aplicó a una prueba 

piloto siendo este un aporte más en pruebas de medición para la localidad estudiada. 
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