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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como propósito evidenciar la relación que existe entre la “ansiedad” y 

la “calidad de vida” en “comerciantes” del distrito de Lircay, Huancavelica durante la pandemia. 

Comprende una investigación de tipo básica, descriptiva, con diseño no experimental, correlacional y 

de tipo transversal. En una población conformada por 90 comerciantes de ambos sexos, donde se 

utilizó el muestreo no probabilístico y se aplicó de forma virtual el Inventario de ansiedad de Beck y 

la “escala de calidad de vida de Olson y Barnes” Los resultados obtenidos muestran que el 37,8% se 

ubica en niveles moderados de ansiedad y el 77.8% muestran una “calidad de vida” de manera óptima. 

Asimismo, la ansiedad se correlaciona de manera negativa, baja y significativa con la “calidad de 

vida” a nivel general (r= -,350; p=,001) y en las dimensiones hogar y bienestar económico (r= -,384; 

p=,000), vida familiar y familia extensa (r= -,265; p=,012) y educación y ocio (r= -,382; p=,000). Se 

concluye que a menor ansiedad estaría relacionado a la tendencia a una calidad de vida óptima, ante 

estos resultados es recomendable que se implemente medidas que ayuden a manejar la ansiedad y con 

ello mejorar su calidad de vida.  

 

Palabras clave: ansiedad, calidad de vida, COVID-19, comerciantes.  

 

 

ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to demonstrate the relationship between "anxiety" and "quality of life" 

in "merchants" in the district of Lircay, Huancavelica during the pandemic. It comprises a basic, 

descriptive, non-experimental, correlational and cross-sectional research. In a population made up of 

90 merchants of both sexes, where non-probabilistic sampling was used and the Beck Anxiety 

Inventory and the "Olson and Barnes quality of life scale" were applied virtually. The results obtained 

show that 37.8% are located in moderate levels of anxiety and 77.8% show an optimal "quality of 

life". Likewise, anxiety correlates negatively, low and significantly with "quality of life" at a general 

level (r= -.350; p=.001) and in the dimensions home and economic well-being (r= -.384; p=.000), 

family life and extended family (r= -.265; p=.012) and education and leisure (r= -.382; p=.000). It is 

concluded that less anxiety would be related to the tendency to an optimal quality of life. Given these 

results, it is advisable to implement measures to help manage anxiety and thus improve the quality of 

life.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, por la presencia del coronavirus, el mundo ha cambiado en diferentes ámbitos como 

el comercio, salud, educación, etc. Esto se dio por la alta probabilidad de contagio de una persona a 

otra, lo que repercute de manera negativa en la vida de los seres humanos (Organización Mundial de 

la Salud [OMS], 2019), por esa razón, el Perú decretó el estado de emergencia desde inicios del año 

2020, y el aislamiento social como obligatorio, que ha afectado la salud mental de la población al 

generar estrés, ansiedad, depresión, etc. (Guzmán et al., 2021).  

La ansiedad es conocida como uno de los problemas psicológicos más comunes en nuestra sociedad 

que afecta a la salud mental de las personas, sobre esto, la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2017) da a conocer que aproximadamente 274 millones de habitantes al nivel mundial padecen 

de trastornos de ansiedad, este estudio tomó en cuenta los datos hasta el 2015. Respecto al impacto de 

la pandemia Oblitas y Sempertegui (2020) mencionaron  que tanto la COVID-19 , y con ello el 

aislamiento social obligatorio ha generado síntomas de ansiedad, además el Ministerio de Salud del 

Perú (MINSA, 2020) resalta que el hecho de exponerse ante la enfermedad y poner en riesgo a la 

familia genera preocupación y desesperación en los individuos, es importante tener en cuenta que los 

síntomas de la ansiedad más comunes, según Franco et al. (2021), provocados por la pandemia son 

los estados mentales impacientes que inicia con problemas de sueño, fatiga, desesperación, etc. 

La ansiedad dentro de la terapia cognitiva presenta diferentes fases donde la primera es la evocativa, 

que se caracteriza en resaltar las preocupaciones de la persona, luego se encuentra la fase de 

procesamiento automático donde se evalúa los pensamientos y la atención hacia la amenaza, para 

finalizar, se resalta la parte elaborativa, es decir, en este fragmento se pretende reestructurar los 

pensamientos distorsionados (Garay et al., 2019). Según la teoría cognitiva de Beck, la ansiedad se 

relaciona con el vínculo de elementos como las creencias distorsionadas, alta valoración de las 

vivencias negativas y la interferencia de un factor estresante de una situación pasada; en otras palabras, 

es un hecho que genera estados disfuncionales en el individuo(Sanz & Navarro, 2003). 

Por otra parte, la calidad de vida se considera que es el hecho como una persona percibe el mundo 

donde vive, para esto se debe tener en cuenta la cultura y sus valores e incorporarlos con los medios 

en que se desenvuelve (Kestel, 2019) esta variable también se ha visto afectada por la pandemia debido 

a las limitaciones para cubrir las necesidades básicas. Grimaldo et al.  (2020) define a la calidad de 

vida como una variable que posee diversas dimensiones basado en el discernimiento de la satisfacción 



 

 

en cada persona. Esta autora describe la teoría de los dominios resaltando diferentes áreas de la vida 

del ser humano, por ejemplo la familia, la economía, el medio donde habita, etc.  

Por otro lado, Olson y Barnes (1982, citado por Grimaldo, 2009) operacionalizan a la variable  calidad 

de vida por medio de una escala de siete dimensiones donde el primero hace referencia al hogar    y    

bienestar    económico, englobando al hecho de contar o no con una vivienda y en qué estado se 

encuentra esta, asimismo hace referencia a la capacidad de cubrir los aspectos básicos de 

supervivencia; la segunda dimensión hace referencia a las interacciones sociales, las oportunidades 

y/o bienestar del medio donde habita; la tercera dimensión se  refiere a las relaciones familiares y la 

composición de esta (padres, hijos y parientes); en relación a la dimensión educación y ocio, esta se 

basa en el grado académico actual y resalta el uso del tiempo libre;  en la dimensión de medios de 

comunicación se toma en cuenta la satisfacción con los programas de televisión y contenidos radiales, 

asimismo el tiempo dedicado a observar o escuchar  estos medios; la dimensión  religión toma en 

cuenta la fe y creencias religiosas de los miembros de un hogar y /o comunidad; por último la 

dimensión salud se centra en evaluar el estado de salud  tanto en el aspecto físico como  psicológico 

de cada persona.   

Teniendo en cuenta las dos variables del presente estudio ya descritas en párrafos anteriores 

Villanueva y Ugarte (2017) encontraron relación entre la ansiedad y algunas dimensiones de la calidad 

de vida. Además, Pulido y Bueno (2021) encontraron que la calidad de vida mostró una correlación 

negativa media con la ansiedad en personas con cardiodesfibrilador. Mientras que Garcés et al. (2020), 

en su estudio, encontraron que la mayoría de su muestra (trabajadores) se encontraron con un menor 

nivel de calidad de vida.  

Después de haber descrito y mostrado diversas investigaciones tanto de la variable ansiedad así como 

de la calidad de vida es importante dar a conocer el impacto que ha generado la  pandemia; al respecto 

Acosta y Iglesias (2020)  resaltan que la COVID-19 ha generado ansiedad, depresión y estrés en los 

trabajadores; asimismo, Vizioli y Pagano  (2020) destacan la repercusión de la pandemia en el ámbito 

psicológico  de los pobladores; además, Medina y Jaramillo (2020) mencionan que la  ira y el estrés 

post traumático se han evidenciado como síntomas a causa de la pandemia. en ese sentido, Miranda y 

Hudson (2016) mencionaron que la presencia de una enfermedad en el ser humano es causante de la 

ansiedad, dificultades para dormir y de esta manera también se presenta afectada la calidad de vida  ; 

por ello se dice, que el coronavirus se ha convertido en un factor ansioso que ha dañado la salud de 

los comerciantes, el cual afecta su calidad de vida. 

Basándose en la población de este estudio, se observa que los comerciantes han tenido mucha 

dificultad para laborar en tiempos de pandemia, por lo cual se arriesgan a ir a trabajar sin importar que 



 

 

se puedan contagiar con el coronavirus. Al respecto, Gamero y Pérez (2020) mencionaron que el 

coronavirus ha repercutido de manera negativa en el mercado laboral. También   Matute (2021) resalta 

que los comerciantes se han visto afectado de diversas formas desde que inicio la pandemia, ya que 

existían normas estrictas que se modificaban en cortos tiempos, debido a esto muchos de los 

negociantes se han visto obligados a cerrar sus tiendas y/o reducir sus trabajadores de apoyo, con ello 

sus ventas.  

La ansiedad y la calidad de vida son dos términos psicológicos que han sido constantes debido a la 

pandemia, dado que el miedo y la lucha por la supervivencia ha brotado en los negociantes, que por 

obligación tienen que exponerse al contagio de esta enfermedad. Este estudio se justifica, ya que, en 

el Perú, específicamente en la región de Huancavelica, son escasos las investigaciones que relacionan 

la ansiedad con la calidad de vida en comerciantes en los meses de pandemia . A partir de todo esto, 

se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre la ansiedad y la calidad de 

vida en comerciantes del mercado de Lircay, Huancavelica en tiempos de la COVID-19? Por tanto, 

este estudio se propone determinar la relación entre la ansiedad y la calidad de vida en comerciantes 

que laboran en el mercado de Lircay, Huancavelica en tiempos de la COVID-19. Por lo que se plantea 

la hipótesis de la existencia de relación significativa entre ambas variables, es decir, con una menor 

ansiedad la calidad de vida es mejor o viceversa en los comerciantes.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación es de tipo básica, de enfoque cuantitativo, y diseño no experimental, 

descriptivo-correlacional y transversal (Hernández et al., 2014). 

 La población fue conformada por negociantes del centro comercial  “Hatun Tambo Anhara” ubicado 

en Angaraes- Huancavelica, Perú. El tamaño muestral fue de 90 comerciantes entre hombre y mujeres 

mayores de 18 años. Se realizó un muestreo probabilístico por conveniencia donde el nivel de 

confianza es de 95 % y el error estimado de ,05. Como criterios de inclusión se tomaron en cuenta que 

los encuestados deben ser comerciantes del mercado antes mencionado y residenciados en el distrito 

de Lircay. Por su parte, se excluyeron aquellos comerciantes que vivían fuera del distrito de Lircay o 

trabajaban en ocupaciones no relacionadas al comercio.  

  En la Tabla 1 se presenta los datos obtenidos de la muestra conformada por 90 comerciantes que 

laboran en el mercado de Lircay, Huancavelica, Perú; el 53,3 % pertenece al sexo femenino, y el 

46.7% masculinos, en edades comprendidas entre los 18 y 54 años (M=27,90; DE=7,60). En cuanto 

al estado civil el 46,7 % son solteros, el 61,1 % tienen hijos y el 28,9 % tienen un nivel de educación 

secundaria completa. 



 

 

Para recolectar los datos se tomó dos instrumentos; para medir la variable de ansiedad se utilizó el 

“Inventario de ansiedad de Beck” y está conformado de 21 ítems de tipo escala Likert, que hacen una 

representación de las características sintomáticas de la variable mencionada. Las propiedades 

psicométricas en la versión española sugieren una adecuada consistencia interna, validez factorial, 

validez de contenido, validez discriminante y validez de criterio (Sanz & Navarro, 2003). En el Perú 

Thornberry (2011) llevo a cabo un análisis factorial exploratorio (KMO= .94 y el test prueba de 

esfericidad de Bartlett= <,001), también realizó por segunda vez el análisis factorial exploratorio 

donde la varianza fue de 36.26% y los ítems resultaron con una carga factorial de .30; asimismo se 

encontró un alfa de Cronbach de 0.91. En el presente estudio se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,89 

(IC95 %=,85-,92).  

Cómo instrumento para la segunda variable se ha usado la  “Escala de calidad de vida de Olson y 

Barnes (1982), adaptada al Perú por Grimaldo (2003), se conforma por 24 ítems con respuestas de 



 

 

escala tipo Likert” los cuales están distribuidas por 7 dimensiones, entre estos se encuentra el “hogar 

y bienestar económico; amigos, vecindarios y comunidad; vida familiar y familia extensa; educación 

y ocio; medios de comunicación; religión, y salud” Es necesario mencionar que este instrumento se 

puede aplicar a personas mayor de trece años, con el propósito de localizar los niveles de la “calidad 

de vida” Para calificar se suma el puntaje  de cada enunciado, donde el puntaje máximo puede ser 120 

y el mínimo 24. La validez fue determinada por el análisis factorial exploratorio (KMO= ,87; prueba 

de esfericidad de Bartlett= <,001) encontrando 7 dimensiones que explicaron el 56,98% de la varianza 

total, reportando además una confiabilidad por medio del alfa de Cronbach ,86. En el presente estudio 

el alfa de Cronbach fue de ,88 (IC95 %= ,84 - ,91). 

Para poder acceder a la muestra, se procedió a recibir una autorización formal del presidente del 

mercado de Lircay, después se recolectó los contactos de cada uno de los comerciantes y se solicitó 

su consentimiento. La evaluación se llevó a cabo de manera virtual con el formulario de Google Forms. 

Por otro lado, en esta investigación se consideró los aspectos éticos, por esta razón se informó que los 

resultados obtenidos serán tratados de manera ética para que los participantes no se vean dañados en 

ningún aspecto, asimismo la presente investigación toma en cuenta las normas éticas para trabajar con 

personas dadas por Helsinki y a los lineamientos planteados por el colegio de psicólogos del Perú. 

Para terminar, es importante dar a conocer que se ha usado información teórica con base científica 

confiable.  

El procesamiento de los datos recolectados fue sistematizado con el programa matemático Excel y 

posteriormente se usó el programa estadístico “SPSS versión 26” para el análisis de los datos. A partir 

de ello, se llevó a cabo la confiabilidad por intermedio del Alfa de Cronbach en los dos cuestionarios 

que se ha usado. En cuanto al análisis descriptivo, se basará en explicar los rasgos sociodemográficos, 

asimismo se obtuvieron análisis de frecuencia y porcentajes a través de la muestra de negociantes del 

mercado ubicado en la provincia de Angaraes. También se empleó la prueba “normal de Kolmogorov 

– Smirnov” para los puntajes de las escalas de la prueba (p>.05), ya que la muestra es mayor a 50 

participantes, el objetivo de esta prueba fue encontrar la distribución normal de los datos recolectados. 

Por último, se usó la prueba de Pearson en el análisis inferencial, porque se corroboró la normalidad 

en los datos, asimismo dar respuesta a la hipótesis planteada en el estudio, es decir, ver si existe una 

relación entre “ansiedad” y “calidad de vida” en los comerciantes de Lircay, tomando un nivel de 

significancia de ,05.  

RESULTADOS  

En segunda tabla, se muestran los estadísticos descriptivos de las variables del estudio. En cuanto a la 

ansiedad, se evidencia una media de 18,41 [IC95%: 16,48 - 20,34] el cual indica un nivel moderado, 



 

 

con una dispersión de los datos alrededor de la media de 9.35, con una distribución de los datos de 

forma simétrica y mesocúrtica. Por su parte, la “calidad de vida” posee una media de 69,23 [IC95%: 

66,73 - 71,74] el cual indica una tendencia a una “calidad de vida óptima” con una dispersión de los 

datos de 12, 12 y una distribución de los datos de forma simétrica y mesocúrtica.    

 

En cuanto a los niveles de ansiedad, presentados en la tabla 3, los resultados indican que la muestra 

de comerciantes presenta un nivel moderado de ansiedad (37,8%), el 31,1% presentan una ansiedad 

leve, el 23,3% una ansiedad grave y 7,8% una ansiedad mínima.   



 

 

 

 

 

Respecto a la variable calidad de vida, se obtuvo que el 77,8 % de los comerciantes muestran una 

óptima calidad de vida, por su parte, el 16,7 % muestran tendencia hacia una buena calidad de vida y 

el 5,6 % una tendencia baja en su calidad de vida (Tabla 4). 

 

Por otro lado, respecto al análisis inferencial, En primer lugar, se realizó la comprobación del supuesto 

de normalidad a través de la prueba estadística “Kolmogorov- Smirnov” debido a que la muestra se 

encuentra conformada por más de 50 participantes. Los resultados reportados en la tabla 5 evidencian 

la normalidad de los datos al encontrarse valores adecuados en la variable ansiedad (p= ,200), y la 

calidad de vida (p= ,111). Debido a que la significancia es mayor a ,05, se hizo uso de la prueba 

paramétricas de “correlación de Pearson” 

 



 

 

En la sexta tabla, se presentan las correlaciones entre las variables ansiedad y calidad de vida con sus 

dimensiones, el cual evidencia una correlación negativa, baja y significativa entre ambas variables 

(r=-,350; p=,001), lo que indica que un mayor nivel de ansiedad se relaciona con una tendencia menor 

a la “calidad de vida” en los “comerciantes del mercado de Lircay” validando así la hipótesis de 

investigación. Al evaluar la correlación de la ansiedad con las dimensiones de la “calidad de vida” se 

evidencian correlaciones bajas, negativas y significativas entre la ansiedad y las dimensiones hogar y 

bienestar económico (r=-,384; p=,000), vida familiar y familia extensa (r=-,265; p=, 012) y educación 

y ocio (r=-,382; p=, 000). Por su parte, no se halló correlación con las dimensiones amigos, vecindarios 

y comunidad, medios de comunicación, religión y salud (p>,05).   

 



 

 

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio propuso determinar la relación que existe entre la “ansiedad” y la “calidad de vida” 

en negociantes de la ciudad de Lircay-Huancavelica en tiempos de pandemia. En cuanto al análisis 

descriptivo de la variable ansiedad se observó que el 37,8% presentan ansiedad moderada, el 31,1% 

muestran una ansiedad leve, el 23,3% una ansiedad grave y 7,8% una ansiedad mínima.  Resultan 

escasos los estudios que han evidenciado los niveles de ansiedad en comerciantes, no obstante, 

Ramírez et al. (2022) identificaron que el 28,8 % de las personas presentaba síntomas de ansiedad 

moderada a severa producto del aislamiento social, durante la pandemia, lo cual es similar a lo hallado 

en esta investigación.  

Otro estudio realizado por Li et al. (2020) encontraron que el 44,7 % de los profesionales de salud de 

primera línea presentaban ansiedad seguido por un 36 % de trastorno de sueño; si bien las poblaciones 

de investigación tuvieron distintos resultados, esto deja ver cómo se ha manifestado la ansiedad en los 

trabajadores de las diferentes áreas, lo que arroja datos similares a lo hallado en la investigación. 

Mientras que Oblitas y Sempertegui (2020), en una muestra de 67 adultos, encontraron que el 43,3 % 



 

 

presentó algún grado de ansiedad. Asimismo, Wang et al. (2020), en una población general de China, 

encontró que el 28,8 % manifestó tener síntomas de ansiedad moderado- grave, donde el 53,8 % 

percibió un impacto negativo sobre la salud mental.  

En relación con la variable “calidad de vida” en la parte descriptiva se obtuvo que el 77,8 % de los 

comerciantes presentaron un nivel óptimo de esta, mientras que el 16,7 % alcanzó un nivel bueno y el 

5,6 % se ubicó en un nivel bajo. De acuerdo con los resultados explicados en líneas anteriores y 

teniendo presente que la recolección de datos se dio a un mes de inicio de la pandemia, donde se pensó 

que la cuarentena iba a ser breve, la mayoría de ellos no se vieron obligados a un confinamiento 

estricto, puesto que comercializan recursos de primera necesidad, por lo tanto, los comerciantes 

percibían que los dominios que Grimaldo et al.  (2020) da a conocer en su teoría que resalta las escalas 

de la calidad de vida como la economía, salud, religión, relaciones interpersonales y otras dimensiones, 

estas no se mostraban del todo afectada en los comerciantes. 

A partir de ello, se puede inferir el porqué de los resultados sobre la calidad de vida, pues tenían más 

tiempo para pasar en familia y a la vez seguir con su trabajo. Sin embargo, estudios realizados en 

muestras con otras características, en este tiempo de confinamiento, encontraron que la pandemia 

afectó la calidad de vida. Uno de estos estudios es el de Guzmán et al. (2021) que, en una muestra de 

157 jóvenes universitarios, entre hombre y mujeres, descubrieron que el 88,3 % de los participantes 

consideraron que había disminuido su calidad de vida. Por otro lado, Ballena et al. (2021) mencionaron 

que la crisis mundial por COVID-19, sin distinguir grupo etario o contexto sociodemográfico, ha 

afectado diversos aspectos en la “calidad de vida”  

Respondiendo a la hipótesis de investigación, se evidencia una correlación negativa, baja y 

significativa entre ambas variables (r=-,350; p=,001), lo que indica que un mayor nivel de ansiedad se 

relaciona con una tendencia baja de la “calidad de vida” en los comerciantes del mercado de Lircay 

en el contexto de pandemia. Estos datos concuerdan con los encontrados por Pulido y Bueno (2021) 

en su investigación realizada en pacientes con cardiodesfibrilador de un hospital universitario ubicado 

en Colombia, donde se demuestra que a mayores niveles de ansiedad la calidad de vida es menor. 

Asimismo, Garcés et al. (2020) encontraron que la mayoría de su muestra (trabajadores) presentaban 

un bajo nivel de “calidad de vida laboral” pues percibían que sus expectativas no estaban satisfechas, 

además, se halló que la “calidad de vida” y el estrés laboral se asocian significativamente. De la misma 

manera, Samaniego y Cahuaza (2021) en una muestra de adultos mayores encontraron relación 

significativa entre la “calidad de vida” y la ansiedad. 

 Es importante resaltar la teoría cognitiva de Beck como se citó en Sanz (2003), donde agrupó como 

parte de la ansiedad a las creencias irracionales, alta valoración de las vivencias negativas y la 



 

 

presencia de un factor estresante. Teniendo en cuenta el contexto donde fue recopilado los datos, de 

lo que menciona Beck, se entiende que los comerciantes se generaban vivencias negativas durante la 

pandemia, sumado a esto, se encontraban las falsas creencias sobre el contagio de la COVID-19; lo 

que generó el aumento de los niveles de ansiedad y, con ello, se afectó su “calidad de vida”  

 En relación a la ansiedad con la dimensión “hogar y bienestar económico” en comerciantes, se 

encontró una correlación negativa, baja y significativa (r=-,384; p=,000), lo que permite inferir que a 

mayor ansiedad se ve afectado el hogar y el bienestar económico de los evaluados. Similares resultados 

encontraron Villanueva y Ugarte (2017) en una investigación que realizaron con jóvenes de una 

universidad de Arequipa donde se halló una relación negativa leve entre ansiedad con el indicador 

hogar y bienestar económico, vida familiar y familia extensa, y salud. Los resultados obtenidos en 

tiempos de pandemia se pueden interpretar como si un integrante de la familia presenta síntomas de 

ansiedad, los demás miembros de la familia podrían mostrar conductas desfavorables; asimismo, su 

desenvolvimiento sería deficiente al punto de quebrantar su economía y con ello debilitar otras áreas 

de su vida, lo cual a largo plazo afectará la calidad de vida, pues puede disminuir de manera paulatina.   

Por otro lado, la relación entre la ansiedad y “vida familiar y familia extensa” (r=-,265; p=, 012) y 

educación y ocio (r=-,382; p=, 000) (r=-,382; p=, 000), se encontró que en ambas dimensiones hay 

una correlación negativa, baja y significativa, lo que infiere que los niveles altos de ansiedad estarían 

relacionados con la afectación de la vida familiar, la familia extensa, la educación y el ocio. Ante esto, 

es importante dar a conocer que no hay estudios similares, sin embargo, al tomar en cuenta la literatura 

y la observación al momento de recolectar los datos, se pudo evidenciar que los comerciantes con 

mayores niveles de ansiedad influyen en su sistema familiar, debido a que tenían que llevar protocolos 

estrictos a la hora de ingresar a su casa y los que estaban confinados debían mantener la distancia. 

Ahora, frente la relación entre la “ansiedad” y la dimensión “amigos, vecindarios y comunidad” los 

resultados indican que no existe una relación significativa (p>,05), es decir, que los niveles de ansiedad 

no tuvieron relación directa en las respuestas adaptativas de los comerciantes a la hora de compartir 

con sus amigos, vecindario y comunidad, esto es respaldado por Villanueva y Ugarte (2017) donde, 

encontraron resultados similares, lo cual  los estudiantes con sintomatologías ansiosas no mostraban 

dificultad a la hora de interactuar con sus pares, pues se sienten en confianza, fuera de peligro y 

seguros. Mientras que Cornejo y Pérez (2008), en una muestra con características similares de jóvenes-

adultos, reportaron que los encuestados consideraban importante en sus vidas el vínculo de amigos y 

su relación social, debido a que no se afectaba por sus problemas de ansiedad, dado que la interacción 

les permitía disfrutar del presente, por ende, reducir sus niveles de alerta y sentirse más tranquilos. 

Según los datos reportados en los comerciantes, ellos por su trabajo no tenían un confinamiento 



 

 

estricto y, siguiendo los protocolos de la pandemia, podían interactuar con sus amigos, vecinos y 

comunidad.  

Por último, en referencia a la relación entre la ansiedad y las dimensiones “medios de comunicación, 

religión y salud de la calidad de vida” no se halló correlación, es decir, que la variable ansiedad no 

tuvo ninguna relación con la dimensión medios de comunicación, religión y salud. Estos datos 

encontrados son coherentes a los de Villanueva y Ugarte (2017), quienes no encontraron relación 

significativa entre la ansiedad y la religión. También se toma en cuenta que la ansiedad no afecta a la 

salud, debido a que las personas se centran en su trabajo y disponen de poco tiempo para exagerar la 

enfermedad, además, se basaron en cuidarse con todos los protocolos para no contagiarse y así 

mantener la calma, al hacer esto evitan dañar su salud con los niveles altos de ansiedad.  

Al respecto, conviene decir que es importante tener en cuenta las limitaciones que tiene un estudio y 

este no es la excepción. La primera limitación fue los escasos estudios que relacionan dichas variables 

en población de comerciante, lo cual dificultó poder hacer comparaciones con otros estudios, no 

obstante, este estudio constituye una de los primeros en el Perú que han estudiado la relación entre 

ansiedad y “calidad de vida” con la población de comerciantes. Teniendo en cuenta la segunda 

limitación se pudo evidenciar que la recolección de datos se realizó de manera virtual, donde no se 

logró tener un contacto directo con cada uno de los evaluados, esto afectó en el número de personas 

que llenaron los instrumentos psicológicos, debido a que algunos comerciantes no tienen acceso a la 

tecnología.  

Cabe señalar que la pandemia afectó la calidad de vida en los comerciantes, debido al miedo al 

contagio por la COVID-19, lo que generó síntomas de ansiedad en general  como la falta de sueño, 

irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto e inquietud 

motora, por eso es relevante esta investigación, porque proporciona información necesaria sobre las 

variables y permite generar estrategias para prevenir y cuidar la salud mental de los comerciantes del 

distrito de Lircay-Huancavelica. A su vez, se recomienda seguir realizando investigaciones en esta 

población en el contexto de postpandemia, así se podrá hacer una comparación entre los resultados 

que se obtuvieron durante y después de la pandemia por COVID-19, además se podría realizar 

programas de intervención que reforzaría y mejoraría la calidad de vida de los comerciantes.  

 

CONCLUSIONES 

En últimas, se concluye que la ansiedad en los comerciantes del mercado de Lircay-Huancavelica se 

encuentra, principalmente, en niveles moderados y predomina una “calidad de vida” óptima. Además, 



 

 

se cumple la hipótesis de la investigación, al encontrarse la existencia de una correlación negativa, 

baja y significativa entre la ansiedad y la “calidad de vida” de igual manera, entre la ansiedad y las 

dimensiones de la variable “calidad de vida” “hogar y bienestar económico” “vida familiar y familia 

extensa” “educación y ocio” Por otro lado, no se encuentra relación entre la ansiedad y la dimensión 

de “amigos, vecindario y comunidad” al igual que los medios de comunicación, religión y salud. Es 

importante resaltar que la presente investigación ha permitido determinar la relación de la ansiedad y 

calidad de vida durante la pandemia en comerciantes, y con ello poder incentivar a realizar nuevas 

investigaciones similares y/o programas de intervención que tomen en cuenta el impacto de la 

pandemia en estas dos variables. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Evidencia de envío de revista científica.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Resolución directoral de aprobación del proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Instrumento utilizado Inventario de ansiedad de Beck.  

 

 

 



 

 

Anexo 4: Instrumento utilizado Escala de calidad de vida de Olson & Barnes 
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Anexo 5: Consentimiento informado. 
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Anexo 6: Autorización para la aplicación de los instrumentos de forma virtual. 
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Anexo 7: Evidencia de Google forms. 

 

    


