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Resumen 

El buen carácter es un área fundamental en la Psicología Positiva. Esta tesis investiga las 

fortalezas del carácter con una metodología mixta: cuantitativa, mediante análisis factoriales; 

y cualitativa, usando análisis de contenido. Presenta como finalidad evaluar y analizar la 

agrupación de las fortalezas del carácter en Ecuador, Perú y Paraguay para identificar si se 

replican los hallazgos internacionales y comprobar la replicación de la agrupación de las 

fortalezas del carácter en cada país de forma independiente. Se utilizó una muestra no 

probabilística intencional, conformada por 854 universitarios (273 de Ecuador, 277 de Perú y 

304 de Paraguay). Los participantes completaron el Inventario de Virtudes y Fortalezas del 

Carácter IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012) y el Protocolo de Cualidades Positivas 

(Castro Solano & Cosentino, 2013). Los principales resultados muestran, en primer lugar, la 

identificación de tres factores de fortalezas del carácter: moderación, progreso y fraternidad. 

En segundo lugar, dicho modelo de tres factores es el más parsimonioso y se replica en las 

tres poblaciones, a pesar de ciertas diferencias. Finalmente, se identificó una estructura 

dimensional que presenta diferencias entre individuos de diferentes culturas, ya que cada país 

tiene relaciones específicas. La conclusión principal es que las fortalezas del carácter se 

agrupan formando tres factores. A su vez, se han detectado diferencias transculturales en la 

estructura dimensional de las fortalezas del carácter. Entre las limitaciones se plantea que, en 

primer lugar, las muestras usadas podrían no corresponder al ciudadano promedio de cada 

cultura y, en segundo lugar, se ha equiparado nación con cultura nacional. Por otro lado, se 

recomienda investigar las diferencias intraculturales de las fortalezas del carácter en los tres 

países e identificar las causas de las diferencias interculturales halladas. Asimismo, se sugiere 

analizar las fortalezas del carácter en el resto de países de Latinoamérica. 

Palabras clave: Fortalezas del Carácter, Ecuador, Perú, Paraguay  
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Abstract 

Good character is a principal area in Positive Psychology. The current thesis assesses 

character strengths with mixed method: quantitative though factor analysis and qualitative 

using content analysis. Main purpose is evaluate and analyze the character strengths factors in 

participants from Ecuador, Peru and Paraguay to identify whether international findings are 

replicated; and verify replication in each country independently. A non probabilistic 

intentional sample was used: 854 university students (273 Ecuadorians, 277 Peruvians and 

304 Paraguayan). Participants completed Inventario de Virtudes y Fortalezas del Carácter 

IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012) and Protocolo de Cualidades Positivas (Castro 

Solano & Cosentino, 2013). Main results show three character strengths factors: moderation, 

progress and fraternity. Secondly, this three factor model is the most parsimonious and 

replicable despite some differences. Finally, dimensional structure has intercultural 

differences because each countries have specific relations. Main conclusion show three 

factors of character strengths and intercultural differences in dimensional structure of each 

country. Data has limitations: used sample could not be an average citizen of each culture and 

countries were considered as national culture. Future studies should research intracultural 

differences in character strengths, identify causes of intercultural differences in each 

population and analyze character strengths in others Latin-American countries.  

Key words: Character Strengths, Ecuador, Peru, Paraguay 
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Presentación 

La Psicología Positiva es un campo de la Psicología Científica (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000) y tiene tres áreas de estudio: las experiencias positivas subjetivas, 

los rasgos individuales positivos y las instituciones positivas y comunidades (Seligman, 

2017). 

Los rasgos individuales positivos o buen carácter forman parte esencial en la 

Psicología Positiva (Park & Peterson, 2009b) y fueron conceptualizados por Peterson y 

Seligman (2004). Estos autores plantearon que el buen carácter está formado por 24 rasgos 

positivos conocidos como fortalezas del carácter, los cuales se organizan en seis agrupaciones 

llamadas virtudes. Sin embargo, estas seis agrupaciones propuestas por Peterson y Seligman 

han presentado dificultades para validarse empíricamente, ya que varios estudios en distintos 

países analizaron la organización de las fortalezas del carácter y encontraron diferencias en 

las estructuras factoriales; es decir, los hallazgos muestran que las fortalezas del carácter se 

agrupan en diversa cantidad de factores (McGrath, 2014b). 

Según McGrath (2014b), las diferencias encontradas en la cantidad de factores pueden 

explicarse por las diferencias culturales que generan modificaciones en las fortalezas del 

carácter, o por diferencias metodológicas, como los pasos de los análisis factoriales. 

Por otra parte, se destaca que existen limitados estudios que analizan la estructura de 

las fortalezas del carácter en América del Sur. Por tal razón, esta tesis busca evaluar y 

analizar la agrupación de las fortalezas del carácter en habitantes de Ecuador, Perú y 

Paraguay para identificar si se replican los hallazgos internacionales; y comprobar la 

replicación de la agrupación de las fortalezas del carácter en cada país de forma 

independiente. Cabe enfatizar que, A continuación, para alcanzar el objetivo propuesto, esta 

investigación analiza las fortalezas del carácter mediante una metodología mixta: cuantitativa 

y cualitativa. 
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Esta tesis muestra la consecución del objetivo planteado y se organiza en dos partes:  

En la primera parte se presentan los fundamentos teóricos, por consiguiente, se 

comienza con el origen de la Psicología Positiva y los componentes del buen carácter para 

describir las variables de esta tesis: las fortalezas del carácter. Posteriormente, se presentan 

los hallazgos empíricos de las fortalezas del carácter en diversas áreas para respaldar su 

importancia. Finalmente, se exponen los fundamentos culturales para enfatizar que la cultura 

es una variable capaz de modificar las teorías y modelos.  

En la segunda parte se presentan los hallazgos empíricos de esta tesis, por tanto, se 

muestra un estudio cuantitativo que analizó la estructura de las fortalezas del carácter 

mediante análisis factoriales exploratorios y confirmatorios. A continuación, se expone un 

estudio cualitativo que evaluó la estructura de las fortalezas del carácter mediante análisis de 

correspondencias múltiples. Por último, se presentan las convergencias entre ambos 

hallazgos. 

Para finalizar, se discuten los hallazgos con los fundamentos teóricos respectivos, se 

presentan las limitaciones de los estudios y se sugiere posibles investigaciones futuras y 

aplicaciones. 
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Primera Parte: Fundamentación Teórica
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Capítulo 1 

Origen de la Psicología Positiva 

A comienzos del siglo XX, la Psicología presentaba tres objetivos: hacer que la vida 

de las personas sea más satisfactoria y productiva, identificar y desarrollar el talento o 

ingenio, y curar enfermedades mentales (Seligman, 2002). No obstante, la Psicología se 

convirtió en una ciencia dedicada, casi exclusivamente, al tratamiento de las psicopatologías 

durante la época posterior a la segunda guerra mundial (Peterson & Seligman, 2004). Por tal 

razón, en esta etapa se produjeron marcados avances en las áreas de la enfermedad mental a 

nivel de su desarrollo, etiología, intervenciones y evaluaciones de precisión considerable 

(Seligman, 2017). A pesar de estos aportes, los otros objetivos de la Psicología quedaron 

pendientes hasta el aparecimiento de la Psicología Positiva a finales del siglo pasado. 

La Psicología Positiva es un área de la Psicología Científica que se centra en los 

aspectos positivos de las personas (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) y se originó en 1998 

con el discurso presidencial de Martin E.P. Seligman en la American Psychological 

Association (Linley et al., 2006).  

A pesar del origen reciente de la Psicología Positiva, existieron varias contribuciones 

a su formación a lo largo de la historia, como los aportes de las mentalidades saludables de 

William James, las personas plenamente funcionales de Carl Rogers y la autorrealización e 

individuos saludables de Abraham Maslow (Linley et al., 2006). 

Según Seligman (2017), la Psicología Positiva presenta tres áreas de estudio 

vinculadas entre sí: (a) experiencias positivas subjetivas, como la seguridad y confianza; (b) 

rasgos individuales positivos, como las fortalezas y virtudes del carácter; y (c) instituciones 

positivas y comunidades, como la democracia, unión familiar y libertad de información. Los 

rasgos individuales positivos o buen carácter forman la parte central de la Psicología Positiva, 

ya que las experiencias positivas subjetivas se sostienen en el buen carácter y las instituciones 
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positivas están conformadas por personas con buen carácter (Park & Peterson, 2009b). Por 

tales razones, la presente tesis se basa en el estudio de los rasgos individuales positivos o 

buen carácter. 

Inicios del Estudio del Carácter en Psicología  

Desde comienzos del siglo XX, varias figuras importantes de la Psicología Científica 

estuvieron muy interesadas en el estudio del carácter (McCullough & Snyder, 2000). Entre 

las que se destacan: Dewey (1992/1998), quien propuso que el carácter debe ser incluido en 

el campo de la Psicología, y Thorndike (1940), quien escribió acerca de las formas de cultivar 

el carácter y medirlo cuantitativamente. 

A pesar del inicial interés en el carácter, su estudio fue relegado en la historia de la 

Psicología (Seligman, 2017). Según Peterson y Seligman (2004), esta postergación fue 

provocada por cinco motivos:  

En primer lugar, la concepción de que los valores personales podrían contaminar la 

objetividad de la ciencia psicológica generó un alejamiento del estudio del carácter. Para 

comprender este aspecto se requiere una breve revisión de las diferencias entre los términos 

“carácter” y “personalidad”: desde los años 20´s, Gordon Allport fue determinante en la 

exclusión del carácter (Nicholson, 1998; Peterson & Seligman, 2004), ya que se opuso a su 

inclusión en el campo de la Psicología (Allport & Vernon, 1930) y discrepaba respecto al uso 

extendido del carácter y personalidad como constructos equivalentes (Barenbaum & Winter, 

2008). Allport planteaba que el carácter es una categoría moral que hace referencia a uno 

mismo desde una perspectiva ética, en cambio, la personalidad se refiere a uno mismo desde 

una perspectiva objetiva (Nicholson, 1998). En otras palabras, “carácter” es un término con 
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una significación moral en el idioma inglés1 (Merriam-Webster, s.f.) y, por tal razón, contiene 

valores que fueron interpretados como posibles contaminantes de la ciencia.  

En segundo lugar, la atención de los psicólogos hacia el estudio del buen carácter fue 

apartada por la prevalencia de problemas sociales, como la violencia, pobreza, racismo, entre 

otros (Peterson & Seligman, 2004).  

En tercer lugar, las polémicas generadas por las mediciones de la inteligencia 

dificultaron el estudio del carácter (Gould & Gold, 1996). Es decir, las críticas a los 

contenidos de los test y los posibles usos discriminatorios fueron factores que limitaron, 

indirectamente, al estudio de los talentos, en donde se incluye el buen carácter.  

El cuarto motivo fue que en el campo de la Psicología se difundieron extensamente 

los postulados que afirman que los aspectos positivos de las personas son defensas 

inconscientes (Peterson & Seligman, 2004). En otras palabras, esta postura cuestiona la 

autenticidad de los aspectos positivos humanos, incluido el buen carácter.  

Finalmente, Peterson y Seligman plantean que las aparentes fallas en la demostración 

de la consistencia de los rasgos positivos dificultaron el estudio del carácter. Por ejemplo: en 

el trabajo de la conducta moral infantil de Hartshorne y May (1928), se concluye que la 

integridad no es un rasgo general. Sin embargo, los análisis posteriores de los mismos datos 

mostraron una consistencia considerable (Burton, 1963). 

En definitiva, la separación del carácter del campo de la Psicología ha generado varias 

consecuencias negativas: (a) limitaciones en la cantidad de estudios acerca de las virtudes y 

fortalezas humanas, como la prudencia, esperanza, bondad, entre otras; (b) dificultades en las 

conceptualizaciones del crecimiento humano, en otras palabras, caracterizar a las buenas 

 

1 Cabe aclarar que en español no existe un término que tenga una significación netamente 

moral ya que “carácter” y “personalidad” son términos utilizados como sinónimos (Real 

Academia Española, 2014). 
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personas; y (c) restricciones en la creación de intervenciones, basadas en el carácter, que 

sirvan para resolver los problemas de las personas (McCullough & Snyder, 2000). Asimismo, 

otra consecuencia fue que en las investigaciones del carácter no se usaron las metodologías 

científicas, tan bien aprovechadas y desarrolladas por los teóricos de la Psicología de la 

Personalidad, en las décadas pasadas (Cosentino, 2011).  

Aparición del Estudio del Carácter en la Psicología Positiva  

Peterson y Seligman (2004) plantearon que antes del aparecimiento de la Psicología 

Positiva, varios autores estudiaron el carácter de forma directa e indirecta. Es decir, fueron 

antecedentes del estudio del buen carácter: (a) el listado de virtudes de las Etapas 

Psicosociales de Erik Erickson, (b) el grupo de características positivas de las Personas 

Autorrealizadas propuesto por Abraham Maslow, (c) las cualidades positivas del Modelo de 

Madurez Psicosocial de Ellen Greenberger, (d) las Dimensiones del Bienestar de Carol Ryff, 

(e) los Procesos Generadores de Salud Mental Positiva de Marie Johoda, (f) las Etapas del 

Razonamiento Moral de Lawrence Kohlberg, (g) los Mecanismos de Defensa Maduros de 

George Vaillant, y (h) los criterios de identificación de los Tipos de Inteligencias de Howard 

Gardner. Asimismo, Peterson y Seligman identificaron que las características del buen 

carácter tienen convergencias con: (a) ciertos rasgos de personalidad del Modelo Big Five 

(McCrae & Costa, 1996); (b) cualidades deseables en las parejas sexuales, propuestas por la 

Psicología Evolucionista; y (c) varios componentes de la Resiliencia.  

Por otro lado, según Seligman (2016), el estudio del buen carácter ocupa un rol 

primordial en la Psicología Positiva porque es considerado como la base del bienestar. Entre 

los primeros aportes positivos, se destacan los estudios de la conceptualización y medición 

del buen carácter, los cuales fueron realizados, desde la Psicología Científica, por el instituto 

Values in Action, (Peterson, 2006b; Peterson & Seligman, 2004). 
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El estudio del carácter ha tomado como referencia a dos clasificadores: el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM (DSM-IV-TR; American 

Psychiatric Association, 2002) y el Capítulo 5 de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10; Organización Mundial de la Salud, 1992), debido a sus destacados 

aportes a las psicopatologías (Peterson & Seligman, 2004). Es decir, el estudio del carácter ha 

tomado como referencia los clasificadores de enfermedades mentales para construir una 

clasificación, semejante, de los aspectos positivos de las personas. Por tal razón, a comienzos 

del siglo XXI, Peterson y Seligman publicaron la Clasificación Values in Action (VIA) de 

Virtudes y Fortalezas del Carácter, también llamado Manual de las Sanidades, el cual 

contiene una amplia y minuciosa clasificación de los rasgos positivos. 

Elaboración de la Clasificación VIA de Virtudes y Fortalezas del Carácter 

Según Peterson (2006b), al elaborar la clasificación de los rasgos positivos o buen 

carácter se consideraron cuatro aspectos:  

En primer lugar, el buen carácter se ha formado por una agrupación de disposiciones 

positivas diferentes entre sí, denominadas fortalezas del carácter, las cuales presentan 

diferencias individuales, cierto grado de estabilidad, generalidad y posibilidad de 

modificación. Asimismo, las fortalezas del carácter implican más que la ausencia de angustia 

o trastorno, es decir, el buen carácter es más que la ausencia o minimización del mal carácter 

(Seligman & Peterson, 2003) 

En segundo lugar, se supuso que la excelencia humana es tan auténtica como las 

patologías (Peterson, 2006b). En otras palabras, el buen carácter existe y se requiere la 

comprobación empírica de sus componentes universales y las variaciones culturales. A su 

vez, se propuso que existen fortalezas del carácter con presencia intercultural y otras, que son 

reconocidas solamente en ciertas culturas.  
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Para identificar los componentes universales del buen carácter, Peterson y Seligman 

(2004) analizaron las concepciones del buen vivir y del comportamiento moralmente bueno 

en las tres tradiciones filosóficas y religiosas con mayor influencia en la historia humana, 

según Smart (1999): China, Sudeste Asiático y Occidente. Por consiguiente, Peterson y 

Seligman analizaron el confucionismo y taoísmo de China; budismo e hinduismo de la India; 

y en Occidente: el islam, judeo cristianismo y la filosofía griega. En estas tradiciones se 

revisaron textos como: Analectas, Tao Te Ching, Brihadaranyaka Upanishad, Bhagavad 

Guitá, Corán, Éxodo, Proverbios, Suma Teológica, República y Ética a Nicómaco. De este 

modo, se analizaron las enseñanzas de la excelencia moral propuestas por Confucio, Lao Tzu, 

Buda, Mahoma, Al Farabi, Moisés, Salomón, Jesucristo, San Pablo, Tomás de Aquino, 

Platón, Aristóteles, entre otros. Estos análisis convergentes fueron los fundamentos para 

crear, evitando sesgos históricos y culturales, la Clasificación VIA de Virtudes y Fortalezas 

del Carácter (Dahlsgaard et al., 2005). En esta clasificación se plantearon seis virtudes 

centrales del buen carácter: sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, templanza 

y trascendencia (Peterson & Seligman, 2004). 

En tercer lugar, en el desarrollo de la Clasificación VIA de Virtudes y Fortalezas del 

Carácter no se utilizó, como marco explícito, ninguna teoría psicológica o filosófica previa 

del buen carácter (Peterson, 2006b). Es decir, la clasificación realizada no es una taxonomía, 

ya que no presenta una teoría de base que explique las relaciones entre sus componentes 

(Peterson & Seligman, 2004). 

El último aspecto, según Peterson (2006b), fue el nivel de detalle de la clasificación. 

En otras palabras, la identificación de seis virtudes centrales por Peterson y Seligman (2004) 

sugería la posibilidad de usar solamente seis entradas. Sin embargo, estas virtudes centrales 

parecían muy abstractas para medirse. Incluso, cada virtud agrupa a una familia de fortalezas 

del carácter. Por ejemplo, la virtud humanidad reúne a las fortalezas amor, bondad e 
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inteligencia social. Por tales motivos, Peterson y Seligman decidieron utilizar el nivel de 

clasificación de las fortalezas del carácter y no de las virtudes, porque las primeras son 

utilizadas, habitualmente, como indicadores coloquiales del buen carácter. 

Conceptualización del Carácter  

Peterson y Seligman (2004) proponen que el buen carácter está formado por diversos 

componentes ubicados en tres niveles de abstracción (ver Figura 1). 

Figura 1 

Niveles de Abstracción del Buen Carácter Según Peterson y Seligman (2004) 

 

 

En el nivel de mayor abstracción se encuentran las seis virtudes centrales que poseen 

características de universalidad, ya que fueron obtenidas de la revisión de las tradiciones 

filosóficas y religiosas de mayor influencia contemporánea (Peterson & Seligman, 2004).  

En el segundo nivel están las fortalezas del carácter porque son los componentes o 

procesos que definen a las virtudes (Peterson & Seligman, 2004). Por ejemplo, la virtud 

humanidad permite ser amable y amistoso con los demás; y se manifiesta mediante las 

fortalezas del carácter: amor, bondad e inteligencia social. 

En el nivel inferior están los temas situacionales, los cuales son hábitos específicos, 

culturalmente variables y que permiten manifestar las fortalezas del carácter en situaciones 
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determinadas (Peterson & Seligman, 2004). Es decir, los temas se caracterizan porque se 

refieren a circunstancias específicas como relaciones en la familia o laborales; asimismo, 

pueden tener diferencias según los elementos culturales; y, finalmente, los temas no son 

buenos ni malos por sí mismos, ya que pueden usarse para manifestar fortalezas del carácter o 

propósitos incorrectos. Por ejemplo: en las relaciones familiares se puede mostrar rasgos 

positivos, como el amor; o negativos, como el odio.  

Vale destacar que el estudio del carácter ha sido inspirado en la Psicología de la 

Personalidad porque reconoce la existencia de diferencias individuales estables y generales, 

pero susceptibles a modificaciones por los contextos (Peterson & Seligman, 2004). En otras 

palabras, los rasgos del carácter son estables y maleables, ya que su manifestación y 

desarrollo puede ser fomentada o limitada por las condiciones contextuales y situacionales. 

Por ejemplo, elementos culturales como la religión o la persuasión política son factores 

contextuales que pueden influir en el carácter (Park, 2004).  

Por otro lado, existen tres diferencias entre las fortalezas del carácter con respecto a 

los talentos y habilidades: (a) estos últimos son menos voluntarios y más innatos e 

inalterables que los rasgos positivos; (b) los talentos y habilidades son considerados 

fortalezas, pero no fortalezas morales; y (c) son valorados socialmente por los resultados 

tangibles que generan, en cambio, las fortalezas del carácter se valoran por su propia 

presencia independientemente de los efectos que generan (Peterson & Seligman, 2004). Por 

ejemplo, la habilidad de resolver problemas numéricos es valorada, socialmente, si se usa 

para obtener beneficios económicos o laborales; mientras que la fortaleza del carácter 

integridad se valora a pesar de que puede ser contraproducente.  

A continuación, se presentan las descripciones de las virtudes centrales y fortalezas 

del carácter que forman la Clasificación VIA. 
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Virtudes Centrales y Fortalezas del Carácter de la Clasificación VIA 

En la Clasificación VIA, Peterson y Seligman (2004) incluyeron, en primer lugar, seis 

virtudes centrales reconocidas como universales porque fueron extraídas del análisis 

convergente de las tradiciones culturales de mayor influencia; y, posteriormente, identificaron 

24 fortalezas del carácter que representan aspectos específicos de las virtudes (McGrath, 

2014b; Dahlsgaard et al., 2005). Estas fortalezas del carácter son reconocidas como 

universales y están agrupadas como se muestra en la Tabla 1. 

Para la inclusión de las fortalezas del carácter en la Clasificación VIA, Peterson y 

Seligman (2004) plantearon una serie de criterios que se presentan en el siguiente apartado. 

Criterios de las Fortalezas del Carácter 

Se han planteado 10 criterios para incluir a un rasgo positivo dentro de la 

Clasificación VIA de Virtudes y Fortalezas del Carácter (Park et al., 2006; Seligman et al., 

2005): (1) contribuir a la plenitud o bienestar; (2) ser rasgos concebidos como moralmente 

valiosos por sí mismos, independientemente de si generan o no beneficios; (3) al 

manifestarse, pueden irradiarse al resto de personas, es decir, inspiran a los demás a presentar 

ese rasgo positivo; (4) ser antónimos a rasgos considerados negativos; (5) ser rasgos tónicos o 

fásicos, en otras palabras, ser constantes a diversas situaciones o ser respuestas a condiciones 

específicas, respectivamente; (6) diferenciarse de otras fortalezas del carácter y no poder 

desglosarse; (7) ser personificaciones reales y comunes de modelos consensuados, es decir, 

deben presentarse en alto nivel en individuos considerados, generalmente, como ejemplos de 

ese rasgo; (8) identificarse precozmente en infantes y jóvenes; (9) estar totalmente ausente en 

algunos individuos; y (10) ser socialmente fomentados por instituciones y rituales. 
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Tabla 1 

Descripción de Virtudes Centrales y Fortalezas del Carácter (Peterson & Seligman, 2004) 

Virtudes centrales 

Fortalezas del 

carácter 

Sabiduría y conocimiento: es la forma de inteligencia noble que 

agrupa las fortalezas cognitivas que permiten la adquisición del 

conocimiento, dirigirlo hacia fines nobles y ser compartido a los 

demás. Esta virtud no es sinónimo de cociente intelectual, 

inteligencia general u honores académicos; asimismo, no se 

puede reducir al conjunto de textos leídos, clases recibidas o 

datos aprendidos. 

 

Creatividad, 

curiosidad, 

apertura mental, 

amor por el saber 

y perspectiva. 

Coraje: consiste en aplicar la fuerza de voluntad para alcanzar metas 

nobles a pesar de las limitaciones propias o externas, aun cuando 

se requiera enfrentarse a riesgos considerables. El coraje puede 

descomponerse en: (a) acciones observables, y (b) conocimientos, 

emociones, motivaciones y decisiones. 

Integridad, valentía, 

persistencia y 

vitalidad. 

Humanidad: es realizar acciones positivas hacia otras personas en 

mayor nivel que lo esperable, con la finalidad de mejorar el 

bienestar de la gente. En otras palabras, corresponde a presentar 

comportamiento altruista o prosocial. 

 

Bondad, amor e 

inteligencia 

social. 

Justicia: es el conjunto de fortalezas del carácter interpersonales, de 

gran relevancia para la interacción óptima entre los individuos y 

el grupo o comunidad. En general, esta virtud se refiere a hacer 

más justa la vida. Es interpretada como equidad, en las naciones 

industrializadas; e igualdad, en las sociedades colectivistas. 

 

Equidad, liderazgo y 

ciudadanía. 

Templanza: es el grupo de rasgos positivos que sirven para proteger a 

la gente de sus excesos perjudiciales como: sentir odio, 

arrogancia, desestabilizaciones emocionales o realizar actos que 

sean placenteros a corto plazo, pero costosos a mediano plazo. En 

otras palabras, es la virtud de la inhibición de los excesos propios. 

 

Clemencia y 

misericordia, 

humildad/modest

ia, prudencia y 

autorregulación. 

Trascendencia: es la virtud que permite generar conexiones con un 

poder superior a uno mismo, el cual da significado y propósito a 

la propia vida. Estas conexiones hacen que las preocupaciones 

cotidianas parezcan triviales. 

Apreciación de la 

belleza y 

excelencia, 

gratitud, 

esperanza, humor 

y espiritualidad. 
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En las páginas siguientes, se presentan las descripciones de las 24 fortalezas del 

carácter con la finalidad de definir explícitamente las variables que se utilizan en la parte 

empírica de esta tesis. 

Descripción de las Fortalezas del Carácter  

Según Peterson y Seligman (2004), las fortalezas del carácter son las vías para 

alcanzar y/o manifestar las virtudes centrales, están en el segundo nivel de abstracción del 

buen carácter, y presentan las características desarrolladas en los siguientes párrafos. 

Fortalezas del Carácter de la Virtud Sabiduría y Conocimiento. La virtud 

sabiduría y conocimiento está conformada por las fortalezas creatividad, curiosidad, apertura 

mental, amor por el saber y perspectiva (Peterson & Seligman, 2004). 

Creatividad. Según Peterson y Seligman (2004), la creatividad es una diferencia 

individual que consiste en la generación de ideas o comportamientos reconocidos como 

originales, adaptativos y que generan contribución positiva a la vida de quien la posee o al 

entorno. Es decir, primeramente, es una fortaleza del carácter que varía entre los individuos 

de forma gradual porque, en un extremo, están las personas con baja frecuencia de ideas 

originales y adaptativa; y, en el otro extremo, está la gente de excepcional creatividad, como 

científicos, artistas, etc. En segundo lugar, la mera presencia de conducta extravagante no se 

interpreta como creatividad, a menos que mejore la adaptación de quien la posee y produzca 

beneficios.  

Por otra parte, Peterson y Seligman han planteado que la creatividad, en sus inicios, 

fue atribuida a injerencias divinas y no a capacidades humanas; y, posteriormente, fue 

estudiada por diversas áreas científicas como: Psicología Cognitiva, Social, del Desarrollo, de 

la Personalidad y Clínica. 
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A su vez, la creatividad es una fortaleza del carácter que puede ser influenciada por 

factores ambientales que pueden: (a) potenciarla, como ser parte de grupos creativos; o (b) 

disminuirla, como los conflictos bélicos o crisis económicas (Peterson & Seligman, 2004). 

Curiosidad, Interés, Búsqueda de Novedades o Apertura a la Experiencia. Peterson y 

Seligman (2004) han propuesto que la curiosidad es el deseo intrínseco de experiencias y 

conocimiento; asimismo, incluye el reconocimiento activo, la búsqueda y regulación de 

experiencias, como respuestas a las oportunidades desafiantes. Por ejemplo: una persona con 

curiosidad, al hallar una caja vieja en un sótano puede sentir una motivación a indagar su 

contenido, por consiguiente, realiza acciones como agacharse, abrir la caja, explorar los 

objetos y, al finalizar, redirigir su interés y acciones hacia las cajas aledañas.  

Por otra parte, a pesar que todos los individuos presentan algún nivel de curiosidad, 

existen diferencias interindividuales en amplitud, profundidad, umbral y deseo de 

experimentarla (Peterson & Seligman, 2004). Es decir, usando el ejemplo anterior, dos 

personas que varían en su nivel de curiosidad se comportarían diferente al conocer el 

contenido de la caja, ya que tener alto nivel de esa fortaleza del carácter provocaría que la 

atención se dirija a la búsqueda de otras experiencias y que se generen acciones que 

satisfagan ese interés; en cambio, tener baja curiosidad no produciría otras conductas. 

Por otro lado, Peterson y Seligman han planteado que la curiosidad, interés, búsqueda 

de novedades y apertura a la experiencia presentan superposiciones, ya que convergen en 

representar el deseo intrínseco por experimentar y conocer. Sin embargo, se requiere aclarar 

ciertos aspectos: por un lado, la curiosidad e interés son conceptos intercambiables que se 

refieren a iniciar y mantener comportamientos dirigidos a objetivos, como respuesta a las 

señales que los incentivan.  

A su vez, según Peterson y Seligman, la curiosidad es el componente fundamental 

motivacional de todas las facetas de la apertura a la experiencia, la cual es una dimensión de 
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la personalidad de orden elevado y está conformada por: receptividad a fantasías, 

sentimientos, ideas y valores. Vale aclarar que la apertura a la experiencia es una 

predisposición psicológica, en cambio, la curiosidad es un mecanismo de acción cognitivo, 

emocional y comportamental. 

Por su parte, la búsqueda de novedades es la propensión a buscar experiencias nuevas 

y excitantes para elevar la estimulación a niveles óptimos, e incluye la predisposición a 

tolerar altos niveles de riesgo ante estímulos nuevos (Peterson & Seligman, 2004). En el 

ejemplo de la caja, una persona puede continuar con la exploración del sótano a pesar de 

exponerse a condiciones de insalubridad u otros riesgos. 

La curiosidad puede ser influenciada por factores internos y ambientales que pueden: 

(a) potenciarla, como adquirir conocimientos específicos (Loewenstein et al., 1992); o (b) 

disminuirla, como las creencias dogmáticas (Peterson & Seligman, 2004) o la ansiedad de 

interacción social, la cual se ejemplifica con el temor a conocer nueva gente o iniciar 

conversaciones (Kashdan, 2002). 

Apertura Mental. La apertura mental es, en primer lugar, la inclinación a buscar 

evidencia contraria a las propias creencias, planes o metas; y, en segundo lugar, evaluar esas 

evidencias de forma imparcial (Peterson & Seligman, 2004). 

Por otro lado, las personas con alta apertura mental estarían de acuerdo que: (a) el 

abandono de creencias anteriores es un signo de carácter fuerte, (b) la gente debería 

considerar constantemente la evidencia contraria a sus creencias, y (c) las creencias deberían 

ser revisadas ante la presencia de nueva evidencia (Peterson & Seligman, 2004). 

A su vez, según Peterson y Seligman, la apertura mental puede ser influenciada por 

varios factores que pueden limitarla, como presentar excesiva autoconfianza o el efecto 

primario, este último consiste en priorizar la información adquirida inicialmente en 

comparación con la evidencia recibida después. 
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Amor por el Saber. Peterson y Seligman (2004) han planteado que el amor por el 

saber es una diferencia individual y predisposición universal, que consiste en: (a) 

comprometerse con nuevas informaciones y habilidades, generalmente positivas; y (b) 

soportar las frustraciones de los desafíos y críticas negativas que ocurren en el proceso de 

aprendizaje. Por ejemplo, una persona con alto amor por el saber presenta elevado 

compromiso cognitivo y motivación a ampliar el conocimiento o habilidad de algún área, 

asimismo, este proceso le genera experiencias gratificantes y le permite resistir las 

adversidades.  

Por otro lado, el amor por el saber puede ser fomentado por varios factores internos y 

ambientales como: (a) el apoyo social, (b) los sentimientos positivos y el nivel de 

conocimiento respecto a un área particular, y (c) la autorregulación de las actividades 

requeridas para comprometerse con dicha área (Peterson & Seligman, 2004). En otras 

palabras, se puede fomentar el amor por el saber si existe: (a) un ambiente que apoye el 

desarrollo del conocimiento, (b) actitud positiva hacia un área y conocimiento previo de la 

misma, y (c) control de las conductas necesarias para adquirir la información. 

Perspectiva. Según Peterson y Seligman (2004), la perspectiva es el nivel superior de 

conocimiento, juicio y la capacidad de aconsejar; permite el manejo de importantes 

dificultades del significado vital; y es usado para el beneficio propio y del entorno. Personas 

con alta perspectiva estarían de acuerdo que poseen: (a) autoconocimiento, (b) uso 

combinado de sentimientos y razonamiento en la toma de decisiones, (c) identificación de 

patrones en los significados y relaciones, (d) puntos de vista amplios, (e) fuerte necesidad de 

contribuir a las necesidades de los otros, (f) comprensión del nucleó de los problemas, (g) 

identificación precisa de las fortalezas y debilidades propias, y (h) facilidad para aconsejar. 
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Por su parte, la perspectiva puede ser favorecida por varios factores internos y 

ambientales, como la superación de experiencias estresantes (Peterson & Seligman, 2004) o 

cambios vitales en la dimensión afectiva o laboral (Hartman, 2000).  

Fortalezas del Carácter de la Virtud Coraje. La virtud coraje está conformada por 

las fortalezas valentía, persistencia, integridad y vitalidad (Peterson & Seligman, 2004). 

Valentía. La valentía es el afrontamiento voluntario y reflexivo de riesgos, 

razonablemente relevantes, para obtener o preservar el bienestar propio o del entorno 

(Peterson & Seligman, 2004). Un ejemplo de valentía puede ser Fernando Quiñonez, un 

estibador de cajas Ecuatoriano, quien arriesgó su integridad física y mental al subir por las 

cornisas de un edificio en llamas hasta el quinto piso, sin equipo especializado, para rescatar 

a una mujer y tres niños (Consejo de Participación Ciudadana y Control social, 2014). En este 

evento, se realizó un grupo de acciones voluntarias y reflexionadas para generar un bienestar 

al entorno. 

A su vez, Peterson y Seligman identificaron tres tipos de valentía: (a) física, cuando se 

afrontan peligros de lesiones o muerte; (b) moral, cuando se desafían riesgos como perder 

empleos, amistades o estatus; y (c) psicológica, cuando se enfrenta alguna situación a pesar 

del riesgo de padecer desestabilización psíquica. 

Por otro lado, según Peterson y Seligman, la valentía puede ser influenciada por 

varios factores internos y externos que pueden: (a) disminuirla, como la inestabilidad 

emocional; o (b) potenciarla, como el sentido de pertenencia, apoyo social o los modelos 

sociales (e.g., próceres nacionales u otras figuras simbólicas). 

Persistencia. Según Peterson y Seligman (2004), la persistencia es la continuación 

voluntaria de acciones dirigidas a una meta a pesar de los obstáculos, dificultades y 

abatimientos. En otras palabras, consiste en presentar un comportamiento activo que continúa 

a lo largo del tiempo, aunque existan obstáculos, hasta conseguir un objetivo. 
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Por otro lado, según Peterson y Seligman, la persistencia puede ser influenciada por 

varios factores internos y externos que pueden: (a) disminuirla, como padecer trastornos 

mentales; o (b) potenciarla, como el apoyo social y brindar recompensas. Es decir, ciertas 

psicopatologías pueden dificultar la constancia del comportamiento, a su vez, algunos 

entornos sociales pueden apoyar la obtención de objetivos mediante diferentes formas.  

Integridad. Peterson y Seligman (2004) han propuesto una definición basada en 

términos comportamentales: integridad es el patrón de comportamiento coherente con valores 

propios, este patrón se acompaña con la justificación pública de las convicciones morales y el 

trato cuidadoso a los demás. Asimismo, la integridad se caracteriza por ser sincero con uno 

mismo y demostrar claramente, a nivel público y privado, los estados internos, intenciones y 

compromisos. En otras palabras, la gente con integridad estaría de acuerdo que: (a) guían su 

vida mediante un código de valores a pesar que estos generen dificultades; (b) es más 

importante ser uno mismo que popular; (c) decir la verdad hace que las cosas funcionen; y (d) 

ser sincero con los sentimientos es trascendental.  

Por otro lado, según Peterson y Seligman, la integridad puede ser influenciada por 

varios factores internos y externos que pueden: (a) disminuirla, como valores culturales 

consumistas que promulgan la superficialidad; o (b) potenciarla, como el multiculturalismo y 

la consciencia de diversidad, ya que contribuyen a la aceptación propia y de los demás. 

Vitalidad. Peterson y Seligman (2004) plantearon que la vitalidad es tener buen 

funcionamiento físico y mental, por tal razón, presenta procesos dinámicos somáticos y 

psicológicos: (a) en el ámbito somático, se incluye la salud física, buen funcionamiento 

corporal, ausencia de fatiga y enfermedad; y (b) en el ámbito psicológico, se expresa por 

experiencias de voluntad, efectividad e integración del self a nivel inter e intrapersonal. En 

otras palabras, una persona con vitalidad está llena de energía y es totalmente funcional, ya 
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que se caracteriza por sentirse físicamente bien, presentar mayor integración psicológica que 

fragmentación, y elevado entusiasmo, vigor mental y físico.  

Por otro lado, la vitalidad puede ser influenciada por varios factores físicos y 

socioambientales que pueden: (a) disminuirla, como enfermedades físicas o ausencia de 

ejercicio (Ryan & Frederick, 1997); o (b) potenciarla, como presentar elevada autonomía o 

relaciones interpersonales cercanas (Reis et al., 2000). 

Fortalezas del Carácter de la Virtud Humanidad. La virtud humanidad agrupa a 

las fortalezas amor, bondad e inteligencia social (Peterson & Seligman, 2004). 

Amor. Según Peterson y Seligman (2004), el amor es una orientación cognitiva, 

conductual y emocional hacia los otros, a su vez, presenta tres formas prototípicas: (a) amor a 

cuidadores, cuando es dirigido hacia individuos que son fuentes primarias del afecto, 

protección y cuidado; (b) amor a hijos, cuando es direccionado hacia personas que dependen 

de nosotros para sentirse queridos y cuidados; y (c) el amor romántico es el deseo pasional o 

cercanía sexual, física y emocional hacia quienes consideramos especiales y nos hacen sentir 

especiales. Gente con elevado amor estarían de acuerdo que: (a) tienen una persona cuya 

compañía les genera satisfacción y al estar lejos por mucho tiempo, sienten malestar; (b) 

hacia ese individuo, sienten pasión y libertad para expresarse; (c) confían que esa persona le 

brindará ayuda y apoyo; y (d) la felicidad de él o ella es tan importante como la propia.  

Por otro lado, según Peterson y Seligman, las relaciones humanas pueden contener 

más de un tipo de amor o variar el prototipo a lo largo del tiempo. Es decir, entre amigos 

pueden sentir dos prototipos de amor: amor a cuidadores y a hijos, cuando mutuamente se 

protegen; asimismo, transcurrido un tiempo, puede transformarse a amor romántico. 

El amor puede ser influenciado por varios factores internos y ambientales como: (a) la 

sensibilidad del cuidador y los modelos de apego recibidos en la infancia, y (b) las vivencias 

afectivas experimentadas en la adolescencia y adultez (Peterson & Seligman, 2004). 
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Bondad. Peterson y Seligman (2004) plantearon que la bondad es la orientación 

cotidiana del self hacia los demás, sin búsqueda de reciprocidad, reputación favorable ni otros 

beneficios personales. Es decir, personas con bondad presentan profundos principios de 

respeto a las personas y estarían de acuerdo que: (a) los seres humanos tienen la misma 

importancia, (b) dar es más importante que recibir, (c) la gente necesitada requiere cuidado, y 

(d) es importante ayudar a todos sin distinción. 

La bondad es el fundamento de la moral y la vida espiritual en las mayores religiones 

y tradiciones del mundo (Batson, 2014). A su vez, la bondad puede ser influenciada por 

varios factores que pueden fomentarla, como elevados niveles de altruismo, responsabilidad 

social, empatía o razonamiento moral (Peterson & Seligman, 2004). 

Inteligencia Social, Inteligencia Emocional o Inteligencia Personal. La inteligencia 

social, emocional y personal forman una agrupación de inteligencias cálidas, las cuales 

corresponden a la capacidad de procesar e interpretar informaciones de las motivaciones, 

sentimientos u otros dominios vinculados directamente a la supervivencia o bienestar del 

individuo (Peterson & Seligman, 2004).  

A pesar de la convergencia de los tres términos, existen ciertas distinciones: (a) la 

inteligencia emocional es la habilidad de usar la información emocional, interna y externa, en 

el razonamiento; (b) la inteligencia social es el manejo de las relaciones interpersonales e 

incluye generar persuasión, pertenencia grupal, poder político, intimidad y confianza; y (c) la 

inteligencia personal es la autocomprensión y autoevaluación precisa de la información 

caliente, asimismo, incluye la capacidad de razonar acerca de motivaciones internas, 

emocionales y procesos dinámicos (Peterson & Seligman, 2004). En otras palabras, las 

personas con elevado nivel de esta fortaleza del carácter presentan facilidad para: (a) 

identificar contenido emocional en rostros y voces; (b) usar información emocional para 

favorecer actividades cognitivas; (c) comprender y manejar emociones; (d) evaluar con 
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precisión sus emociones, sentimientos y motivaciones; y (e) comportarse sabiamente en las 

relaciones interpersonales.  

Fortalezas del Carácter de la Virtud Justicia. La virtud justicia está conformada 

por las fortalezas ciudadanía, imparcialidad y liderazgo (Peterson & Seligman, 2004). 

Ciudadanía, Responsabilidad Social, Lealtad o Trabajo en Equipo. La ciudadanía, 

responsabilidad social, lealtad y trabajo en equipo representan un sentimiento de 

identificación y sentido de obligación hacia el bien común, el cual incluye a uno mismo y se 

expande más allá de los intereses propios (Peterson & Seligman, 2004). Es decir, las personas 

con esta fortaleza del carácter presentan: (a) elevado sentido del deber; (b) se esfuerzan más 

por el bienestar del grupo que por beneficios personales; (c) presentan lealtad a las amistades; 

(d) son buenos compañeros; (e) realizan las tareas que les corresponden; (f) se identifican con 

el bien común; y (g) desean hacer del mundo, un mejor lugar para las futuras generaciones. 

A pesar de la convergencia de los cuatro términos, existen ciertas diferencias: (a) el 

trabajo en equipo es la habilidad de trabajar grupalmente con el propósito común de colaborar 

y cooperar; (b) la responsabilidad social es la orientación a servir a los demás aunque no se 

obtengan beneficios; (c) la lealtad es presentar compromiso firme al grupo y un vínculo de 

confianza a sus principios y causas; y (d) la ciudadanía implica un estatus legal y consiste en 

ser parte de la política o de comunidades políticas, asimismo, cumplir con los derechos y 

obligaciones que implican esa pertenencia (Peterson & Seligman, 2004). Sin embargo, la 

ciudadanía no involucra una obediencia ciega, ya que existen ocasiones en las cuales ser buen 

ciudadano implica oponerse a leyes injustas, como la segregación étnica del apartheid en 

Sudáfrica.  

Por otro lado, según Peterson y Seligman, esta fortaleza del carácter puede ser 

fomentada por varios factores ambientales, como ser parte de ciertas actividades 
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extracurriculares. Por ejemplo, los Boys Scouts, la educación vial, los deportes colectivos o la 

doctrina militar, son instituciones que integran el civismo en su formación. 

Imparcialidad. Según Peterson y Seligman (2004), la imparcialidad es el producto del 

juicio moral, es decir, es el proceso de determinar lo moralmente correcto, incorrecto y 

prohibido. Por su parte, una persona con imparcialidad presenta: (a) compasión, (b) 

principios equitativos que se aplican a todas las personas, y (c) sensibilidad a los problemas y 

necesidades sociales. En otras palabras, la gente con esta fortaleza del carácter estaría de 

acuerdo que: (a) todos merecen respeto, amabilidad y un juicio justo; (b) usar, engañar y 

discriminar a la gente está mal; (c) las personas son un fin por sí mismo y no solamente 

medios para alcanzar alguna meta; y (d) cada uno es responsable de sus actos. 

Por otro lado, según Peterson y Seligman, la imparcialidad puede ser influenciada por 

factores internos y ambientales, como el estilo de crianza. Es decir, el tipo de interacción 

entre cuidadores e infantes interviene en el aparecimiento y progreso de la imparcialidad, ya 

que contribuye a la interiorización de las normas del comportamiento socialmente esperable y 

restringido. 

Liderazgo. Peterson y Seligman (2004) plantearon que el liderazgo es una cualidad 

personal que agrupa atributos cognitivos y de personalidad, los cuales, sirven para orientar, 

ayudar, dirigir y motivar a un grupo hacia el éxito colectivo. A su vez, las personas que 

poseen esta fortaleza del carácter: (a) aspiran a roles dominantes en las relaciones y 

situaciones sociales; (b) se sienten cómodos manejando sus actividades y las de otros, en un 

sistema integrado; (c) son individuos que, usualmente, tienen planificaciones de las 

actividades grupales; (d) motivan y ayudan a mejorar las tareas de los compañeros; (e) 

presentan facilidad para organizar a la gente y ayudar en la resolución de problemas 

complejos; (f) toman la iniciativa en situaciones sociales; y (g) se hacen cargo en las 

emergencias.  
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Vale aclarar que el liderazgo es un fenómeno social que puede ser interpretado como 

una cualidad personal, tal como plantearon Peterson y Seligman; y debe diferenciarse de la 

práctica del liderazgo, la cual incluye: (a) definir, establecer, identificar o trasladar una guía 

para la acción colectiva de los seguidores; y (b) facilitar los procesos colectivos que llevan a 

conseguir los propósitos (Zaccaro & Klimiski, 2001). 

Fortalezas del Carácter de la Virtud Templanza. La virtud templanza está 

conformada por las fortalezas clemencia y misericordia, humildad/modestia, prudencia y 

autorregulación (Peterson & Seligman, 2004). 

Clemencia y Misericordia. McCullough et al. (2000) plantearon que la clemencia y 

misericordia es un conjunto de cambios prosociales en una persona que ha sido ofendida o 

dañada por alguien cercano, asimismo, la clemencia y misericordia se caracteriza por 

interpretar, en términos más positivos y menos negativos, a las motivaciones básicas o 

acciones del agresor. Por otro lado, las personas con esta fortaleza del carácter: (a) superan 

con facilidad las ofensas a sus sentimientos; (b) no mantienen rencor por mucho tiempo; (c) 

cuando alguien les hace enojar, son capaces de cambiar sus emociones desagradables hacia 

ellos; (d) se oponen a la venganza como forma de solucionar los problemas; (e) piensan que 

es importante mejorar las relaciones con las personas que los han herido o traicionado en el 

pasado; y (f) no se consideran personas que devuelven las heridas u ofensas (Peterson & 

Seligman, 2004). Por otra parte, los individuos con clemencia y misericordia no deben 

confundirse con las personas indulgentes, quienes según Roberts (1995), son sujetos 

propensos a perdonar. Es decir, Peterson y Seligman plantearon que la fortaleza clemencia y 

misericordia no consiste solamente en perdonar la ofensa, sino que incluye generar cambios 

psicológicos hacia el agresor y la agresión. Por ejemplo, generar actitudes benévolas o 

tolerantes hacia quien ha ofendido y menos evitativas o vengativas.  
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Según Peterson y Seligman, la fortaleza clemencia y misericordia puede ser 

fomentada por varios factores internos y externos, como tener elevado nivel de empatía, baja 

rumiación de las ofensas, personalidad con rasgos de amabilidad, relación cercana con los 

agresores o recibir disculpas.  

Humildad/Modestia. Peterson y Seligman (2004) plantearon que la 

humildad/modestia es la estimación moderada de los méritos o logros, y la sobriedad en la 

vestimenta y conducta social. Asimismo, la humildad/modestia incluye características como: 

(a) apreciación acertada de las habilidades, méritos, errores y defectos propios; (b) apertura a 

ideas nuevas, información contradictoria y consejos; (c) presentar poco foco en el self o tener 

la capacidad de olvidarse de uno mismo; y (d) apreciar el valor de todas las cosas y acciones 

de las personas (Tangney, 2000; 2002). 

Por otra parte, según Peterson y Seligman, la humildad/modestia puede ser 

influenciada por varios factores internos y externos, como la identidad personal, los estilos de 

interacción y disciplina familiar. Por ejemplo, los estilos de crianza democrática favorecen la 

identidad personal en los infantes, la cual es una condición necesaria para el desarrollo de la 

humildad/modestia; en cambio, la crianza permisiva o autocrática genera efectos opuestos. 

Prudencia. La prudencia es una orientación cognitiva al futuro, una forma de 

razonamiento práctico y automanejo que sirve para alcanzar metas a largo plazo de forma 

efectiva (Peterson & Seligman, 2004). A su vez, los individuos con prudencia: (a) presentan 

visión de futuro y preocupación deliberada por las consecuencias de sus acciones; (b) resisten 

con éxito los impulsos y elecciones que generan satisfacción a corto plazo, a costa de 

objetivos a largo plazo; (c) tienen enfoques flexibles y moderados acerca de la vida; y (d) se 

esfuerzan por balancear sus metas y fines. Por ejemplo, un adulto prudente puede, 

flexiblemente, visualizar su vida en los siguientes cinco años y orientar su comportamiento 
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diario para alcanzar las metas propuestas, asimismo, puede evitar las actividades placenteras 

que dificulten sus objetivos. 

Por otra parte, vale aclarar ciertas concepciones erróneas: (a) la prudencia no implica 

excesiva precaución, ahorro, comportamiento auto restrictivo, conformismo o ausencia de 

espontaneidad, ya que ser prudente incluye la flexibilidad; (b) tampoco implica 

planificaciones egoístas, ya que las metas programadas pueden corresponder a relaciones 

positivas o bienestar colectivo; y (c) la prudencia no se limita a ciertas áreas de la vida 

cotidiana (e.g., trabajo o educación), sino a su totalidad (Peterson & Seligman, 2004).  

Por otro lado, según Peterson y Seligman, la prudencia puede ser limitada por factores 

ambientales, como vivir en condiciones caóticas o impredecibles. Es decir, esta fortaleza del 

carácter puede disminuir en comunidades con inestabilidad política, conflictos armados o 

pandemias, debido a la incertidumbre de las condiciones futuras. 

Autorregulación. La autorregulación es el modo en que una persona controla sus 

respuestas para cumplir objetivos y ajustarse a cierto patrón (Peterson & Seligman, 2004). En 

otras palabras, la autorrealización incluye: (a) resistir las tentaciones; (b) realizar acciones 

concebidas como correctas a pesar de no ser agradables; y (c) controlar, para alcanzar una 

meta, los pensamientos, emociones, impulsos, rendimientos y conductas. A su vez, la 

mayoría de las actividades de autorregulación requieren la inhibición de las respuestas, 

aunque existen situaciones que requieren activarlas. Es decir, ejemplos de autorregulación 

son inhibir la manifestación de la ira o abandonar la comodidad para generar hábitos de 

ejercicio físico. 

Por otro lado, según Peterson y Seligman, la autorregulación puede presentar amplia 

influencia cultural, ya que cada cultura establece las normas de los comportamientos que 

deben regularse y las situaciones en donde es apropiado perder el control. De igual modo, 
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existen ciertos factores internos y ambientales que pueden limitar la autorregulación como: 

falta de energía física, estrés elevado, normas sociales confusas o conflictivas, entre otras. 

Fortalezas del Carácter de la Virtud Trascendencia. La virtud trascendencia está 

conformada por las fortalezas apreciación de la belleza y excelencia, gratitud, esperanza, 

humor y espiritualidad (Peterson & Seligman, 2004). 

Apreciación de la Belleza y Excelencia. Según Peterson y Seligman (2004), la 

apreciación de la belleza y excelencia, o simplemente apreciación, es la habilidad de hallar, 

reconocer y regocijarse ante la existencia del bien en el mundo físico y social. Por su parte, 

este bien se divide en tres tipos: (a) belleza física, como el esplendor visual o auditivo del 

ambiente; (b) experticia o talento, que consiste en la demostración de habilidad sobrehumana; 

y (c) bien moral o virtuosidad, que se refiere a mostrar bondad u otras fortalezas del carácter. 

En resumen, la apreciación de la belleza y excelencia es el rasgo de ser emocionalmente 

receptivo a todas las formas de excelencia y belleza. 

A su vez, la gente con alta apreciación de la belleza y excelencia sentirían, 

frecuentemente, asombro, admiración y elevación cuando: (a) hacen senderismo, (b) 

escuchan historias de proezas, o (c) ven un esfuerzo sobrehumano en las olimpiadas (Peterson 

& Seligman, 2004). 

Por otro lado, según Peterson y Seligman, la apreciación de la belleza y excelencia 

puede ser influenciada por varios factores ambientales, como la familia, educación y normas 

culturales. Por ejemplo, las sociedades que consideran como ingenuidad a las 

manifestaciones de admiración ambiental, pueden limitar el desarrollo de esta fortaleza del 

carácter.  

Gratitud. La gratitud es el sentido de agradecimiento y júbilo, como respuesta al 

recibir un presente, el cual puede ser un beneficio tangible o un momento de alegría y paz, 

generado por la belleza natural (Peterson & Seligman, 2004). A su vez, existen dos tipos de 
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gratitud: (a) personal, si se dirige a un sujeto que proporcionó algún beneficio; o (b) 

transpersonal, cuando es dirigida a dioses, poderes superiores o el universo.  

Las personas con alta gratitud estarían de acuerdo que: (a) es importante apreciar cada 

día; (b) son muy agradecidos hacia la crianza y ayuda recibida; (c) la vida es un regalo más 

que una carga; y (d) pueden encontrar motivos para sentirse agradecidos, hasta por los 

eventos negativos (Peterson & Seligman, 2004). A su vez, la gratitud puede ser influenciada 

por varios factores internos y ambientales que pueden: (a) restringirla, como la victimización 

o valores culturales materialistas; o (b) fomentarla, como el nivel de optimismo, 

espiritualidad o ser parte de ambientes familiares y laborales que tengan gratitud. 

Esperanza. Según Peterson y Seligman (2004), la esperanza es una actitud cognitiva, 

emotiva y motivacional hacia el futuro; caracterizada por: (a) pensar en el futuro; (b) tener 

expectativa que ocurran los eventos deseados; (c) actuar en formas que aumentan la 

posibilidad de que esos eventos sucedan; y (d) sentir confianza que, con apropiado esfuerzo, 

se puede mantener el buen humor en el aquí y ahora, asimismo, se puede impulsar acciones 

dirigidas a una meta. 

Por otro lado, las personas con esperanza: (a) mantienen la confianza en el porvenir a 

pesar de las dificultades; (b) miran el lado positivo; (c) confían en que su forma de actuar 

generará los resultados deseados: (d) saben lo que aspiran a futuro con claridad; (e) tienen 

planes para los siguientes años; (f) no comienzan un juego o competencia con la expectativa 

de perder; y (g) ante la presencia de críticas, se centran en las oportunidades futuras (Peterson 

& Seligman, 2004). A su vez, la esperanza puede ser influenciada por varios factores internos 

y ambientales que pueden: (a) limitarla, como padecer traumas o fracasos; o (b) fomentarla, 

como los estilos de crianza. 
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Humor. Según Peterson y Seligman (2004), el humor tiene tres significados: (a) es el 

estilo afectivo cognitivo de manejo de adversidades, mediante la diversión; (b) es el 

reconocimiento lúdico, disfrute y/o creación de incongruencias; y (c) es la habilidad de hacer 

sonreír o reír a los demás.  

Por otro lado, las personas con humor: (a) aprovechan las oportunidades para hacer 

sonreír a la gente; (b) son vistos como gente divertida; (c) procuran añadir humor a cualquier 

situación; (d) no dejan que las adversidades disminuyan su sentido del humor; y (e) 

usualmente encuentran motivos para reírse o bromear, inclusive en situaciones tensas 

(Peterson & Seligman, 2004). A su vez, el humor puede ser influenciado por varios factores 

situacionales. Es decir, esta fortaleza del carácter puede fomentarse o limitarse por elementos 

sociales y culturales, como: las relaciones interpersonales, las creencias y valores de una 

sociedad, etc. Por ejemplo, una cultura puede promover el uso generalizado de las bromas 

entre sus miembros. 

Espiritualidad o Religiosidad. Según Peterson y Seligman (2004), la espiritualidad 

consiste en presentar creencias y prácticas, las cuales se basan en la convicción de que existe 

una dimensión trascendental de la vida, es decir, una dimensión no física. Vale aclarar que, a 

pesar de ciertas diferencias culturales, la espiritualidad es universal, ya que todas las culturas 

tienen un concepto de una fuerza última, trascendente, sagrada y divina.  

Por otro lado, según Peterson y Seligman, existen diferencias entre la espiritualidad y 

religiosidad, aunque son conceptos usados como sinónimos. Es decir, la espiritualidad 

consiste en presentar una relación privada e íntima entre los seres humanos y la divinidad, 

esta relación genera una gama de virtudes que se manifiestan en la búsqueda de una vida con 

bondad y principios. En cambio, la religiosidad es la aceptación individual de creencias 

prescritas asociadas al culto de una divinidad, y la participación individual en sus rituales 

públicos y privados. 
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A su vez, la fortaleza del carácter espiritualidad puede ser influenciada por varios 

factores internos y ambientales que pueden: (a) fomentarla, como la cohesión familiar o 

sentimientos de soledad; o (b) limitarla, como el estrés o experiencias negativas asociadas a 

iglesias (Peterson & Seligman, 2004). 

En definitiva, se han presentado los orígenes y criterios de la Clasificación VIA, 

igualmente, las descripciones de las fortalezas y virtudes del carácter. Se continúa con la 

presentación de algunos modelos teóricos que se fundamentan en las fortalezas del carácter.  

Modelos Basados en las Fortalezas del Carácter 

A la actualidad, existen varios modelos que se fundamentan en las fortalezas del 

carácter, como: (a) Auténtica Felicidad, (b) Florecimiento, (c) Cinco Altos, (d) Rasgos 

Positivos de Personalidad Basado en el DSM-5, entre otros. Por tal razón, se presentan sus 

descripciones y las relaciones con las fortalezas del carácter. 

Modelo de Auténtica Felicidad 

Seligman (2004) planteó un modelo de la auténtica felicidad formado por tres 

componentes: rango fijo de felicidad, circunstancias y variables voluntarias. En otras 

palabras, la felicidad auténtica depende: (a) del rango fijo de felicidad o tristeza heredado de 

los padres biológicos, ya que cada persona tiene dicho rango determinado; (b) de 

experimentar circunstancias que generan mayor felicidad, como la percepción de salud, 

matrimonio, relaciones interpersonales saludables, habitar en democracias o evitar emociones 

negativas; y (c) de las variables voluntarias, como las fortalezas del carácter y las emociones 

positivas que pueden centrarse en el pasado (e.g., complacencia o serenidad), presente (e.g., 

placer o euforia) y futuro (e.g., optimismo o confianza). Vale destacar que las fortalezas del 

carácter forman parte de uno de los tres pilares del modelo.  
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Modelo de Flourishing o Florecimiento 

Seligman (2016) propuso un modelo para alcanzar el florecimiento de las personas, 

mediante la aplicación de los cinco principios que forman el acrónimo PERMA: emociones 

positivas, sentido, compromiso, relaciones positivas y logro (positive emotions, engagement, 

positive relations, meaning y acomplishment).  

En primer lugar, las emociones positivas son aquellas que generan placer y permiten: 

(a) incrementar los recursos intelectuales, físicos y sociales; y (b) generar la perdurabilidad de 

esos recursos y el aumento de la cohesión grupal (Fredrickson, 1998). En segundo lugar, 

Seligman (2016) planteó que el compromiso consiste en realizar actividades que generan 

absorción y la sensación de que el tiempo se detiene, este estado es conocido como flow o 

flujo. En tercer lugar, el sentido es pertenecer y servir a instituciones orientadas a objetivos 

que van más allá de uno mismo, como: familias, religiones, partidos políticos, etc. El cuarto 

elemento es tener relaciones interpersonales positivas, ya que la interacción con los demás es 

un gran estimulante y soporte para resistir las vicisitudes de la vida. Finalmente, el último 

elemento es obtener éxito, logro, maestría o sentirse realizado en algún aspecto. 

Vale destacar que, en el Modelo de Flourishing o Florecimiento (Seligman, 2016), las 

fortalezas del carácter son las bases para generar cada uno de los cinco principios. 

Modelo de los Cinco Altos o High Five Model (HFM) 

Cosentino y Castro Solano (2017) plantearon un modelo de rasgos positivos humanos 

formado por cinco componentes: erudición, paz, jovialidad, honestidad y tenacidad. En 

primer lugar, la erudición se refiere a los individuos que, socialmente, son considerados 

inteligentes, sabios, visionarios, cultos, genios e ingeniosos. En segundo lugar, la paz 

representa a la gente paciente, tolerante, tranquila y serena. En tercer lugar, la jovialidad 

agrupa a las personas humorísticas, agradables, divertidas y graciosas. En cuarto lugar, la 
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honestidad corresponde a individuos leales, confiables, transparentes, honrados y con valores. 

Finalmente, la tenacidad incluye a la gente dedicada, persistente, esforzada y trabajadora. 

Cabe destacar que ciertas fortalezas del carácter forman parte del Modelo de los Cinco 

Altos (Cosentino & Castro Solano, 2017) de la siguiente manera: (a) las fortalezas del 

carácter amor por el saber, perspectiva y creatividad forman parte de la erudición; (b) la 

prudencia y autorregulación están incluidas en la paz; (c) el humor, la integridad y la 

persistencia son semejantes a los componentes jovialidad, honestidad y tenacidad, 

respectivamente.  

Modelo de Rasgos Positivos de Personalidad Basado en el DSM-5 

De la Iglesia y Castro Solano (2018) plantearon un modelo de rasgos positivos de la 

personalidad conformado por los criterios opuestos de los Trastornos de Personalidad del 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). De esta forma, identificaron cinco 

dominios: bienestar, vínculos positivos, humanidad, moderación y lucidez; cada uno 

corresponde a un continuo patología-normalidad-salud positiva como muestra la Tabla 2. 

Tabla 2 

Dominios de los Rasgos Patológicos, Normales y Positivos de la Personalidad 

Patología Normalidad Salud positiva 

Afecto negativo Estabilidad emocional Bienestar 

Desapego Extraversión Vinculo positivo 

Antagonismo Amabilidad Humanidad 

Desinhibición Responsabilidad Moderación 

Psicoticismo Apertura a la experiencia Lucidez 
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Vale aclarar que las fortalezas del carácter están parcialmente emparentadas con este 

modelo de rasgos positivos de personalidad, ya que existe: (a) un paralelismo exacto entre la 

virtud humanidad y el dominio del mismo nombre; y (b) una equivalencia parcial entre la 

virtud templanza y el dominio moderación (de la Iglesia y Castro Solano, 2018). 

En definitiva, se han presentado varios modelos teóricos que se fundamentan en las 

fortalezas del carácter y se continúa con diferentes intervenciones que las incluyen.  

Intervenciones Basadas en las Fortalezas del Carácter 

Actualmente, existen diversas intervenciones en fortalezas del carácter, varias 

pertenecen a la Psicología Positiva y otras se han integrado a ciertos enfoques teóricos. 

En la Psicología Positiva, Seligman (2016) planteó que las fortalezas del carácter 

constituyen las bases de las intervenciones, ya que, en general, son tratamientos que inician 

con el autoconocimiento de las fortalezas del carácter del paciente, y se prosigue con la 

planificación de actividades que aumenten el uso de las fortalezas del carácter en diversos 

ámbitos cotidianos. Estos pasos han guiado la construcción de tratamientos positivos 

dirigidos a aumentar el bienestar en instituciones, como el ejército de Estados Unidos o la 

escuela Australiana Geelong Grammar School.  

Un ejemplo de intervención positiva es el Modelo Conciencia-Explorar-Aplicar de 

Niemiec (2013; 2014a), este tratamiento presenta tres pasos, como su nombre indica: (a) 

consciencia se refiere al autorreconocimiento de las fortalezas del carácter que poseen las 

personas; (b) explorar consiste en asociar las fortalezas del carácter con los logros, relaciones 

interpersonales, momentos de alegría y dificultades, con la finalidad de comprender su 

importancia en la vida cotidiana; y (c) aplicar se refiere a la planificación de las actividades 

para incorporar las fortalezas del carácter a la vida diaria.  
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Por otro lado, la integración de las fortalezas del carácter en las diversas formas de 

psicoterapia está apenas comenzando (Niemiec, 2019b). Sin embargo, existen ciertos avances 

en los enfoques psicodinámicos, cognitivo conductuales, humanistas y familiares. 

Según Niemiec, la integración de las fortalezas del carácter en las intervenciones 

psicodinámicas permite una profunda exploración de esas fortalezas, a nivel de: (a) su origen 

(e.g., en la relación con padres o cuidadores); (b) el desarrollo a lo largo de la vida; (c) la 

dinámica de las fortalezas del carácter en la familia, para generar experiencias positivas o 

negativas; y (d) la forma como se fomentaron, suprimieron, ignoraron, desalentaron o 

celebraron.  

Con respecto a los enfoques cognitivo conductuales, fomentar ciertas fortalezas del 

carácter en los pacientes puede generar beneficios, es decir: (a) incentivar la curiosidad puede 

servir para explorar los patrones de pensamientos; o (b) potenciar la perspectiva, generaría 

visiones más amplias (Niemiec, 2019b). Asimismo, en la deconstrucción de situaciones 

problemáticas, se pueden añadir situaciones cuyo objetivo sea el uso de las fortalezas del 

carácter. Ejemplos de intervenciones corresponden: (a) el Análisis Funcional de Wallin 

(2013) que contiene la descripción de la situación, conducta, pensamiento/emoción, 

consecuencias, fortalezas del carácter e insights adquiridos o aprendidos; y (b) la Terapia 

Cognitivo Conductual Basada en Fortalezas de Padesky y Mooney (2012) que es usada para 

generar resiliencia mediante cuatro pasos: búsqueda de fortalezas, construcción de un modelo 

personal de resiliencia, aplicación y práctica en experimentos conductuales.  

En el enfoque humanista, según Niemiec (2019b), el autorreconocimiento de las 

fortalezas del carácter y su aplicación pueden usarse para fomentar la congruencia de los 

terapeutas y la sanación de los clientes. Asimismo, alcanzar la autorrealización requiere 

explotar las potencialidades individuales, entre las que se incluirían las fortalezas del carácter. 
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En la terapia familiar, Sheridan y Burt (2009) propusieron la Psicología Positiva 

Centrada en la Familia, la cual está enfocada en la prevención de problemas y basada en las 

fortalezas del carácter, es decir, estas intervenciones se caracterizan por desarrollar las 

competencias familiares existentes y promover las motivaciones hacia el crecimiento. 

Asimismo, Niemiec (2019b) planteó ciertas aplicaciones como: (a) elaborar genogramas de 

las fortalezas del carácter; o (b) memorizar las fortalezas del carácter distintivas de cada 

miembro de la familia, para validarse mutuamente.  

En resumen, se han presentado varias intervenciones basadas en las fortalezas del 

carácter y se continúa con los instrumentos de evaluación y sus principales características. 

Instrumentos de Evaluación de las Fortalezas del Carácter 

A la actualidad, existen varios instrumentos que evalúan las fortalezas del carácter, los 

cuales presentan las siguientes características: (a) tienen diferentes formatos de extensión y 

aplicación; (b) han sido elaborados en diferentes idiomas; (c) poseen validaciones a diversas 

culturas; y (d) se dirigen a adultos, adolescentes y niños, tal como se detalla en el Anexo A. 

En resumen, en el Capítulo 1 se han presentado los orígenes del estudio del buen 

carácter, las características de la Clasificación VIA de Virtudes y Fortalezas del Carácter, al 

igual que varios modelos teóricos, intervenciones e instrumentos de medición. Por tal razón, 

se finaliza con la revisión de las críticas e importancia de las fortalezas del carácter.  

Críticas a la Clasificación VIA de Virtudes y Fortalezas del Carácter  

Se presentan y desarollan tres críticas a la Clasificación VIA de Virtudes y Fortalezas 

del Carácter: (a) existen fortalezas del carácter que no cumplen totalmente los criterios de 

inclusión, (b) ausencia de conexión entre la Clasificación VIA y modelos de rasgos normales 

o patológicos, y (c) dificultades al replicar la estructura teórica propuesta por Peterson y 

Seligman (2004). 
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En primer lugar, según Peterson y Seligman (2004), existen 14 fortalezas del carácter 

que no cumplen completamente los 10 criterios de inclusión de la Clasificación VIA. Por 

ejemplo, el amor por el saber, persistencia, vitalidad, ciudadanía, apreciación de la belleza y 

excelencia, liderazgo y prudencia no cumplen con el criterio seis: diferenciación de otras 

fortalezas del carácter e incapacidad de ser desglosadas. Asimismo, la apertura mental, 

perspectiva, clemencia y misericordia, imparcialidad y humildad/modestia no cumplen el 

criterio ocho: identificación precoz en infantes y jóvenes. Inclusive existen fortalezas del 

carácter que solo cumplen parcialmente ciertos criterios. 

En segundo lugar, la Clasificación VIA estudia los rasgos positivos de la 

personalidad, pero sin conectarse con los modelos de rasgos normales o patológicos vigentes 

(Castro Solano, 2018). Es decir, la Clasificación VIA no tiene conexiones con modelos de 

normalidad, como el Big Five (McCrae & Costa, 1996); o con modelos de psicopatologías, 

como el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). 

La última crítica radica en la escasa confirmación de las agrupaciones teóricas de las 

fortalezas del carácter propuestas por Peterson y Seligman (2004), ya que existen estudios 

que han encontrado diferencias en el número de grupos y en la estructura de estos (McGrath, 

2014b)2. Es decir, no se ha podido replicar las seis virtudes planteadas inicialmente. Por tal 

razón, la presente tesis se basa en esta crítica, puesto que busca identificar las agrupaciones 

de las fortalezas del carácter en habitantes de tres países de América del Sur: Ecuador, Perú y 

Paraguay. 

A pesar de las críticas mencionadas, las fortalezas del carácter tienen importancia en 

varios aspectos de la Psicología y otras áreas. 

 

2 Se presenta mayor información en el apartado Estudios de la Estructura de las Fortalezas del 

Carácter, en las páginas 107, 108 y 109 del Capítulo 3. 
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Importancia de las Fortalezas del Carácter 

Las fortalezas del carácter tienen importancias a nivel teórico, aplicado e instrumental, 

tal como se han descrito en las páginas del Capítulo 1 y se resumen a continuación:  

A nivel teórico, las fortalezas del carácter han servido como base para generar varios 

modelos teóricos como: la Autentica Felicidad (Seligman, 2017), Flourishing o Florecimiento 

(Seligman, 2016), Cinco Altos o High Five (Cosentino & Castro Solano, 2017), Rasgos 

Positivos de Personalidad Basado en el DSM-5 (de la Iglesia & Castro Solano, 2018); etc. A 

nivel aplicado, según Niemiec (2019b), las fortalezas del carácter han originado varias 

intervenciones en la Psicología Positiva, asimismo, estos tratamientos pudieron integrarse en 

otros enfoques (e.g., psicodinámicos, cognitivo conductuales, humanistas, familiares, etc.).  

En el aspecto instrumental, el estudio de las fortalezas del carácter ha fomentado la 

creación de varios instrumentos de evaluación (Peterson & Seligman, 2004); inclusive, a la 

actualidad, se detectaron diversos test de las fortalezas del carácter, dirigidos a diferentes 

grupos etarios y en varias modalidades e idiomas, tal como se detalla en el Anexo A.  

Además, la importancia de las fortalezas del carácter radica en los hallazgos empíricos 

provenientes de diversas áreas, tal como se describe en el Capítulo 2.  
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Capítulo 2 

Estudios Empíricos de las Fortalezas del Carácter 

Centenares de investigaciones de las fortalezas del carácter han originado hallazgos 

empíricos en diversas áreas. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, se ha identificado que las 

fortalezas del carácter generan mejorías del bienestar (Park & Peterson, 2009a) y disminución 

de síntomas depresivos (Gillham et al., 2011). En la educación, las fortalezas del carácter se 

han asociado a mayor rendimiento académico (Lounsbury et al., 2009) y logro (Park & 

Peterson, 2008a). A su vez, las fortalezas del carácter se asociaron a desempeño laboral 

(Harzer & Ruch, 2014) y comportamiento prosocial (Padilla-Walker et al., 2020). 

En las páginas siguientes se presentan los estudios de mayor relevancia y las 

investigaciones que se originaron en diversas áreas.  

Principales estudios de las fortalezas del carácter 

Entre las investigaciones de mayor relevancia se incluyen: (a) las asociaciones entre 

las fortalezas del carácter con aspectos laborales, afectivos y recreativos (Peterson & 

Seligman, 2004); (b) las relaciones con satisfacción vital (Park et al., 2004); (c) las 

asociaciones entre las fortalezas del carácter de padres e hijos (Peterson & Seligman, 2004); 

(d) la identificación de las fortalezas del carácter en la infancia (Park & Peterson, 2006a) y 

adolescencia (Park & Peterson, 2006b); y (e) el aumento de la felicidad y disminución de 

síntomas depresivos generado por las intervenciones del uso de las fortalezas del carácter más 

prominentes (Seligman et al., 2005). 

Estos estudios mostraron la importancia empírica de las fortalezas del carácter en 

varias áreas, por esa razón, a lo largo de los años se han generado investigaciones en: (a) 

salud, (b) educación, (c) trabajo, (d) relaciones sociales, (e) interacciones y usos, (f) 

intervenciones, y (g) poblaciones específicas; tal como se muestra en las páginas siguientes. 
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Salud 

En el ámbito de la salud se presentan estudios relacionados a la salud física y mental, 

bienestar, adversidades y enfermedades, y psicopatologías. 

Salud Física y Mental 

Leontopoulou y Triliva (2012) plantearon que la buena salud física y mental predice 

las fortalezas del carácter. A su vez, las fortalezas del carácter presentaron asociación con el 

afecto positivo (Ros-Morente et al., 2018), actividad física (Sommer, 2020), salud mental y 

autoestima (Macaskill & Denovan, 2014). Por su parte, las relaciones de las fortalezas del 

carácter con la salud se mantuvieron durante tres años y medio (Gander et al., 2018). 

Según Proyer, Gander et al. (2013) todas las fortalezas del carácter, excepto 

humildad/modestia y espiritualidad, se asociaron a conductas saludables como: alimentación 

sana, ejercicio constante, etc. A su vez, el amor por el saber, curiosidad, prudencia, 

perspectiva y liderazgo se asociaron, en general, a la abstinencia de conducta sexual y 

actitudes que reducen la propensión a prácticas sexuales riesgosas en adolescentes (Ma et al., 

2008). Asimismo, la bondad e inteligencia social se relacionaron inversamente con los 

estigmas de salud mental (Vertilo & Gibson, 2014).  

Por su parte, las fortalezas del carácter presentaron asociación, en general, con las 

estrategias de afrontamiento (Gustems-Carnicer & Calderón, 2016; Schaper, 2020; Wiepking, 

2020). Igualmente, las fortalezas del carácter intelectuales, interpersonales, emocionales y de 

restricción se han asociado a resiliencia (Martínez-Martí & Ruch, 2017). Finalmente, las 

personas con mayores niveles de clemencia y misericordia, y gratitud presentan mayor 

aceptación de experiencias negativas, empatía y autocompasión (Breen et al., 2010). 

Bienestar 

Park y Peterson (2009a) plantearon que las fortalezas del carácter tienen gran utilidad 

en el bienestar individual y de la sociedad entera. Por su parte, Huta y Hawley (2010) 
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mostraron que existen fortalezas del carácter que predicen el bienestar. A su vez, las 

relaciones entre fortalezas del carácter y bienestar se mantuvieron durante tres años y medio 

(Gander et al., 2018). 

Por otra parte, Wagner, Gander, et al. (2020) demostraron que las fortalezas del 

carácter se asocian a las cinco dimensiones del bienestar del modelo PERMA de Seligman 

(2016).  

En personas laicas, las fortalezas del carácter presentaron importancia en las cinco 

áreas del desarrollo positivo: (1) amor, integridad y vitalidad son las fortalezas del carácter de 

mayor importancia en el desarrollo del bienestar personal; (2) persistencia y autorregulación 

en logro de metas vitales; (3) integridad y gratitud en relaciones positivas; (4) ciudadanía e 

imparcialidad en relaciones laborales positivas; y (5) imparcialidad e integridad en 

contribución a un país mejor (Castro Solano & Cosentino, 2016). 

Por otro lado, las fortalezas del carácter se asociaron al bienestar psicológico (Harzer, 

2016; Leontopoulou & Triliva, 2012; Litman-Ovadia & Davidovitch, 2010). A su vez, las 

fortalezas del carácter se relacionaron con el bienestar psicológico en niños y adolescentes 

(Park & Peterson, 2008a). Por su parte, Duan y Wang (2018) han propuesto una tipología 

para agrupar a las personas en: grupo de fortalezas del carácter y grupo en riesgo, 

diferenciadas entre sí por la presencia de fortalezas del carácter, nivel de bienestar 

psicológico y síntomas emocionales negativos. Posteriormente, Duan et al. (2020) añadieron 

una categoría intermedia denominada grupo común. 

De igual modo, las fortalezas del carácter presentaron asociación con el bienestar 

subjetivo (Harzer, 2016; Macaskill & Denovan, 2014). A su vez, Lim (2015) mostró que las 

fortalezas intelectuales e interpersonales predicen el bienestar subjetivo, al igual que las 

fortalezas de templanza y trascendencia (Shoshani & Slone, 2013). Asimismo, las fortalezas 
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del carácter se asociaron a la felicidad (Kesebir & Diener, 2013). Además, la esperanza, 

prudencia, vitalidad y liderazgo predicen la felicidad (Toner et al, 2012). 

Con respecto a la satisfacción vital, se han presentado asociaciones con las fortalezas 

del carácter (Bayat Rizi et al., 2020; Bechler, 2020; Buschor et al., 2013; Goodman, 

Disabato, Kashdan, et al., 2018; Hanks et al., 2014; Kaufman, 2015; Korotkov & Godbout, 

2014; Lounsbury et al., 2009; Martínez-Martí & Ruch, 2014; Park & Peterson, 2008a; Park et 

al., 2004; Petkari & Ortiz-Tallo, 2016; Porto Noronha & Martins, 2016; Proyer et al., 2011; 

Proyer, Gander, et al., 2013; Weber et al., 2013). Por su parte, la vitalidad, curiosidad, 

gratitud y esperanza presentaron las mayores asociaciones con satisfacción vital (Brdar & 

Kashdan, 2010). A su vez, la esperanza, vitalidad, gratitud y amor se asociaron a satisfacción 

vital pasada, presente y futura (Proyer et al., 2011).  

Por otro lado, en una operacionalización de las personas plenamente funcionales 

planteadas por Rogers, se ha identificado que tienen asociación positiva con satisfacción vital 

y las fortalezas del carácter: vitalidad, valentía, integridad, liderazgo y espiritualidad; y 

asociaciones negativas con humildad/modestia e imparcialidad (Proctor et al., 2016). 

Por otra parte, Peterson et al. (2006) plantearon que la asociación negativa entre 

antecedentes de enfermedad física y satisfacción vital está parcialmente mediada por la 

valentía, bondad y humor; mientras que la apreciación de la belleza y excelencia, y el amor 

por el saber median parcialmente la relación negativa entre historia de trastorno psicológico y 

satisfacción vital. 

Cabe destacar que las fortalezas del carácter predijeron alta satisfacción vital (Gillham 

et al., 2011; Weber & Ruch, 2012a). Por tal razón, la vitalidad predijo la satisfacción vital 

(Lounsbury et al., 2009; Peterson et al., 2009; Proctor, Maltby, et al., 2011; Toner et al., 

2012), al igual que la gratitud, optimismo y persistencia (Vela et al., 2017). Asimismo, la 

esperanza y curiosidad predijeron la satisfacción vital, de forma positiva y negativa, 
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respectivamente (Proctor, Maltby, et al., 2011). A su vez, Toner et al. (2012) plantearon que 

la esperanza, prudencia y liderazgo predicen la satisfacción vital. Por su parte, las fortalezas 

de la trascendencia presentaron las predicciones más sustanciales con respecto a la 

satisfacción vital (Weber et al., 2013).  

Adversidades y Enfermedades Físicas 

Niemiec (2018) ha planteado que, en las adversidades, las fortalezas del carácter 

presentan funciones de protección, resignificación y resiliencia. 

Con respecto a las investigaciones en enfermedades, las fortalezas del carácter se 

asociaron a la percepción de habilidad funcional e inicio del tratamiento en pacientes con 

daño cerebral adquirido (Bertisch et al., 2014). Asimismo, la esperanza fue un predictor de la 

adherencia al tratamiento pediátrico del asma (Berg et al., 2007). Por su parte, el amor y 

gratitud mediaron la relación entre la búsqueda de beneficios de la enfermedad y la 

satisfacción vital, asimismo, la vitalidad y gratitud mediaron la asociación entre emociones 

positivas y búsqueda de beneficios (Chaves, Hervás, et al., 2016).  

Acerca de las discapacidades, Dykens (2006) ha planteado que las fortalezas del 

carácter pueden cumplir un rol muy importante en dicha área. Asimismo, las fortalezas del 

carácter han constituido uno de los principales predictores de las cinco dimensiones de la 

calidad de vida: bienestar físico, psicológico, autonomía y relaciones con padres, amigos y 

apoyo social, y ambiente escolar (Biggs & Carter, 2016). Igualmente, las fortalezas del 

carácter presentaron asociaciones con la calidad de vida en adultos con esclerosis múltiple 

(Smedema, 2020). A su vez, la perspectiva, valentía, persistencia, vitalidad y autorregulación 

se asociaron negativamente a comorbilidad y discapacidad en pacientes con daño cerebral 

leve a severo (Hanks et al., 2014). 

 Por su parte, Szucs et al. (2019) plantearon que la comprensión e identificación de las 

fortalezas del carácter en pacientes con discapacidades intelectuales y del desarrollo, 
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mediante el uso de video feedbacks, genera resultados prometedores. Del mismo modo, los 

pacientes con discapacidad intelectual y autismo presentaron múltiples fortalezas del carácter 

según sus hermanos (Carter et al., 2020). Igualmente, los adolescentes con deficiencias 

intelectuales presentaron menores niveles de humildad/modestia y ciudadanía en 

comparación con personas sin discapacidad (Shogren et al., 2018). 

Por otra parte, en adolescentes con autismo y deficiencia intelectual, el 

involucramiento en la comunidad y la conducta desafiante predijeron mayores y menores 

niveles de fortalezas del carácter, respectivamente (Carter et al., 2015). A su vez, los 

pacientes con autismo presentaron principalmente las fortalezas apertura mental, integridad y 

amor por el saber (Kirchner et al., 2016). 

Por otro lado, en los niños con trastorno del espectro autista, el humor no fue una de 

las fortalezas del carácter más importantes y no estuvo asociado a satisfacción vital (Samson 

& Antonelli, 2013). Por su parte, en adultos exitosos y con diagnóstico de trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, se detectaron las fortalezas del carácter: valentía, humor, 

inteligencia social, vitalidad, entre otras (Sedgwick et al., 2018). 

Durante la pandemia del COVID-19, las fortalezas del carácter presentaron, en 

general, asociaciones positivas con bienestar (Umucu et al., 2020); y negativas con depresión, 

ansiedad y estrés (Casali et al., 2020). A su vez, hubo un incremento de las fortalezas 

prudencia y humildad/modestia en los adultos (Gander & Wagner, 2020). Asimismo, las 

fortalezas del carácter predijeron incrementos en la salud mental durante la cuarentena 

(Martínez-Martí et al., 2020). 

Psicopatologías 

Con respecto a las psicopatologías se presentan varios hallazgos. Por un lado, casi 

todas las fortalezas del carácter, a excepción de humildad/modestia y prudencia, se asociaron 

negativamente con gelatofobia; la mayor parte de las fortalezas del carácter se asociaron 
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positivamente con gelatofilia y ciertas fortalezas del carácter (e.g., humor, valentía, 

creatividad, etc.) con catagelasticismo (Proyer, Wellenzohn, et al., 2014).  

Por otro lado, Macaskill y Denovan (2014) mostraron que no existen diferencias entre 

las fortalezas del carácter de población psiquiátrica y no psiquiátrica. A su vez, se exponen 

estudios en depresión, eventos traumáticos y adicciones. 

Depresión. Las fortalezas del carácter se asociaron, negativamente, a depresión 

(Denhier & Csillik, 2016). Asimismo, existen fortalezas del carácter que predijeron la 

recuperación de síntomas depresivos (Huta & Hawley, 2010). Por su parte, en los tipos de 

depresión se presentaron diferencias en las fortalezas del carácter (Barton et al., 2017). A su 

vez, las fortalezas del carácter predijeron bajos síntomas depresivos, aunque el liderazgo 

predijo efectos opuestos (Gillham et al., 2011). Finalmente, las personas con mayores niveles 

de clemencia y misericordia, y gratitud presentaron menor ira, soledad y síntomas depresivos 

(Breen et al., 2010).  

Eventos Traumáticos. Acerca de eventos traumáticos colectivos, siete fortalezas del 

carácter mostraron incrementos durante los diez meses posteriores al atentado del 11 de 

septiembre del 2001 en Wall Street: gratitud, esperanza, bondad, liderazgo, amor, 

espiritualidad y ciudadanía (Peterson & Seligman, 2003). Sin embargo, Schueller et al. 

(2015) reportaron que al analizar las modificaciones de las fortalezas del carácter en tres 

tragedias de violencia armada en EEUU (Sandy Hook, Virginia Tech y Aurora), solamente 

posterior a Sandy Hook se presentaron disminuciones, en general, de las fortalezas del 

carácter durante el primer mes y aumentos en el segundo mes. Por otro lado, se identificaron 

diferencias en las fortalezas del carácter después de los ataques terroristas del 2015 en París, 

tanto en población de Francia, como de EEUU y Australia, a pesar de que éstos últimos no 

presentaron eventos traumáticos durante ese tiempo (Lamade et al., 2019). Por tal razón, los 
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mismos autores han propuesto que las variaciones en Francia pueden ser datos espurios por 

las limitaciones del uso de muestras multinacionales secuenciales en estudios longitudinales.  

Por su parte, las fortalezas interpersonales, de templanza y trascendencia se asociaron 

negativamente con síntomas psiquiátricos en población expuesta a violencia política, guerras 

y terrorismo (Shoshani & Slone, 2016). Asimismo, todas las fortalezas del carácter se 

asociaron a crecimiento postraumático (Peterson et al., 2008). Igualmente, las fortalezas del 

carácter se asociaron al crecimiento postraumático en víctimas directas (personas que 

vivieron experiencias traumáticas) e indirectas (testigos de eventos traumáticos) del terremoto 

de Wenchuan, China (Duan & Guo, 2015) y de otras vivencias traumáticas (Duan et al., 

2015). A su vez, los niveles de clemencia y misericordia, gratitud, y apreciación de la belleza 

y excelencia en universitarios y graduados con historial de abuso infantil son menores que las 

personas sin dicho historial (Moore, 2010). 

Adicciones. Con respecto a las adicciones, las fortalezas de templanza, trascendencia 

y justicia se asociaron a abstinencia de consumo de alcohol, adicionalmente, las fortalezas de 

templanza se asociaron a menor riesgo de consumo, bajo nivel de alcohol en la sangre y 

menores consecuencias incluso en personas con alcoholismo (Logan et al., 2010). Por otro 

lado, la adicción al internet se ha asociado negativamente a las fortalezas de coraje y 

positivamente a las fortalezas de sabiduría y conocimiento; asimismo, las fortalezas de 

templanza se asociaron negativamente a la adicción a teléfonos inteligentes (Choi et al., 

2015). 

Educación 

Seligman et al. (2009) han planteado que la educación positiva basadas en fortalezas 

del carácter formará políticas públicas que valoren la riqueza y el bienestar simultáneamente. 

A su vez, Lavy (2018) ha mostrado que el fomento de las fortalezas del carácter parece tener 

gran importancia en las escuelas del siglo XXI. Por tales razones, se presentan los hallazgos 
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relacionados a las fortalezas del carácter en infancia-adolescencia, crianza y resultados 

positivos educativos. 

Infancia y Adolescencia 

Desde la infancia se han detectado las fortalezas del carácter y presentaron asociación 

con la felicidad: el amor, la esperanza y la vitalidad (Park & Peterson, 2006a). Asimismo, 

Park y Peterson mostraron que las fortalezas del carácter más comunes en la infancia son 

amor, bondad, creatividad y humor. Por otra parte, Wallace (2021) identificó que las 

fortalezas del carácter no moderan la asociación entre las experiencias adversas en la infancia 

y los resultados negativos físicos y mentales en la adultez. 

En adolescentes se han reportado que las mayores fortalezas del carácter son 

esperanza, ciudadanía y vitalidad según Park y Peterson (2006b); contrariamente, Park y 

Peterson (2009b) presentaron mayores valores en gratitud, humor y amor; en cambio, en 

Ferragut et al. (2014a) fueron gratitud, amor y ciudadanía; y en Grinhauz y Castro Solano 

(2015), mostraron mayores valores la integridad, bondad y humor. 

Por otro lado, las fortalezas del carácter presentaron asociación con el bienestar 

psicológico (Vohra & Pandey, 2020), las personalidades vocacionales y satisfacción vital en 

adolescentes (Littman-Ovadia et al., 2013). Asimismo, Kor et al. (2019) reportaron que, en la 

misma etapa, la espiritualidad genera satisfacción vital, emociones positivas y 

comportamiento prosocial. De igual modo, las fortalezas gratitud, bondad y persistencia se 

asociaron a propósito de vida (Malin et al., 2017). 

A su vez, Ferragut et al. (2014b) mostraron que las virtudes del carácter son estables 

en la adolescencia a pesar de existir pequeños incrementos en humanidad y justicia. Sin 

embargo, Brown et al. (2020) expusieron que las fortalezas del carácter decrecen durante la 

adolescencia, a excepción de apreciación de la belleza y excelencia, apertura mental, 

humildad/modestia y perspectiva.  
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Por otra parte, Dametto et al. (2019) identificaron, en un estudio con adolescentes, que 

las fortalezas del carácter que predicen mejor el apoyo familiar son gratitud, vitalidad y 

creatividad. Finalmente, Callina et al. (2017) plantearon la utilidad de usar el análisis 

integrado de datos para crear modelos del desarrollo de las fortalezas del carácter. 

Crianza 

La crianza basada en fortalezas del carácter, en primer lugar, se ha asociado a la 

satisfacción vital en adolescentes y tiene mayor predicción que la crianza autoritaria (Waters, 

2015a). En segundo lugar, este tipo de crianza se ha asociado negativamente al estrés y 

positivamente al manejo de las adversidades basado en las fortalezas del carácter durante la 

infancia (Waters, 2015b). En tercer lugar, ha mostrado predicción del bienestar subjetivo en 

adolescentes y esta relación fue mediada por el uso de las fortalezas del carácter, asimismo, la 

relación entre crianza y uso de fortalezas del carácter fue mediada por la actitud a desarrollar 

este tipo de fortalezas (Jach et al., 2018). Finalmente, la crianza basada en fortalezas del 

carácter ha presentado predicción del compromiso y logros académicos en adolescentes 

(Waters et al., 2019).  

Por otro lado, Lavy y Littman-Ovadia (2011) plantearon que ciertas fortalezas del 

carácter median la asociación negativa entre satisfacción vital y apego evitativo (amor, 

gratitud, esperanza y vitalidad), al igual que la relación negativa entre satisfacción vital y 

apego inseguro (curiosidad, perspectiva y esperanza). A su vez, Capuano (2020) identificó 

que las personas que recibieron apego seguro presentan más fortalezas del carácter que 

aquellos que tuvieron apego inseguro. Por su parte, Ngai (2015) expuso que el alto cuidado 

parental predice mayor integridad, valentía, persistencia, bondad, amor, inteligencia social, 

imparcialidad y autorregulación; mientras que el alto control parental predice menores 

niveles de las fortalezas mencionadas. Asimismo, Peterson y Seligman (2004) mostraron 

asociaciones entre las fortalezas del carácter de padres e hijos.  
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Resultados Positivos Educativos 

Con respecto a resultados positivos educativos, las fortalezas del carácter se asociaron 

a satisfacción escolar, autoeficacia académica, conducta escolar positiva y éxito escolar 

(Weber & Ruch, 2012b). Asimismo, en Lounsbury et al. (2009) se mostraron asociaciones, en 

general, con rendimiento académico y satisfacción universitaria. Igualmente, los docentes con 

mayores fortalezas emocionales, vitalidad y esperanza presentaron mayor satisfacción vital y 

emociones positivas, y menores emociones negativas (Chan, 2009). A su vez, en profesores e 

infantes, el amor se ha relacionado a empatía y afecto espontáneo, la bondad se ha asociado a 

amistad y la clemencia y misericordia, a brindar nuevas oportunidades (Haslip et al., 2019). 

A nivel vocacional, Proyer et al. (2012) mostraron que las fortalezas interpersonales y 

de trascendencia predicen el interés social, y las fortalezas intelectuales predicen el interés 

investigativo.  

Por su parte, las fortalezas del carácter de padres e hijos se asociaron a la adaptación 

escolar (Shoshani & Aviv, 2012). Igualmente, las fortalezas interpersonales se asociaron al 

funcionamiento escolar social y éxito académico (Datu & Bernardo, 2020; Shoshani & Slone, 

2013). Asimismo, Shoshani y Slone (2013) identificaron que las fortalezas intelectuales y de 

templanza predicen el rendimiento académico y logros. A su vez, las fortalezas de templanza 

y persistencia predijeron el éxito académico escolar, mientras que la vitalidad, el humor e 

inteligencia social predijeron la eficacia docente (Peterson & Park, 2009).  

Por otro lado, el comportamiento de los payasos de la clase presentó asociación 

positiva con humor y liderazgo, y negativa con autorregulación, prudencia, 

humildad/modestia e integridad (Ruch, Platt, et al., 2014). A su vez, la esperanza se asoció 

negativamente a inadaptación escolar y clínica; asimismo, presentó relación positiva con 

adaptación personal, actividades extracurriculares y rendimiento académico (Gilman et al., 

2006).  
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Por su parte, Weber et al. (2016) plantearon un modelo en donde vitalidad, 

persistencia, amor por el saber e inteligencia social generan mayor afecto positivo escolar, 

este último predice alto funcionamiento positivo escolar y este, a su vez, genera mayor logro 

general escolar. De igual modo, la esperanza, inteligencia social, autorregulación e 

imparcialidad predijeron la satisfacción universitaria; al igual que la persistencia, amor por el 

saber, humor, imparcialidad y bondad predijeron el rendimiento académico (Lounsbury et al., 

2009). A su vez, Datu y Mateo (2020) mostraron que la imparcialidad, gratitud y esperanza 

predicen la autoeficacia académica. 

Por otra parte, varias fortalezas del carácter se asociaron a logro (Karris Bachik et al., 

2020; Park & Peterson, 2008a; Salcedo & Ye, 2020; Wagner, Holenstein, et al., 2020). 

Asimismo, la persistencia, prudencia y esperanza se han asociado a conducta positiva en 

clase y logros en educación primaria y secundaria (Wagner & Ruch, 2015). Incluso, la 

persistencia y curiosidad predijeron incrementos en la obtención de logros a través del tiempo 

(Sheldon et al., 2015).  

A su vez, las fortalezas del carácter se relacionaron a la transición positiva a la 

secundaria (Bharara, 2019). Asimismo, la esperanza y gratitud se asociaron a compromiso 

institucional (Browning et al., 2018).  

Trabajo 

Las fortalezas del carácter se asociaron a desempeño laboral (Harzer & Ruch, 2014; 

Littman-Ovadia & Lavy, 2016; van Woerkom & Meyers, 2014), satisfacción laboral (Heintz 

& Ruch, 2018; Litman-Ovadia & Davidovitch, 2010), comportamientos y experiencias 

laborales saludables (Gander et al., 2012b), y menor comportamiento laboral 

contraproducente (Gander et al., 2012b; Littman-Ovadia & Lavy, 2016). Por tales razones, 

las fortalezas de la sabiduría y conocimiento se asociaron a desempeño laboral creativo y 

menor estrés (Avey et al., 2012; Kalyar & Kalyar, 2018); asimismo, las fortalezas 
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intelectuales, interpersonales y de restricción se relacionaron al manejo positivo de estrés, y 

las fortalezas intelectuales mediaron el efecto negativo del estrés laboral en la satisfacción 

laboral (Harzer & Ruch, 2015).  

Por otro lado, la curiosidad, vitalidad, esperanza, gratitud y espiritualidad se asociaron 

a la satisfacción laboral (Peterson et al., 2010); mientras que la integridad, valentía e 

inteligencia social se han relacionado con el desempeño en ejecutivos (Sosik et al., 2012). Sin 

embargo, en Moradi et al. (2014) se ha mostrado que el desempeño se asocia negativamente 

con las fortalezas de humanidad y justicia. 

Por otra parte, Money et al. (2009) plantearon que el ámbito laboral demanda altos 

niveles de integridad, juicio, perspectiva e imparcialidad; asimismo, menores niveles de 

gratitud, humildad/modestia, bondad, humor, espiritualidad, ciudadanía y esperanza. 

Por su parte, las fortalezas del carácter predijeron los roles de los equipos de trabajo 

(Ruch, Gander, et al., 2018), la satisfacción laboral y la actitud de interpretar al trabajo como 

una vocación (Peterson et al., 2009). Asimismo, las fortalezas de sabiduría y conocimiento, y 

templanza predijeron el desempeño laboral (Moradi et al., 2014). A su vez, las fortalezas 

emocionales predijeron comportamientos altruistas en juegos económicos (Ruch et al., 2017). 

Igualmente, Peterson y Park (2009) plantearon que la vitalidad predice la tendencia a percibir 

al trabajo como una vocación. Finalmente, las fortalezas del carácter se relacionaron con el 

compromiso ético (Or, 2020) y fomentaron el compromiso laboral (Crabb, 2011; Polii & 

Dwijayanthy, 2020). 

Relaciones Sociales 

Acerca de las relaciones sociales, Padilla-Walker et al. (2020) mostraron que el 

comportamiento prosocial hacia extraños presenta mayor asociación con los incrementos en 

las fortalezas del carácter durante un año, en comparación con el comportamiento prosocial 

dirigido a familiares. Por su parte, Kashdan et al. (2011) plantearon que la curiosidad es 
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importante para generar relaciones interpersonales positivas, porque las personas con alta 

curiosidad reportan mayor cercanía social en interacciones íntimas y charlas banales.  

Por otro lado, Wallace Goddard et al. (2016) han mostrado que la humildad/modestia 

en la pareja es un protector contra el estrés marital en las mujeres. Igualmente, Botha (2020) 

identificó que la curiosidad, gratitud, esperanza y vitalidad predicen la resiliencia de las 

parejas sentimentales de migrantes. A su vez, Weber y Ruch (2012a) reportaron que la 

similitud entre ciertas fortalezas del carácter de los miembros de la pareja predice la 

satisfacción vital, asimismo, se ha mostrado que la integridad, humor y amor son las 

fortalezas del carácter más deseables en la selección de pareja, mientras que la espiritualidad 

presenta los menores valores. En cambio, la integridad, humor, bondad e imparcialidad han 

sido las fortalezas del carácter más deseadas en un amigo, y la cantidad de fortalezas del 

carácter que poseen los mejores amigos se ha asociado a la calidad de la amistad (Wagner, 

2019). 

Interacciones y Usos de las Fortalezas del Carácter 

En esta parte se presentan los estudios relacionados a las interacciones, usos y niveles 

de uso de las fortalezas del carácter.  

Interacciones de las Fortalezas del Carácter 

Se ha planteado que las fortalezas del carácter no deben interpretarse de forma aislada 

sino como unidad y se requiere su desarrollo en conjunto (Fowers, 2008; Schwartz & Sharpe, 

2006). Asimismo, las fortalezas de la sabiduría y conocimiento tuvieron roles ejecutivos para 

coordinar la aplicación de otras fortalezas del carácter en acciones concretas (Schwartz & 

Sharpe, 2006). 

Con respecto a la espiritualidad y autorregulación, Laurin et al. (2012) mostraron que 

los pensamientos de dios disminuyen la búsqueda activa de metas y aumentan la resistencia a 

las tentaciones. A su vez, la espiritualidad ha presentado asociación con humildad/modestia 
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(Krause & Hayward, 2014). De igual modo, la humildad/modestia y gratitud se predijeron 

mutuamente (Kruse et al., 2014). Por su parte, la apreciación por la belleza y excelencia se 

relacionaron con esperanza y espiritualidad (Zhao & Dale, 2019).  

Por otro lado, ha sido mayor el significado vital cuando son mayores los niveles de las 

diadas de las fortalezas del carácter: integridad-bondad, amor-inteligencia social y esperanza-

gratitud; en cambio, alto nivel de valentía y baja imparcialidad predijeron el significado vital 

(Allan, 2014). Por su parte, los diferentes estilos humorísticos se asociaron, en general, a las 

fortalezas del carácter (Ruch, Heintz, et al., 2018). 

Acerca de las interacciones con la personalidad, se identificaron asociaciones entre las 

fortalezas del carácter y los tipos psicológicos (Choong & Britton, 2007). Asimismo, Munro 

et al. (2012) mostraron que en la extraversión se presenta mayor curiosidad y humor que en 

introversión; en intuición, existe mayor apreciación de la belleza y excelencia que en la 

sensación; y el amor y bondad son mayores en sentimientos que en pensamientos. Por su 

parte, en general, los rasgos de personalidad predijeron las fortalezas del carácter (Couto & 

Fonsêca, 2019; Neto et al., 2014; Noronha & Zanon, 2018). Por otro lado, todas las fortalezas 

del carácter, a excepción de espiritualidad, se asociaron por lo menos a una faceta de la 

personalidad (McGrath et al., 2017). A su vez, el temperamento ha mostrado predicción de 

las fortalezas del carácter (Hutchinson et al., 2010; 2011).  

Por otra parte, casi todas las fortalezas del carácter presentaron influencia genética a 

excepción de ciudadanía, humildad/modestia y humor; asimismo, estas fortalezas y amor 

presentaron mayor influencia ambiental (Steger et al., 2007). A su vez, Gander et al. (2018) 

mostraron que las fortalezas del carácter permanecen estables durante tres años y medio. 



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       63 

Usos de las Fortalezas del Carácter 

Escandón et al. (2016) destacaron el uso de las fortalezas del carácter en diferentes 

situaciones. Por tal razón, se presentan los estudios empíricos realizados en las áreas de la 

salud, educación, trabajo, relaciones interpersonales y fortalezas del carácter centrales. 

Usos de las Fortalezas del Carácter en la Salud. El uso de las fortalezas del carácter 

se ha asociado a autoestima, autoeficacia, calidad de vida relacionada a la salud (Proctor, 

Maltby, et al., 2011), satisfacción vital (Douglass & Duffy, 2015; Proctor, Maltby, et al., 

2011) y alcanzar metas (Linley et al., 2010). Asimismo, el uso de las fortalezas del carácter 

durante seis meses predijo el bienestar, generó mayor autoestima y afecto positivo; y menor 

estrés (Wood et al., 2011). A su vez, el uso de las fortalezas del carácter se ha relacionado a 

felicidad subjetiva y emociones positivas en pacientes impedidos visualmente (Matsuguma et 

al., 2018). 

Usos Educativos de las Fortalezas del Carácter. A nivel educativo, el uso de 

fortalezas del carácter se ha asociado a la satisfacción académica (Allan & Duffy, 2013). De 

igual modo, el uso combinado de las fortalezas del carácter y el listado de comportamientos 

docentes en el desarrollo de las facultades, ha permitido evaluar las estrategias de enseñanza 

y aprendizaje de forma reflexiva y deliberada (McGovern & Miller, 2008). Asimismo, 

Bowers y Lopez (2010) plantearon que los estudiantes que más utilizan las fortalezas del 

carácter son aquellos que tienen apoyo social continuo y experiencias de éxito, y ambas 

brindan mayor confianza en la aplicación de las fortalezas del carácter. Finalmente, el 

conocimiento que tienen los padres acerca de las fortalezas del carácter de sus hijos y el nivel 

en que apoyan su uso, predijo más satisfacción vital que el autoconocimiento y uso de las 

fortalezas del carácter de los adolescentes (Waters, 2015a). 

Usos Laborales de las Fortalezas del Carácter. En el área del trabajo, el uso de las 

fortalezas del carácter se ha asociado a desempeño laboral (Dubreuil et al., 2014; Littman-
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Ovadia et al., 2017), productividad (Lavy & Littman-Ovadia, 2017), comportamiento 

ciudadano organizacional (Lavy & Littman-Ovadia, 2017; Littman-Ovadia et al., 2017), 

satisfacción laboral (Lavy & Littman-Ovadia, 2017; Littman-Ovadia et al., 2017), significado 

y compromiso (Littman-Ovadia et al., 2017).  

Por su parte, Elston y Boniwell (2011) mostraron que la aplicación laboral de las 

fortalezas del carácter es ampliamente valorada porque genera círculos virtuosos de 

emociones positivas y reducción de obstáculos que inhiben el uso de las fortalezas del 

carácter. A su vez, las aplicaciones de las fortalezas del carácter mediaron el efecto que 

ciertas características laborales (adecuación de habilidades, demandas cognitivas, autonomía 

y apoyo social laboral) generan en el compromiso laboral y bienestar general (Strecker et al., 

2019). 

De igual modo, un ambiente organizacional que fomenta el uso de las fortalezas del 

carácter ha presentado las siguientes características: (a) relación con el compromiso laboral y 

rendimiento contextual (Meyers et al., 2019); (b) asociación con el uso semanal de las 

fortalezas del carácter, y este uso se ha relacionado con el compromiso laboral semanal y 

comportamiento proactivo (van Woerkom, Oerlemans, et al., 2016); y (c) disminución del 

ausentismo en empleados con altas demandas emocionales y carga laboral (van Woerkom, 

Bakker, et al., 2016).  

Por otro lado, el apoyo social del supervisor ha generado mayor uso de las fortalezas 

del carácter en los empleados (Lavy et al., 2016). A su vez, el reconocimiento y uso de las 

fortalezas del carácter se ha asociado al florecimiento (Hone et al., 2015) y, cuando existe 

altos niveles de autocontrol, las fortalezas del carácter de los lideres generaron florecimiento 

y buen desempeño de roles (Sosik et al., 2018). Por su parte, Bakker y van Woerkom (2018) 

plantearon que las organizaciones deberían incentivar el uso de las fortalezas del carácter en 
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sus empleados para generar autenticidad, energía y florecimiento e, indirectamente, contribuir 

al compromiso laboral y mejor desempeño. 

Por otra parte, la identificación y uso de las fortalezas del carácter en ámbitos 

laborales se ha asociado a satisfacción vocacional, bienestar, significado vital y laboral 

(Littman-Ovadia & Steger, 2010). Finalmente, las actividades laborales congruentes con las 

fortalezas del carácter se asociaron a experiencias positivas como: satisfacción laboral, 

experiencias placenteras, compromiso y significado (Harzer & Ruch, 2013).  

Usos Interpersonales de las Fortalezas del Carácter. En el ámbito interpersonal, el 

uso de las fortalezas del carácter ha presentado asociación positiva con satisfacción con la 

pareja y negativa con idealización de la pareja solamente en hombres (Lavy et al., 2014a). De 

igual modo, la apreciación del uso de las fortalezas del carácter de la pareja y el 

reconocimiento de los costos relacionados a esas fortalezas, se asociaron a relaciones 

románticas saludables y bienestar general (Kashdan et al., 2017). Finalmente, Lavy et al. 

(2014b) plantearon que el uso elevado de las fortalezas del carácter predice el humor positivo 

al día siguiente y sirve para disminuir el humor negativo; asimismo, las relaciones 

interpersonales cercanas aumentan estos beneficios. 

Usos de las Fortalezas del Carácter Centrales. Las fortalezas del carácter mas 

prominentes que presentan los individuos son conocidas como fortalezas centrales (Peterson 

& Seligman, 2004). Estas fortalezas han mostrado efectos significativos en el 

relacionamiento, competencia, autonomía y satisfacción vital (Young et al., 2015).  

Hausler et al. (2017) mostraron que el uso de las fortalezas centrales se relaciona con 

salud mental, bienestar psicológico y subjetivo; asimismo, se ha asociado a menor estrés 

(Merritt et al., 2018; Peterson & Peterson, 2009), depresión y mayor satisfacción vital 

(Peterson & Peterson, 2009). Por su parte, tanto el uso de dos fortalezas centrales como de 

una fortaleza central y una de menor puntaje, generaron beneficios en la satisfacción vital sin 
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presentar diferencias entre sí (Rust et al., 2009). A su vez, el balance de las fortalezas del 

carácter de mayor y menor valor presentaron aumento de la satisfacción vital, 

relacionamiento y competencia (Young et al., 2015). 

Cabe destacar que la relación entre el uso de las fortalezas centrales con la 

satisfacción vital ha sido moderada por el nivel de esas fortalezas y el llamado vital (Allan & 

Duffy, 2013), esto último consiste en tener una ocupación con significado personal según Dik 

y Duffy (2009).  

Por otro lado, el uso de las fortalezas centrales se ha relacionado con mayor 

satisfacción laboral (Merritt et al., 2018). Asimismo, la aplicación de las fortalezas centrales 

ha mediado el efecto del clima socio-moral percibido en el compromiso laboral (Höge et al., 

2019). A su vez, Harzer y Ruch (2012b) plantearon que mientras más centrales son las 

fortalezas aplicadas existen mayores asociaciones a experiencias positivas y percibir al 

trabajo como una vocación. Finalmente, el uso de las fortalezas centrales en psicoterapeutas 

ha generado resultados laborales positivos: trabajo con significado, mayores niveles de 

energía y condiciones adecuadas en el ambiente laboral (Atkinson, 2007). 

Niveles de Uso de las Fortalezas del Carácter 

Se presentan los hallazgos empíricos de los tres niveles del uso de las fortalezas del 

carácter: optimo, deficitario y excesivo.  

Niemiec (2019a) ha planteado que el uso óptimo consiste en expresar una 

combinación adecuada de fortalezas del carácter, en el nivel correcto y en la situación 

apropiada. Por otro lado, Grant y Schwartz (2011) mostraron que el uso deficitario y excesivo 

de las fortalezas del carácter puede tener efectos negativos. Por tal razón, en el estudio de 

Bergen (2019) se ha reportado que el uso óptimo de las fortalezas del carácter predice 

comportamientos saludables, emociones positivas, mejor salud física y mental; en cambio, el 

uso deficitario y excesivo predice, en general, resultados opuestos. Asimismo, el uso 
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deficitario y excesivo predijo síntomas obsesivo compulsivos, mientras que el uso óptimo 

presentó resultados inversos (Littman-Ovadia & Freidlin, 2019). Igualmente, el uso 

deficitario y excesivo se ha relacionado directamente a depresión e inversamente al 

florecimiento y satisfacción vital (Freidlin et al., 2017; Littman-Ovadia & Freidlin, 2019); en 

cambio, el uso apropiado ha generado resultados opuestos (Littman-Ovadia & Freidlin, 

2019). Cabe destacar que Deiters (2020) encontró que solamente el uso deficitario se asocia a 

depresión y no el uso excesivo. 

Por otra parte, Niemiec (2014b) ha planteado los diez principios del uso excesivo de 

las fortalezas del carácter: (1) cualquier fortaleza del carácter puede usarse en exceso; (2) las 

fortalezas del carácter se interpretan como un continuo, en donde los extremos representan al 

uso deficitario y excesivo; (3) al usarse en exceso una fortaleza del carácter deja de ser 

fortaleza del carácter; (4) el uso excesivo varía en la expresión del individuo y el contexto; 

(5) las fortalezas centrales suelen ser las más usadas excesivamente; (6) el uso excesivo es un 

problema cuando afecta al individuo o entorno; (7) el sobreuso puede controlarse con la 

expresión del resto de fortalezas del carácter; (8) el concepto sobreuso puede usarse como 

una interpretación positiva de ciertos comportamientos no deseables; (9) el sobreuso es 

negativo; y (10) el sobreuso puede usarse para que estudiantes y pacientes identifiquen el 

nivel adecuado de expresión de las fortalezas del carácter. 

Por otro lado, se han presentado tres modelos de la relación entre el uso deficitario y 

excesivo de las fortalezas del carácter con la psicopatología: el primero, interpreta al uso 

inapropiado como síntoma; el segundo, como síndrome; y, el tercero, plantea que las 

fortalezas del carácter pueden ser moderadores de las manifestaciones clínicas de las 

categorías diagnósticas tradicionales (Hall-Simmonds & McGrath, 2017). Acerca del último 

modelo, Jayawickreme y Blackie (2019) mostraron que las fortalezas del carácter moderan el 

impacto de la psicopatología en el funcionamiento, asimismo, plantearon que los dos 
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primeros modelos pueden restarle importancia a las fortalezas del carácter al ser interpretadas 

como psicopatología, y sugirieron interpretarlas como languidez, es decir, un estado de no 

florecimiento por el uso inadecuado de las fortalezas del carácter.  

Otra forma de uso inadecuado de las fortalezas del carácter ha sido explicada por la 

paradoja del esfuerzo, la cual refiere que al tratar intensamente de actuar bien se estropean los 

esfuerzos mediante cuatro formas: forzamiento de las fortalezas del carácter, impulsividad, 

exceso de pensamiento y auto implementación de estándares exagerados (Snow, 2016). 

Intervenciones 

Acerca de las intervenciones en las fortalezas del carácter, se presentan los estudios de 

las características generales y los resultados obtenidos en diversas áreas (salud mental, 

enfermedades físicas y discapacidades, y educación). Asimismo, se exponen los hallazgos de 

las intervenciones en fortalezas centrales y específicas, mindfulness y otras técnicas positivas. 

Características Generales 

Park y Peterson (2008b) plantearon que las mejores intervenciones en fortalezas del 

carácter se caracterizan por: (a) no ser intensivas, (b) pueden aplicarse desde la infancia en 

situaciones reales de diversos contextos, (c) previenen conductas problemáticas, (d) se 

monitorean regularmente, (e) se relacionan con objetivos específicos, (f) son adaptadas 

culturalmente, y (g) están orientadas por una teoría explicita. 

Resultados en Salud Mental 

En la salud mental, las intervenciones basadas en fortalezas del carácter han generado 

aumento del bienestar (Bu & Duan, 2019; Duan & Bu, 2017; Dubreuil et al., 2016; Forest et 

al., 2012; Hassaniraad et al., 2021; Koydemir & Sun-Selışık, 2016; Leventhal et al., 2015; 

Mitchell et al., 2009; Quinlan et al., 2012), satisfacción vital (Duan et al., 2013; Proctor, 

Tsukayama, et al., 2011), felicidad (Chérif et al., 2020; Gander et al., 2012a; Mongrain & 

Anselmo-Matthews, 2012; Senf & Liau, 2013; Woodworth et al., 2016), afecto positivo 
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(Meyers & van Woerkom, 2016), balance de afecto positivo y negativo (Drozd et al., 2014), 

capital psicológico (Meyers & van Woerkom, 2016), uso de las fortalezas del carácter 

(Dubreuil et al., 2016; Forest et al., 2012), pasiones armónicas (Forest et al., 2012), 

resiliencia y autoeficacia (Leventhal et al., 2015).  

Por su parte, Huffman et al. (2014) plantearon que la aplicación de una intervención 

basada en fortalezas del carácter mejora la esperanza y optimismo en pacientes con riesgo 

suicida. A su vez, una intervención basada en fortalezas del carácter ha aumentado la 

satisfacción vital y felicidad en adultos mayores (Ho et al., 2014). 

Asimismo, las intervenciones basadas en fortalezas del carácter disminuyeron la 

ansiedad (Duan & Bu, 2017), depresión (Duan & Bu, 2017; Gander et al., 2012a; Mongrain 

& Anselmo-Matthews, 2012; Seligman et al., 2006; Senf & Liau, 2013; Woodworth et al., 

2016) y emociones negativas (Bu & Duan, 2018; Tapernon, 2020); de igual forma, redujeron 

el estrés negativo en adultos mayores internados con discapacidades físicas crónicas 

(O'Donnell, 2013). A su vez, Ho et al. (2014) mostraron disminución de los síntomas 

depresivos en adultos mayores. 

Por su parte, Proyer, Ruch et al. (2013) mostraron que aplicar intervenciones en las 

fortalezas de mayor asociación con la satisfacción vital (esperanza, vitalidad, gratitud, 

curiosidad y humor) genera mayores beneficios en esa área, en comparación con intervenir en 

las fortalezas de asociaciones menores (apreciación de la belleza y excelencia, creatividad, 

perspectiva, amor por el saber y bondad). A su vez, las intervenciones basadas en las 

fortalezas de valores mayores y menores aumentaron la felicidad y disminuyeron los 

síntomas depresivos (Proyer et al., 2015); asimismo, generaron resultados positivos en 

bienestar, compromiso laboral, crecimiento personal, rendimiento grupal, resolución creativa 

de problemas y compartir información (Ghielen et al., 2017). 
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Por otro lado, al aplicar una intervención basada en fortalezas del carácter 

conjuntamente con un programa de salud se obtuvo mejores actitudes de igualdad de género, 

conocimiento de salud, hábitos de higiene, seguridad, vitalidad y funcionamiento; y menor 

uso de sustancias (Leventhal et al., 2016). Finalmente, Smith y Barros-Gomes (2015) 

demostraron la aplicabilidad de una intervención positiva de fortalezas del carácter en terapia 

familiar y de pareja. 

Resultados en Enfermedades Físicas y Discapacidades 

Con respecto a las enfermedades físicas, Mirkovic et al. (2016) presentaron un 

prototipo de una herramienta tecnológica de información que sirve para reconocer las 

fortalezas del carácter y dirigirlas hacia metas de salud en pacientes de condiciones crónicas.  

Por otro lado, una intervención basada en fortalezas del carácter generó aumento no 

significativo del autoconcepto en sobrevivientes de lesiones cerebrales con comportamiento 

desafiante (Andrewes et al., 2014). A su vez, las intervenciones basadas en fortalezas del 

carácter mejoraron la calidad de vida de pacientes con trastornos neurológicos (Lai, Lim, 

Low, et al., 2018) y el bienestar psicológico en personas con enfermedad crónicas (Yan et al., 

2020). Igualmente, la aplicación de un grupo de apoyo mutuo, basado en fortalezas del 

carácter, dirigido a cuidadores de niños con parálisis cerebral ha generado aumento de la 

esperanza, apoyo social, disminución del estrés de la crianza y depresión (Fung et al., 2011). 

A su vez, Shinichiro et al. (2018) reportaron que una intervención de reconocimiento 

y uso de las fortalezas del carácter mejora la autoconfianza y calidad de vida percibida en 

pacientes con dolor ocular. De igual modo, la aplicación de una técnica basada en cumplir los 

deseos generó incrementos de las fortalezas del carácter gratitud y amor; y redujo las náuseas 

en niños hospitalizados (Chaves, Vázquez, et al., 2016). Por su parte, los pacientes con 

epilepsia presentaron alta predisposición a recibir intervenciones basadas en las fortalezas del 

carácter (Lai, Lim, Tang, et al., 2018). 
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Por otra parte, Bu y Duan (2021) mostraron que una intervención basada en fortalezas 

del carácter aumenta la resiliencia en adultos con discapacidades físicas. A su vez, Niemiec et 

al. (2017) presentaron un conjunto de conceptos e intervenciones de fortalezas del carácter 

dirigidas a pacientes con deficiencia intelectual y del desarrollo. Igualmente, Tomasulo 

(2014) ha planteado que las intervenciones basadas en fortalezas del carácter pueden ser 

efectivas en población con discapacidades intelectuales que pueden leer y escribir. Además, 

Tomasulo y Szucs (2015) mostraron que se puede incluir el método de acciones terapéuticas 

y drama creativo como extensiones de las intervenciones en discapacidades intelectuales. 

Por su parte, Kannangara (2015) propuso una intervención basada en fortalezas 

dirigida a pacientes con dislexias. Asimismo, la aplicación de un programa que incluye a las 

fortalezas del carácter ha generado efectos en la autodeterminación de pacientes con 

trastornos del aprendizaje y déficit de atención e hiperactividad (Farmer et al., 2015). A su 

vez, Bressoud et al. (2018) presentaron una intervención basada en fortalezas del carácter 

para mejorar la inclusión de niños con asperger. Finalmente, Vuorinen et al. (2019) mostraron 

que una intervención basada en fortalezas genera beneficios interpersonales en clases 

inclusivas (Vuorinen et al., 2019).  

Resultados en Educación 

En Bisquerra y Hernández (2017) se han presentado actividades prácticas y estrategias 

de intervención en el ámbito educativo. Asimismo, en Linkins et al. (2015) se ha mostrado un 

conjunto de intervenciones de fortalezas del carácter para aplicarse en aulas y escuelas. De 

igual modo, Bates-Krakoff et al. (2016) presentaron una intervención que orienta el uso 

adecuado de las fortalezas del carácter en alumnos superdotados. A su vez, para la 

identificación de las intervenciones del buen carácter en la educación, McGrath (2018) 

propuso un prototipo que contiene siete características: el programa pertenece al ámbito 
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educativo, es estructurado, dirigido a atributos psicológicos positivos, fomenta la identidad, 

crecimiento moral, crecimiento integral y desarrolla la sabiduría aplicada. 

Por otro lado, Molony y Henwood (2010) plantearon que las fortalezas centrales 

pueden incluirse en los programas académicos aplicándose en los contenidos de arte, historia, 

comunidad, etc. Por tal razón, se ha planteado que las fortalezas del carácter pueden 

enseñarse mediante las clases de literatura (FitzSimons, 2015) y poesía en lengua extranjera 

(Piasecka, 2016). Asimismo, las fortalezas del carácter se han aplicado en escuelas al 

integrarse al contenido curricular de las materias inglés, deportes, liderazgo estudiantil y 

consejería; al igual que mediante la creación de un programa de educación positiva (White & 

Waters, 2015). A su vez, la aplicación de un curso basado en fortalezas del carácter aumentó 

la felicidad y el bienestar en universitarios (Smith et al., 2020). 

En la adolescencia, una intervención de fortalezas del carácter disminuyó las 

fricciones en clase y aumentó el afecto positivo, la cohesión y compromiso de clase, la 

satisfacción de necesidades de relacionamiento y autonomía, y el uso de las fortalezas del 

carácter (Quinlan et al., 2015). A su vez, este tipo de intervenciones presentaron buena 

recepción en los participantes (García-Álvarez et al., 2020), igualmente, aumentaron el 

rendimiento académico (Mamatha & Chowhan, 2020), el bienestar a corto plazo 

(Oppenheimer et al., 2014), la satisfacción vital y autoestima (Freire et al., 2018). 

 Por su parte, Harris et al. (2020) han propuesto un programa de entrenamiento en 

fortalezas del carácter que aumenta la resiliencia y disminuye las conductas riesgosas en 

adolescentes. De igual modo, Shankland y Rosset (2017) presentaron una breve y eficaz 

intervención que desarrolla las fortalezas del carácter y genera beneficios en el bienestar y 

aprendizaje. A su vez, asistir a programas de desarrollo de fortalezas incrementó la 

persistencia y conexión comunitaria en la adolescencia (Seider et al., 2013). 



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       73 

Por otro lado, en focus groups realizados en secundaria, han sido ampliamente 

valoradas las fortalezas liderazgo, inteligencia social, perspectiva, entre otras (Steen et al., 

2003). Por su parte, la intervención Camp HOPE ha generado aumento de esperanza, 

asimismo, la esperanza ha presentado asociación con vitalidad, valentía, autocontrol, 

optimismo, gratitud, inteligencia social y curiosidad en niños expuestos a violencia domestica 

(Hellman & Gwinn, 2017). Del mismo modo, Thomas y McPherson (2011) plantearon que la 

implementación de una intervención positiva de aprendizaje basado en equipos permite 

desarrollar las fortalezas del carácter en estudiantes. A su vez, Visser et al. (2017) reportaron 

que una intervención basada en fortalezas del carácter genera disminución de la 

procastinación solamente a corto plazo en estudiantes con procastinación crónica. 

Por otra parte, una intervención aplicada mediante aulas virtuales aumentó el 

compromiso en alumnos de primaria (Beadle, 2020). Asimismo, una intervención basada en 

fortalezas del carácter dirigida a infantes y docentes aumentó el uso de esas fortalezas, el 

afecto positivo y la satisfacción de las necesidades de relacionamiento, autonomía y 

competencia (Quinlan et al., 2018). Igualmente, una intervención en uso de fortalezas del 

carácter ha mejorado la autoeficacia en profesionales de la educación (van Woerkom & 

Meyers, 2019). A su vez, Fremont et al. (2019) plantearon una intervención de prevención 

primaria para mejorar la comunicación de las fortalezas del carácter entre padres e hijos, 

asimismo, esta intervención ha presentado buena aceptación de los participantes. Finalmente, 

una intervención de crianza basada en fortalezas del carácter ha aumentado la autoeficacia y 

emociones positivas en padres (Waters & Sun, 2017). 

Intervenciones en Fortalezas Centrales 

En el clásico estudio de Seligman et al. (2005), la intervención usa tus fortalezas 

centrales en nuevas formas o using your signature strengths in new ways (UYSSNW) ha 

generado aumento de la felicidad y disminución de síntomas depresivos durante seis meses. 



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       74 

Asimismo, Proyer et al. (2014a) reportaron resultados similares al aplicar la intervención 

mediante internet. De igual modo, la implementación combinada de la intervención 

UYSSNW con una sesión de debriefing estructurado de diez minutos, ha generado mayor 

aumento del uso de las fortalezas del carácter y número de metas fijadas en vez de aplicarlas 

aisladamente (Butina, 2016).  

A su vez, en el meta análisis de Schutte y Malouff (2018) se reportaron los efectos 

positivos de la intervención UYSSNW en el afecto positivo, depresión, satisfacción vital, 

florecimiento, uso de fortalezas y ausencia de impacto en el afecto negativo. Por otra parte, se 

identificaron mejorías en burnout (Ghasemi Kaleh Masihi et al., 2020), bienestar, satisfacción 

vital y felicidad (Khanna & Singh, 2019). Asimismo, MacDougall (2018) identificaron mayor 

felicidad, satisfacción vital y menores síntomas depresivos en cuidadores de adultos mayores. 

No obstante, las intervenciones breves en fortalezas centrales no aumentaron la satisfacción 

vital ni el autoestima en adolescentes (Cuomo, 2020). 

Por otra parte, una intervención de uso de las fortalezas centrales ha generado 

aumento de la consciencia de autoformación (Morimoto et al., 2015), prosperidad y 

decrecimiento de síntomas emocionales negativos (Duan et al., 2018). A su vez, Bridges et al. 

(2012) mostraron que aplicar una intervención en fortalezas centrales mediante blogs 

estudiantiles genera mejores evaluaciones de la calidad de la intervención y del instructor, en 

comparación con la aplicación carente de esos recursos. Finalmente, Biswas-Diener et al. 

(2011) plantearon, como alternativa a las intervenciones de identificación y uso de las 

fortalezas del carácter, una aproximación llamada desarrollo de las fortalezas, la cual está 

basada en el dominio, frecuencia y control del uso según el contexto. 

Intervenciones en Fortalezas Específicas 

Acerca de las intervenciones positivas en fortalezas específicas, la intervención 

basada en la expresión de gratitud se ha asociado a optimismo, satisfacción vital y menor 



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       75 

afecto negativo en adolescentes (Froh et al., 2008). De igual modo, la aplicación de 

intervenciones positivas online basadas en el humor generó aumento de la felicidad y 

disminución de los síntomas depresivos (Wellenzohn et al., 2016). Por su parte, Huffman et 

al. (2011) mostraron la factibilidad de aplicar una teleintervención de optimismo, gratitud y 

bondad en pacientes con trastorno cardiovascular agudo. A su vez, una intervención 

semejante generó buena recepción, mejoría del afecto positivo y disminución de ansiedad y 

depresión en pacientes con síndrome coronario agudo (Huffman et al., 2016).  

Mindfulness 

Masicampo y Baumeister (2007) plantearon que el mindfulness es un tipo de ejercicio 

del autocontrol, y este autocontrol genera bienestar. A su vez, la operacionalización del 

mindfulness integra dos fortalezas del carácter: autorregulación y curiosidad (Bishop et al., 

2004). Por tal razón, se presentan los estudios de las asociaciones con las fortalezas del 

carácter y los resultados positivos obtenidos. 

Relación entre Mindfulness y Fortalezas del Carácter. Niemiec et al. (2012) 

plantearon que las fortalezas del carácter son caminos importantes para el mindfulness, a su 

vez, el mindfulness permite expresar esas fortalezas en diferentes situaciones.  

Por otro lado, las fortalezas del carácter se asociaron positivamente con el 

mindfulness, a excepción de la prudencia (Pang & Ruch, 2019b). Asimismo, las facetas del 

mindfulness se relacionaron a las fortalezas del carácter de la siguiente forma: la atención 

centrada en el presente se asoció positivamente mientras que la aceptación de la experiencia 

interna presentó asociación negativa. 

Por su parte, las fortalezas de templanza mediaron la relación entre mindfulness y 

florecimiento (Duan & Ho, 2018). Asimismo, las fortalezas del carácter mediaron la relación 

entre el mindfulness disposicional con bienestar psicológico y menor estrés (Duan, 2016). 

Del mismo modo, la curiosidad se ha asociado a la reducción de la discrepancia entre el yo 
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ideal y el yo percibido (Ivtzan et al., 2011). A su vez, Niemiec (2012b) plantearon que las 

fortalezas del carácter pueden usarse como caminos para realizar los cinco entrenamientos del 

mindfulness: reverencia a la vida, felicidad verdadera, amor verdadero, discurso amoroso y 

escucha profunda, y alimentación y curación.  

Resultados Positivos. Acerca de resultados positivos, el mindfulness ha promovido el 

heartfulness, es decir, realizar acciones importantes con las fortalezas del carácter para el 

bien común (Niemiec, 2017). Por su parte, la aplicación de un programa basado en 

mindfulness aumentó las fortalezas del carácter: humor (Hofmann et al., 2019), amor, 

apreciación de la belleza y excelencia, gratitud y espiritualidad (Pang & Ruch, 2019b). A su 

vez, al aplicar un programa que contiene actividades de mindfulness y fortalezas del carácter 

(Happy Classrooms Programme) se redujo la agresión escolar y mejoró el bienestar 

psicológico y el clima en el aula (Lombas et al., 2019). Asimismo, una aplicación conjunta de 

mindfulness y las fortalezas persistencia, prudencia y amor por el saber aumentó el éxito 

académico (Güldal & Satan, 2020).  

Por otro lado, Baer (2015) ha planteado que el mindfulness facilita el reconocimiento 

y uso de las fortalezas, asimismo, cuando se dificulta realizar mindfulness se puede utilizar la 

persistencia y curiosidad para lograrlo. Asimismo, Niemiec (2014a) propuso una intervención 

que integra el mindfulness con las fortalezas del carácter: mindfulness basado en la práctica 

de fortalezas (MBSP); esta técnica fomenta el uso de las fortalezas centrales, el florecimiento 

y compromiso. Asimismo, esta intervención aumentó el bienestar (Niemiec, 2014a; Pang & 

Ruch, 2019a; Wingert et al., 2020), la satisfacción laboral y el rendimiento en tareas (Pang & 

Ruch, 2019a). Además, Niemiec y Lissing (2016) identificaron mejorías en significado vital, 

propósito, manejo de problemas, resiliencia emocional y relaciones interpersonales positivas.  

Por otro lado, Sharp et al. (2017) han propuesto que la técnica MBSP puede ser usada 

con otras intervenciones para mejorar el bienestar, compromiso y rendimiento en población 
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superdotada. Igualmente, una intervención online de MBSP ha generado aumento en 

satisfacción vital, florecimiento, compromiso y uso de las fortalezas del carácter (Ivtzan et 

al., 2016). Finalmente, Lottman et al. (2017) adaptaron la intervención MBSP de Niemiec 

(2014a) a un modelo de coaching individualizado que permite la exploración y expresión de 

las fortalezas del carácter en la infancia. 

Otras Técnicas Positivas 

Se presentan los hallazgos de otras técnicas positivas y su relación con las fortalezas 

del carácter. Por un lado, McQuaid et al. (2018) ha mostrado la utilidad de las fortalezas del 

carácter en el coaching, la necesidad de autopracticarlas antes del uso en clientes y la forma 

de integración en los programas. 

Por su parte, un programa piloto de coaching basado en fortalezas del carácter 

incrementó el compromiso y la esperanza en niños (Madden et al., 2011). Asimismo, 

Fouracres y van Nieuwerburgh (2020) identificaron que, mediante el coaching, la experiencia 

de autoidentificación de fortalezas del carácter es percibida como positiva a pesar de ser 

compleja. Por otra parte, Berg y Karlsen (2012) plantearon que puede enseñarse las fortalezas 

centrales a gerentes mediante un coaching grupal. De igual modo, la aplicación de coaching 

en bienestar mejoró el uso de las fortalezas del carácter (Gibbs & Larcus, 2015; Larcus et al., 

2016). A su vez, la aplicación del counselling basado en las fortalezas del carácter aumentó el 

autoestima y el nivel de empleabilidad de profesionales en búsqueda de empleo (Littman-

Ovadia et al., 2014). 

Por otro lado, Niemiec y Wedding (2013) plantearon el uso de recursos audiovisuales 

como parte de las intervenciones en fortalezas del carácter y han elaborado un listado de 

películas para cada fortaleza. Asimismo, Niemiec (2012a) identificó que ciertas películas 

pueden generar elevación y admiración fílmica, la primera se refiere a la sensación positiva, 

inspiración y motivación para hacer el bien cuando se observa una representación de bondad 
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o fortaleza del carácter; mientras que la segunda, corresponde a la sensación fisiológica de 

energía y motivación para mejorarse a sí mismo o imitar al modelo observado. Por su parte, 

las películas que ejemplifican el amor y la bondad generaron elevación fílmica (Janicke & 

Oliver, 2017). Por tales razones, una intervención para enseñar fortalezas del carácter 

mediante películas ha generado incremento en características y comportamientos positivos 

(Smithikrai, 2016). Sin embargo, Siritikul et al. (2021) identificaron que no hubo aumentos 

en la autorregulación, humildad/modestia, prudencia y gratitud después de ver películas 

seleccionadas específicamente para incrementar dichas fortalezas del carácter. Finalmente, 

Pang et al. (2020) mostraron que el lenguaje usado en redes sociales como Twitter, puede 

usarse para caracterizar y predecir las fortalezas del carácter. 

Hallazgos Poblacionales 

Se presentan los hallazgos en poblaciones específicas como: (a) artes, (b) deportes, (c) 

fuerzas armadas, (d) liderazgo, (e) universitarios y profesionales, (f) personas privadas de la 

libertad, (g) diversidad de género y orientación sexual, (h) religión, (i) adultez mayor, y (j) 

personas sin hogar. 

Artes 

Los músicos profesionales presentaron mayores niveles de autocontrol y apreciación 

por la belleza y excelencia que las personas que no son músicos, asimismo, mostraron menor 

imparcialidad, ciudadanía y liderazgo (Güsewell & Ruch, 2015). Por otro lado, las mayores 

fortalezas en hombres terapistas de arte y estudiantes de terapia del arte correspondieron a 

curiosidad, apreciación de la belleza y excelencia, y creatividad; en cambio, presentaron 

menores valores en perspectiva y autorregulación (Riddle & michel riddle3, 2007). 

 

3 En la publicación la autora ha decidido poner su nombre y apellido en minúsculas de la 

siguiente manera: heather, como su nombre; y michel riddle, como su apellido. 
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Deportes 

A nivel deportivo, el desarrollo de las fortalezas centrales ha sido una estrategia 

efectiva para mejorar y mantener la confianza en el deporte en atletas (Beaumont et al., 

2015). Por otro lado, la participación en eventos deportivos de caridad ha impulsado, 

principalmente, a las fortalezas ciudadanía, bondad, vitalidad y esperanza (Coghlan & Filo, 

2016). Con respecto a eventos colectivos que generaron modificaciones en las fortalezas, en 

Suiza, se modificaron los niveles de la integridad, imparcialidad, humildad/modestia y 

espiritualidad antes, durante y después de la Eurocopa Suiza 2008 (Proyer et al., 2014b). 

Fuerzas Armadas 

Boe et al. (2015) plantearon que las fortalezas del carácter más importantes en 

oficiales del Ejército Noruego son: liderazgo, integridad, persistencia, valentía y ciudadanía. 

Asimismo, las fortalezas del carácter más importantes en oficiales militares Noruegos fueron: 

liderazgo, ciudadanía, apertura mental, integridad y persistencia (Boe & Bang, 2017). En 

cambio, en aspirantes de las Fuerzas Especiales del Ejército de Australia, las fortalezas de 

mayor importancia fueron: integridad, ciudadanía, persistencia y amor por el saber (Gayton & 

Kehoe, 2015). Igualmente, en operadores y personal de apoyo de las Fuerzas Especiales del 

Ejército Australiano, las fortalezas de mayor importancia fueron: integridad, ciudadanía y 

apertura mental (Gayton & Kehoe, 2016).  

Los niveles de las fortalezas de los cadetes de la Academia Militar Estadounidense 

West Point fueron mayores, en general, al compararse con la Academia Naval Noruega y una 

muestra de civiles de Estados Unidos (Matthews et al., 2006). De igual modo, Cosentino y 

Castro Solano (2012) reportaron que los cadetes Argentinos presentan mayores niveles en las 

fortalezas espiritualidad, inteligencia social, amor, prudencia, humildad/modestia, 

autorregulación y liderazgo; y menor apreciación de la belleza y excelencia en comparación 

con estudiantes civiles.  
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Por su parte, la instrucción militar ha generado modificaciones en varias fortalezas del 

carácter (Giambra, 2018). Asimismo, Cosentino y Castro Solano (2012) reportaron que al 

finalizar el curso militar los cadetes presentan menor ciudadanía y bondad en comparación 

con los cadetes de cursos iniciales. A su vez, los cadetes que no tienen padres militares 

presentan mayor autocontrol que aquellos cuyos padres están en servicio activo o pasivo 

(Gosnell et al., 2020). 

Por otro lado, el uso diario de las fortalezas se ha relacionado positivamente con 

afecto positivo y compromiso laboral en cadetes navales Noruegos (Bakker et al., 2019). A su 

vez, Stricker et al. (2017) plantearon que la intervención en las fortalezas del carácter en 

militares puede ser altamente eficiente en el uso de hábitos mentales para enfrentar desafíos 

inusuales y complejos en la guerra moderna. Por su parte, Chopik et al. (2020) identificaron 

que la mayoría de los militares mantienen estables sus niveles de las fortalezas del carácter 

durante los ciclos de despliegue. Finalmente, las fortalezas del carácter se asociaron a menor 

estrés laboral (Taghva et al., 2020) y la fortaleza amor predijo el rendimiento militar 

(Peterson & Park, 2009). 

Liderazgo 

Shek et al. (2015) plantearon que en un curso universitario de Hong Kong se 

desarrolla la integración de las fortalezas del carácter con el liderazgo de servicio, 

caracterizado por adecuado manejo intrapersonal, interpersonal y ambiental. Por su parte, las 

fortalezas del carácter fomentaron el logro de tareas y desarrollo continuo en el liderazgo de 

servicio (Shek & Yu, 2015). A su vez, el curso universitario de liderazgo de servicio aumentó 

las fortalezas del carácter en estudiantes de Hong Kong (Shek et al., 2014). 

Por otro lado, la bondad se asoció positivamente con los factores del liderazgo 

auténtico: procesamiento balanceado, transparencia en las relaciones y perspectiva moral 

interna; asimismo, el amor por el saber presentó asociación negativa con perspectiva moral 
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interna (Harvath, 2014). Finalmente, el liderazgo, integridad, amor por el saber, perspectiva, 

inteligencia social, creatividad y apertura mental han sido las fortalezas del carácter más 

aplicables en la práctica de la mejora del rendimiento humano (Wise, 2017). 

Universitarios y Profesionales 

El curso de desarrollo de fortalezas necesarias en la práctica médica ha generado 

buena recepción en estudiantes de Medicina, además de comprensión del uso para mejorar la 

atención a pacientes, el ejercicio profesional, el manejo de las complejidades de la carrera y 

la vinculación con el bienestar (Seoane et al., 2016). Por otro lado, aplicar las fortalezas 

centrales ha contribuido más al bienestar y compromiso laboral de médicos, a diferencia de 

solamente tenerlas (Huber et al., 2018). A su vez, las fortalezas del carácter se asociaron a 

bienestar psicológico y menor depresión en enfermeras de diversas áreas (Xie et al., 2020), 

igualmente, estas fortalezas predijeron la felicidad subjetiva en enfermeras de Oncología 

(Kim & Park, 2020). 

Kinghorn et al. (2019) plantearon que las mayores fortalezas del carácter en 

cuidadores de orfanatos y niños vulnerables son amor, clemencia y misericordia, integridad y 

bondad. A su vez, García-Castro et al. (2019) mostraron que las fortalezas esperanza, 

vitalidad, inteligencia social y amor presentan asociación negativa con la sobrecarga en 

cuidadores; asimismo, la esperanza predice la sobrecarga y media la relación entre sobrecarga 

y estrés percibido. Asimismo, Korn et al. (2016) identificaron que las principales fortalezas 

del carácter en personas que trabajan con pacientes con autismo y trastornos del desarrollo 

son bondad, integridad y humor. De igual modo, Darewych et al. (2020) hallaron que las 

mayores fortalezas del carácter en trabajadores sociales son humor, ciudadanía e 

imparcialidad. 

Karris y Craighead (2012) plantearon que las fortalezas del carácter de mayores 

niveles en universitarios Estadounidenses son humor, amor, bondad, integridad e inteligencia 
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social; mientras que menores valores corresponden a humildad/modestia, autorregulación, 

espiritualidad y amor por el saber. A su vez, ciertas fortalezas del carácter se asociaron a la 

interdependencia humana con la naturaleza (Merino et al., 2020), autorregulación emocional 

(Noronha & Batista, 2020b), menor ansiedad (Bernebée-Say, 2020) y estrés (Hölscher, 2020) 

en universitarios. 

Por otro lado, Fialkov y Haddad (2012) mostraron que las mayores fortalezas del 

carácter en estudiantes de posgrado en Psicología Clínica son curiosidad, amor, bondad, 

inteligencia social e integridad; asimismo, estos estudiantes presentan mayor amor, 

persistencia e inteligencia social que la población general; a diferencia de menores valores en 

ciudadanía, creatividad y amor por el saber. A su vez, Allan et al. (2019) identificaron que las 

mayores fortalezas del carácter en consejeros son integridad, apertura mental y amor; en 

cambio, las menores son humildad/modestia y autorregulación. 

En profesores de Eslovaquia, las fortalezas del carácter presentaron asociación con la 

satisfacción vital; asimismo, la imparcialidad, bondad, integridad y amor mostraron mayores 

valores (Gradisek, 2012). A su vez, Holik y Sanda (2020) identificaron que las principales 

fortalezas del carácter en supervisores de prácticas docentes son espiritualidad, curiosidad y 

amor por el saber. Por otro lado, Littman-Ovadia y Raas-Rothschild (2018) plantearon que 

las mayores fortalezas del carácter en pilotos son integridad, mentalidad abierta, prudencia, 

amor e imparcialidad; a su vez, las fortalezas del carácter presentan, en general, asociación 

con satisfacción vital, laboral y rendimiento en pilotaje. Finalmente, Kern y Bowling (2015) 

mostraron que las mayores fortalezas del carácter en estudiantes de Derecho son perspectiva, 

curiosidad, amor por el saber e imparcialidad; mientras que los menores niveles corresponden 

a humildad/modestia y espiritualidad. 
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Personas Privadas de la Libertad 

En la reinserción social de personas privadas de la libertad se ha detectado el uso de 

las fortalezas del carácter: amor por el saber, creatividad, persistencia, integridad, gratitud, 

esperanza y espiritualidad (Guse & Hudson, 2014). 

Diversidad de Género y Orientación Sexual 

En la diversidad de género y orientación sexual, Lytle et al. (2014) recomendaron el 

desarrollo e incorporación sistemática de la educación y entrenamiento en modelos de 

fortalezas del carácter. Igualmente, Phillips (2014) ha planteado que la educación 

universitaria puede ser una institución positiva que desarrolle las fortalezas del carácter en 

población LGBT. Asimismo, Vaughan y Rodriguez (2014) mostraron que el estudio de las 

fortalezas del carácter puede identificar factores protectores que promuevan la resiliencia a 

los estresores sociales en esa población. Finalmente, Gandy-Guedes y Paceley (2020) 

identificaron que las fortalezas del carácter de mayores niveles en adultos jóvenes LGBTQ+ 

son las fortalezas de humanidad. 

Religión 

Las personas que practican una religión presentaron mejor satisfacción vital y 

mayores niveles de las fortalezas del carácter en comparación con personas no religiosas o no 

practicantes; especialmente en espiritualidad, gratitud, amor, clemencia y misericordia, 

esperanza y bondad (Berthold & Ruch, 2014). Por otro lado, Littman-Ovadia y Lavy (2012b) 

identificaron diferencias en las asociaciones entre las fortalezas del carácter y el bienestar en 

mujeres líderes religiosas con respecto a policías investigadoras. A su vez, Wiguna et al. 

(2020) identificaron que realizar la oración de la hora del amanecer o Dhuha mejora las 

fortalezas espiritualidad, valentía, integridad, esperanza y vitalidad. Finalmente, las fortalezas 

del carácter presentaron asociaciones con la alegría empática o Suixi, es decir, alegrarse por el 

éxito de los demás (Zeng et al., 2020). 
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Adultez Mayor 

Las fortalezas del carácter presentaron mayores valores en adultos mayores empleados 

que viven con su pareja, a diferencia de aquellos retirados y que viven solos (Baumann et al., 

2019). Por otra parte, los adultos mayores presentaron dificultades para identificar y hablar de 

sus fortalezas del carácter (Waterworth et al., 2019). A su vez, las fortalezas del carácter se 

asociaron a menores niveles de ideación suicida (Cheng et al., 2020). 

Personas sin Hogar 

Tweed et al. (2012) identificaron que las mayores fortalezas del carácter en personas 

sin hogar son inteligencia social, bondad, persistencia, integridad y humor; asimismo, a 

mayor tiempo de ausencia de vivienda se presentan menores niveles de las fortalezas del 

carácter. 

En resumen, en el Capítulo 2 se han presentado los beneficios que las fortalezas del 

carácter generan en la salud física y mental; asimismo, se destacaron los resultados positivos 

en el ámbito educativo, laboral y social; de igual modo, se desarrollaron las interacciones de 

las fortalezas del carácter y los efectos de sus intervenciones; finalmente, se mostraron 

diferentes hallazgos empíricos en poblaciones específicas. 

Cabe destacar la existencia de un grupo adicional de investigaciones, las cuales han 

examinado la universalidad de las fortalezas del carácter mediante los aportes de la 

Psicología Cultural. Es decir, son estudios que analizan las fortalezas del carácter en 

habitantes de diferentes lugares. Por tal razón, en el Capítulo 3 se presentan los estudios 

culturales de las fortalezas del carácter al igual que los aspectos culturales y transculturales 

que los respaldan.  
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Capítulo 3 

Aspectos Culturales y Transculturales 

En este capítulo se presentan las principales características de la cultura, junto a varios 

constructos que pueden explicar las modificaciones culturales de las fortalezas del carácter y 

se finaliza con los principales estudios culturales realizados en esa área.  

Cultura  

Esteban-Guitart (2010) ha planteado que la cultura consiste en las “formas explícitas e 

implícitas de vida compartidas, acumuladas y transmitidas a través del andamiaje social, 

encarnadas en patrones de actividad, instituciones, conceptos y artefactos culturales que 

permiten proyectar, ordenar y guiar el curso de la acción e interacción humana” (p. 94). Por 

otro lado, Lightfoot et al. (2009) mostraron que la cultura es el conjunto de dispositivos, 

tecnologías o instrumentos, materiales y simbólicos, acumulados a través del tiempo y 

aprendidos mediante procesos sociales que son recursos para el desarrollo psicológico. A su 

vez, Páez y Zubieta (2004) explicaron que la cultura es a la colectividad lo mismo que la 

personalidad al sujeto; es decir, un patrón relativamente estable de creencias, emociones y 

conductas que caracterizan y definen a una entidad. 

Acerca de sus principales características, la cultura es un sistema en tensión con 

normas contradictorias (Ross & Nisbett, 1991), forma la mente de las personas (Bruner, 

2008) y es parte de las funciones psicológicas humanas (Valsiner, 2009). A su vez, la cultura 

normaliza y origina particulares experiencias psicológicas mediante la creación, difusión y 

mantenimiento de psicologías populares; es decir, mediante sistemas que son usados para 

organizar la experiencia, conocimiento y transacciones en el mundo social (Bruner, 1990). 

Por consiguiente, las funciones mentales son producto de la dieta cultural disponible que 

consiste en los andamiajes culturales accesibles para un individuo o sociedad a lo largo del 

desarrollo (del Río & del Río, 2008). 
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Por otra parte, la cultura es un producto psicológico a pesar de que la experiencia 

social, histórica y cultural forma la mente (Candland, 1993; Newton, 2002). Asimismo, 

Esteban-Guitart (2013) ha planteado que la cultura es acumulativa y transmitida por herencia 

cultural, así la creación o invención cultural es una nueva combinación de elementos 

conocidos que se desarrollan históricamente. Esta combinación se da en un marco de diseño o 

control cultural (Bonfil, 1988), en donde participan factores políticos de dominio y diseño de 

los artefactos culturales (Ratner, 2012). Es decir, la cultura no se forma democráticamente 

sino a partir de fuerzas culturales de grupos (e.g., las relaciones de poder) que diseñan los 

artefactos consumidos según Esteban-Guitart. 

Por otro lado, se continúa con la descripción de un tipo de cultura que posee 

características distintivas: la cultura nacional. 

Cultura Nacional 

La cultura nacional se refiere a los valores compartidos por la mayoría de los 

miembros de un país o sociedad (Gray, 1995). Por otra parte, Hernández (2007) ha planteado 

que la cultura nacional describe las creencias que son compartidas ampliamente por los 

miembros de una nación o estado, y que resultan evidentes para distinguirse de los demás en 

sus valores y actitudes. 

Asimismo, según Hernández, las culturas nacionales son fenómenos muy complejos y 

profundamente enraizados, cuyos orígenes se localizan en un conjunto de factores 

ambientales y circunstancias históricas; por tales razones, el comportamiento de los 

habitantes de una nación es moldeado por los valores, creencias y tradiciones culturales que 

comparten y difieren de otras naciones-estado. Sin embargo, existen críticas respecto de la 

excesiva simplificación de la cultura al ser equiparada con nación ya que las naciones no son 

fijas ni inmutables; más bien, una entidad política identificada como nación o país está 

formada por un conjunto de distintos grupos étnicos que se caracterizan por diferentes 
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valores. A su vez, Páez y Zubieta (2004) plantearon que la cultura no se limita a categorías 

como nación, etnia, raza o lengua. Igualmente, Casullo (2007) ha mostrado que una unidad 

cultural no siempre corresponde a continuidad territorial. 

Pese al debate de la validez de la cultura nacional como constructo, se plantean ciertas 

razones para su uso: en primer lugar, se ha incrementado el interés en las diferencias 

culturales (Oliver, 2011). En segundo lugar, se enfatiza que Hofstede (1991) intentó 

discriminar las culturas designándolas como naciones y diferenciándolas mediante 

dimensiones universales; y sin las dimensiones culturales de Hofstede no se podría realizar 

predicciones de las consecuencias de una cultura y se dificultaría la generalización de los 

hallazgos a otras culturas (Au, 1999). 

Por tales razones, la verificación de la universalidad de las fortalezas del carácter 

requiere, en este estudio, el uso del constructo culturas nacionales pues posibilita la 

interpretación de las diferencias culturales de los habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay. Sin 

olvidar que se requieren futuros estudios para especificar las diferencias existentes en cada 

cultura de los tres países. 

Por otra parte, se continúa con la descripción de un grupo de constructos que pueden 

explicar las variaciones culturales: (a) elementos culturales, (b) Psicología Cultural, y (c) 

diferencias transculturales e intraculturales. 

Elementos Culturales 

Para el análisis de los elementos culturales se requiere una contextualización de las 

definiciones de cultura. Es decir, Páez y Zubieta (2004) plantearon que la cultura puede 

definirse desde dos perspectivas: en primer lugar, la cultura objetiva consiste en los patrones 

de conducta en un hábitat y, en segundo lugar, la cultura subjetiva se refiere a las estructuras 

de significado compartidas. Asimismo, enfatizaron la importancia de la diferenciación entre 

cultura objetiva y subjetiva porque una unificación resulta demasiado amplia y con menor 
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capacidad de explicación especifica de las diferencias entre grupos humanos. Por tal razón, 

Smith y Bond (1998) sugirieron que, en vez de utilizar el concepto global de cultura, puede 

separarse y explorar las relaciones específicas existentes entre esos elementos. 

Cultura Objetiva 

Los principales elementos de la cultura objetiva son las características ecológicas al 

igual que los patrones de producción y consumo de las sociedades (Triandis, 1995). Estos 

elementos son factores explicativos de las culturas subjetivas, asimismo, son causas 

alternativas de explicación de la conducta social (Páez & Zubieta, 2004). 

En el caso de las poblaciones de Ecuador, Perú y Paraguay se presentan ciertas 

semejanzas en los elementos culturales objetivos, tal como se resumen en los párrafos 

siguientes. 

Elementos de la Cultura Objetiva en Ecuador. Acerca de las características 

ecológicas, Ecuador es un país andino de diferentes características propias de naciones 

tropicales, con todos los pisos térmicos y diferencias climáticas (Luna, 2014). Es la décimo 

primera nación más biodiversa del planeta ya que la cordillera de los Andes y el Océano 

Pacífico dividen al país en cuatro regiones: Costa, que tiene llanuras que albergan la 

exportación pesquera y agroindustrias; Sierra, la región central de tierras altas que presenta 

las industrias manufactureras y exportación de flores; Amazonía, zona de selvas con riqueza 

en biodiversidad, reservas de petróleo y minerales; e Islas Galápagos, un ecosistema único e 

importante destino turístico (Banco Mundial, 2018a). 

Con respecto a los patrones de producción y consumo, la economía ecuatoriana está 

poco diversificada y depende en gran medida de la producción de bienes de agricultura (e.g., 

banano, cacao, algodón, flores, etc.), minería (petróleo y otros minerales) y pesca (e.g., atún, 

camarón, harina de pescado, etc.) según Luna (2014). Por otra parte, la explotación del 
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petróleo es central en la economía del país, asimismo, tiene abundancia de recursos naturales, 

reservas de minerales, áreas de cultivos y pastizales (Banco Mundial, 2018a). 

Elementos de la Cultura Objetiva en Perú. Acerca de las características ecológicas, 

Perú presenta una compleja y diversa geografía con recursos naturales; asimismo, la 

cordillera de los Andes divide al país en tres regiones naturales: Costa, Sierra y Selva; la 

latitud del país, sus montañas, variaciones topográficas y la corriente de Humboldt generan 

diversas zonas climáticas; la diversidad geográfica genera vulnerabilidad a desastres 

naturales: terremotos, inundaciones, deslaves, actividad volcánica, entre otras; la diversidad 

geográfica genera riqueza de recursos y largas reservas de minerales: cobre, oro, plata, zinc, 

plomo, hierro y estaño (Banco Mundial, 2017). 

Con respecto a los patrones de producción y consumo, Perú es el tercer mayor 

productor mundial de pescado, exporta frutas y vegetales, y presenta reservas de petróleo y 

gas (Banco Mundial, 2017). 

Elementos de la Cultura Objetiva en Paraguay. Acerca de las características 

ecológicas, Paraguay está dividido por el río Paraguay y forma dos regiones naturales: 

Oriental y Occidental o Chaco; posee un clima tropical a subtropical con veranos muy cálidos 

y lluviosos, e inviernos con bajas temperaturas y menos lluviosas; la Región Oriental presenta 

los mayores bosques con especies de árboles usados en la ebanistería y construcción; y tiene 

gran cantidad de ríos con gran número de peces (Dirección General de Estadística, Encuestas 

y Censos [DGEEC], 2019). 

Con respecto a los patrones de producción y consumo, Paraguay tiene una economía 

principalmente agraria, basada en la explotación de su riqueza natural, en especial la riqueza 

de la tierra y el potencial hidroeléctrico; asimismo, la presencia de lluvias, suelo fértil y los 

bosques generan ventajas competitivas en los sectores agrícolas y ganaderos (Banco Mundial, 

2018b). La soja es el mayor cultivo a nivel económico y territorial (Avalos Vera & Wesz 
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Junior, 2016). A pesar de la suficiente disponibilidad de alimentos, la accesibilidad es difícil 

para una parte de la población (Imas, 2019). 

Cultura Subjetiva 

Los elementos de la cultura subjetiva son las creencias, roles, normas y valores 

(Triandis, 1994). A su vez, Páez y Zubieta (2004) plantearon que existen diferencias entre las 

normas prescriptivas ideales y las frecuencias de conductas o normas descriptivas. Asimismo, 

mostraron la importancia de considerar las desviaciones de las normas ideales en la práctica.  

Por otro lado, los elementos culturales subjetivos de las poblaciones de Ecuador, Perú 

y Paraguay se resumen en los párrafos siguientes. 

Elementos de la Cultura Subjetiva en Ecuador. Ecuador presenta una gran 

diversidad cultural ya que existen varias culturas en la Costa, Sierra y Oriente, en donde se 

encuentran poblaciones Mestizas, Indígenas, Afrodescendientes y Montubias (Tibán Guala, 

2009). El país presenta población heterogénea, con la sexta mayor población Indígena de 

Latinoamérica y la quinta de Afrodescendientes (Banco Mundial, 2018a). En general, tienen 

orígenes de Europeos, Africanos, Asiáticos y Norteamericanos (Holland, 2010a). 

Acerca de las creencias, roles y normas, la Constitución del país establece la libertad 

de credo, se estima que la mayor parte de la población es Católica (Holland, 2010a). Los 

idiomas oficiales son el castellano, kichwa y shuar (Const., 2008, art. 2). Según la 

Constitución (2008), Ecuador es un estado constitucional democrático, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada mediante cinco funciones: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral, y 

Transparencia y Control Social; la primera, es ejercida por la Asamblea Nacional; la segunda, 

por la Presidencia y Vicepresidencia; la tercera, reside en los órganos jurisdiccionales; la 

cuarta, en el Consejo Nacional Electoral; y, la última, corresponde al Consejo de 
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Participación Ciudadana y Control Social. Por otro lado, Ecuador presenta una economía 

dolarizada que reemplazó al sucre en el año 2000 (Banco Mundial, 2018a). 

Elementos de la Cultura Subjetiva en Perú. Perú presenta una notable herencia 

cultural y diversidad étnica; fue el hogar de los Incas, el mayor imperio precolombino, y de 

Caral, una de las más antiguas civilizaciones de América; la migración europea, africana, 

árabe, china y japonesa formaron una sociedad multiétnica con una mezcla de culturas y 

tradiciones; la población Indígena corresponde a un cuarto de la población total; asimismo, 

presenta pobreza y limitación en acceso a los servicios (Banco Mundial, 2017). Por otro lado, 

la misma entidad ha referido que el costo del acceso de los servicios y conectividad en la 

Sierra y Selva ha concentrado la actividad económica en la Costa, especialmente en Lima, la 

actual capital donde habita un tercio de la población total. 

Acerca de las creencias, roles y normas, la baja presencia del estado en regiones 

aisladas genera falta de confianza en el estado que se evidencia en el bajo cumplimiento de 

reglas y regulaciones estatales, y esto explica el gran nivel de informalidad económica del 

país (Banco Mundial, 2017). Los idiomas oficiales son el castellano, quechua, aimara y las 

demás lenguas aborígenes (Ley N° 29735, 2011). La mayor parte de la población tiene 

afiliación religiosa católica, la nación presenta libertad de culto y el gobierno actúa 

independientemente de las políticas de la Iglesia Católica a pesar de mantener una fuerte 

relación desde el acuerdo firmado con el Vaticano en 1980 (Holland, 2010b). El gobierno es 

una república democrática, unitaria, representativa y descentralizada, regida por la 

Constitución Política promulgada en 1993; su gobierno consta de tres poderes: Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial; el primero, lo ejerce el Congreso de la República; el segundo, reside en 

la Presidencia y Vicepresidencia; y, el último, en la Corte Suprema de Justicia (Secretaría de 

Gestión Pública, 2014). La moneda peruana es el sol (Dargent Chamot, 2018). 
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Elementos de la Cultura Subjetiva en Paraguay. Paraguay es una nación 

pluricultural compuesta por descendientes de Guaraníes, Españoles y otros inmigrantes 

Europeos (DGEEC, 2019). 

Acerca de las creencias, roles y normas, la DGEEC (2019) ha referido que el país es 

una nación bilingüe ya que sus idiomas oficiales con el castellano y guaraní, asimismo, es un 

país de gran tradición Católica a pesar de tener libertad de culto. Por otro lado, ha planteado 

que el gobierno es una república democrática, unitaria y representativa, regida por la 

Constitución Nacional promulgada en 1992; su gobierno consta de tres poderes: Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial; el primero, lo ejerce el Congreso Nacional conformado por dos 

Cámaras: Senadores y Diputados; el segundo, reside en la Presidencia y Vicepresidencia; y, 

el tercero, en la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, la moneda es el guaraní según la 

DGEEC. 

Vale destacar que, para el análisis de los valores de las poblaciones de Ecuador, Perú 

y Paraguay, se presentan las principales características de las dimensiones culturales de las 

naciones. 

Dimensiones Culturales de las Naciones. Hofstede (1991) ha planteado que existen 

cuatro dimensiones para ordenar los valores dominantes de las naciones: (1) distancia al 

poder, consiste en la aceptación de la desigualdad del poder; (2) individualismo-colectivismo, 

se refiere a la priorización de la persona o el grupo; (3) masculinidad-feminidad, consiste en 

el grado de distinción entre hombres y mujeres; y (4) evitación de la incertidumbre, se refiere 

al grado de amenaza de situaciones ambiguas. A su vez, Salazar et al. (2016) mostraron que 

esas cuatro dimensiones básicas ayudan a explicar las diferencias entre las culturas 

nacionales. 

Los patrones de las dimensiones culturales que se presentan en las naciones reflejan 

las preferencias de los valores que los individuos de esas culturas nacionales poseen 
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(Hofstede, 1984). Por otro lado, Au (1999) propuso que un individuo típico es la mejor 

representación y tendencia central de una cultura, a su vez, es representado por la media 

cultural de una característica particular. 

A pesar de la variación de las sociedades latinoamericanas, desde el punto de vista 

empírico, existen características compartidas entre sí, puesto que la región presenta 

semejanza de influencias económicas, religiosas e históricas (Inglehart & Carballo, 2008). 

Vale destacar que Inglehart et al. (2014) plantearon que los países de Latinoamérica 

presentan valores tradicionales y de autoexpresión. 

Por su parte, Inglehart y Carballo (2008) mostraron que las sociedades con valores 

tradicionales enfatizan el predominio de la religión, obediencia a la autoridad, lazos entre 

padres e hijos, familias con padre y madre, estándares morales absolutos, suelen ser más 

patriotas y nacionalistas; en cambio, rechazan el divorcio, aborto, la eutanasia y suicidio. Por 

otro lado, plantearon que las culturas con valores de autoexpresión presentan tolerancia a 

extranjeros y otros out–groups, niveles altos de bienestar subjetivo, confianza interpersonal, 

baja orientación materialista, entre otros. 

Por otra parte, Hofstede (2001) planteó que existen datos relativamente consistentes 

acerca de la estabilidad de las características culturales en algunas naciones durante largos 

periodos de tiempo. Asimismo, propuso que las culturas cambian a medida que lo hace el 

entorno social, en general, los cambios tecnológicos, ecológicos y sociopolíticos importantes 

preceden y generan modificaciones de los valores. 

Por otro lado, la política, economía, instituciones religiosas, lenguaje, ubicación 

geográfica y otros factores tienen gran importancia en la formación del sistema de valores ya 

que la visión del mundo de un país refleja la totalidad de su legado histórico según Inglehart 

y Carballo (2008). A su vez, plantearon que, en la mayoría de países, la variación cultural es 
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reflejo de la experiencia histórica entera, por tal razón, se requiere analizar detalladamente la 

historia y la cultura de cada sociedad. 

Páez y Zubieta (2004) mostraron que existen hechos que se transmiten entre 

generaciones puesto que duran largos periodos de tiempo, aunque no haya existido un 

proceso manifiesto de mantenimiento de la memoria. Por ejemplo, en estudios de recuerdo 

autobiográfico y de hechos colectivos políticos existe sobrerecuerdo de los eventos ocurridos 

entre los 12 y 25 años de edad, es decir, esta población recuerda más que las personas que no 

los vivieron y los que vivieron en edades más avanzadas. Por otro lado, plantearon que la 

cultura subjetiva estará fuertemente marcada por las experiencias vividas durante la etapa de 

formación de la identidad. 

Cabe destacar que en Paraguay existieron factores políticos distintivos que vivieron 

sus habitantes, por ejemplo, Lambert y Nickson (2016) mostraron que cerca del 75% de la 

población Paraguaya creció en la cultura del miedo y represión de la dictadura de Alfredo 

Stroessner, quien presidió un extenso régimen basado en las alianzas con los militares, los 

bloques de poder económico y político, y el refinamiento de una serie de mecanismos de 

control que sirvieron para desmovilizar a la sociedad civil. 

Para comprender la influencia de la dictadura en la cultura paraguaya se mencionan 

ciertos aspectos relevantes planteados por Nickson (2010): en primer lugar, Stroessner 

gobernó desde 1954 hasta 1989, fue el jefe de estado que más tiempo gobernó en la historia 

de Latinoamérica y el tercero en el mundo en el período posterior a 1945; en segundo lugar, 

fue el presidente que gobernó durante más años en la historia paraguaya y su mandato ha 

dejado una marca persistente en el psiquismo del país; en tercer lugar, la duración del 

régimen estuvo basada en la alianza entre Stroessner, las Fuerzas Armadas y el Partido 

Colorado, este vínculo fue formalizado en 1980 con la Ley 832 del Estatuto Militar y les 

proporcionó la función de garantizar la seguridad interna del país, conjuntamente con otras 
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instituciones; en cuarto lugar, el Partido Colorado se convirtió en una maquinaria política 

jerárquica con lealtad indiscutida a Stroessner ya que la posesión de un carnet de afiliación al 

partido generaba beneficios por parte del estado; finalmente, entre los miembros del partido, 

se destacan los afiliados incondicionales conocidos como pyragüé4, quienes conformaban una 

red extensiva de informantes que pertenecían al Departamento de Política y Afines (DPA), y 

cumplían un rol de seguridad mediante la vigilancia regular de las actividades reales o 

imaginadas de la oposición política, esta vigilancia era operada por la administración pública, 

el servicio diplomático y las sedes del partido colorado a lo largo del país. 

A su vez, la dictadura fue sostenida, entre otras razones, por un sistema de represión 

eficaz que consistía en detenciones de corto tiempo acompañadas de torturas (Nickson, 

2010). Según la Comisión de Verdad y Justicia (2008), la estrategia de represión preventiva 

realizada por el régimen generó 19.862 arrestos arbitrarios, 3.470 casos de exilio político 

forzado, 336 desapariciones y solamente 59 ejecuciones extrajudiciales. 

Los datos de la Comisión de Verdad y Justicia inducen a pensar que gran parte de la 

población directamente afectada por la represión, al salir del arresto, difundían la tortura 

recibida a su entorno cercano. 

En conclusión, la práctica común de redadas, los generalizados pyragüé y los rumores 

de conspiración generaron una arraigada cultura del miedo, desconfianza y autocensura 

conocida como ñemongyhyje en la lengua originaria paraguaya (Nickson, 2010). 

En definitiva, se han revisado los elementos de la cultura objetiva y subjetiva, por tal 

razón, se continúa con la presentación de la ciencia que estudia las variaciones culturales: la 

Psicología Cultural. 

 

4 Pyrague significa pie peludo y se usa para referirse a la gente que camina con sigilo, 

según la profesora bilingüe castellano-guaraní D. Godoy (comunicación personal, Febrero 21, 

2021). 
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Psicología Cultural 

Esteban-Guitart (2013) ha planteado que la Psicología Cultural estudia la forma en 

que las tradiciones culturales y prácticas sociales regulan, expresan y modifican al psiquismo. 

Igualmente, expuso que esta ciencia analiza la finalidad, origen y contenido cultural de 

prácticas y procesos psicológicos. Asimismo, tiene como objetivo expandir las teorías 

psicológicas para explicar y describir las conductas de diferentes geografías históricas, 

sociales y culturales (Esteban-Guitart, 2010). 

Vale destacar que las características expuestas por Esteban-Guitart (2010; 2013) 

inducen a pensar que la Psicología Cultural permitirá dilucidar las variaciones de las 

fortalezas del carácter en Ecuador, Perú y Paraguay. 

Por otra parte, Casullo (2007) planteó que la conducta humana generalmente es 

investigada desde modelos o perspectivas teóricas originadas en un determinado contexto 

cultural, asimismo, se comparan diversas culturas mediante la aplicación de teorías e 

instrumentos de otros contextos. Por tal razón, se continúa con el desarrollo de las 

perspectivas émicas y éticas. 

Émico y Ético 

Casullo (2007) ha planteado que se puede estudiar los fenómenos desde el propio 

sistema o desde concepciones externas, asimismo, propone que esta diferenciación ha 

originado las perspectivas émicas y éticas a partir de las ideas de Pike (1967) con respecto a 

las nociones de fonémico y fonético. Es decir, Casullo expuso que la perspectiva émica usa 

herramientas y conceptos originados en el propio contexto de estudio; en cambio, la 

perspectiva ética utiliza modelos desarrollados por fuera del sistema particular a analizarse. A 

su vez, la perspectiva émica facilita la comprensión de los comportamientos de la vida 

cotidiana en su entorno habitual y genera una base concreta para realizar inferencias válidas; 

mientras que la perspectiva ética ofrece teorías y metodologías usadas en diferentes contextos 
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y esto facilita identificar diferencias, genera recursos para obtener datos y es el único punto 

de inicio del estudio. 

Como ejemplos se plantea que la Clasificación VIA de Virtudes y Fortalezas del 

Carácter de Peterson y Seligman (2004) presenta una perspectiva ética puesto que ha sido 

elaborada en base a las tradiciones filosóficas de mayor trascendencia y se ha aplicado a 

diferentes contextos; en cambio, la perspectiva émica fue utilizada en el modelo de los Cinco 

Altos de Cosentino y Castro Solano (2017) debido a que es un modelo de los rasgos positivos 

humanos originado en Argentina, es decir, el propio contexto del estudio. 

Por otro lado, el estudio ideal de la cultura debería integrar elementos émicos y éticos 

(Hofstede, 2001), ambas perspectivas son necesarias para realizar investigaciones (Berry, 

1999) y pueden complementarse (Páez & Zubieta, 2004). 

Ético Impuesto, Pseudo-ético y Ético Derivado 

Berry (1999) generó una diferenciación de los elementos éticos: en primer lugar, ético 

impuesto consiste en el análisis desde la perspectiva particular del investigador; en segundo 

lugar, pseudo-ético se refiere a la suposición universal, que solo es particular, de una cultura 

generalmente hegemónica o dominante; finalmente, ético derivado consiste en la 

comparación sistemática de un mismo proceso en diferentes entornos culturales. 

Muchos conceptos son utilizados en calidad de éticos, es decir, universales, sin 

comprobar su validez émica, es decir, si es propia de ese grupo cultural (Casullo, 2007). Ante 

el problema de dar por sentado la validez transcultural de conceptos y operacionalizaciones, 

la metodología transcultural propone varios procedimientos para asegurar y verificar la 

adecuación (Grad & Vergara, 2003). 

Posterior a la revisión de la Psicología Cultural y las perspectivas émicas y éticas, se 

continúa con el análisis de las diferencias transculturales e intraculturales. 
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Diferencias Transculturales e Intraculturales 

Las diferencias transculturales son las diferencias entre los miembros típicos de las 

culturas (Hofstede, 1991). En cambio, la variación dentro de una cultura o variación 

intracultural es la distribución poblacional de una característica en una cultura (Au, 1999). 

A su vez, Inglehart y Carballo (2008) plantearon que en las diferencias transculturales 

existe un patrón coherente en el que más predomina la continuidad que el cambio. Asimismo, 

existen dos dimensiones de variación transcultural: (1) tradicional/secular-racional, se refiere 

al contraste de valores relativamente religiosos y tradicionales con los valores relativamente 

seculares, burocráticos y racionales; y (2) dimensión supervivencia/autoexpresión, consiste 

en una amplia gama de creencias y valores que refleja el desplazamiento intergeneracional de 

un énfasis en la seguridad física y económica, hacia una preocupación creciente de 

autoexpresión, bienestar subjetivo y calidad de vida; ambas dimensiones permiten ubicar en 

un mapa bidimensional a cualquier cultura en un momento específico. 

La primera dimensión sirve para diferenciar los valores generalmente provenientes de 

sociedades agrarias en comparación con las sociedades industrializadas y urbanas (Inglehart 

& Carballo, 2008). Es decir, las sociedades con valores tradicionales enfatizan el predominio 

de la religión, obediencia a la autoridad, lazos entre padres e hijos, familias con padre y 

madre, estándares morales absolutos, suelen ser más patriotas y nacionalistas, rechazan el 

divorcio, el aborto y la eutanasia; en cambio, las sociedades con valores seculares–racionales 

muestran preferencias contrarias en todos esos temas. 

En la segunda dimensión, las sociedades que presentan altos valores de supervivencia 

se caracterizan por fortalecer las orientaciones materialistas y los roles tradicionales de 

género, tienen niveles relativamente bajos de bienestar subjetivo, califican bajo en confianza 

interpersonal, priorizan el trabajo arduo como el aspecto central en la enseñanza a los niños y 

poseen relativa intolerancia a extranjeros, homosexuales y otros out–groups; por el contrario, 
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sociedades que enfatizan valores de autoexpresión muestran preferencias opuestas (Inglehart 

& Carballo, 2008). 

Por otra parte, las diferencias intraculturales se producen, por un lado, debido a 

factores demográficos como la herencia colonial, lenguaje, costumbres regionales y etnicidad 

(Hofstede, 1991); y, por otro lado, debido a los valores culturales y las políticas 

gubernamentales y organizacionales (Au, 1999). 

En resumen, se han presentado varios constructos culturales, los cuales han sido 

utilizados en diversos estudios transculturales en Psicología tal como se describe en las 

páginas siguientes. 

Estudios Transculturales en Psicología 

Berry (1999) ha planteado que los estudios transculturales en Psicología presentan tres 

objetivos: en primer lugar, transportar y evaluar el conocimiento y perspectivas actuales a 

diferentes contextos para validarlo; en segundo lugar, explorar y descubrir nuevos aspectos 

de los fenómenos investigados; y, en tercer lugar, integrar los dos aportes anteriores para 

generar una Psicología más universal. Asimismo, los tres objetivos tienen su correspondencia 

con las perspectivas émic y étic, puesto que el primer objetivo corresponde a una perspectiva 

ética impuesta en donde el investigador lleva su propia perspectiva cultural al estudiar otra, el 

segundo objetivo corresponde a la perspectiva émic que explora los fenómenos desde los 

términos locales y contribuye con los significados que el paso anterior probablemente no 

considera, y el tercer paso corresponde al ético derivado que es interpretado como una 

proyección de aproximaciones émic de un número de culturas, es decir, busca encontrar la 

universalidad. A su vez, los objetivos de los estudios transculturales plantean la necesidad de 

comparación entre culturas, donde estas son consideradas como tratamientos cuasi-

experimentales naturales desde el punto de vista metodológico (Campbell & Stanley, 1966). 
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Consideraciones Metodológicas para Estudios Transculturales 

Se presentan ciertas consideraciones metodológicas. Por un lado, al considerar los 

estudios transculturales como estudios cuasi-experimentales naturales se plantean dos 

problemas fundamentales: (a) la validez interna de la verificación de hipótesis de las 

diferencias entre culturas, y (b) la comparabilidad de los datos de diferentes culturas (Grad & 

Vergara, 2003). Acerca de la validez interna, los mismos autores plantearon que, en primer 

lugar, la verificación de las hipótesis se facilita mediante la separación de la cultura en 

factores con significado psicológico que puedan explicar los efectos esperados y, en segundo 

lugar, para controlar las explicaciones alternativas se pueden usar las técnicas tradicionales de 

control estadístico como el análisis de covarianza, estandarización de puntuaciones o 

mediante diseños muestrales sofisticados. 

Por otra parte, las comparaciones transculturales tienen tres criterios de validez: 

equivalencia funcional, equivalencia conceptual y equivalencia de medición (Berry, 1969; 

1990). La equivalencia funcional consiste en que la similitud de las conductas es establecida 

a priori de forma teórica o mediante evidencia etnográfica y antropológica (Grad & Vergara, 

2003). La equivalencia conceptual se refiere a presentar el mismo significado o ausencia de 

significado (Sears, 1961), esta equivalencia puede demostrarse mediante la similitud en la 

estructura de las relaciones con otros constructos, es decir, mediante el análisis de la red 

nomológica del constructo (Cronbach & Meehl, 1955). Finalmente, la equivalencia de 

medición requiere el análisis de la equivalencia de operacionalización del constructo, 

formulación de ítems y escala de medición en las culturas comparadas (Hui & Triandis, 

1985). 

Por otro lado, van de Vijver y Leung (1997a; 1997b) plantearon que existen tres 

estrategias de muestreo de culturas que se utilizan con más frecuencia: (a) muestreo por 

conveniencia, caracterizado por la proximidad o accesibilidad del investigador; (b) muestreo 
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sistemático, consiste en la elección basada en un marco teórico; y (c) muestreo aleatorio, 

caracterizado por la selección de un gran número de culturas. A su vez, Grad y Vergara 

(2003) recomendaron el uso del muestreo aleatorio estratificado para controlar 

experimentalmente, mediante técnicas de emparejamiento, algunas de las diferencias 

muestrales que no son objeto de estudio; asimismo, han sugerido el uso de técnicas de control 

estadístico de las diferencias muestrales. Por otra parte, existen ciertos sesgos planteados por 

van de Vijver y Leung (1997a; 1997b) y van de Vijver y Poortinga (1997): sesgos en los 

instrumentos, en el estilo de respuesta del sujeto (sesgos de moderación o polaridad) y en los 

procedimientos. 

Orientaciones y Tipos de Estudios Transculturales 

Vergara y Balluerka (2000) plantearon que los estudios transculturales pueden 

agruparse en dos orientaciones principales: estudios orientados a la estructura y estudios 

orientados al nivel, los primeros se centran en las relaciones existentes entre las variables y 

tratan de identificar posibles diferencias y similitudes entre diferentes culturas; en cambio, los 

segundos, dirigen su interés en el estudio de las diferencias que pueden existir entre culturas 

en la magnitud de las variables. A su vez, los estudios orientados a la estructura usualmente 

utilizan pruebas de análisis factoriales exploratorios, confirmatorios, escalamiento 

multidimensional y análisis de clusters; mientras que los estudios orientados al nivel usan 

pruebas de diferencias de grupos, análisis de la varianza y regresión. 

Por otro lado, van de Vijver y Leung (1997a; 1997b) mostraron que existen cuatro 

tipos de estudios transculturales organizados por dos dimensiones: la primera dimensión 

corresponde a presentar un objetivo exploratorio o de verificación de hipótesis; y la segunda, 

se refiere a la consideración de factores contextuales o ausencia de estos. Por otra parte, se 

continúa con la descripción de los tipos de estudios transculturales. 
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Estudios de Generalización de Resultados. Son investigaciones que se basan en la 

confirmación de hipótesis y buscan contrastar la estabilidad transcultural de una teoría, 

instrumento o relación entre variables mediante dos etapas: replicación de los análisis 

realizados en los estudios originales y análisis de las semejanzas entre los resultados 

originales y los nuevos; por otro lado, utilizan técnicas de análisis de datos orientadas a la 

estructura (Grad & Vergara, 2003).  

Vale destacar que esta tesis es un estudio de generalización de resultados, ya que 

busca comprobar la estructura de las fortalezas del carácter en Ecuador, Perú y Paraguay. 

Estudios de Diferencias Psicológicas. Los estudios de diferencias psicológicas son 

exploratorios, aplican instrumentos ya existentes en nuevas culturas y parten de un marco 

teórico menos elaborado que los estudios previos; asimismo, utilizan técnicas de análisis de 

datos orientadas a la estructura y al nivel (Grad & Vergara, 2003). 

Estudios Orientados por la Teoría. Los estudios orientados por la teoría se basan en 

la confirmación de hipótesis, presentan como objetivo contrastar un modelo teórico de 

determinadas diferencias transculturales, presentan muestreo sistemático; igualmente, utilizan 

técnicas de análisis de datos orientadas a la estructura y al nivel (Grad & Vergara, 2003). 

Estudios de Validación Externa. Los estudios de validación externa, son 

exploratorios, presentan como punto de partida las diferencias transculturales de la estructura 

o nivel, suelen usar la técnica de muestreo sistémico y por conveniencia; asimismo, usan 

técnicas orientadas al nivel en los análisis de datos (Grad & Vergara, 2003). 

En resumen, Grad y Vergara plantearon que los estudios transculturales permiten 

generar hallazgos relacionados a la universalidad de las teorías y procesos psicológicos. Por 

tal razón, se continúa con la revisión de los elementos universales y particulares.  
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Universales y Particulares 

Norenzayan y Heine (2005) plantearon que los universales psicológicos humanos son 

atributos mentales centrales que son compartidos en algún nivel conceptual por todos o casi 

todos los adultos sin alteraciones cerebrales entre las culturas. Asimismo, han propuesto que 

la herencia biológica presupone que los mecanismos psicológicos son universales; mientras 

que la combinación de variabilidad ecológica, difusión cultural y el equilibrio múltiple han 

generado amplia diversidad sociocultural a través de la historia. Por lo tanto, existe dificultad 

para identificar procesos psicológicos que son directamente universales puesto que aparecen 

con modificaciones culturales. 

Diversidad Cultural 

La diversidad cultural existente es un desafío en la determinación del grado de 

universalidad que permita hacer generalizaciones hacia culturas diferentes de las que son 

hegemónicas en el desarrollo de la Psicología como disciplina científica (Casullo & Liporace, 

2007). 

La evidencia psicológica apoyada por la evidencia de otras ciencias puede sustentar la 

universalidad de ciertos procesos (Norenzayan & Heine, 2005). Asimismo, los avances en 

métodos transculturales y su literatura creciente han permitido a los investigadores incorporar 

la variación cultural en los modelos psicológicos (Choi et al., 1999; Medin & Atran, 2004; 

Miller, 1999; Norenzayan & Heine, 2005). 

Generalmente se considera la universalidad de los procesos psicológicos, pero es 

necesaria la cautela al extrapolar la información obtenida de análisis de casos o muestras 

seleccionadas (Casullo & Liporace, 2007). Asimismo, cuando un proceso parece casi 

universal se recomienda considerarlo tentativamente como universal hasta que exista mayor 

evidencia de la no universalidad, ya que la falta de existencia de un proceso es siempre difícil 
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de demostrar, y la falla en la identificación de un proceso solamente en una cultura puede 

ocasionarse debido a falencias (Norenzayan & Heine, 2005). 

Por otro lado, Norenzayan y Heine plantearon que el sesgo de mezclar los procesos 

universales con los exclusivos de una cultura o particulares, ha complicado la identificación 

de los procesos que se han originado para servir a ciertas funciones específicas en una 

cultura. Por tal razón, solamente al identificar la diversidad cultural se podrá separar los 

particulares de los universales. Asimismo, mostraron que la Psicología Cultural se encarga de 

identificar los niveles particulares o específicos de cada cultura con respecto a los procesos 

psicológicos universales. 

Estrategias de Comprobación de la Universalidad 

Norenzayan y Heine (2005) plantearon que es necesario adoptar estrategias que 

comprueben la universalidad de los procesos psicológicos ante la ausencia de datos amplios y 

extensivos de muchas culturas del mundo. Por tal razón, mostraron que la generalización de 

los procesos psicológicos entre culturas puede ser investigada sistemáticamente mediante tres 

estrategias transculturales: (a) la aproximación de dos culturas que busca evidencia 

convergente de un fenómeno psicológico en contextos culturales divergentes, (b) la 

aproximación triangulada o de tres culturas que busca el mismo objetivo mediante la 

generalización de un fenómeno a través de dos dimensiones culturales bien definidas en tres 

culturas, y (c) la aproximación de inventarios transculturales que presenta mayor poder en la 

comprobación de la universalidad, costos superiores y varios desafíos metodológicos. 

Por otro lado, Norenzayan y Heine plantearon que los estudios transculturales tienen 

el mayor potencial de mostrar evidencias convincentes de universalidad, a pesar de eso, 

presentan dos desafíos importantes: (a) la compensación del rigor experimental que podría 

usarse en un estudio y el número de culturas que pueden incluirse, y (b) ampliar el alcance de 

las variables psicológicas a estudiarse para no perder las concepciones específicas de la 
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cultura. Asimismo, han propuesto que el último desafío es especialmente problemático 

cuando se usa un método simple para medir una variable entre culturas, por esta razón, el uso 

de metodologías múltiples permite resolver ese problema. 

Niveles de Universales y Particulares 

Existen cuatro niveles de universales organizados jerárquicamente desde los más 

robustos a los menores: universalidad de acceso, funcionales, existenciales y no universales o 

particulares; a su vez, cada categoría requiere un nivel diferente de evidencia: el primero y el 

último, necesitan evidencia fuerte; el segundo, moderada; y, el tercero, débil (Norenzayan & 

Heine, 2005). Por otro lado, para la identificación del nivel de universalidad se requiere 

plantear las siguientes preguntas: (1) ¿esos procesos son iguales o diferentes en esas 

culturas?; (2) si son los mismos o casi los mismos, ¿se usan en situaciones similares? es decir, 

la gente de diferentes grupos socioculturales, ¿utiliza el mismo proceso para resolver sus 

problemas?; y (3) si son los mismos y permiten resolver problemas semejantes, ¿todos los 

sujetos tienen acceso a los procesos con la misma facilidad o frecuencia? (Casullo & 

Liporace, 2007). Por otra parte, los distintos niveles de universalidad presentan varias 

características como se desarrolla a continuación:  

Universales de Accesibilidad. Los universales de accesibilidad se caracterizan por: 

(1) ser cognitivamente disponibles para la mayoría de gente en la mayoría de culturas, (2) 

presentan el mismo uso entre culturas, y (3) son accesibles en el mismo grado entre las 

culturas (Norenzayan & Heine, 2005). Ejemplos de universales accesibles son: las 

estimaciones cuantitativas y la existencia de sistemas para contar (Dehaene, 1997). 

Universales Funcionales. Norenzayan y Heine (2005) plantearon que cuando un 

proceso psicológico muestra variabilidad cultural en el acceso, se requiere verificar si 

corresponde a un universal funcional, este se caracteriza por: (1) ser cognitivamente 

disponible para la mayoría de gente en la mayoría de culturas, (2) tener el mismo uso entre 
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culturas, y (3) puede variar en la extensión de su accesibilidad entre culturas; es decir, un 

fenómeno psicológico es universal funcional si la forma de las relaciones entre las variables 

es la misma, incluso si el tamaño de los patrones difiere entre las culturas. Ejemplos de 

universales funcionales son: las relaciones humanas con algún tipo de autoridad que regula el 

acceso al poder, los lazos comunitarios, el acercamiento entre semejantes, los estilos de 

apego, las atribuciones internas de causalidad y el papel de los afectos negativos en las 

depresiones (Grossman et al., 1985; Norenzayan & Nisbett, 2000). 

Por otro lado, Norenzayan y Heine (2005) mostraron que un proceso psicológico falla 

la prueba de funcionalidad universal si cualitativamente emergen distintos patrones en 

diferentes culturas. A su vez, la variación en la función no quiere decir que hay ausencia o 

presencia de una estrategia en el repertorio psicológico, sino que existe relativa presencia de 

estrategias alternativas entre las culturas.  

Universales Existenciales. Una tendencia psicológica es un universal existencial si es 

cognitivamente disponible para adultos normales en todas las culturas a pesar de las 

diferencias culturales en la forma o frecuencia de uso cotidiano; por tal razón, los 

existenciales universales presuponen que los adultos sin daños cerebrales son capaces de 

acceder y utilizar las mismas estrategias, inclusive si hay variación en las condiciones bajo 

las cuales se activan, al igual que en la frecuencia e intensidad de acceso (Norenzayan & 

Heine, 2005). Ejemplos de universales existenciales son: el efecto negativo de no razonar 

verbalmente sobre temas emocionales y las preferencias por las decisiones individuales 

respecto a la forma de resolución de problemas (Kim, 2002; Iyengar & Lipper, 1999; Páez & 

Casullo, 2000). 

En definitiva, posterior a la revisión de los niveles de universalidad de Norenzayan y 

Heine, se resume que para identificar los universales y los particulares se requiere 

profundizar los estudios de los constructos, hasta incluir las diversas formas en que se 
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manifiestan en las culturas. Al referirnos específicamente a las fortalezas del carácter, existen 

varios estudios realizados en diferentes naciones que inducen a pensar en su nivel de 

universalidad. 

Estudios Culturales de las Fortalezas del Carácter 

En los siguientes apartados se presentan las investigaciones culturales de las fortalezas 

del carácter, las cuales han sido realizadas en diversas partes del mundo y se agrupan en: (a) 

estudios de la estructura de las fortalezas del carácter, (b) estudios transculturales, y (c) 

estudios de las diferencias intragrupales. 

Estudios de la Estructura de las Fortalezas del Carácter 

Hasta la actualidad, varios estudios analizaron la estructura de las fortalezas del 

carácter del modelo de Peterson y Seligman (2004) en diversos países, es decir, investigaron 

las agrupaciones de las fortalezas del carácter. Dichos estudios se realizaron, en general, en 

población adulta mediante el Values in Action Inventory of Strengths VIA-IS (Peterson & 

Seligman, 2004) y encontraron diferencias en el número de factores y en la estructura de 

estos, tal como se desarrolla a continuación: 

Se reportaron estructuras de seis factores en Brasil (Noronha & Batista, 2020a), 

México (Corral-Verdugo et al., 2015), Suiza (Ruch & Proyer, 2015), Estados Unidos y Gran 

Bretaña (Furnham & Lester, 2012). 

Estructuras de cinco factores fueron halladas en: Argentina (Cosentino, 2011), 

Estados Unidos (McGrath, 2014b; Peterson et al., 2008), España (Azañedo et al., 2014; 

Merino et al., 2020), Israel (Littman-Ovadia & Lavy, 2012a; Weber et al., 2013), India 

(Choubisa & Singh, 2011; Singh & Choubisa, 2010), Australia (Toner et al., 2012) y en 

población germano parlante (Güsewell & Ruch, 2012; Güsewell & Ruch, 2015; Höfer et al., 

2019; Martínez-Martí & Ruch, 2017; Ruch et al., 2010). 
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Por otro lado, se encontraron estructuras tetrafactoriales en: Australia (Haridas et al., 

2017; Macdonald et al., 2008), Corea del Sur (Lim, 2015), Croacia (Brdar & Kashdan, 2010), 

Emiratos Árabes Unidos (Petkari & Ortiz-Tallo, 2016), España (Martínez-Martí et al., 2020), 

Estados Unidos (Park & Peterson, 2006b; Shryack et al., 2010), India (Mehrotra et al., 2012), 

Israel (Kor et al., 2019; Shoshani, 2019; Shoshani & Shwartz, 2018), Italia (Casali et al., 

2020), Pakistán (Anjum & Amjad, 2020), Polonia (Najderska & Cieciuch, 2018), Portugal 

(Neto et al., 2014), en una población internacional de adolescentes de 134 países (McGrath & 

Walker, 2016) y en población internacional recolectada vía web (Jordan & Rand, 2018). 

Por otra parte, estructuras de tres factores se han detectado en: Argentina (Castro 

Solano & Cosentino, 2018), China (Duan et al., 2012), Brasil (Noronha & Zanon, 2018), 

Hong Kong (Ho et al., 2016), Estados Unidos (Berger & McGrath, 2019; Lamade et al., 

2019; McGrath & Wallace, 2019; Park et al., 2017; Shryack et al., 2010), Francia y Australia 

(Lamade et al., 2019), en población transgénero (Taube & Mussap, 2020), y en grandes 

muestras internacionales (McGrath, 2015a; McGrath et al., 2018). 

Asimismo, se reportan estructuras de dos factores en Sudáfrica (Khumalo et al., 2008) 

y dos dimensiones en Argentina (Grinhauz & Castro Solano, 2015). Por su parte, Bacon 

(2005) planteó que las fortalezas pueden agruparse en: fortalezas focalizadas, donde se 

incluye la creatividad, persistencia, curiosidad, entre otras; y fortalezas de balance, que 

incluye a la imparcialidad, bondad, etc. 

A su vez, estructuras de un factor de fortalezas del carácter se reportaron en Brasil 

(Noronha et al., 2015; Seibel et al., 2015), India (Singh & Choubisa, 2009; Choubisa & 

Singh, 2011) y Australia (Macdonald et al., 2008). Por otro lado, Li et al. (2021) hallaron un 

factor general de fortalezas del carácter en China. 

Por su parte, Haslam et al. (2004) analizaron la estructura implícita de las fortalezas 

del carácter mediante diversos métodos y reportaron diferente cantidad de dimensiones. A su 
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vez, en Argentina, Castro Solano y Cosentino (2017) identificaron una estructura de dos 

dimensiones y cuatro agrupaciones de fortalezas del carácter (Sí-Mismo/Expansivo, 

Otro/Expansivo, Sí-Mismo/Reflexivo y Otro/Reflexivo), dichos resultados son semejantes a 

los obtenidos por Peterson (2006a). 

Finalmente, Ruch et al. (2021) analizaron la asignación de las fortalezas del carácter a 

las seis virtudes planteadas originalmente en la Clasificación VIA (Peterson & Seligman, 

2004) e identificaron que la mayoría de las fortalezas coinciden con dicho modelo teórico. 

Además, Shubert et al. (2018) mostraron que la estructura de las fortalezas del carácter se 

diversifica a medida que transcurre el desarrollo de la infancia a la adolescencia. 

Estudios Transculturales de las Fortalezas del Carácter 

Según Dahlsgaard et al. (2005), existe convergencia universal en las seis virtudes de 

las fortalezas del carácter, a pesar de presentar ciertas diferencias en el nivel de relevancia. 

En cambio, Kinghorn (2016) planteó que, a pesar de la convergencia transcultural, existen 

ciertas observaciones filosóficas que refutan su universalidad. 

Por otro lado, en un estudio con población de EEUU, Masaai de Kenia e Inuguit de 

Groenlandia se identificaron convergencias en la presencia, deseabilidad y desarrollo de las 

fortalezas del carácter; a pesar de ciertas diferencias en sexo, relevancia e instituciones que 

las fomentan (Biswas-Diener, 2006). Igualmente, en el estudio comparativo entre población 

de EEUU y Japón se encontraron convergencias en las fortalezas del carácter de valores 

mayores y menores, en las diferencias por sexo y en las asociaciones con felicidad subjetiva 

(Shimai et al., 2006). A su vez, en un estudio de 75 naciones se hallaron similitudes 

transculturales en las fortalezas del carácter (McGrath, 2014a). Por su parte, entre población 

de EEUU y Suiza se identificaron semejanzas en las asociaciones de las fortalezas del 

carácter con la satisfacción vital y orientación a la felicidad (Peterson et al., 2007). 
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En resumen, en los estudios mencionados se identificaron semejanzas y diferencias 

transculturales en las fortalezas del carácter. 

Estudios de Diferencias Intragrupales 

Las variaciones de las fortalezas del carácter no solo se presentan al comparar 

personas de diferentes nacionalidades, sino inclusive a nivel intragrupal; por ejemplo, Park y 

Peterson (2010) mostraron la variación de las fortalezas del carácter entre los residentes de 50 

ciudades de EEUU. A su vez, la variación interindividual de las fortalezas del carácter es de 

tipo dimensional y no categorial (Berger & McGrath, 2019; McGrath et al., 2010). 

Por su parte, en Heintz et al. (2017) se identificaron similitudes, en general, en las 

fortalezas del carácter de hombres y mujeres. En cambio, se hallaron diferencias en las 

asociaciones con satisfacción vital entre hombres y mujeres (Brdar et al., 2011). Igualmente, 

Tripathi et al. (2015) plantearon que las mujeres tienen mayor gratitud, apreciación de la 

belleza y excelencia, amor, liderazgo y espiritualidad. Por otra parte, las mujeres mostraron 

mayor integridad y amor, y los hombres mayor creatividad en Abolfazli Khonbi y Sadeghi 

(2016). A su vez, las mujeres presentaron mayor gratitud, integridad, bondad y persistencia 

(Porto Noronha & Martins, 2016). 

Por su parte, las adolescentes mostraron mayores valores en varias fortalezas del 

carácter en comparación con los hombres (Ferragut et al., 2014a; Neto et al., 2014). 

Asimismo, las mujeres adultas presentaron mayores niveles de gratitud que los hombres 

(Mann, 2012). Además, las mujeres, en general, tienen mayores valores de las fortalezas del 

carácter en comparación con los hombres (Linley et al., 2007). Finalmente, Gander et al. 

(2020) identificaron que los niveles de las fortalezas del carácter varían según las 

ocupaciones (e.g., gerentes, técnicos, agricultores, etc.). 
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Áreas Pendientes de Estudio 

Existe una serie de observaciones a los estudios de las fortalezas del carácter, en 

donde se destacan las siguientes: en Han (2019) se ha señalado la falta de estudios de la 

contribución de las fortalezas del carácter en la disposición y resultados comportamentales 

morales. Asimismo, en Miller (2018) se ha planteado la necesidad de abordar los vicios, la 

sabiduría pragmática, la motivación y los umbrales de las fortalezas del carácter. Igualmente, 

Goodman, Disabato y Kashdan (2018) proponen tres revisiones al estudio de las fortalezas 

del carácter: considerarlas como rasgos de personalidad, desglosar sus componentes e 

identificar su fluctuación a lo largo del tiempo. Adicionalmente, en Stichter y Saunders 

(2019) se ha resumido y enfatizado que el modelo VIA no es consistente con la teoría moral 

Aristotélica, las fortalezas y virtudes del carácter presentan diferente nivel de análisis, y se 

requiere la convergencia universal del modelo VIA. 

Por otra parte, Stahlmann y Ruch (2020) enfatizaron la necesidad de verificar 

empíricamente los criterios de las fortalezas del carácter planteados por Peterson y Seligman 

(2004). Además, Snow (2019) ha referido la importancia de los estudios transculturales y 

multiculturales para indagar las variaciones de las fortalezas del carácter y afirmó que sería 

de gran interés hallar estudios en donde se encuentren asociaciones solamente en ciertas 

etnias y no en otras. Igualmente, McGrath (2019a) ha reiterado la importancia de la evidencia 

de universalidad de las fortalezas del carácter por sobre los posibles matices culturales. Por 

tales motivos, en la segunda parte de esta tesis, se presentan las características y hallazgos 

empíricos de la investigación cultural de las fortalezas del carácter realizada en habitantes de 

Ecuador, Perú y Paraguay. 

Para finalizar la primera parte de esta tesis, se resume que el Capítulo 1 estuvo 

orientado a contextualizar y describir el objeto de estudio: las fortalezas y virtudes del 

carácter. Por tal razón, se presentaron las características, la relación con ciertos modelos 
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teóricos, las intervenciones, los instrumentos de evaluación, las críticas e importancia. A su 

vez, el Capítulo 2 analizó el estado del arte, por tal motivo, se expusieron los principales 

hallazgos de los estudios empíricos en la salud, educación, trabajo, relaciones sociales, 

interacciones y usos, intervenciones y hallazgos poblacionales. Finalmente, en el Capítulo 3 

se mostró que la cultura es una variable independiente que puede modificar los modelos y 

hallazgos, por esa razón, se desarrollaron varios constructos culturales, la metodología 

cultural, los estudios culturales de las fortalezas del carácter y las áreas pendientes. 
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Segunda Parte: Investigación Empírica 
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Capítulo 4 

Introducción a la Investigación Empírica 

El estudio de las fortalezas y virtudes del carácter es uno de los aspectos 

fundamentales de la Psicología Positiva (Seligman, 2016). Por tal motivo, Peterson y 

Seligman (2004) realizaron un extenso análisis histórico y transcultural para elaborar la 

Clasificación VIA de Virtudes y Fortalezas del Carácter, la cual organiza a las fortalezas del 

carácter en seis agrupaciones denominadas virtudes. A pesar de su utilidad, esta clasificación 

ha presentado dificultades para comprobar las seis virtudes desde el estudio originario de 

Peterson y Seligman (2004), ya que reportaron que las fortalezas del carácter se agruparon 

solamente en cinco factores. 

McGrath (2014b) planteó que existen varios estudios que han analizado la estructura 

latente de las fortalezas del carácter en diferentes partes del mundo5, es decir, investigaron los 

factores de las fortalezas del carácter. Asimismo, identificó que en esos estudios se 

encontraron similitudes con los hallazgos de Peterson y Seligman (2004), a pesar de 

diferencias notables en la cantidad de factores retenidos y las fortalezas del carácter que 

conforman cada grupo. En otras palabras, se obtuvieron resultados en donde las fortalezas del 

carácter se agruparon en tres, cuatro y hasta cinco factores; aun así, esos hallazgos 

presentaron ciertas semejanzas. 

Acerca de las diferencias encontradas en la estructura de las fortalezas del carácter en 

Croacia, Australia, Alemania, India, Estados Unidos e Israel; McGrath (2014b) planteó que 

pueden explicarse a partir de dos razones: por una parte, debido a las diferencias culturales 

existentes en cada país y, por otra parte, debido a las diferencias en los aspectos 

metodológicos utilizados en el análisis factorial, como la población tomada, el método de 

 

5 Los estudios de la estructura de las fortalezas del carácter han sido presentados en las 

páginas 107, 108 y 109 del Capítulo 3. 
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retención de factores (Kaiser, MAP, análisis paralelo y gráfico de sedimentación), el método 

de extracción (máxima verosimilitud y análisis de componentes principales) y la rotación 

seleccionada (ortogonal y oblicua). Con respecto a la metodología, actualmente existen 

recomendaciones de prácticas adecuadas de análisis factorial, estas son: en primer lugar, 

descartar el uso del método de Kaiser para la retención de factores, y usar el análisis paralelo 

y el MAP; en segundo lugar, descartar el método de análisis de componentes principales y 

reemplazar por métodos acordes al cumplimiento de los supuestos de normalidad 

multivariante de la muestra; y, finalmente, priorizar el uso de rotaciones oblicuas cuando no 

se encuentren evidencias de asociación de los factores ni sustento teórico de la ortogonalidad 

de los mismos, a su vez, interpretar diferentes tipos de rotaciones oblicuas y elegir la que 

presente mayor simplicidad e información del modelo (Lloret-Segura et al., 2014). 

De igual modo, las diferencias estructurales encontradas pueden explicarse también 

porque la Clasificación VIA fue planteada como un modelo teórico obtenido de análisis 

transculturales e históricos y, posteriormente, fue comprobado a nivel empírico mediante la 

elaboración del Inventario de Fortalezas Values in Action VIA-IS (Peterson & Seligman, 

2004) y la aplicación de análisis factoriales exploratorios. 

Al considerar las razones explicadas, se propone que aplicar una metodología que 

analice la estructura de las fortalezas del carácter mediante métodos cuantitativos (e.g., 

análisis factoriales exploratorios y confirmatorios) y métodos cualitativos (e.g., análisis de 

contenido y de correspondencias múltiples) brindaría evidencia trascendente acerca de la 

estructura de las fortalezas del carácter. 

Por otra parte, las diferencias halladas en varios países con respecto a la estructura de 

las fortalezas del carácter, propone asumir la existencia de semejanzas y disimilitudes en 

habitantes de América del Sur, como Ecuador, Perú y Paraguay. Por tal razón, ha surgido esta 

tesis que analiza las fortalezas del carácter en esas tres naciones. 
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En las páginas siguientes se presenta un estudio transcultural que analizó la estructura 

latente de las fortalezas del carácter usando una metodología mixta: en primer lugar, desde 

una perspectiva cuantitativa, se aplicaron análisis factoriales exploratorios a las fortalezas del 

carácter de una muestra unificada de habitantes de tres naciones sudamericanas para obtener 

un modelo de factores de fortalezas del carácter y compararlo con los hallazgos 

internacionales descritos anteriormente; a continuación, se realizaron análisis factoriales 

confirmatorios en las muestras de los tres países por separado para comprobar la replicación 

del modelo en cada nación. En segundo lugar, desde una perspectiva cualitativa, se aplicó un 

protocolo de respuestas abiertas acerca de personajes admirados a la misma población del 

estudio cuantitativo; posteriormente, se realizaron análisis de contenido y de 

correspondencias múltiples para identificar la agrupación de las fortalezas del carácter y la 

existencia de diferencias entre individuos de culturas distintas. 

En definitiva, esta tesis busca comprobar la estructura de las fortalezas del carácter en 

habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay mediante una metodología mixta. Por otro lado, las 

diferencias en la estructura de las fortalezas del carácter mencionadas en los párrafos 

anteriores, inducen a pensar que se encontrarán hallazgos similares a los presentados en 

Peterson y Seligman (2004), y en los estudios posteriores; asimismo, se identificarán 

diferencias en cada país. 

El trabajo constituye un aporte original ya que identifica la estructura de las fortalezas 

del carácter en habitantes de Ecuador, Paraguay y Perú. Asimismo, la tesis contribuye al 

demostrar la replicación de los factores de las fortalezas del carácter en cada uno de los 

países, ya que existen limitados datos de América del Sur. Finalmente, este estudio aporta 

evidencia desde una metodología mixta porque a la actualidad los hallazgos reportados 

presentan observaciones metodológicas. 
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Objetivo General 

Evaluar y analizar la agrupación de las fortalezas del carácter en habitantes de 

Ecuador, Perú y Paraguay para identificar si se replican los hallazgos internacionales; y 

comprobar la replicación de la agrupación de las fortalezas del carácter en cada país de forma 

independiente. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la agrupación de las fortalezas del carácter en una población 

internacional de Ecuador, Perú y Paraguay. 

2. Verificar la replicación de la agrupación de las fortalezas del carácter en habitantes 

de Ecuador mediante la comparación de la estructura factorial de las fortalezas del 

carácter de la población internacional, con respecto a la estructura factorial de la 

población de Ecuador. 

3. Verificar la replicación de la agrupación de las fortalezas del carácter en habitantes 

de Perú mediante la comparación de la estructura factorial de las fortalezas del 

carácter de la población internacional, con respecto a la estructura factorial de la 

población de Perú. 

4. Verificar la replicación de la agrupación de las fortalezas del carácter en habitantes 

de Paraguay mediante la comparación de la estructura factorial de las fortalezas del 

carácter de la población internacional, con respecto a la estructura factorial de la 

población de Paraguay. 

5. Analizar las fortalezas del carácter presentes en población de Ecuador, Perú y 

Paraguay; y determinar la estructura dimensional de las fortalezas del carácter y las 

relaciones con cada país. 
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Hipótesis 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo-correlacional porque ha 

determinado las agrupaciones, es decir, la estructura factorial de las fortalezas del carácter en 

población conjunta de Ecuador, Perú y Paraguay. Asimismo, ha comprobado la replicación 

de las agrupaciones de las fortalezas del carácter en los países de forma independiente. Por 

otro lado, presenta un diseño no experimental debido a que se realizó el estudio sin manipular 

deliberadamente las variables y se analizaron las fortalezas del carácter tal como se producen 

en los contextos. Por otra parte, es una investigación transversal descriptiva ya que se 

recolectaron los datos en habitantes de las tres naciones en un momento único. Igualmente, es 

transversal correlacional porque ha comparado las semejanzas en las agrupaciones de las 

fortalezas del carácter en los países mencionados en un período determinado. Por estas 

razones, se han planteado las siguientes hipótesis correlacionales y descriptivas: 

1. La estructura factorial de las fortalezas del carácter de habitantes de Ecuador, Perú 

y Paraguay presenta diferencias con los hallazgos internacionales. 

2. La estructura factorial de las fortalezas del carácter de la población internacional se 

replica parcialmente en Ecuador. 

3. La estructura factorial de las fortalezas del carácter de la población internacional se 

replica parcialmente en Perú. 

4. La estructura factorial de las fortalezas del carácter de la población internacional se 

replica parcialmente en Paraguay. 

5. Existen diferencias en la estructura dimensional de las fortalezas del carácter de 

habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay. 

Estudios 

Se han realizado dos estudios empíricos para verificar los objetivos propuestos: el 

Estudio 1 desarrolla los cuatro primeros objetivos específicos. Por tal motivo, se han 



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       119 

realizado análisis factoriales exploratorios para determinar la estructura factorial, es decir, la 

agrupación de las fortalezas del carácter de población conjunta de tres países y análisis 

factoriales confirmatorios para comprobar la replicación de la estructura factorial en 

habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay de forma independiente. 

El Estudio 2 cumple el quinto objetivo específico. Por eso, se ha investigado las 

fortalezas del carácter presentes en habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay mediante análisis 

de contenido y análisis de correspondencias múltiples, con la finalidad de comprobar la 

estructura dimensional de las fortalezas del carácter y las relaciones con cada país. 
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Capítulo 5 

Estudio 1: Análisis de la Estructura Factorial de las Fortalezas del Carácter en 

población de Ecuador, Perú y Paraguay 

Método 

Participantes 

Se utilizó una muestra no probabilística intencional, conformada por 854 adultos 

(edad promedio = 22.7 años, DS = 5.4, rango =17-56), 64.5% mujeres, 33.9% hombres y 

2.3% sin especificar. Acerca del estado civil, el 88.4% respondieron soltero, 6.3% casado, 

1.9% en unión de hecho, 1.2% separado, 0.2% viudo y 2% no contestó. Con respecto a la 

identificación religiosa, el 59.4% refirió ser católico, 12.3% evangélico, 8.8% cristiano, 8.5% 

ateo, 4% agnóstico, 2.2% testigo de Jehová, 1.2% judío y la población restante presentó otras 

creencias. Los participantes fueron estudiantes de las universidades estatales de mayor 

conglomeración de alumnos, más dos universidades privadas en cada país6 y no recibieron 

ninguna retribución por su participación. 

Los participantes conformaron tres submuestras: en Ecuador fueron 273 adultos (edad 

promedio = 22.5 años, DS = 3.5, rango =18-41), 52% hombres y 48% mujeres. Acerca del 

estado civil, 91.2% respondieron soltero, 5.5% casado, 1.8% en unión de hecho, 1.1% 

separado y 0.4% no contestó. Con respecto a la identificación religiosa, 53.1% refirió ser 

católico, 10.3% ateo, 5.5% evangélico, 4.9% cristiano, 4.8% agnóstico, 0.4% judío, 0.4% 

testigo de Jehová y la población restante refirió presentar otras creencias. Por otra parte, en 

Perú fueron 277 adultos (edad promedio = 23.3 años, DS = 5.6, rango = 17-56) 72.2 % 

 

6 En Ecuador los participantes fueron estudiantes de: Universidad Central del Ecuador UCE, 

Universidad Politécnica Salesiana UPS y Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE; 

en Perú, fueron alumnos de: Universidad Nacional Mayor San Marcos UNMSM, Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega UIGV y Universidad San Martín de Porres USMP; y, finalmente, 

en Paraguay, fueron estudiantes de: Universidad Nacional de Asunción UNA, Universidad 

del Cono Sur de las Américas UCSA y Universidad Autónoma de Asunción UAA. 
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hombres, 26.7% mujeres y 1.1% sin especificar. El 90.6% de estado civil soltero, 5.4% 

casado, 1.8% en unión de hecho, 1.4% separado y 0.7% no contestó. Con respecto a la 

identificación religiosa. 59.9% refirió ser católico, 14.4% evangélico, 4.3% agnóstico, 3.6% 

ateo, 1.8% cristiano, 1.1% mormón, 1.1% testigo de Jehová y la población restante refirió 

presentar otras creencias. Finalmente, en Paraguay fueron 304 adultos (edad promedio = 22.3 

años, DS = 6.8, rango = 17-54), 72.4% mujeres y 20% hombres y 5.6% no especificó. El 

83.9% de estado civil soltero, 7.9% casado, 2.0% en unión de hecho, 1.0% separado, viudo 

0.7% y 4.6% no contestó. Con respecto a la identificación religiosa, 64.5% refirió ser 

católico, 16.1% evangélico, 4.9% ateo, 3.0% agnóstico, 1.0% cristiano, 5.6% refirió presentar 

otras creencias y 4.9% sin especificar. 

Instrumentos 

Para realizar el Estudio 1 fueron usados tres instrumentos: 

Inventario de Virtudes y Fortalezas del Carácter (IVyF). Es un instrumento creado 

por Cosentino y Castro Solano (2012) (ver Anexo B) que evalúa las 24 fortalezas del carácter 

de Peterson y Seligman (2004). El inventario contiene 24 ítems bipolares que corresponden a 

cada una de las 24 fortalezas del carácter. El instrumento solicita a los participantes a indicar 

el nivel de identificación que tienen con respecto a dos autodescripciones: la primera expone 

la presencia de la fortaleza del carácter y la otra describe la ausencia de esa misma fortaleza. 

Cada ítem presenta una escala de medición de cinco opciones de respuestas, las cuales 

corresponden a: 1 (muy parecido a la primera persona) hasta 5 (muy parecido a la segunda 

persona). La mitad de los ítems tienen puntuaciones revertidas y valores mayores 

corresponden a mayor presencia de la fortaleza del carácter. 

Acerca de la fiabilidad del instrumento, se presentan los valores del coeficiente omega 

para ítems categóricos seguido del alfa de Cronbach (en corchetes) en cada submuestra: 

Ecuador 0.77 [0.77], Perú 0.82 [0.81] y Paraguay 0.81 [0.81]. Por otro lado, se presenta una 
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validez de criterio mediante la conformación de una red nomológica de constructos asociados 

a las fortalezas de carácter según Peterson y Seligman (2004): la satisfacción vital y 

deseabilidad social. Por esta razón, se muestran las correlaciones entre las fortalezas del 

carácter y los valores de la Escala de Deseabilidad Social Marlowe-Crowne EDSCM 

(Cosentino & Castro Solano, 2008), y la Escala de Satisfacción Vital SWLS (Casullo & 

Castro Solano, 2000; Ly, 2004) en cada nación (ver valores en Resultados). 

Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). Se ha utilizado una versión revisada de 

la escala peruana Satisfaction with Life Scale SWLS (Ly, 2004) y una versión revisada de la 

escala argentina Satisfaction with Life Scale SWLS (Casullo & Castro Solano, 2000). Estos 

instrumentos evalúan el componente cognitivo del bienestar mediante cinco ítems y cada uno 

presenta una escala de medición tipo Likert de siete opciones de respuestas del 1 al 7, desde 

muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Se evalúa mediante una puntuación total y 

puntuaciones más elevadas corresponden a mayor satisfacción con la vida. Ambas versiones 

fueron revisadas por un grupo de jueces docentes universitarios con experiencia en 

psicometría, quienes concluyeron que en Ecuador y Perú se use la adaptación peruana y en 

Paraguay se aplique la versión argentina (ver pasos completos en Procedimiento).  

Acerca de la fiabilidad del instrumento, se presentan los valores del coeficiente omega 

para ítems categóricos seguido del alfa de Cronbach (en corchetes) en cada submuestra: 

Ecuador 0. 75 [0.75], Perú 0.82 [0.82] y Paraguay 0.80 [0.80]. 

Escala de Deseabilidad Social Marlowe-Crowne (EDSCM). Se utilizó la versión 

argentina de la Escala de Deseabilidad Social Marlowe-Crowne EDSCM (Cosentino & 

Castro Solano, 2008). Es un instrumento que evalúa la deseabilidad social de forma 

independiente de la psicopatología. Está formado por 33 ítems que se responden mediante 

elección forzada entre Verdadero (V) y Falso (F). La mitad de los ítems tienen puntuaciones 
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revertidas. Se obtiene la puntuación total y a mayor puntaje corresponde mayor deseabilidad 

social. 

Acerca de la fiabilidad del instrumento, se presentan los valores del coeficiente omega 

para ítems categóricos seguido del alfa de Cronbach (en corchetes) en cada submuestra: 

Ecuador 0.74 [0.74], Perú 0.8 [0.8] y Paraguay 0.83 [0.83]. 

Procedimiento 

La recolección de datos en Ecuador, Perú y Paraguay fue realizada en tres etapas: 

En primer lugar, se realizaron revisiones lingüísticas de los instrumentos por parte de 

un grupo de jueces (docentes universitarios investigadores) en cada país. La selección de 

jueces comenzó con la búsqueda de organizaciones locales de psicólogos psicometristas y/o 

vinculados a la Psicología Positiva. Posteriormente, se contactó con los representantes de 

cada organización para explicarles la naturaleza del estudio y solicitarles los listados de 

profesionales. Finalmente, se seleccionaron cuatro jueces por país quienes procedieron a la 

revisión lingüística de forma independiente (ver descripción de los jueces en Anexo E) y 

concluyeron que: (a) en Paraguay no se requiere ninguna modificación para aplicar los 

instrumentos, y (b) reemplazar el voseo de la Escala de Deseabilidad Social Marlowe-

Crowne EDSCM (Cosentino & Castro Solano, 2008) y del IVyF (Cosentino & Castro 

Solano, 2012) en Ecuador y Perú. 

En segundo lugar, se contactó a docentes y universitarios de las capitales de Ecuador, 

Perú y Paraguay para gestionar las autorizaciones requeridas para la aplicación de los 

instrumentos. Por esta razón, se realizaron visitas presenciales a las autoridades de 

universidades públicas y privadas en las tres naciones. De igual modo, se seleccionaron a los 

universitarios que conformaron cada submuestra. 

Por último, de manera grupal, y en formato de lápiz y papel, se aplicaron los 

instrumentos IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012) para medir las fortalezas del carácter, 
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asimismo, se aplicaron las versiones revisadas de la Escala de Deseabilidad Social Marlowe-

Crowne EDSCM (Cosentino & Castro Solano, 2008) y la Escala de Satisfacción Vital SWLS 

(Casullo & Castro Solano, 2000; Ly, 2004) para comprobar la asociación con las fortalezas 

del carácter y, por consiguiente, demostrar la validez de criterio del IVyF en cada país7. 

De igual modo, a cada participante se le proporcionó un consentimiento informado 

que contiene: información de la investigación, y una solicitud de autorización y participación 

anónima y voluntaria para realizar el estudio (Anexo C). La aplicación duró 

aproximadamente 45 minutos debido a la limitada cantidad de ítems a responder. Asimismo, 

las visitas y recolección de datos fueron realizadas durante el año 2015 por parte del autor de 

la tesis. 

Análisis de Datos 

Para comprobar la validez de criterio de las fortalezas del carácter en poblaciones que 

no reportan antecedentes (Ecuador, Perú y Paraguay), se conformó una red nomológica de 

constructos asociados a las fortalezas del carácter según Peterson y Seligman (2004): la 

satisfacción vital y deseabilidad social. Por tal razón, se analizaron las correlaciones 

producto-momento de Pearson entre las puntuaciones del IVyF (Cosentino & Castro Solano, 

2012) con la Escala de Deseabilidad Social Marlowe-Crowne EDSCM (Cosentino & Castro 

Solano, 2008) y la Escala de Satisfacción Vital SWLS (Casullo & Castro Solano, 2000; Ly, 

2004) en cada nación. La significación estadística se consideró de forma bilateral. 

Para determinar la estructura latente de las fortalezas del carácter se realizaron análisis 

factoriales exploratorios de las poblaciones de los tres países en conjunto. Se utilizó el 

método de extracción de factores de mínimos cuadrados ponderados diagonalizados robusto 

DWLS (diagonal weighted least squares) a partir de la matriz de correlaciones policóricas. 

 

7 Cabe aclarar que, al momento de la recolección de los datos, en ninguno de los tres 

países se reportaron validaciones locales de los instrumentos, a excepción de la escala 

peruana Satisfaction with Life Scale SWLS (Ly, 2004). 
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En la retención de factores se utilizó el método de análisis paralelo, asimismo, en la rotación 

de factores se utilizaron rotaciones oblicuas (oblimin directa normalizada). 

Para verificar la replicación de la estructura factorial de las fortalezas del carácter en 

cada país, se realizaron análisis factoriales confirmatorios con el método de mínimos 

cuadrados ponderados diagonalizados robusto DWLS en la población de Ecuador, Perú y 

Paraguay de forma independiente. Se analizaron los índices de ajuste del modelo y se usaron 

los valores de corte mencionados en Schreiber et al. (2006): índice de ajuste comparativo CFI 

(comparative fit index) mayor o igual a 0.95 (CFI ≥ .95), raíz cuadrada media del error de 

aproximación RMSEA (root mean square error of approximation) menor que .06 y .08, con 

intervalos de confianza dentro de esos límites y raíz cuadrada media estandarizada de los 

residuales SMRS (standardized root mean square residual) menor o igual a .08 (SMRS≤.08). 

Resultados 

Se presentan los resultados de la investigación en tres partes: en primer lugar, para 

demostrar la validez de criterio del instrumento IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012), se 

muestran los datos de la red nomológica de fortalezas del carácter, deseabilidad social y 

satisfacción vital en los tres países. En segundo lugar, para identificar la estructura latente de 

las fortalezas del carácter en las tres naciones, se presentan los datos del análisis factorial 

exploratorio realizado en la muestra en conjunto. Finalmente, para comprobar la replicación 

de la estructura factorial de las fortalezas del carácter en cada país, se presentan los datos de 

los análisis factoriales confirmatorios realizados en cada submuestra. 

Análisis de Validez de Criterio del Instrumento IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012) 

Para comprobar la validez de criterio del IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012) en 

cada país, se presenta una red nomológica de fortalezas del carácter, deseabilidad social y 

satisfacción vital, obtenida del análisis de los niveles de asociación entre las puntuaciones del 

IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012) con la Escala de Deseabilidad Social Marlowe-
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Crowne EDSCM (Cosentino & Castro Solano, 2008) y la Escala de Satisfacción Vital SWLS 

(Casullo & Castro Solano, 2000; Ly, 2004). En la interpretación de los tamaños del efecto se 

usaron las convenciones de Cohen (1992). Se presentan los resultados obtenidos en cada país: 

En Ecuador los resultados indicaron: en primer lugar, asociación entre satisfacción 

vital y todas fortalezas del carácter de forma estadísticamente significativa (a excepción de 

ciudadanía, espiritualidad, apreciación de la belleza y excelencia, amor por el saber y 

humildad/modestia) y directa, rango de r entre .11 y .41, M = .18. Las siguientes fortalezas 

del carácter presentaron asociaciones de tamaño mediano con satisfacción vital: (a) gratitud, 

(b) vitalidad, y (c) esperanza. En segundo lugar, se identificó asociación entre deseabilidad 

social y todas fortalezas del carácter de forma estadísticamente significativa (a excepción de 

espiritualidad, valentía, curiosidad, creatividad, apreciación de la belleza y excelencia, y 

humor) y directa, rango de r entre .11 y .34, M = .17. Las siguientes fortalezas del carácter 

presentaron asociaciones de tamaño mediano con deseabilidad social: (a) perspectiva y (b) 

clemencia y misericordia (ver Tabla 3). 

En Perú los resultados indicaron: en primer lugar, asociación entre satisfacción vital y 

todas fortalezas del carácter de forma estadísticamente significativa (a excepción de 

espiritualidad, apreciación de la belleza y excelencia, equidad y humildad/modestia) y 

directa, rango de r entre .11 y .41, M = .20. Las siguientes fortalezas del carácter presentaron 

asociaciones de tamaño mediano con satisfacción vital: (a) gratitud, (b) esperanza, (c) 

vitalidad, y (d) perspectiva. En segundo lugar, se identificó asociación entre deseabilidad 

social y todas fortalezas del carácter de forma estadísticamente significativa (a excepción de 

apreciación de la belleza y excelencia, ciudadanía y humor) y directa, rango de r entre .14 y 

.35, M = .21. Las siguientes fortalezas del carácter presentaron asociaciones de tamaño 

mediano con deseabilidad social: (a) autorregulación, (b) integridad, (c) equidad, (d) 

esperanza, (e) prudencia, y (f) perspectiva (ver Tabla 4). 
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En Paraguay los resultados indicaron: en primer lugar, asociación entre satisfacción 

vital y todas fortalezas del carácter de forma estadísticamente significativa (a excepción de 

amor por el saber y humildad/modestia) y directa, rango de r entre .11 y .38, M = .20. Las 

siguientes fortalezas del carácter presentaron asociaciones de tamaño mediano con 

satisfacción vital: (a) persistencia, (b) gratitud, (c) vitalidad, (d) curiosidad, y (e) esperanza. 

En segundo lugar, se identificó asociación entre deseabilidad social y todas fortalezas del 

carácter de forma estadísticamente significativa (a excepción de valentía, apreciación de la 

belleza y excelencia, amor, espiritualidad y perspectiva) y directa, rango de r entre .19 y .36, 

M = .23. Las siguientes fortalezas del carácter presentaron asociaciones de tamaño mediano 

con deseabilidad social: (a) esperanza, (b) persistencia, (c) vitalidad, (d) creatividad, (e) 

autorregulación, y (f) inteligencia social (ver Tabla 5). 

Los resultados obtenidos en las tres muestras han comprobado una red nomológica de 

fortalezas del carácter, deseabilidad social y satisfacción vital; en consecuencia, este 

procedimiento ha brindado una validez de criterio al instrumento IVyF (Cosentino & Castro 

Solano, 2012) puesto que las correlaciones con satisfacción vital y deseabilidad social son, en 

general, similares en tamaño y dirección a los valores reportados en la versión argentina 

original. Por tal motivo, se continúa con los análisis de la estructura latente de las fortalezas 

del carácter: en primera instancia, mediante un análisis factorial exploratorio de las muestras 

de Ecuador, Perú y Paraguay en conjunto. Posteriormente, se muestran los análisis factoriales 

confirmatorios en cada país para verificar la replicación de la estructura factorial obtenida en 

el análisis factorial exploratorio. 
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Tabla 3 

Correlación Producto-Momento de Pearson entre IVyF con SWLS y EDSMC en Ecuador 

Fortalezas IVyF SWLS  Fortalezas IVyF EDSMC 

1. Gratitud .41*** Perspectiva .34*** 

2. Vitalidad .35*** Clemencia y misericordia .34*** 

3. Esperanza .31*** Inteligencia social .26*** 

4. Amor .27*** Integridad .25*** 

5. Perspectiva .27*** Persistencia .25*** 

6. Curiosidad .25*** Esperanza .24*** 

7. Persistencia .23*** Vitalidad .24*** 

8. Liderazgo .22*** Equidad .23*** 

9. Integridad .21*** Autorregulación .22*** 

10. Inteligencia social .20*** Apertura mental .21*** 

11. Clemencia y misericordia .20*** Liderazgo .21** 

12. Prudencia .20* Ciudadanía .17** 

13. Humor .18** Gratitud .16** 

14. Valentía .16** Humildad/modestia .16** 

15. Autorregulación .16** Prudencia .14* 

16. Equidad .13* Bondad .13* 

17. Bondad .13* Amor por el saber .11† 

18. Creatividad .12* Amor .11† 

19. Apertura mental .11* Espiritualidad .11 

20. Ciudadanía .08 Valentía .10 

21. Espiritualidad .07 Curiosidad .09 

22. Apreciación .05 Creatividad .01 

23. Amor por el saber .04 Apreciación .00 

24. Humildad/modestia .01 Humor −.01 

Nota. IVyF, Inventario de Fortalezas y Virtudes del Carácter; SWLS, Escala de Satisfacción 

Vital; EDSMC, Escala de Deseabilidad Social de Marlowe-Crowne. Apreciación equivale a 

apreciación por la belleza y excelencia. N = 296. Correlaciones entre deseabilidad social y 

fortalezas del carácter (n = 269). *p < .05. **p < .01. ***p < .001. †p < .07. 
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Tabla 4 

Correlación Producto-Momento de Pearson entre IVyF con SWLS y EDSMC en Perú 

Fortalezas IVyF SWLS Fortalezas IVyF EDSMC 

1. Gratitud .41*** Autorregulación .35*** 

2. Esperanza .35*** Integridad .33*** 

3. Vitalidad .34*** Equidad .32*** 

4. Perspectiva .32*** Esperanza .32*** 

5. Integridad .29*** Prudencia .32*** 

6. Prudencia .28*** Perspectiva .30*** 

7. Liderazgo .27*** Clemencia y misericordia .28*** 

8. Autorregulación .25*** Persistencia .25*** 

9. Curiosidad .25*** Inteligencia social .24*** 

10. Creatividad .25*** Curiosidad .24*** 

11. Amor .23*** Vitalidad .24*** 

12. Valentía .23*** Bondad .24*** 

13. Inteligencia social .22*** Apertura mental .22*** 

14. Apertura mental .20** Gratitud .18** 

15. Persistencia .18** Liderazgo .18** 

16. Clemencia y misericordia .16** Valentía .18** 

17. Amor por el saber .14* Amor por el saber .18** 

18. Humor .13* Amor .17** 

19. Ciudadanía .13* Humildad/modestia .17** 

20. Bondad .11† Creatividad .16** 

21. Espiritualidad .09 Espiritualidad .14* 

22. Apreciación  .08 Apreciación .10 

23. Equidad .08 Ciudadanía .09 

24. Humildad/modestia .03 Humor .05 

Nota. IVyF, Inventario de Fortalezas y Virtudes del Carácter; SWLS, Escala de Satisfacción 

Vital; EDSMC, Escala de Deseabilidad Social de Marlowe-Crowne. Apreciación equivale a 

apreciación por la belleza y excelencia. N = 276, correlaciones entre satisfacción vital con 

fortalezas del carácter (n = 271) excepto con creatividad (n = 272), humildad/modestia y 

vitalidad (n = 270); a su vez, correlaciones entre deseabilidad social con fortalezas (n = 275) 

excepto con humildad/modestia y vitalidad (n = 274). *p < .05. **p < .01. ***p < .001. †p < .07. 
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Tabla 5 

Correlación Producto-Momento de Pearson entre IVyF con SWLS y EDSMC en Paraguay 

Fortalezas IVyF SWLS Fortalezas IVyF EDSMC 

1. Persistencia .38** Esperanza .36** 

2. Gratitud .38** Persistencia .35** 

3. Vitalidad .38** Vitalidad .34** 

4. Esperanza .30** Creatividad .31** 

5. Curiosidad .30** Autorregulación .31** 

6. Amor .29** Inteligencia social .30** 

7. Inteligencia social .27** Clemencia y misericordia .29** 

8. Ciudadanía .26** Amor por el saber .28** 

9. Prudencia .23** Liderazgo .26* 

10. Bondad .23** Ciudadanía .26* 

11. Integridad .22** Prudencia .26* 

12. Equidad .20** Bondad .24* 

13. Autorregulación .17** Apertura mental .23* 

14. Perspectiva .16** Integridad .23* 

15. Liderazgo .15** Humor .23* 

16. Clemencia y misericordia .15** Gratitud .22* 

17. Espiritualidad .15** Curiosidad .21* 

18. Valentía .13* Humildad/modestia .20† 

19. Apreciación .14** Equidad .19†  

20. Humor .14** Valentía .18 

21. Creatividad .11* Apreciación .17 

22. Apertura mental .11* Amor .12 

23. Amor por el saber .08 Espiritualidad .007 

24. Humildad/modestia −.03 Perspectiva .03 

Nota. IVyF, Inventario de Fortalezas y Virtudes del Carácter; SWLS, Escala de Satisfacción 

Vital; EDSMC, Escala de Deseabilidad Social de Marlowe-Crowne. Apreciación equivale a 

apreciación por la belleza y excelencia. N = 365, excepto las correlaciones de satisfacción 

vital con liderazgo, ciudadanía, perspectiva, vitalidad y humor (n = 364); inteligencia social y 

valentía (n = 363); a su vez, las correlaciones entre deseabilidad social y fortalezas (n = 86) 

excepto liderazgo, ciudadanía y humor (n = 85), inteligencia social, valentía y vitalidad (n = 

84). *p < .05. **p < .01. †p < .07. 
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Análisis Factorial Exploratorio de la Población Conjunta de Ecuador, Perú y Paraguay 

Para comprobar la estructura latente de las fortalezas del carácter en la población 

conjunta de Ecuador, Perú y Paraguay se realizaron análisis factoriales exploratorios de las 

puntuaciones del IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012); las cuales corresponden a datos 

politómicos. En primer lugar, se realizaron análisis de normalidad multivariante de la 

distribución de la muestra con el paquete MVN (Versión 4.0.2; Korkmaz et al., 2014) del 

entorno R para estadística computacional (Versión 3.4.2; R Core Team, 2017) mediante 

RStudio (RStudio Team, 2016). Los resultados de la prueba de Royston de normalidad 

multivariante (H = 2600.35, p < .001) indicaron que la muestra no presenta normalidad. 

En segundo lugar, para determinar el número de factores a retener, se realizaron 

análisis paralelos basados en análisis factorial de rango mínimo PA-MRFA (Timmerman & 

Lorenzo-Seva, 2011) debido a que las respuestas corresponden a cinco categorías ordinales 

sin distribución normal. Este procedimiento incluye 500 matrices de correlación policórica 

aleatoria obtenidas mediante permutación de datos brutos. Para lo cual, se utilizó el software 

FACTOR (Versión 10.5.03; Ferrando & Lorenzo-Seva, 2017) y se obtuvieron resultados que 

sugieren la retención de tres factores. 

Finalmente, la interpretación de los factores fue realizada mediante rotaciones 

oblicuas debido a que las dimensiones de Psicología usualmente están correlacionadas 

(Schmitt, 2011), además, las dimensiones de las fortalezas del carácter han presentado 

asociación (Singh & Choubisa, 2010). Por tal motivo, se utilizaron varios criterios de rotación 

oblicua y se seleccionó la rotación oblimin directa normalizada por presentar estructuras 

factoriales más simples e informativas. En la extracción de factores se utilizó el método de 

mínimos cuadrados ponderados diagonalizados robusto DWLS (diagonal weighted least 

squares) con la matriz de correlaciones policóricas. Asimismo, para realizar el análisis 
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factorial exploratorio se utilizó el software FACTOR (Versión 10.5.03; Ferrando & Lorenzo-

Seva, 2017). En la Tabla 6 se presenta la estructura factorial obtenida: 

Tabla 6 

Matriz de Cargas Factoriales Rotadas de la Población de Ecuador, Perú y Paraguay 

Fortalezas del carácter 
Factores 

1 2 3 

1. Prudencia .56 .09 .17 

2. Apertura mental .47 .29 −.07 

3. Persistencia .44 .29 .05 

4. Autorregulación .43 .12 .01 

5. Equidad .37 .06 .28 

6. Humildad/modestia .32 −.26 .05 

7. Creatividad −.0 .58 −.06 

8. Valentía .06 .54 −.02 

9. Curiosidad .05 .50 .19 

10. Liderazgo .06 .42 .22 

11. Inteligencia social −.08 .40 .36 

12. Amor por el saber .11 .38 −.07 

13. Vitalidad .15 .34 .21 

14. Perspectiva .19 .31 .30 

15. Esperanza .23 .30 .28 

16. Apreciación de la belleza y excelencia −.07 .21 .18 

17. Bondad −.02 .04 .65 

18. Gratitud .10 .02 .59 

19. Amor −.05 .04 .56 

20. Ciudadanía −.12 .00 .53 

21. Clemencia y misericordia .18 −.08 .46 

22. Espiritualidad .15 −.14 .43 

23. Integridad .22 .11 .38 

24. Humor −.34 .22 .38 

Nota. En negrita valores superiores o iguales a .32. 
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En el análisis factorial exploratorio de la población conjunta se obtuvieron tres 

factores. Cabe destacar que el propósito de obtener una estructura factorial de mayor 

simplicidad generó la eliminación de cinco ítems. Por tal razón, se excluyeron cinco 

fortalezas del carácter de la siguiente manera: en primer lugar, se eliminó la apreciación de la 

belleza y excelencia por presentar cargas factoriales menores a .32, posteriormente, se realizó 

un nuevo análisis factorial exploratorio. En segundo lugar, se suprimieron individualmente a 

los ítems que presentaban intercargas factoriales y, posterior a cada eliminación de ítem, fue 

repetido el análisis factorial exploratorio hasta obtener una estructura sencilla. En 

consecuencia, fueron eliminados: el humor, la inteligencia social, la persistencia y esperanza. 

Vale destacar que en la Tabla 7 se presenta el reanálisis de los datos solamente para verificar 

los hallazgos de la estructura trifactorial de las fortalezas del carácter. 
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Tabla 7 

Matriz de Cargas Factoriales Rotadas de la Población de Ecuador, Perú y Paraguay 

Fortalezas del carácter 

Factores 

1 2 3 

1. Prudencia .57   

2. Apertura mental .50   

3. Autorregulación .38   

4. Equidad .38   

5. Humildad/modestia .35   

6. Valentía   .56  

7. Creatividad  .55  

8. Curiosidad  .51  

9. Amor por el saber  .42  

10. Liderazgo  .39  

11. Perspectiva  .35  

12. Vitalidad  .33  

13. Bondad   .60 

14. Amor   .59 

15. Gratitud   .58 

16. Ciudadanía   .52 

17. Espiritualidad   .44 

18. Clemencia y misericordia   .41 

19. Integridad   .38 

Nota. Se han omitido los valores menores a .32. 
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El análisis factorial exploratorio muestra tres factores (cargas factoriales presentadas 

entre corchetes). Por un lado, el primer factor está conformado por cinco fortalezas del 

carácter: (a) prudencia [.57], (b) apertura mental [.50], (c) autorregulación [.38], (d) equidad 

[.38], y (e) humildad/modestia [.35]. Se interpreta que este factor corresponde a fortalezas de 

moderación debido a la mayor carga factorial de la fortaleza prudencia y la presencia de 

autorregulación y humildad/modestia. Por otro lado, el segundo factor está conformado por 

siete fortalezas: (a) valentía [.56], (b) creatividad [.55], (c) curiosidad [.51], (d) amor por el 

saber [.42], (e) liderazgo [.39], (f) perspectiva [.35], y (g) vitalidad [.33]. Se interpreta que 

corresponde a fortalezas de progreso debido a la presencia de las fortalezas: valentía, 

creatividad, curiosidad, perspectiva y vitalidad. Finalmente, el tercer factor está conformado 

por siete fortalezas: (a) bondad [.60], (b) amor [.59], (c) gratitud [.58], (d) ciudadanía [.52], 

(e) espiritualidad [.44], (f) clemencia y misericordia [.41], y (g) integridad [.38]. Se interpreta 

que corresponde a fortalezas de fraternidad debido a la mayor carga factorial de la fortaleza 

bondad y la presencia de amor, ciudadanía y gratitud. Cabe destacar que las etiquetas de los 

tres factores (“moderación”, “progreso” y “fraternidad”) derivan de los nombres de las 

virtudes del modelo de Cosentino (2011), ya que presentan coincidencias8. 

 

8 El modelo de tres factores de Cosentino (2011) fue obtenido inductivamente de las 

puntuaciones del IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012) y verificado con un análisis 

factorial confirmatorio y un análisis confirmatorio multigrupo en hombres y mujeres. Este 

modelo posee una estructura factorial aproximadamente simple (cf., Schmitt & Sass, 2011) y 

es un modelo reducido que incluye 12 fortalezas del carácter organizadas en las virtudes: 

progresar (perspectiva, valentía, creatividad, curiosidad, vitalidad, y esperanza), moderarse 

(prudencia y humildad/modestia) y fraternizar (amor, ciudadanía, clemencia y misericordia, y 

bondad). En convergencia, Castro Solano y Cosentino (2018) identificaron inductivamente un 

modelo de tres factores en las puntuaciones de su instrumento IVyFabre y verificaron la 

estructura con un análisis factorial confirmatorio; este modelo es similar al de Cosentino 

(2011), pero está formado por 16 fortalezas organizadas en los factores: empuje/inteligencia 

(curiosidad, creatividad, valentía, perspectiva, liderazgo, y vitalidad), restricción (prudencia, 

apertura mental y humildad/modestia) e interpersonal (clemencia y misericordia, bondad, 

amor, esperanza, imparcialidad, integridad y ciudadanía). Por tanto, los dos estudios referidos 

y otros más (e.g., Shryack et al., 2010) sugieren la existencia de tres grupos de fortalezas del 

carácter: individuales, sociales y socioindividuales (Castro Solano & Cosentino, 2018). 



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       136 

Para realizar la gráfica de la estructura factorial se utilizó el software CorelDRAW 

Graphics Suite (Versión X8; Corel Corporation, 2016) (ver Figura 2). 

Figura 2 

Modelo de las Fortalezas del Carácter en Población Internacional 
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La estructura factorial de la población conjunta de Ecuador, Perú y Paraguay presenta 

similitudes y diferencias con los hallazgos en Argentina (Castro Solano & Cosentino, 2018; 

Cosentino, 2011; Grinhauz & Castro Solano, 2015), Australia (Haridas et al., 2017; Lamade 

et al., 2019; Macdonald et al., 2008; Toner et al., 2012), Brasil (Noronha et al., 2015; 

Noronha & Batista, 2020a; Noronha & Zanon, 2018; Seibel et al., 2015), China (Duan et al., 

2012), Corea del Sur (Lim, 2015), Croacia (Brdar & Kashdan, 2010), Emiratos Árabes 

Unidos (Petkari & Ortiz-Tallo, 2016), España (Azañedo et al., 2014; Martínez-Martí et al., 

2020; Merino et al., 2020), Estados Unidos (Berger & McGrath, 2019; Furnham & Lester, 

2012; Lamade et al., 2019; McGrath, 2014b; McGrath & Wallace, 2019; Park et al., 2017; 

Park & Peterson, 2006b; Peterson et al., 2008; Shryack et al., 2010), Francia (Lamade et al., 

2019), Gran Bretaña (Furnham & Lester, 2012), Hong Kong (Ho et al., 2016), India 

(Choubisa & Singh, 2011; Mehrotra et al., 2012; Singh & Choubisa, 2009; Singh & 

Choubisa, 2010), Italia (Casali et al., 2020), Israel (Kor et al., 2019; Littman-Ovadia & Lavy, 

2012a; Shoshani, 2019; Shoshani & Shwartz, 2018; Weber et al., 2013), México (Corral-

Verdugo et al., 2015), Pakistán (Anjum & Amjad, 2020), Polonia (Najderska & Cieciuch, 

2018), Portugal (Neto et al., 2014), Sudáfrica (Khumalo et al., 2008), Suiza (Ruch & Proyer, 

2015); al igual que en una población internacional de adolescentes de 134 países (McGrath & 

Walker, 2016), en una muestra internacional recolectada vía web (Jordan & Rand, 2018), en 

población germano parlante (Güsewell & Ruch, 2012; Güsewell & Ruch, 2015; Höfer et al., 

2019; Martínez-Martí & Ruch, 2017; Ruch et al., 2010), en personas transgénero (Taube & 

Mussap, 2020) y en grandes muestras internacionales (McGrath, 2015a; McGrath et al., 

2018). Con respecto a las semejanzas, se hallaron agrupaciones de fortalezas de moderación, 

progreso y fraternidad; cabe destacar que se identificaron grandes similitudes entre la 

conformación de los tres factores de esta tesis con el estudio de Castro Solano y Cosentino 

(2018) en habitantes de Argentina. Por otro lado, se enfatizan las diferencias tanto en la 



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       138 

estructura como en el número de factores obtenidos, puesto que los antecedentes referidos 

presentaron estructuras latentes de uno a seis factores.  

El hallazgo de una estructura de tres factores en la población conjunta induce a 

verificar la replicación en habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay mediante análisis 

factoriales confirmatorios. 

Análisis Factorial Confirmatorio en Población de Ecuador, Perú y Paraguay 

La comprobación de la estructura latente de las fortalezas del carácter en cada país fue 

realizada mediante análisis factoriales confirmatorios en las submuestras por separado. Para 

lo cual, se usaron modelos de ecuaciones estructurales en la misma población usada en el 

análisis factorial exploratorio. Las gráficas de las estructuras factoriales se realizaron con el 

software CorelDRAW Graphics Suite (Versión X8; Corel Corporation, 2016). 

En primer lugar, los resultados obtenidos en cada país se presentan para comprobar las 

Hipótesis 2, 3 y 4. Las cuales proponen que la estructura factorial de las fortalezas del 

carácter de la población internacional se replica parcialmente en Ecuador, Perú y Paraguay, 

respectivamente. En segundo lugar, se muestran los hallazgos que respaldan la Hipótesis 1, la 

cual afirma que la estructura factorial de las fortalezas del carácter de habitantes de Ecuador, 

Perú y Paraguay presenta diferencias con los hallazgos internacionales. 

Análisis Factorial Confirmatorio en Ecuador. En Ecuador, para comprobar la 

estructura latente de las fortalezas del carácter se realizaron análisis de normalidad 

multivariante y análisis factoriales confirmatorios. En primer lugar, los análisis de 

normalidad multivariante de la distribución de la muestra fueron elaborados con el paquete 

MVN (Versión 4.0.2; Korkmaz et al., 2014) del entorno R para estadística computacional 

(Versión 3.4.2; R Core Team, 2017) mediante RStudio (RStudio Team, 2016). Los resultados 

de la prueba de Royston de normalidad multivariante (H = 1338.09, p < .001) indicaron que 

la muestra no presenta normalidad. 
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En segundo lugar, se realizaron análisis factoriales confirmatorios mediante el paquete 

lavaan (Versión 0.5–23.1097; Rosseel, 2017) del entorno R para estadística computacional 

(Versión 3.4.2; R Core Team, 2017) mediante RStudio (RStudio Team, 2016). En los 

resultados obtenidos se analizaron los valores de estimación de parámetros y los estadísticos 

de bondad de ajuste del modelo. Por un lado, considerando los puntos de corte propuestos por 

Schreiber et al. (2006), se obtuvieron adecuados valores de los estadísticos de bondad de 

ajuste: DWLS robusto χ2
(149) = 189.63, p < .05, CFI = .952, SRMR = .066, RMSEA = .032 

(90% de intervalo de confianza = .015 – .044) y, por otro lado, todos los parámetros 

presentaron valores adecuados a excepción de uno: factor moderación con fortaleza 

humildad/modestia, el cual presentó un valor Z por debajo del valor aceptable (Z = 0.79, p = 

.42). El valor Z de la fortaleza humildad/modestia indujo la reespecificación del modelo a 

pesar de la obtención de estadísticos de bondad de ajuste adecuados. Por tal motivo, se 

eliminó el parámetro del factor moderación con la fortaleza humildad/modestia por presentar 

estimación estadísticamente no significativa. Posteriormente, se realizó un análisis factorial 

confirmatorio con el modelo ajustado y se obtuvieron valores adecuados en la estimación de 

todos los parámetros y en los estadísticos de bondad de ajuste: DWLS robusto χ2
(132) = 

170.20, p < .05, CFI = .954, SRMR = .066, RMSEA = .033 (90% de intervalo de confianza = 

.016 – .046) (ver Figura 3).  
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Figura 3 

Modelo de las Fortalezas del Carácter en Ecuador 

 

 

Los valores de los parámetros y estadísticos de bondad de ajuste del análisis factorial 

confirmatorio verificaron el modelo de tres factores de fortalezas obtenido en el análisis 

factorial exploratorio, a pesar de la diferencia en la eliminación de la fortaleza 

humildad/modestia. Estos hallazgos han demostrado la replicación parcial de la estructura 

factorial de las fortalezas del carácter en habitantes de Ecuador. Es decir, se comprobó la 

Hipótesis 2. 
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Análisis Factorial Confirmatorio en Perú. En Perú, para comprobar la estructura 

latente de las fortalezas del carácter se realizaron análisis de normalidad multivariante y 

análisis factoriales confirmatorios. En primer lugar, los análisis de normalidad multivariante 

de la distribución de la muestra se elaboraron con el paquete MVN (Versión 4.0.2; Korkmaz 

et al., 2014) del entorno R para estadística computacional (Versión 3.4.2; R Core Team, 

2017) mediante RStudio (RStudio Team, 2016). Los resultados de la prueba de Royston de 

normalidad multivariante (H = 1481.25, p < .001) indicaron que la muestra no presenta 

normalidad. 

En segundo lugar, se realizaron análisis factoriales confirmatorios mediante el paquete 

lavaan (Versión 0.5–23.1097; Rosseel, 2017) del entorno R para estadística computacional 

(Versión 3.4.2; R Core Team, 2017) mediante RStudio (RStudio Team, 2016). En los 

resultados obtenidos se analizaron los valores de estimación de parámetros y los estadísticos 

de bondad de ajuste del modelo. Por un lado, los parámetros presentaron valores adecuados y, 

por otro lado, considerando los puntos de corte propuestos por Schreiber et al. (2006), se 

obtuvieron adecuados valores de los estadísticos de bondad de ajuste: DWLS robusto χ2
(149) = 

149.05, p > .05, CFI = 1.00, SRMR = .060, RMSEA = .001 (90% de intervalo de confianza = 

.000 – .003) (ver Figura 4). 
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Figura 4  

Modelo de las Fortalezas del Carácter en Perú 

 

 

Los valores de los parámetros y estadísticos de bondad de ajuste del análisis factorial 

confirmatorio verificaron el modelo de tres factores de fortalezas obtenido en el análisis 

factorial exploratorio. Estos hallazgos han demostrado la replicación de la estructura factorial 

de las fortalezas del carácter en habitantes de Perú. Es decir, se comprobó parcialmente la 

Hipótesis 3. 
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Análisis Factorial Confirmatorio en Paraguay. En Paraguay, para comprobar la 

estructura latente de las fortalezas del carácter se realizaron análisis de normalidad 

multivariante y análisis factoriales confirmatorios. En primer lugar, los análisis de 

normalidad multivariante de la distribución de la muestra se elaboraron con el paquete MVN 

(Versión 4.0.2; Korkmaz et al., 2014) del entorno R para estadística computacional (Versión 

3.4.2; R Core Team, 2017) mediante RStudio (RStudio Team, 2016). Los resultados de la 

prueba de Royston de normalidad multivariante (H = 1498.64, p < .001) indicaron que la 

muestra no presenta normalidad. En segundo lugar, se realizaron análisis factoriales 

confirmatorios con el paquete lavaan (Versión 0.5–23.1097; Rosseel, 2017) del entorno R 

para estadística computacional (Versión 3.4.2; R Core Team, 2017) mediante RStudio 

(RStudio Team, 2016). 

En los resultados obtenidos se analizaron los valores de estimación de parámetros y 

los estadísticos de bondad de ajuste del modelo. Por un lado, los parámetros presentaron 

valores adecuados a excepción de: factor moderación con fortaleza humildad/modestia, el 

cual presentó un valor Z por debajo del valor aceptable y signo negativo (Z = – 0.34, p = .73) 

y, por otro lado, considerando los puntos de corte propuestos por Schreiber et al. (2006), no 

se obtuvieron adecuados valores de los estadísticos de bondad de ajuste: DWLS robusto 

χ2
(149) = 248.2 p < .05, CFI = .91, SRMR = .073, RMSEA = .049 (90% de intervalo de 

confianza = .038 – .06). El valor Z de la fortaleza humildad/modestia y los valores de los 

estadísticos de bondad de ajuste indujeron a reespecificar el modelo. Por tales motivos, se 

eliminó el parámetro del factor moderación con la fortaleza humildad/modestia por presentar 

estimación estadísticamente no significativa y se añadió un parámetro entre las fortalezas 

amor y autorregulación debido a los valores de los índices de modificación (MI = 12.17) y las 

estimaciones del cambio del parámetro (EPC = – 0.35). Además, esta vinculación entre las 

fortalezas amor y autorregulación se justifica teóricamente puesto que Peterson y Seligman 
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(2004) plantearon la posible variación cultural de la autorregulación, ya que cada cultura 

plantea normas del comportamiento que debe ser regulado y la idoneidad de la pérdida del 

control. Por tal razón, se afirma que un elemento cultural de Paraguay está provocando la 

asociación entre autorregulación y amor. 

Finalmente, se realizó un análisis factorial confirmatorio con el modelo ajustado y se 

obtuvieron valores adecuados en la estimación de todos los parámetros y en los estadísticos 

de bondad de ajuste: DWLS robusto χ2
(131) = 178.9, p < .05, CFI = .95, SRMR = .067, 

RMSEA = .037 (90% de intervalo de confianza = .02 – .049) (ver Figura 5).  

Figura 5 

Modelo de las Fortalezas del Carácter en Paraguay 
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Los valores de los parámetros y estadísticos de bondad de ajuste del análisis factorial 

confirmatorio verificaron el modelo de tres factores de fortalezas obtenido en el análisis 

factorial exploratorio, a pesar de presentar dos diferencias: asociación entre las fortalezas 

amor y autorregulación, y la ausencia del parámetro entre el factor moderación y la fortaleza 

humildad/modestia. Estos hallazgos han demostrado la replicación parcial de la estructura 

factorial de las fortalezas del carácter en habitantes de Paraguay. Es decir, se comprobó la 

Hipótesis 4. 

A modo de resumen se describen los resultados principales: en primer lugar, se 

estableció un criterio de validez de las fortalezas del carácter en poblaciones de Ecuador, 

Perú y Paraguay. Para lo cual, se estableció una red nomológica de dos constructos asociados 

a las fortalezas del carácter: la deseabilidad social y la satisfacción vital, ya que las fortalezas 

del carácter son en términos generales deseables y la satisfacción vital presenta asociación 

teórica con las fortalezas del carácter según Peterson y Seligman (2004). Este procedimiento 

permitió obtener evidencia de validez de las fortalezas del carácter en cada país. 

En segundo lugar, se analizó la estructura latente de las fortalezas del carácter en la 

población conjunta de Ecuador, Perú y Paraguay para identificar si se replican los resultados 

obtenidos en otros países: se identificaron estructuras de seis factores en Brasil (Noronha & 

Batista, 2020a), Estados Unidos y Gran Bretaña (Furnham & Lester, 2012), México (Corral-

Verdugo et al., 2015) y Suiza (Ruch & Proyer, 2015). A su vez, estructuras de cinco factores 

fueron halladas en Argentina (Cosentino, 2011), Australia (Toner et al., 2012), Estados 

Unidos (McGrath, 2014b; Peterson et al., 2008), España (Azañedo et al., 2014; Merino et al., 

2020), Israel (Littman-Ovadia & Lavy, 2012a; Weber et al., 2013), India (Choubisa & Singh, 

2011; Singh & Choubisa, 2010) y en población germano parlante (Güsewell & Ruch, 2012; 

Güsewell & Ruch, 2015; Höfer et al., 2019; Martínez-Martí & Ruch, 2017; Ruch et al., 

2010). Por otro lado, se encontraron estructuras tetrafactoriales en: Australia (Haridas et al., 
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2017; Macdonald et al., 2008), Corea del Sur (Lim, 2015), Croacia (Brdar & Kashdan, 2010), 

Emiratos Árabes Unidos (Petkari & Ortiz-Tallo, 2016), España (Martínez-Martí et al., 2020), 

Estados Unidos (Park & Peterson, 2006b; Shryack et al., 2010), India (Mehrotra et al., 2012), 

Italia (Casali et al., 2020), Israel (Kor et al., 2019; Shoshani, 2019; Shoshani & Shwartz, 

2018), Pakistán (Anjum & Amjad, 2020), Polonia (Najderska & Cieciuch, 2018), Portugal 

(Neto et al., 2014), en una población internacional de adolescentes de 134 países (McGrath & 

Walker, 2016) y en población internacional recolectada vía web (Jordan & Rand, 2018). Por 

otra parte, estructuras de tres factores se han detectado en: Argentina (Castro Solano & 

Cosentino, 2018), Brasil (Noronha & Zanon, 2018), China (Duan et al., 2012), Estados 

Unidos (Berger & McGrath, 2019; Lamade et al., 2019; McGrath & Wallace, 2019; Park et 

al., 2017; Shryack et al., 2010), Francia y Australia (Lamade et al., 2019), Hong Kong (Ho et 

al., 2016), en población transgénero (Taube & Mussap, 2020) y en grandes muestras 

internacionales (McGrath, 2015a; McGrath et al., 2018). Asimismo, se reportaron estructuras 

de dos factores en Sudáfrica (Khumalo et al., 2008) y dos dimensiones en Argentina 

(Grinhauz & Castro Solano, 2015). Por su parte, Bacon (2005) planteó que las fortalezas del 

carácter pueden agruparse en: fortalezas focalizadas, donde se incluye la creatividad, 

persistencia, curiosidad, entre otras; y fortalezas de balance, que incluye a la imparcialidad, 

bondad, etc. Finalmente, estructuras de un factor se reportaron en Australia (Macdonald et al., 

2008), Brasil (Noronha et al., 2015; Seibel et al., 2015) e India (Singh & Choubisa, 2009; 

Choubisa & Singh, 2011). En la población internacional utilizada en este estudio se 

encontraron tres factores: fortalezas de moderación, progreso y fraternidad. 

En último lugar, se comprobaron las estructuras latentes en cada país de forma 

independiente. El resultado general indicó que el modelo de tres factores es el más 

parsimonioso y parece replicarse en las tres poblaciones sudamericanas a pesar de presentar 

ciertas diferencias. Estos hallazgos comprobaron la Hipótesis 1. 
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En definitiva, en el Estudio 1 se presentaron hallazgos que confirman una estructura 

trifactorial de las fortalezas del carácter en habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay. Cabe 

destacar que la estructura comprobada corresponde a un modelo simplificado de las fortalezas 

del carácter porque se eliminaron cinco de ellas. Sin embargo, estos hallazgos no significan 

que se ha descartado completamente el modelo completo con intercargas. Por otro lado, en el 

Estudio 1 se identificaron diferencias transculturales entre los habitantes de Ecuador, Perú y 

Paraguay. Estas diferencias se explicarían porque ciertos elementos culturales modificaron la 

conformación de los factores y la relación entre sus componentes. La evidencia cuantitativa 

identificada en el Estudio 1 induce a buscar otras comprobaciones desde una perspectiva 

distinta. Por tal razón, en el Estudio 2 se analiza cualitativamente a las 24 fortalezas del 

carácter para identificar ¿cuáles son relevantes para los habitantes de los tres países y cómo 

se agrupan? 
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Capítulo 6 

Estudio 2: Análisis de la Estructura Dimensional de las Fortalezas del Carácter en 

población de Ecuador, Perú y Paraguay 

Método 

Participantes 

Se usó la misma población utilizada en el estudio de la estructura factorial de las 

fortalezas del carácter, es decir, los mismos participantes del Estudio 1. En total se contó con 

841 casos ya que 13 fueron eliminados debido a la presencia de respuestas incompletas. Por 

tal motivo, los participantes conformaron tres submuestras: en Ecuador fueron 271 adultos, 

en Perú 273 y en Paraguay 297. 

Instrumento 

Protocolo de Cualidades Positivas. Es un protocolo de respuestas abiertas creado por 

Castro Solano y Cosentino (2013) (ver Anexo D) que explora las características positivas 

mediante el pedido a los participantes que realicen dos tareas: 

1. Nombrar una persona admirada en base a características personales excluyendo 

cualidades físicas y económicas. Sin importar, si esta persona es un pariente, 

amigo, figura histórica o de cine y televisión. A continuación, se solicita enlistar 

las tres características de mayor importancia que admiran en el personaje elegido. 

2. Describir una situación a modo de historia, en donde se muestre una o más 

características personales admiradas en los personajes elegidos. Estas historias 

pueden ser reales o imaginarias y deben enfocarse en las cualidades personales. 

Procedimiento 

La recolección de datos en Ecuador, Perú y Paraguay fue realizada en las mismas tres 

etapas del Estudio 1, es decir: 
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En primer lugar, se realizaron revisiones lingüísticas del Protocolo de Cualidades 

Positivas de Castro Solano y Cosentino (2013) por parte de un grupo de jueces (docentes 

universitarios investigadores) en cada país. La selección de jueces comenzó con la búsqueda 

de organizaciones locales de psicólogos psicometristas y/o vinculados a la Psicología 

Positiva. Posteriormente, se contactó con los representantes de cada organización para 

explicarles la naturaleza del estudio y solicitarles los listados de profesionales. Finalmente, se 

seleccionaron cuatro jueces por país quienes procedieron a la revisión lingüística de forma 

independiente (ver descripción de los jueces en Anexo E). 

En segundo lugar, se contactó a docentes y universitarios de las capitales de Ecuador, 

Perú y Paraguay para gestionar las autorizaciones requeridas para la aplicación del protocolo 

de respuestas abiertas. Por esta razón, se realizaron visitas presenciales a las autoridades de 

universidades públicas y privadas en las tres naciones. De igual modo, se seleccionaron a los 

universitarios que conformaron cada submuestra. 

Por último, de manera grupal, y en formato de lápiz y papel, se aplicó el Protocolo de 

Cualidades Positivas de Castro Solano y Cosentino (2013) para explorar los personajes 

admirados, sus características positivas y las historias en donde se muestran las cualidades 

mencionadas. De igual modo, a cada participante se le proporcionó un consentimiento 

informado que contiene: información de la investigación, y una solicitud de autorización y 

participación anónima y voluntaria para realizar el estudio (Anexo C). La aplicación duró 

aproximadamente 10 minutos debido a la limitada extensión del protocolo. A su vez, las 

visitas y recolección de datos se realizaron durante el año 2015 por parte del autor de la tesis. 

Análisis de Datos 

Para analizar la presencia de las fortalezas del carácter, su estructura dimensional y las 

relaciones con cada país; se realizaron análisis de contenidos de las respuestas del Protocolo 
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de Cualidades Positivas de Castro Solano y Cosentino (2013), y análisis de correspondencias 

múltiples de la siguiente manera: 

En primer lugar, en las poblaciones de Ecuador, Perú y Paraguay; se realizaron 

análisis de contenidos para determinar la presencia de las fortalezas del carácter, los temas 

predominantes y las relaciones interpersonales. Por tal motivo, se analizaron las respuestas de 

los personajes admirados, sus cualidades positivas y las historias positivas para obtener: 

1. Frecuencias de aparición de los tipos de individuos admirados. Por tal motivo, las 

respuestas de los participantes fueron agrupadas según las ocho categorías 

planteadas en Castro Solano y Cosentino (2017): políticos/militares, guías 

espirituales/religiosos, población general, líderes revolucionarios, 

científicos/académicos, artistas, atletas/deportistas y emprendedores. 

2. Frecuencias de aparición de las fortalezas del carácter presentes en las 

características e historias positivas mediante la codificación y categorización de las 

respuestas según las veinticuatro fortalezas del carácter de Peterson y Seligman 

(2004) usando análisis de respuestas múltiples dicotómicas. En los casos en donde 

las cualidades positivas fueron sinónimas, solamente se registró la presencia de una 

fortaleza del carácter. Asimismo, cuando se mencionaron características positivas 

que podrían referirse a más de una fortaleza del carácter, se procedió a 

contextualizar las respuestas usando las historias positivas descritas. 

3. Frecuencias de aparición de los temas de las historias positivas, es decir, el 

contexto situacional en donde se manifiestan las características positivas 

admiradas. Por tal razón, se agruparon las respuestas de los participantes según las 

seis categorías propuestas en Castro Solano y Cosentino (2017): superación general 

de adversidades, firmeza de principios, brindar ayuda y solidaridad, muestras de 

afecto, historias de perdón e historias de actividades solitarias y/o grupales. 
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4. Frecuencias de aparición de las relaciones interpersonales referidas en las historias 

positivas. Por tal motivo, las respuestas de los participantes fueron agrupadas según 

las cinco categorías propuestas en Castro Solano y Cosentino (2017): familia, 

amistades, pareja, compañeros/conocidos de trabajo/estudio y extraños. 

Cabe destacar que en las agrupaciones de los personajes admirados, temas y las 

relaciones interpersonales se utilizaron las categorías del estudio de Castro Solano y 

Cosentino (2017), puesto que fueron elaboradas por dos investigadores de experticia en 

Psicología Positiva, la cual se demuestra mediante publicaciones y conferencias en el área de 

las fortalezas del carácter. Asimismo, esas categorías fueron usadas en un estudio semejante 

en población Argentina. 

Por último, se menciona que el análisis de contenido fue realizado por dos jueces 

seleccionados mediante cuatro indicadores: grado académico, experticia en Psicología 

Positiva, experiencia previa en análisis de contenido y disponibilidad de tiempo. Ambos 

jueces presentaron un nivel de concordancia equivalente a 0.92 (ver protocolo de selección de 

jueces y protocolo de análisis de contenido en Anexo F y G, respectivamente). 

En segundo lugar, para determinar la estructura dimensional de las fortalezas del 

carácter y las relaciones con cada país, se realizaron tres análisis de correspondencias 

múltiples. En el primero, se incluyeron las categorías: países y fortalezas del carácter; en el 

segundo, fueron incluidos: países y personajes admirados; y, el último, se realizó con las 

categorías: países e historias positivas. 

Resultados 

Análisis de Frecuencias de Personajes Admirados en Ecuador, Perú y Paraguay 

Los resultados de las frecuencias de aparición de los personajes admirados se 

muestran en tres partes: en primer lugar, en Ecuador los participantes presentaron 270 

respuestas, 268 (99.3%) fueron clasificadas según las categorías de Castro Solano y 
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Cosentino (2017), y solamente dos casos (0.7%) fueron no clasificables debido a la selección 

de personajes ficticios. Las categorías con mayores frecuencias fueron población general (n = 

209, 78%) y artistas (n = 32, 11.9%), en cambio, líderes revolucionarios (n = 2, 0.7%) y 

científicos-académicos (n = 1, 0.4%) presentaron menores valores. Por otro lado, no se 

registraron respuestas de empresarios (ver Tabla 8). 

En segundo lugar, en Perú los participantes presentaron 273 respuestas, 272 (99.3%) 

fueron clasificadas según las categorías de Castro Solano y Cosentino (2017), y solamente un 

caso (0.4%) no fue clasificable debido a la selección de un personaje ficticio. Las categorías 

con mayores frecuencias fueron población general (n = 208, 76.5%) y artistas (n = 26, 9.6%), 

en cambio, líderes revolucionarios (n = 2, 0.7%) presentó menor valor (ver Tabla 8). 

Finalmente, en Paraguay los participantes presentaron 297 respuestas, 292 (98.3%) 

fueron clasificadas según las categorías de Castro Solano y Cosentino (2017), y solamente 

cinco casos (1.7%) fueron no clasificables debido a la selección de personajes ficticios. Las 

categorías con mayores frecuencias fueron población general (n = 240, 82.2%) y artistas (n = 

23, 7.9%), en cambio, político-militar (n = 2, 0.7%) y empresario (n = 1, 0.3%) presentaron 

menores valores. A su vez, no se registraron respuestas de líder revolucionario (ver Tabla 8). 
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Tabla 8 

Frecuencias y Porcentajes de Personajes Admirados en Ecuador, Perú y Paraguay 

Personajes admirados 

Ecuador Perú Paraguay 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

1. Población general 209 78.0% 208 76.5% 240 82.2% 

2. Artista 32 11.9% 26 9.6% 23 7.9% 

3. Guía espiritual 13 4.9% 15 5.5% 13 4.5% 

4. Atleta-Deportista 6 2.2% 3 1.1% 6 2.1% 

5. Político-Militar 5 1.9% 3 1.1% 2 0.7% 

6. Líder Revolucionario 2 0.7% 2 0.7% — — 

7. Científico-Académico 1 0.4% 9 3.3% 7 2.4% 

8. Empresario — — 6 2.2% 1 0.3% 

Total 268 100.0% 272 100.0% 292 100.0% 

Nota. N, tamaño de la población. 

 

Análisis de Frecuencias de las Características Admiradas en Ecuador, Perú y Paraguay 

Los resultados de las frecuencias de aparición de las características admiradas se 

presentan en tres partes: en primer lugar, en Ecuador los participantes generaron una lista de 

810 respuestas con diferentes frecuencias de aparición, 631 (77.9%) fueron codificadas según 

las fortalezas del carácter de Peterson y Seligman (2004), y 179 casos (22.1%) no fueron 

clasificados por no corresponder a cualidades positivas o estar vinculados a características 

intelectuales y/o físicas. Por ejemplo, las siguientes respuestas no fueron clasificables porque 

no corresponden a fortalezas del carácter: inteligente, fortaleza, fuerte y trabajadora. Con 

respecto a las 631 respuestas codificadas, las 10 características con mayores frecuencias 

(valores entre paréntesis) fueron: responsable (33), luchadora (25), perseverante (20), 



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       154 

persistencia (19), integridad (15), responsabilidad (13), humildad (12), valiente (12), 

amorosa (11) y humilde (9). Para analizar las caracteristicas admiradas y codificarlas en 

fortalezas del carácter se siguieron los procedimientos planteados en Cosentino y Castro 

Solano (2017): primeramente, se aplicaron criterios estadísticos y sintácticos para unificar las 

respuestas y obtener un listado reducido de características admiradas. Por un lado, las 

palabras con estructuras similares y diferencias de género fueron reducidas a un solo ítem, y 

la frecuencia de aparición corresponde a la sumatoria de las frecuencias individuales. Por 

ejemplo, las palabras luchador (n = 9) y luchadora (n = 25) fueron reemplazadas por el 

término luchador/a (n = 34). Asimismo, las palabras con un mismo lexema fueron agrupadas 

en un solo ítem. El término con la frecuencia más alta del grupo fue utilizado como ítem 

representativo y la suma de las frecuencias de todos los ítems del grupo fue asignada a la 

frecuencia del ítem único. Por ejemplo, para el grupo que contiene los términos honestidad (n 

= 15) y honesto/a (n = 13), la palabra honestidad fue elegida como lexema representativo (15 

> 13) y su frecuencia corresponde a 26 (debido a la sumatoria de 15 y 13). Este 

procedimiento generó un listado de 165 características admiradas con rangos de frecuencia de 

aparición entre 1 a 48. Finalmente, cada característica fue clasificada según las 24 fortalezas 

del carácter de Peterson y Seligman (2004), y se calcularon las frecuencias de aparición de 

cada fortaleza y los porcentajes en relación a la cantidad de respuestas clasificadas. Las 

fortalezas del carácter de mayores porcentajes (valores entre paréntesis) fueron persistencia 

(n = 128, 20.3%), bondad (n = 67, 10.6%) e integridad (n = 57, 9%); en cambio, clemencia y 

misericordia (n = 3, 0.5%), apertura mental (n = 2, 0.3%) y curiosidad (n = 1, 0.2%) 

presentaron menores valores. Asimismo, se destaca la ausencia de la fortaleza gratitud (ver 

Tabla 9). 

En segundo lugar, en Perú los participantes generaron una lista de 812 respuestas con 

diferentes frecuencias de aparición, 598 (73.6%) fueron codificadas según las fortalezas del 
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carácter de Peterson y Seligman (2004), y 214 casos (26.4%) no fueron clasificados por no 

corresponder a cualidades positivas o estar vinculados a características intelectuales y/o 

físicas. Por ejemplo, las siguientes respuestas no fueron clasificables porque no corresponden 

a fortalezas del carácter: inteligente, inteligencia, fortaleza y respetuoso. Con respecto a las 

598 respuestas codificadas, las 10 características con mayores frecuencias (valores entre 

paréntesis) fueron: responsable (34), perseverante (32), luchadora (29), humilde (19), 

persistencia (14), valiente (14), alegre (13), amable (13), sincera (13) y responsabilidad 

(11). Para analizar las caracteristicas admiradas y codificarlas en fortalezas del carácter se 

siguieron los procedimientos planteados en Cosentino y Castro Solano (2017): primeramente, 

se aplicaron criterios estadísticos y sintácticos para unificar las respuestas y obtener un 

listado reducido de características admiradas. Por un lado, las palabras con estructuras 

similares y diferencias de género fueron reducidas a un solo ítem, y la frecuencia de aparición 

corresponde a la sumatoria de las frecuencias individuales. Por ejemplo, las palabras 

luchador (n = 6) y luchadora (n = 29) fueron reemplazadas por el término luchador/a (n = 

35). Asimismo, las palabras con un mismo lexema fueron agrupadas en un solo ítem. El 

término con la frecuencia más alta del grupo fue utilizado como ítem representativo y la suma 

de las frecuencias de todos los ítems del grupo fue asignada a la frecuencia del ítem único. 

Por ejemplo, para el grupo que contiene los términos persistencia (n = 14), perseverante (n = 

32) y perseverantes (n = 1), la palabra perseverante fue elegida como lexema representativo 

(32 > 14 > 1) y su frecuencia corresponde a 47 (debido a la sumatoria de 14, 32 y 1). Este 

procedimiento generó un listado de 145 características admiradas con rangos de frecuencia de 

aparición entre 1 a 48. Finalmente, cada característica fue clasificada según las 24 fortalezas 

del carácter de Peterson y Seligman (2004), y se calcularon las frecuencias de aparición de 

cada fortaleza y los porcentajes en relación a la cantidad de respuestas clasificadas. Las 

fortalezas del carácter de mayores porcentajes (valores entre paréntesis) fueron persistencia 
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(n = 124, 20.7%), bondad (n = 99, 16.6%) e integridad (n = 63, 10.5%); en cambio, clemencia 

y misericordia (n = 1, 0.2%) y curiosidad (n = 1, 0.2%) presentaron menores valores. 

Asimismo, se destaca la ausencia de la fortaleza gratitud (ver Tabla 9). 

En último lugar, en Paraguay los participantes generaron una lista de 879 respuestas 

con diferentes frecuencias de aparición, 699 (79.5%) fueron codificadas según las fortalezas 

del carácter de Peterson y Seligman (2004), y 180 casos (20.5%) no fueron clasificadas por 

no corresponder a cualidades positivas o estar vinculadas a características intelectuales y/o 

físicas. Por ejemplo, las siguientes respuestas no fueron clasificables porque no corresponden 

a fortalezas del carácter: inteligente, inteligencia, capaz y carácter. Con respecto a las 699 

respuestas codificadas, las 10 características con mayores frecuencias (valores entre 

paréntesis) fueron: luchadora (33), humildad (23), valentía (22), fortaleza (21), persistencia 

(20), valiente (18), humilde (17), paciencia (16), honestidad (15) y responsable (15). Para 

analizar las caracteristicas admiradas y codificarlas en fortalezas del carácter se siguieron los 

procedimientos planteados en Cosentino y Castro Solano (2017): primeramente, se aplicaron 

criterios estadísticos y sintácticos para unificar las respuestas y obtener un listado reducido de 

características admiradas. Por un lado, las palabras con estructuras similares y diferencias de 

género fueron reducidas a un solo ítem, y la frecuencia de aparición corresponde a la 

sumatoria de las frecuencias individuales. Por ejemplo, las palabras luchador (n = 4) y 

luchadora (n = 33) fueron reemplazadas por el término luchador/a (n = 37). Asimismo, las 

palabras con un mismo lexema fueron agrupadas en un solo ítem. El término con la 

frecuencia más alta del grupo fue utilizado como ítem representativo y la suma de las 

frecuencias de todos los ítems del grupo fue asignada a la frecuencia del ítem único. Por 

ejemplo, para el grupo que contiene los términos humildad (n = 23) y humilde (n = 17), la 

palabra humildad fue elegida como lexema representativo (23 > 17) y su frecuencia 

corresponde a 40 (debido a la sumatoria de 23 y 17). Este procedimiento generó un listado de 
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153 características admiradas con rangos de frecuencia de aparición entre 1 a 41. Finalmente, 

cada característica fue clasificada según las 24 fortalezas del carácter de Peterson y Seligman 

(2004), y se calcularon las frecuencias de aparición de cada fortaleza y los porcentajes en 

relación a la cantidad de respuestas clasificadas. Las fortalezas del carácter de mayores 

porcentajes (valores entre paréntesis) fueron persistencia (n = 125, 17.9%), bondad (n = 104, 

14.9%) e integridad (n = 75, 10.7%); en cambio, curiosidad (n = 2, 0.3%) y gratitud (n = 2, 

0.3%) presentaron menores valores (ver Tabla 9). 

  



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       158 

Tabla 9 

Frecuencias y Porcentajes de Fortalezas del Carácter en Características Admiradas 

Fortalezas del carácter 
Ecuador Perú Paraguay 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

1. Persistencia 128 20.3% 124 20.7% 125 17.9% 

2. Bondad 67 10.6% 99 16.6% 104 14.9% 

3. Integridad 57 9.0% 63 10.5% 75 10.7% 

4. Prudencia 57 9.0% 46 7.7% 31 4.4% 

5. Amor 47 7.4% 39 6.5% 58 8.3% 

6. Valentía 40 6.3% 30 5.0% 55 7.9% 

7. Autorregulación 30 4.8% 18 3.0% 32 4.6% 

8. Humildad/modestia 27 4.3% 33 5.5% 48 6.9% 

9. Creatividad 24 3.8% 13 2.2% 8 1.1% 

10. Perspectiva 23 3.6% 25 4.2% 20 2.9% 

11. Liderazgo 22 3.5% 21 3.5% 12 1.7% 

12. Vitalidad 21 3.3% 15 2.5% 21 3.0% 

13. Humor 19 3.0% 22 3.7% 35 5.0% 

14. Esperanza 15 2.4% 12 2.0% 12 1.7% 

15. Equidad 10 1.6% 6 1.0% 9 1.3% 

16. Ciudadanía 10 1.6% 4 0.7% 10 1.4% 

17. Apreciación  9 1.4% 7 1.2% 8 1.1% 

18. Inteligencia social 7 1.1% 4 0.7% 9 1.3% 

19. Espiritualidad 7 1.1% 5 0.8% 7 1.0% 

20. Amor por el saber 5 0.8% 4 0.7% 9 1.3% 

21. Clemencia y misericordia 3 0.5% 1 0.2% 4 0.6% 

22. Apertura mental 2 0.3% 6 1.0% 3 0.4% 

23. Curiosidad 1 0.2% 1 0.2% 2 0.3% 

24. Gratitud — — — — 2 0.3% 

Total 631 100.0% 598 100.0% 699 100.0% 

Nota. N, tamaño de la población. Apreciación corresponde a apreciación por la belleza y 

excelencia. 
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Análisis de Frecuencias de las Historias Positivas de Ecuador, Perú y Paraguay 

Se presentan los análisis de frecuencias realizados en las historias positivas de 

Ecuador, Perú y Paraguay. En cada historia positiva se analizaron las fortalezas del carácter, 

los temas y las relaciones interpersonales. 

Análisis de Frecuencias de las Fortalezas del Carácter en Historias Positivas de 

Ecuador, Perú y Paraguay. Los resultados de las frecuencias de aparición de las fortalezas 

del carácter se presentan en tres partes: en primer lugar, en Ecuador los participantes 

generaron una lista de 270 historias positivas, 258 (95.6%) fueron codificadas según las 

fortalezas del carácter de Peterson y Seligman (2004), y 12 casos (4.4%) no fueron 

clasificados por no corresponder a cualidades positivas o estar vinculados a características 

intelectuales y/o físicas. Por ejemplo, la siguiente respuesta no fue clasificable porque no 

corresponde a cualidades positivas: José Saramago es un escritor brasileño que en su visita a 

Ecuador se arrodilló en forma de sarcasmo frente a la iglesia de la compañía debido a que 

es ateo. Sin embargo, el resto de las historias positivas fueron analizadas, y se extrajeron las 

fortalezas del carácter de Peterson y Seligman (2004) presentes en el texto. Por ejemplo, la 

fortaleza persistencia fue obtenida en la siguiente historia: Cuando mi madre se embarazó de 

mi a los 22 años de edad, toda su familia (hermanos, tíos) le reprimieron y le 

menospreciaron, ella logró sobresalir sola ya que "mi papá" no se hizo cargo de mí, ella sola 

logró sobresalir y criarme, hasta el punto que ya estoy en la universidad y nos va muy bien 

en la vida. Se codificaron 468 fortalezas del carácter, se calcularon las frecuencias de 

aparición y los porcentajes en relación a la cantidad total obtenida. Las fortalezas del carácter 

de mayores porcentajes (valores entre paréntesis) fueron persistencia (n = 106, 22.6%), amor 

(n = 54, 11.5%) y bondad (n = 49, 10.5%); en cambio, curiosidad (n = 1, 0.2%) y apertura 

mental (n = 1, 0.2%) presentaron menores valores. Por otro lado, se destaca la ausencia de la 

fortaleza gratitud (ver Tabla 10). 
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En segundo lugar, en Perú los participantes generaron una lista de 273 historias 

positivas, 266 (97.4%) fueron codificadas según las fortalezas del carácter de Peterson y 

Seligman (2004), y siete casos (2.6%) no fueron clasificados por no corresponder a 

cualidades positivas o estar vinculados a características intelectuales y/o físicas. Por ejemplo, 

la siguiente respuesta no fue clasificable porque no corresponde a cualidades positivas: Es 

una persona inteligente que soluciona los problemas dialogando. Sin embargo, el resto de las 

historias positivas fueron analizadas, y se extrajeron las fortalezas del carácter de Peterson y 

Seligman (2004) presentes en el texto. Por ejemplo, la fortaleza persistencia fue obtenida en 

la siguiente historia: Desde los 18 años mi padre comenzó a trabajar para poder pagar sus 

estudios y solventar los gastos de un hijo, mi hermano mayor. Lucho, hizo hasta lo imposible 

por ser militar, comenzó lustrando zapatos en las calle, de ahí limpiando carros, cada cosa 

que podía hacer con tal de ahorrar dinero y ser lo que hoy en día es. Se codificaron 528 

fortalezas del carácter, se calcularon las frecuencias de aparición y los porcentajes en relación 

a la cantidad total obtenida. Las fortalezas del carácter de mayores porcentajes (valores entre 

paréntesis) fueron persistencia (n = 112, 21.2%), bondad (n = 85, 16.1%) y amor (n = 54, 

10.2%); en cambio, apertura mental (n = 3, 0.6%) y curiosidad (n = 2, 0.4%) presentaron 

menores valores. Por otro lado, se destaca la ausencia de la fortaleza gratitud (ver Tabla 10). 

En último lugar, en Paraguay los participantes generaron una lista de 297 historias 

positivas, 275 (92.6%) fueron codificadas según las fortalezas del carácter de Peterson y 

Seligman (2004), y 22 casos (7.4%) no fueron clasificados por no corresponder a cualidades 

positivas o estar vinculados a características intelectuales y/o físicas. Por ejemplo, la 

siguiente respuesta no fue clasificable porque no corresponde a cualidades positivas: Como 

cuando el doctor diagnostico un tumor de 12 kg a una paciente y con total tranquilidad le 

dijo: “Señora, no se ponga así, es todo un record clínico”. Sin embargo, el resto de las 

historias positivas fueron analizadas, y se extrajeron las fortalezas del carácter de Peterson y 
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Seligman (2004) presentes en el texto. Por ejemplo, la fortaleza persistencia fue obtenida en 

la siguiente historia: La persona a quien admiro pudo sacar fuerza de su debilidad para 

poder levantar a sus hijos sin importar en qué condiciones se encontraba. Se codificaron 566 

fortalezas del carácter, se calcularon las frecuencias de aparición y los porcentajes en relación 

a la cantidad total obtenida. Las fortalezas del carácter de mayores porcentajes (valores entre 

paréntesis) fueron persistencia (n = 99, 17.5%), bondad (n = 92, 16.3%) y amor (n = 78, 

13.82%); en cambio, apertura mental (n = 1, 0.2%) y gratitud (n = 1, 0.2%) presentaron 

menores valores (ver Tabla 10). 
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Tabla 10 

Frecuencias y Porcentajes de Fortalezas del Carácter en Historias Positivas 

Fortalezas del carácter 
Ecuador Perú Paraguay 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

1. Persistencia 106 22.6% 112 21.2% 99 17.5% 

2. Amor 54 11.5% 54 10.2% 78 13.8% 

3. Bondad 49 10.5% 85 16.1% 92 16.3% 

4. Integridad 38 8.1% 36 6.8% 53 9.4% 

5. Valentía 24 5.1% 19 3.6% 28 4.9% 

6. Creatividad 22 4.7% 15 2.8% 9 1.6% 

7. Perspectiva 22 4.7% 26 4.9% 21 3.7% 

8. Prudencia 22 4.7% 24 4.5% 14 2.5% 

9. Humildad/modestia 19 4.1% 13 2.5% 21 3.7% 

10. Esperanza 19 4.1% 21 4,00% 27 4.8% 

11. Autorregulación 17 3.6% 18 3.4% 27 4.8% 

12. Apreciación 13 2.8% 12 2.3% 11 1.9% 

13. Humor 10 2.1% 12 2.3% 17 3.0% 

14. Vitalidad 9 1.9% 11 2.1% 8 1.4% 

15. Espiritualidad 9 1.9% 12 2.3% 17 3.0% 

16. Liderazgo 8 1.7% 9 1.7% 7 1.2% 

17. Equidad 7 1.5% 7 1.3% 5 0.9% 

18. Clemencia y misericordia 7 1.5% 5 0.9% 6 1.1% 

19. Inteligencia social 5 1.1% 13 2.5% 2 0.4% 

20. Amor por el saber 4 0.9% 11 2.1% 11 2.1% 

21. Ciudadanía 2 0.4% 8 1.5% 9 1.6% 

22. Curiosidad 1 0.2% 2 0.4% 2 0.4% 

23. Apertura mental 1 0.2% 3 0.6% 1 0.2% 

24. Gratitud — — — — 1 0.2% 

Total 468 100.0% 528 100.0% 566 100.0% 

Nota. N, tamaño de la población. Apreciación corresponde a apreciación por la belleza y 

excelencia. 
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Análisis de Frecuencias de los Temas Situacionales en Historias Positivas de 

Ecuador, Perú y Paraguay. Los resultados de las frecuencias de aparición de los temas se 

presentan en tres partes: en primer lugar, en Ecuador los participantes generaron una lista de 

270 historias positivas, 257 (95.2%) fueron clasificadas según las categorías de Castro Solano 

y Cosentino (2017), y 13 casos (4.8%) no fueron clasificados por no corresponder a 

cualidades positivas o estar vinculados a características intelectuales y/o físicas. Por ejemplo, 

la siguiente respuesta no fue clasificable porque no corresponde a cualidades positivas: José 

Saramago es un escritor brasileño que en su visita a Ecuador se arrodilló en forma de 

sarcasmo frente a la iglesia de la compañía debido a que es ateo. Sin embargo, el resto de las 

historias positivas fueron analizadas, y se extrajeron los temas de Castro Solano y Cosentino 

(2017) presentes en el texto. Por ejemplo, el tema superación general de adversidades fue 

obtenido en la siguiente historia: Cuando mi madre se embarazó de mi a los 22 años de edad, 

toda su familia (hermanos, tíos) le reprimieron y le menospreciaron, ella logró sobresalir 

sola ya que "mi papá" no se hizo cargo de mí, ella sola logró sobresalir y criarme, hasta el 

punto que ya estoy en la universidad y nos va muy bien en la vida. Los temas con mayores 

frecuencias fueron superación general de adversidades (n = 125, 48.6%) y brindar ayuda-

solidaridad (n = 46, 17.9%); en cambio, historias de actividades solitarias y/o grupales (n = 

16, 6.2%) e historias de perdón (n = 3, 1.2%) presentaron menores valores (ver Tabla 11). 

En segundo lugar, en Perú los participantes generaron una lista de 273 historias 

positivas, 264 (96.7%) fueron clasificadas según las categorías de Castro Solano y Cosentino 

(2017), y nueve casos (3.3%) no fueron clasificados por no corresponder a cualidades 

positivas o estar vinculados a características intelectuales y/o físicas. Por ejemplo, la 

siguiente respuesta no fue clasificable porque no corresponde a cualidades positivas: Es una 

persona inteligente que soluciona los problemas dialogando. Sin embargo, el resto de las 

historias positivas fueron analizadas, y se extrajeron los temas de Castro Solano y Cosentino 
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(2017) presentes en el texto. Por ejemplo, el tema superación general de adversidades fue 

obtenido en la siguiente historia: Desde los 18 años mi padre comenzó a trabajar para poder 

pagar sus estudios y solventar los gastos de un hijo, mi hermano mayor. Lucho, hizo hasta lo 

imposible por ser militar, comenzó lustrando zapatos en las calles, de ahí limpiando carros, 

cada cosa que podía hacer con tal de ahorrar dinero y ser lo que hoy en día es. Los temas 

con mayores frecuencias fueron superación general de adversidades (n = 127, 48.1%) y 

brindar ayuda-solidaridad (n = 84, 31.8%); en cambio, historias de actividades solitarias y/o 

grupales (n = 11, 4.2%) e historias de perdón (n = 1, 0.42%) presentaron menores valores 

(ver Tabla 11). 

Finalmente, en Paraguay los participantes generaron una lista de 297 historias 

positivas, 266 (89.6%) fueron clasificadas según las categorías de Castro Solano y Cosentino 

(2017), y 31 casos (10.4%) no fueron clasificados por no corresponder a cualidades positivas 

o estar vinculados a características intelectuales y/o físicas. Por ejemplo, la siguiente 

respuesta no fue clasificable porque no corresponde a cualidades positivas: Como cuando el 

doctor diagnostico un tumor de 12 kg a una paciente y con total tranquilidad le dijo: 

“Señora, no se ponga así, es todo un record clínico”. Sin embargo, el resto de las historias 

positivas fueron analizadas, y se extrajeron los temas de Castro Solano y Cosentino (2017) 

presentes en el texto. Por ejemplo, el tema superación general de adversidades fue obtenido 

en la siguiente historia: La persona a quien admiro pudo sacar fuerza de su debilidad para 

poder levantar a sus hijos sin importar en qué condiciones se encontraba. Los temas con 

mayores frecuencias fueron superación general de adversidades (n = 121, 45.5%) y brindar 

ayuda-solidaridad (n = 57, 21.4%); en cambio, historias de actividades solitarias y/o grupales 

(n = 10, 3.8%) e historias de perdón (n = 3, 1.1%) mostraron menores valores (ver Tabla 11). 
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Tabla 11 

Frecuencias y Porcentajes de Temas Situacionales en Historias Positivas 

Temas situacionales 

Ecuador Perú Paraguay 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

1. Adversidades 125 48.6% 127 48.1% 121 45.5% 

2. Ayuda 46 17.9% 84 31.8% 57 21.4% 

3. Muestras de afecto 35 13.6% 21 8% 39 14.7% 

4. Firmeza de principios 32 12.5% 20 7.6% 36 13.5% 

5. Solitarias grupales 16 6.2% 11 4.2% 10 3.8% 

6. Historias de perdón  3 1.2% 1 0.4% 3 1.1% 

Total 257 100.0% 264 100.0% 266 100.0% 

Nota. N, tamaño de la población. Adversidades corresponde a superación general de 

adversidades; ayuda equivale a brindar ayuda y solidaridad; solitarias grupales corresponde a 

historias de actividades solitarias y/o grupales. 

  

Análisis de Frecuencias de las Relaciones Interpersonales en Historias Positivas 

de Ecuador, Perú y Paraguay. Los resultados de las frecuencias de aparición de las 

relaciones interpersonales se presentan en tres partes: en primer lugar, en Ecuador los 

participantes generaron una lista de 270 historias positivas, 245 (90.7%) fueron clasificadas 

según las categorías de Castro Solano y Cosentino (2017) y 25 (9.3%) no fueron clasificadas 

porque no correspondieron a cualidades positivas, estaban vinculadas a características 

intelectuales y/o físicas, o no especificaron las relaciones interpersonales. Por ejemplo, la 

siguiente respuesta no fue clasificable porque no corresponde a cualidades positivas: José 

Saramago es un escritor brasileño que en su visita a Ecuador se arrodilló en forma de 

sarcasmo frente a la iglesia de la compañía debido a que es ateo. Sin embargo, el resto de las 
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historias positivas fueron analizadas, y se extrajeron las relaciones interpersonales de Castro 

Solano y Cosentino (2017) presentes en el texto. Por ejemplo, la relación interpersonal 

familia fue obtenida en la siguiente historia: Cuando mi madre se embarazó de mi a los 22 

años de edad, toda su familia (hermanos, tíos) le reprimieron y le menospreciaron, ella logró 

sobresalir sola ya que "mi papá" no se hizo cargo de mí, ella sola logró sobresalir y criarme, 

hasta el punto que ya estoy en la universidad y nos va muy bien en la vida. Las relaciones 

interpersonales de mayores frecuencias fueron familia (n = 145, 59.2%) y extraños (n = 43, 

17.6%); en cambio, amistades (n = 19, 7.8%) y pareja (n = 2, 0.8%) presentaron menores 

valores (ver Tabla 12). 

En segundo lugar, en Perú los participantes generaron una lista de 273 historias 

positivas, 246 (90.1%) fueron clasificadas según las categorías de Castro Solano y Cosentino 

(2017) y 27 (9.9%) no fueron clasificadas porque no correspondieron a cualidades positivas, 

estaban vinculadas a características intelectuales y/o físicas, o no especificaron las relaciones 

interpersonales. Por ejemplo, la siguiente respuesta no fue clasificable porque no corresponde 

a cualidades positivas: Es una persona inteligente que soluciona los problemas dialogando. 

Sin embargo, el resto de las historias positivas fueron analizadas, y se extrajeron las 

relaciones interpersonales de Castro Solano y Cosentino (2017) presentes en el texto. Por 

ejemplo, la relación interpersonal familia fue obtenida en la siguiente historia: Desde los 18 

años mi padre comenzó a trabajar para poder pagar sus estudios y solventar los gastos de un 

hijo, mi hermano mayor. Lucho, hizo hasta lo imposible por ser militar, comenzó lustrando 

zapatos en las calles, de ahí limpiando carros, cada cosa que podía hacer con tal de ahorrar 

dinero y ser lo que hoy en día es. Las relaciones interpersonales de mayores frecuencias 

fueron familia (n = 117, 47.6%) y compañeros/conocidos de trabajo/estudio (n = 58, 23.6%); 

en cambio, amistad (n = 14, 5.7%) y pareja (n = 6, 2.4%) presentaron menores valores (ver 

Tabla 12). 
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Finalmente, en Paraguay los participantes generaron una lista de 297 historias 

positivas, 228 (76.8%) fueron clasificadas según las categorías de Castro Solano y Cosentino 

(2017) y 69 (23.2%) no fueron clasificadas porque no correspondieron a cualidades positivas, 

estaban vinculadas a características intelectuales y/o físicas, o no especificaron las relaciones 

interpersonales. Por ejemplo, la siguiente respuesta no fue clasificable porque no corresponde 

a cualidades positivas: Como cuando el doctor diagnostico un tumor de 12 kg a una paciente 

y con total tranquilidad le dijo: “Señora, no se ponga así, es todo un record clínico”. Sin 

embargo, el resto de las historias positivas fueron analizadas, y se extrajeron las relaciones 

interpersonales de Castro Solano y Cosentino (2017) presentes en el texto. Por ejemplo, la 

relación interpersonal familia fue obtenida en la siguiente historia: La persona a quien 

admiro pudo sacar fuerza de su debilidad para poder levantar a sus hijos sin importar en qué 

condiciones se encontraba. Las relaciones interpersonales de mayores frecuencias fueron 

familia (n = 124, 47.6%) y extraños (n = 52, 23.6%); en cambio, amistades (n = 17, 7.5%) y 

pareja (n = 8, 3.5%) presentaron menores valores (ver Tabla 12). 
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Tabla 12 

Frecuencias y Porcentajes de Relaciones Interpersonales en Historias Positivas 

Relaciones interpersonales 

Ecuador Perú Paraguay 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

1. Familia 145 59.2% 117 47.6% 124 54.4% 

2. Extraños 43 17.6% 51 20.7% 52 22.8% 

3. Compañeros/conocidos 36 14.7% 58 23.6% 27 11.8% 

4. Amistad 19 7.8% 14 5.7% 17 7.5% 

5. Pareja 2 0.8% 6 2.4% 8 3.5% 

Total 245 100.0% 246 100.0% 228 100.0% 

Nota. N, tamaño de la población. Compañeros/conocidos corresponde a 

compañeros/conocidos de trabajo/estudio. 

 

Análisis de Correspondencias Múltiples en Ecuador, Perú y Paraguay 

Para identificar la estructura dimensional de las fortalezas del carácter y las relaciones 

con cada país, se realizaron análisis de correspondencias múltiples. Esta técnica es un 

procedimiento alternativo al análisis factorial exploratorio para variables discretas que 

permite escalar variables categóricas y analizar las relaciones entre ellas (Greenacre, 2007). 

Solamente se incluyeron las categorías que presentaron frecuencias de aparición superiores a 

5% con la finalidad de identificar las mayores relaciones entre las variables seleccionadas 

(Glynn, 2012). Se utilizó el software XLSTAT (Versión 2018.5; Addinsoft, 2018). 

Los resultados obtenidos se presentan en tres partes: en primer lugar, se muestran los 

análisis de correspondencias múltiples entre países y personajes admirados; en segundo lugar, 

entre países y fortalezas del carácter de las cualidades positivas; y, finalmente, entre países 

con fortalezas del carácter, temas y relaciones interpersonales de las historias positivas. 
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Análisis de Correspondencias Múltiples entre Países y Personajes Admirados. El 

análisis de correspondencias múltiples incluyó las categorías: población general, artistas, 

guías espirituales y países. Como resultado se obtuvieron dos dimensiones: la primera explicó 

el 34.47 % de la varianza explicada (inercia), las categorías que más contribuyeron a este eje 

fueron artista (30.6%) y población general (11.3%), y las dos variables contribuyeron al 

41.9% de la varianza total del primer eje. Respecto a la segunda dimensión, que acumuló el 

21.6% de la varianza explicada (inercia), las categorías que más contribuyeron son: guía 

espiritual (56.8%) y Ecuador (8.1%), y las dos variables contribuyeron al 64.9% de la 

varianza total del segundo eje (ver Tabla 13). 
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Tabla 13 

Análisis de Correspondencias Múltiples de Personajes Admirados y Países 

Categorías F1 F2 Ctr1 Ctr2 (cos1
2) (cos2

2) 

1. Guía espiritual 2.13 −3.55 12856.42 56825.48 233.00 645.58 

2. Población general −0.50 0.03 11317.00 53.52 891.73 2.64 

3. Artista 2.34 1.67 30597.99 24951.33 583.71 298.39 

4. Ecuador 0.11 0.52 213.93 8067.38 5.44 128.63 

5. Perú 0.08 −0.34 109.47 3488.88 2.79 55.83 

6. Paraguay −0.17 −0.16 576.12 850.72 15.35 14.21 

λ 0.43 0.27     

τ 34.48 21.61     

Nota. F1, cargas factoriales del Eje 1; F2, cargas factoriales del Eje 2; Ctr1, contribuciones a 

Eje 1; Ctr2, contribuciones a Eje 2; (cos1
2), cosenos cuadrados del Eje 1; (cos2

2), cosenos 

cuadrados del Eje 2; λ, autovalores; τ, varianza explicada o inercia. Por conveniencia, 

contribuciones y cosenos cuadrados han sido multiplicados por 1000. En negrita mayores 

contribuciones en cada dimensión. 

 

El análisis de correspondencias múltiples arrojó un diagrama que presenta la 

distribución de las categorías en el espacio conformado por el cruce de los Ejes 1 y 2. En él 

puede verse la oposición que el Eje 1 establece entre los personajes admirados que 

presentaron mayor cercanía a los participantes (población general como: padres, hermanos, 

tíos, etc.), ubicados desde el punto de origen hacia la izquierda, respecto a los ubicados en la 

parte derecha que mostraron características contrarias (artistas y guías espirituales como: 

Gandhi, Pablo Picasso, etc.), es decir: lejanía. Por otro lado, este eje acerca en el espacio a: 

los tres países con población general. Estos hallazgos significan que los habitantes de los tres 
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países presentaron mayor relación con los personajes de población general. El Eje 2 establece 

relación entre los países que presentaron mayor proximidad a los guías espirituales, ubicados 

desde el punto de origen hacia abajo, respecto a las ubicados en la parte superior que 

mostraron más cercanía a artistas. Por tanto, este eje acerca en el espacio a las categorías: 

Ecuador con artistas. Estos hallazgos significan que los habitantes de Ecuador presentaron 

relación con los personajes artistas (ver Figura 6). 

Figura 6 

Diagrama de Distribución de Categorías Obtenido en el Análisis de Correspondencias 

Múltiples de Personajes Admirados y Países 
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Análisis de Correspondencias Múltiples entre Países y Fortalezas del Carácter de 

las Cualidades Positivas. El análisis de correspondencias múltiples incluyó las categorías: 

integridad, valentía, persistencia, bondad, amor, humildad/modestia, prudencia y países. 

Como resultado se obtuvieron dos dimensiones. La primera explicó el 14.68 % de la varianza 

explicada (inercia), las categorías que más contribuyeron a este eje fueron: bondad (15.4%), 

persistencia (15.2%), humildad/modestia (10.9%) y Ecuador (10.6%); y, en conjunto, 

contribuyeron al 52.2% de la varianza total del primer eje. Respecto a la segunda dimensión, 

que acumuló el 13.2% de la varianza explicada (inercia), las categorías que más 

contribuyeron fueron: valentía (22.1%), prudencia (21%), Paraguay (17%) y Perú (9.9%); y, 

en conjunto, contribuyeron al 70.07% de la varianza total del segundo eje (ver Tabla 14). 
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Tabla 14 

Análisis de Correspondencias Múltiples de Países y Fortalezas del Carácter de las 

Cualidades Positivas 

Categorías F1 F2 Ctr1 Ctr2 (cos1
2) (cos2

2) 

1. Integridad 0.56 0.44 5405.11 3675.51 92.99 57.25 

2. Valentía −0.28 −1.34 852.22 22152.06 13.23 311.32 

3. Persistencia −0.67 −0.12 15207.40 560.87 364.26 12.16 

4. Bondad 0.80 0.29 15478.28 2242.00 301.28 39.51 

5. Amor −0.54 −0.69 3796.52 6897.95 60.54 99.58 

6. Humildad/modestia 1.06 −0.52 10961.11 2871.53 166.20 39.42 

7. Prudencia −0.74 1.26 6536.20 21036.50 102.75 299.40 

8. Ecuador −0.66 0.22 10637.51 1358.61 207.42 23.98 

9. Perú 0.17 0.60 711.90 9864.52 13.93 174.75 

10. Paraguay 0.45 −0.76 5320.20 17012.47 108.69 314.68 

λ 0.17 0.15     

τ 14.68 13.29     

Nota. F1, cargas factoriales del Eje 1; F2, cargas factoriales del Eje 2; Ctr1, contribuciones a 

Eje 1; Ctr2, contribuciones a Eje 2; (cos1
2), cosenos cuadrados del Eje 1; (cos2

2), cosenos 

cuadrados del Eje 2; λ, autovalores; τ, varianza explicada o inercia. Por conveniencia, 

contribuciones y cosenos cuadrados han sido multiplicados por 1000. En negrita mayores 

contribuciones en cada dimensión. 

 

El análisis de correspondencias múltiples arrojó un diagrama que presenta la 

distribución de las categorías en el espacio conformado por el cruce de los Ejes 1 y 2. En él 

puede verse la oposición que el Eje 1 establece entre los países que presentaron mayor 
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cercanía a la fortaleza persistencia, ubicados desde el punto de origen hacia la izquierda, 

respecto a los ubicados en la parte derecha que mostraron cercanía a humildad/modestia, 

integridad y bondad. Este eje fue denominado intrapersonal e interpersonal basándose en las 

etiquetas de Castro Solano y Cosentino (2017). Por otro lado, este eje acerca en el espacio a: 

Ecuador con persistencia, Perú con integridad y Paraguay con humildad/modestia. Estos 

hallazgos significan que los habitantes de Ecuador presentaron relación con la fortaleza 

persistencia, Perú con integridad y Paraguay con humildad/modestia. El Eje 2 establece 

relación entre los países que presentaron mayor cercanía a la fortaleza valentía, ubicados 

desde el punto de origen hacia abajo, respecto a los ubicados en la parte superior que 

mostraron más cercanía a prudencia. Este eje fue denominado reflexión expansión basándose 

en las etiquetas de Castro Solano y Cosentino (2017). A su vez, este eje acerca en el espacio a 

Paraguay con amor y valentía, y Perú con prudencia. Estos hallazgos significan que los 

habitantes de Paraguay presentaron relación con las fortalezas amor y valentía, y Perú con 

prudencia (ver Figura 7). 

Los dos ejes formaron cuatro agrupaciones de fortalezas del carácter: (a) 

interpersonal - reflexiva: bondad e integridad; (b) intrapersonal - reflexiva: prudencia; (c) 

intrapersonal - expansiva: amor, persistencia y valentía; y (d) interpersonal - expansiva: 

humildad/modestia. 
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Figura 7  

Diagrama de Distribución de Categorías Obtenido en el Análisis de Correspondencias 

Múltiples de Países y Fortalezas del Carácter de las Cualidades Positivas 

 

 

Análisis de Correspondencias Múltiples entre Países y Fortalezas del Carácter de 

las Historias Positivas. El análisis de correspondencias múltiples incluyó las categorías: 

persistencia, amor, bondad, integridad y países. Como resultado se obtuvieron dos 

dimensiones. La primera explicó el 22.43 % de la varianza explicada (inercia), las categorías 

que más contribuyeron a este eje fueron: bondad (26.4%), persistencia (19.6%) y amor 

(13.3%); y, en conjunto, contribuyeron al 59.38% de la varianza total del primer eje. 

Respecto a la segunda dimensión, que acumuló el 18.18% de la varianza explicada (inercia), 

las categorías que más contribuyeron fueron: Perú (27.51%), Paraguay (24.99%), integridad 

(16.76%) y amor (14.18%); y, en conjunto, contribuyeron al 70.07% de la varianza total del 

segundo eje (ver Tabla 15). 
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Tabla 15 

Análisis de Correspondencias Múltiples de Países y Fortalezas del Carácter de las Historias 

Positivas 

Categorías F1 F2 Ctr1 Ctr2 (cos1
2) (cos2

2) 

1. Integridad 0.81 1.10 7437.77 16755.79 117.91 215.32 

2. Persistencia −0.84 −0.30 19602.82 3043.09 423.46 53.28 

3. Bondad 1.15 −0.37 26398.88 3418.41 485.89 51.00 

4. Amor −0.90 0.84 13381.83 14179.88 231.26 198.63 

5. Ecuador −0.41 0.01 4050.31 0.95 80.43 0.02 

6. Perú 0.09 −0.96 193.59 27507.52 3.86 444.34 

7. Paraguay 0.29 0.88 2251.79 24990.18 46.85 421.49 

λ 0.27 0.22     

τ 22.43 18.18     

Nota. F1, cargas factoriales del Eje 1; F2, cargas factoriales del Eje 2; Ctr1, contribuciones a 

Eje 1; Ctr2, contribuciones a Eje 2; (cos1
2), cosenos cuadrados del Eje 1; (cos2

2), cosenos 

cuadrados del Eje 2; λ, autovalores; τ, varianza explicada o inercia. Por conveniencia, 

contribuciones y cosenos cuadrados han sido multiplicados por 1000. En negrita mayores 

contribuciones en cada dimensión. 

 

El análisis de correspondencias múltiples arrojó un diagrama que presenta la 

distribución de las categorías en el espacio conformado por el cruce de los Ejes 1 y 2. En él 

puede verse la oposición que el Eje 1 establece entre los países que presentaron mayor 

cercanía a la fortaleza persistencia, ubicados desde el punto de origen hacia la izquierda, 

respecto a los ubicados en la parte derecha que mostraron cercanía a bondad. Por otro lado, 

este eje acerca en el espacio a Ecuador con persistencia y Perú con bondad. Estos hallazgos 
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significan que los habitantes de Ecuador presentaron relación con la fortaleza persistencia y 

Perú con bondad. El Eje 2 establece relación entre los países que presentaron mayor cercanía 

a integridad y amor, ubicados desde el punto de origen hacia arriba. Por tanto, este eje acerca 

en el espacio a Paraguay con integridad. Estos hallazgos significan que los habitantes de 

Paraguay presentaron relación con la fortaleza integridad (ver Figura 8). 

Figura 8 

Diagrama de Distribución de Categorías Obtenido en el Análisis de Correspondencias 

Múltiples de Países y Fortalezas del Carácter de las Historias Positivas 
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Análisis de Correspondencias Múltiples entre Países y Temas Situacionales de las 

Historias Positivas. El análisis de correspondencias múltiples incluyó las categorías: 

superación general de adversidades, firmeza de principios, brindar ayuda-solidaridad, 

muestras de afecto y países. Como resultado se obtuvieron dos dimensiones. La primera 

explicó el 25.39 % de la varianza explicada (inercia), las categorías que más contribuyeron a 

este eje fueron: superación general de adversidades (32.36%) y brindar ayuda-solidaridad 

(25.65%); y, en conjunto, contribuyeron al 58.01% de la varianza total del primer eje. 

Respecto a la segunda dimensión, que acumuló el 21.62% de la varianza explicada (inercia), 

las categorías que más contribuyeron fueron: muestras de afecto (21.82%), brindar ayuda-

solidaridad (21.24%), Perú (17.27%) y firmeza de principios (16.92%); y, en conjunto, 

contribuyeron al 77.25% de la varianza total del segundo eje (ver Tabla 16). 
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Tabla 16 

Análisis de Correspondencias Múltiples de Países y Temas de las Historias Positivas 

Categorías F1 F2 Ctr1 Ctr2 (cos1
2) (cos2

2) 

1. Adversidades −1.05 0.24 32361.28 2015.71 885.88 46.98 

2. Firmeza de principios 0.69 −1.45 3233.97 16918.05 55.02 245.05 

3. Ayuda 1.33 1.11 25649.11 21240.03 502.45 354.23 

4. Muestras de afecto  0.70 −1.58 3641.28 21816.69 62.53 318.97 

5. Ecuador −0.19 −0.40 775.28 3937.47 17.43 75.34 

6. Perú 0.10 0.83 209.38 17272.52 4.72 331.68 

7. Paraguay 0.08 −0.40 161.90 4364.35 3.81 87.50 

λ 0.30 0.26     

τ 25.39 21.62     

Nota. F1, cargas factoriales del Eje 1; F2, cargas factoriales del Eje 2; Ctr1, contribuciones a 

Eje 1; Ctr2, contribuciones a Eje 2; (cos1
2), cosenos cuadrados del Eje 1; (cos2

2), cosenos 

cuadrados del Eje 2; λ, autovalores; τ, varianza explicada o inercia. Por conveniencia, 

contribuciones y cosenos cuadrados han sido multiplicados por 1000. En negrita mayores 

contribuciones en cada dimensión. Adversidades corresponde a superación general de 

adversidades; ayuda equivale a brindar ayuda y solidaridad. 

 

El análisis de correspondencias múltiples arrojó un diagrama que presenta la 

distribución de las categorías en el espacio conformado por el cruce de los Ejes 1 y 2. En él 

puede verse la oposición que el Eje 1 establece entre los países que presentaron mayor 

cercanía a superación general de adversidades, ubicados desde el punto de origen hacia la 

izquierda, respecto a los ubicados en la parte derecha que mostraron cercanía a brindar 

ayuda-solidaridad. Por otro lado, este eje acerca en el espacio a Ecuador con superación 
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general de adversidades. Estos hallazgos significan que los habitantes de Ecuador presentaron 

relación con el tema superación general de adversidades. El Eje 2 establece relación entre los 

países que presentaron mayor cercanía a muestras de afecto y firmeza de principios, ubicados 

desde el punto de origen hacia abajo, respecto a los ubicados en la parte superior que 

mostraron cercanía a brindar ayuda-solidaridad. Por tanto, este eje acerca en el espacio a las 

categorías: Paraguay con muestras de afecto y firmeza de principios, asimismo, Perú con 

brindar ayuda-solidaridad. Estos hallazgos significan que los habitantes de Paraguay 

presentaron relación con los temas muestras de afecto y firmeza de principios, igualmente, 

habitantes de Perú presentaron relación con brindar ayuda y solidaridad (ver Figura 9). 
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Figura 9 

Diagrama de Distribución de Categorías Obtenido en el Análisis de Correspondencias 

Múltiples de Países y Temas Situacionales de las Historias Positivas 

 

Nota. Adversidades corresponde a superación general de adversidades; ayuda equivale a 

brindar ayuda y solidaridad; principios corresponde a firmeza de principios; afecto equivale a 

muestras de afecto. 
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Análisis de Correspondencias Múltiples entre Países y Relaciones 

Interpersonales de las Historias Positivas. El análisis de correspondencias múltiples 

incluyó las categorías: familia, extraños, compañeros/conocidos de trabajo/estudio, amistad y 

países. Como resultado se obtuvieron dos dimensiones. La primera explicó el 25.31 % de la 

varianza explicada (inercia), las categorías que más contribuyeron a este eje fueron: familia 

(31%) y extraños (16.98%); y, en conjunto, contribuyeron al 47.99% de la varianza total del 

primer eje. Respecto a la segunda dimensión, que acumuló el 20.49% de la varianza 

explicada (inercia), las categorías que más contribuyeron fueron: compañeros/conocidos de 

trabajo/estudio (41.19%) y extraños (28.81%); y, en conjunto, contribuyeron al 70% de la 

varianza total del segundo eje (ver Tabla 17). 
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Tabla 17 

Análisis de Correspondencias Múltiples de Países y Relaciones Interpersonales de las 

Historias Positivas 

Categorías F1 F2 Ctr1 Ctr2 (cos1
2) (cos2

2) 

1. Familia −1.01 −0.05 31000.92 105.60 870.11 2.40 

2. Amistad 0.71 0.33 2000.29 540.94 32.29 7.07 

3. Compañeros 1.18 −1.88 13293.05 41186.30 235.78 591.47 

4. Extraños 1.22 1.43 16984.64 28813.25 312.09 428.67 

5. Ecuador −0.33 −0.02 2324.32 14.07 52.08 0.26 

6. Perú 0.32 −0.56 2166.66 8133.15 48.71 148.05 

7. Paraguay 0.01 0.53 2.03 8108.48 0.05 154.12 

λ 0.30 0.25     

τ 25.31 20.49     

Nota. F1, cargas factoriales del Eje 1; F2, cargas factoriales del Eje 2; Ctr1, contribuciones a 

Eje 1; Ctr2, contribuciones a Eje 2; (cos1
2), cosenos cuadrados del Eje 1; (cos2

2), cosenos 

cuadrados del Eje 2; λ, autovalores; τ, varianza explicada o inercia. Por conveniencia, 

contribuciones y cosenos cuadrados han sido multiplicados por 1000. En negrita mayores 

contribuciones en cada dimensión. 

 

El análisis de correspondencias múltiples arrojó un diagrama que presenta la 

distribución de las categorías en el espacio conformado por el cruce de los Ejes 1 y 2. En él 

puede verse la oposición que el Eje 1 establece entre los países que presentaron mayor 

cercanía a familia, ubicados desde el punto de origen hacia la izquierda, respecto a los 

ubicados en la parte derecha que mostraron cercanía a amistad. Por otro lado, este eje acerca 

en el espacio a Ecuador con familia y Perú con amistad. Estos hallazgos significan que los 
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habitantes de Ecuador presentaron asociación con las relaciones interpersonales de familia 

mientras que en Perú se asociaron con amistad. El Eje 2 establece relación entre los países 

que presentaron mayor cercanía a compañeros/conocidos de trabajo/estudio, ubicados desde 

el punto de origen hacia abajo, respecto a los ubicados en la parte superior que mostraron 

cercanía a extraños. Por tanto, este eje acerca en el espacio a las categorías: Paraguay y 

amistad. Estos hallazgos significan que los habitantes de Paraguay presentaron asociación 

con las relaciones interpersonales de amistad (ver Figura 10). 

Figura 10 

Diagrama de Distribución de Categorías Obtenido en el Análisis de Correspondencias 

Múltiples de Países y Relaciones Interpersonales de las Historias Positivas 

 

Nota. Compañeros corresponde a compañeros/conocidos de trabajo/estudio. 

  



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       185 

A modo de resumen se describen los resultados principales del Estudio 2 en dos 

partes: en primer lugar, se realizaron análisis de contenido de los personajes admirados, las 

características positivas y las historias positivas de los tres países para obtener las frecuencias 

de aparición. Con respecto a los personajes admirados, las categorías que presentaron 

mayores frecuencias en los tres países fueron población general y artistas; en cambio, 

científicos-académicos presentaron menores valores en Ecuador, líderes revolucionarios en 

Perú y empresarios en Paraguay. Asimismo, se destaca que no se registraron empresarios en 

Ecuador ni líderes revolucionarios en Paraguay. 

Acerca de las características positivas, se codificaron y categorizaron según las 24 

fortalezas del carácter de Peterson y Seligman (2004). Las fortalezas del carácter de mayores 

frecuencias en los tres países fueron: persistencia, bondad e integridad; a diferencia de 

curiosidad que presentó menores valores en Ecuador. Asimismo, las fortalezas clemencia y 

misericordia, y curiosidad presentaron menores valores en Perú. Igualmente, la curiosidad y 

gratitud mostraron bajas frecuencias en Paraguay. A su vez, se destaca que gratitud no fue 

detectada en Ecuador ni en Perú. 

En las historias positivas se analizaron, por un lado, las fortalezas del carácter según la 

clasificación de Peterson y Seligman (2004), las fortalezas de mayores frecuencias en los tres 

países fueron: persistencia, amor y bondad; a diferencia de apertura mental y curiosidad que 

presentaron menores valores en Ecuador, apertura mental y curiosidad en Perú, y apertura 

mental y gratitud en Paraguay. A su vez, se destaca que la fortaleza gratitud no fue detectada 

en Ecuador ni en Perú. Por otro lado, en las historias positivas se identificaron los temas, las 

mayores frecuencias en los tres países fueron: superación general de adversidades, brindar 

ayuda-solidaridad y muestras de afecto; a diferencia de historias de perdón que presentó 

menores valores. Finalmente, se identificaron las relaciones interpersonales de las historias 
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positivas, la mayor frecuencia en los tres países fue familia; en cambio, pareja presentó 

menores valores. 

En segundo lugar, se realizaron análisis de correspondencias múltiples de los 

personajes admirados, las características positivas y las historias positivas de las tres naciones 

para obtener las relaciones con cada país y la estructura dimensional de las fortalezas del 

carácter. 

Con respecto a los personajes admirados, los tres países presentaron relación con 

población general; adicionalmente, Ecuador presentó relación con artistas. 

Acerca de las fortalezas del carácter de las cualidades positivas, Ecuador presentó 

relación con la fortaleza persistencia, Perú con integridad y prudencia, y Paraguay con 

humildad/modestia, amor y valentía. A su vez, el análisis de correspondencias múltiples 

generó dos dimensiones: intrapersonal e interpersonal, y reflexión expansión. Asimismo, se 

formaron cuatro agrupaciones de fortalezas del carácter: (a) interpersonal - reflexiva: bondad 

e integridad; (b) intrapersonal - reflexiva: prudencia; (c) intrapersonal - expansiva: amor, 

persistencia y valentía; y (d) interpersonal - expansiva: humildad/modestia. 

En las historias positivas se analizaron, por un lado, las fortalezas del carácter, 

Ecuador presentó relación con la fortaleza persistencia, Perú con bondad, y Paraguay con 

integridad. Por otro lado, se identificaron los temas de las historias positivas, Ecuador 

presentó relación con el tema superación general de adversidades, Paraguay con muestras de 

afecto y firmeza de principios, y Perú con brindar ayuda-solidaridad. Finalmente, se 

determinaron las relaciones interpersonales, Ecuador presentó asociación con las relaciones 

interpersonales de familia, y Paraguay y Perú con amistad. 

En definitiva, el resultado general demostró que la estructura dimensional de las 

fortalezas del carácter presenta diferencias entre individuos de diferentes culturas ya que 
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existen relaciones entre cada país con determinados personajes admirados, fortalezas del 

carácter, temas y relaciones interpersonales. Estos hallazgos comprobaron la Hipótesis 5. 

Análisis Comparativo entre los Hallazgos Cuantitativos y Cualitativos 

En esta tesis se planteó evaluar y analizar la agrupación de las fortalezas del carácter 

en habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay para identificar si se replican los hallazgos 

internacionales; y comprobar la replicación de la agrupación de las fortalezas del carácter en 

cada país de forma independiente. Para tales fines, se realizaron dos estudios desde diferentes 

perspectivas: cuantitativa y cualitativa. Por tal razón, en los siguientes párrafos se muestran 

las convergencias de estos hallazgos con respecto a la estructura de las fortalezas del carácter 

y las diferencias interculturales identificadas. 

Análisis Comparativo de la Estructura de las Fortalezas del Carácter. Acerca de 

la estructura de las fortalezas del carácter, en el Estudio 1, los hallazgos de los análisis 

factoriales exploratorios y confirmatorios verificaron una estructura trifactorial en habitantes 

de Ecuador, Perú y Paraguay. Por su parte, en el Estudio 2, el análisis de correspondencias 

múltiples generó dos dimensiones: intrapersonal e interpersonal, y reflexión expansión. Estas 

dimensiones formaron cuatro agrupaciones de fortalezas del carácter: (a) interpersonal - 

reflexiva: bondad e integridad; (b) intrapersonal - reflexiva: prudencia; (c) intrapersonal - 

expansiva: amor, valentía y persistencia; y (d) interpersonal - expansiva: humildad/modestia. 

Tanto la estructura factorial como la estructura dimensional de las fortalezas del carácter se 

muestran en la Figura 11. 



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       188 

Figura 11 

Estructura Factorial y Estructura Dimensional de las Fortalezas del Carácter en Ecuador, 

Perú y Paraguay 

 

 

Al comparar tanto la estructura factorial como la estructura dimensional de las 

fortalezas del carácter se identifica una aparente convergencia entre las fortalezas de 

fraternidad y las fortalezas interpersonales reflexivas, ya que ambos grupos contienen a las 
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fortalezas bondad e integridad. Por tal razón, se continúa con un análisis conceptual de ambas 

etiquetas para verificar su concordancia. 

Análisis Conceptual de Fraternidad e Interpersonal Reflexiva. Para responder a la 

pregunta: ¿fraternidad es equivalente a interpersonal reflexivo? Se requiere realizar un 

análisis de los conceptos de manera independiente. 

En primer lugar, “fraternidad” es concebida como el afecto o amistad que existe entre 

dos hermanos o personas que se tratan como tales (Real Academia Española, 2014). 

Asimismo, la “fraternidad” puede incluir a todos los seres humanos independientemente de si 

comparten algún vínculo familiar (García Sierra, 2019). A su vez, Romero (1994) propuso 

que la “fraternidad” no debe limitarse a un ámbito familiar, sino ampliarse a quienes se 

definen y actúan como libres e iguales. 

Por otro lado, “fraternidad” es un concepto que se asocia a “relación”, ya que se 

manifiesta en la forma de relacionarse con los demás. Por su parte, “fraternidad” se 

ejemplifica en la forma afectuosa de interacción que se dan dos personas de diferente origen 

familiar y que parece que tuvieran un vínculo sanguíneo; a su vez, lo opuesto a “fraternidad” 

se muestra en la hostilidad que presentan dos personas entre sí, independientemente de su 

pertenencia familiar. Inclusive puede considerarse “fraternidad” a la forma de trato amistoso 

que se produce entre desconocidos si es que su forma de interacción es semejante a la que 

tendrían amigos o hermanos. 

Acerca del concepto “interpersonal reflexivo”, se destaca que está compuesto de dos 

términos: por una parte, “interpersonal” significa que existe entre dos o más personas; y, por 

otra parte, “reflexivo” se refiere a la costumbre de hablar y actuar con reflexión, a su vez, 

“reflexionar” consiste en pensar atenta y detenidamente acerca de algo (Real Academia 

Española, 2014). Asimismo, Menéndez (2012) describe a la reflexión como la capacidad para 

descubrir y analizar las propias operaciones subjetivas involucradas en la constitución de la 
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vida y del mundo. De igual forma, Galimberti (2002) planteó que “reflexivo” significa tomar 

consciencia antes de actuar. 

En definitiva, se puede entender a “interpersonal reflexivo” como la tendencia a pensar 

atenta y detenidamente antes de hablar y actuar con una persona o grupo. Por otro lado, 

“interpersonal reflexivo” se asocia a “autocontrol”, ya que este último es un proceso interno 

que sirve para regular la conducta, los pensamientos y las emociones; y por ende, es un 

proceso necesario para ser interpersonal reflexivo. Por otra parte, “interpersonal reflexivo” se 

ejemplifica cuando una persona analiza sus pensamientos y emociones antes de expresarlos 

ante otra persona; en cambio, un ejemplo opuesto es la conducta interpersonal impulsiva. 

Cabe destacar que se evidencian ciertas similitudes entre “fraternidad” e 

“interpersonal reflexivo”. En primer lugar, ambos conceptos se refieren a la interacción entre 

individuos, es decir, ambas etiquetas se refieren a la forma de relación entre personas. En 

segundo lugar, se detectan ciertas relaciones entre sí ya que uno de los conceptos contiene al 

otro. En otras palabras, “fraternidad” engloba a “interpersonal reflexivo” porque la 

fraternidad requiere tener una tendencia a pensar antes de actuar, puesto que de esta forma se 

evitan comportamientos impulsivos y hostiles en el trato hacia los demás. 

En términos prácticos es razonable afirmar que los procesos interpersonales reflexivos 

sirven para generar comportamientos fraternos, ya que permiten que las personas piensen 

detenidamente antes de actuar ante los demás. De esta forma, se evitan conductas impulsivas 

y hostiles que generen conflictos interpersonales. 

Por otro lado, vale destacar las diferencias entre los términos, es decir, no se podría 

afirmar razonablemente que “fraternidad” e “interpersonal reflexivo” sean equivalentes, ya 

que el primero se refiere a un tipo de afecto o vínculo entre personas que se tratan como 

hermanos y, el segundo, consiste en una tendencia a pensar antes de actuar en las relaciones 

entre personas. Por tal razón, el considerarlas como equivalentes podría quitarle complejidad 
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y autenticidad a la fraternidad, puesto que se le despojaría de los elementos afectivos que la 

caracterizan. 

En definitiva, al analizar las similitudes, diferencias y relaciones entre los conceptos, 

se identificó que “fraternidad” es un término que engloba a más procesos que solamente el 

pensar detenidamente antes de actuar en las relaciones interpersonales, es decir, la fraternidad 

requiere algún tipo de afecto o vínculo hacia una persona a quien se la trata como si tuvieran 

un mismo origen familiar. 

Al continuar con el análisis conceptual desde la perspectiva de las fortalezas del 

carácter, vale recordar que el objetivo fue identificar si las fortalezas de la fraternidad 

corresponden a las fortalezas interpersonales reflexivas. En consecuencia, conceptualmente 

se concluyó que las fortalezas de la fraternidad no corresponden completamente a las 

fortalezas interpersonales reflexivas. Sin embargo, existen similitudes en que ambas etiquetas 

se refieren a las relaciones interpersonales y, además, parece que las fortalezas 

interpersonales reflexivas forman parte de las fortalezas de fraternidad. 

En conclusión, las similitudes identificadas en el análisis conceptual de las etiquetas 

fraternidad e interpersonal reflexivo, y en la estructura de esos dos grupos de fortalezas del 

carácter permiten converger la evidencia cuantitativa y cualitativa de esta tesis. Es decir, la 

estructura trifactorial de las fortalezas del carácter y la estructura dimensional de las mismas, 

confluyeron en la existencia de un grupo de fortalezas interpersonales en habitantes de 

Ecuador, Perú y Paraguay. Esto significa que en ambos análisis se identificó la presencia de 

un grupo de fortalezas del carácter que se refieren a las relaciones interpersonales. Estos 

resultados son concordantes con otros hallazgos que identificaron un grupo de fortalezas 

interpersonales en: Argentina (Castro Solano & Cosentino, 2018; Cosentino, 2011; Grinhauz 

& Castro Solano, 2015), Australia (Haridas et al., 2017; Haslam et al., 2004; Lamade et al., 

2019; Macdonald et al., 2008; Toner et al., 2012), Brasil (Noronha & Batista, 2020a; 
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Noronha & Zanon, 2018; Seibel et al., 2015), China (Duan et al., 2012), Corea del Sur (Lim, 

2015), Croacia (Brdar & Kashdan, 2010), Emiratos Árabes Unidos (Petkari & Ortiz-Tallo, 

2016), España (Azañedo et al., 2014; Martínez-Martí et al., 2020; Merino et al., 2020), 

Estados Unidos (Berger & McGrath, 2019; Furnham & Lester, 2012; Lamade et al., 2019; 

McGrath, 2014b; McGrath & Wallace, 2019; Park et al., 2017; Park & Peterson, 2006b; 

Peterson et al., 2008; Shryack et al., 2010), Francia (Lamade et al., 2019), Gran Bretaña 

(Furnham & Lester, 2012), Hong Kong (Ho et al., 2016), India (Choubisa & Singh, 2011; 

Mehrotra et al., 2012; Singh & Choubisa, 2010), Italia (Casali et al., 2020), Israel (Kor et al., 

2019; Littman-Ovadia & Lavy, 2012a; Shoshani, 2019; Shoshani & Shwartz, 2018; Weber et 

al., 2013), México (Corral-Verdugo et al., 2015), Pakistán (Anjum & Amjad, 2020), Polonia 

(Najderska & Cieciuch, 2018), Portugal (Neto et al., 2014), Sudáfrica (Khumalo et al., 2008), 

Suiza (Ruch & Proyer, 2015); al igual que en una población internacional de adolescentes de 

134 países (McGrath & Walker, 2016), en una muestra internacional recolectada vía web 

(Jordan & Rand, 2018), en población germano parlante (Güsewell & Ruch, 2012; Güsewell 

& Ruch, 2015; Höfer et al., 2019; Martínez-Martí & Ruch, 2017; Ruch et al., 2010), en 

personas transgénero (Taube & Mussap, 2020) y en grandes muestras internacionales 

(McGrath, 2015a; McGrath et al., 2018). 

Por otro lado, cabe destacar que no se identificó confluencia del resto de factores y 

dimensiones. Esto no quiere decir que no existan convergencias, sino que los métodos usados 

no ofrecieron más datos que permitan compararse. Es decir, en el análisis de 

correspondencias múltiples se utilizó un grupo menor de fortalezas del carácter debido a que 

solamente siete presentaron frecuencias de aparición superiores al 5%. Por tanto, la ausencia 

de convergencia del resto de factores y dimensiones se puede explicar por la diferencia en el 

número de fortalezas del carácter. No obstante, se enfatiza la contribución del análisis 
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cualitativo ya que permitió obtener datos ético derivados. En otras palabras, el análisis 

cualitativo permitió analizar la diversidad cultural de las fortalezas del carácter. 

Por otra parte, se enfatiza que la falta de convergencia total no invalida ni la estructura 

trifactorial de las fortalezas del carácter ni su estructura dimensional, ya que esa ausencia de 

convergencia solamente indica que no se pudo realizar comparaciones entre todas las 

agrupaciones de fortalezas del carácter. 

Análisis Comparativo de Diferencias Interculturales en las Fortalezas del 

Carácter. Con respecto a las diferencias interculturales, en el Estudio 1 se identificaron 

divergencias entre los habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay. Es decir, aunque en los tres 

países se verificó la estructura trifactorial de las fortalezas del carácter, se detectó cierta 

diversidad: en Ecuador se eliminó la fortaleza humildad/modestia del factor moderación, en 

Paraguay se produjo la misma eliminación y se detectó una asociación entre las fortalezas 

amor y autorregulación, y en Perú no se realizaron modificaciones a la estructura trifactorial. 

Por otra parte, en el Estudio 2, en el análisis de correspondencias múltiples se 

identificaron hallazgos de las relaciones entre los países y las fortalezas del carácter. Es decir, 

en primer lugar, en el análisis de correspondencias múltiples entre países y fortalezas del 

carácter de las cualidades positivas se identificó que Ecuador presentó relación con 

persistencia, Perú con integridad y prudencia, y Paraguay con humildad/modestia, amor y 

valentía. En segundo lugar, en el análisis de correspondencias múltiples entre países y 

fortalezas del carácter de las historias positivas se identificó que Ecuador presentó relación 

con persistencia, Perú con bondad, y Paraguay con integridad. 

Al analizar las diferencias de cada país en la estructura factorial de las fortalezas del 

carácter y en las relaciones con ciertas fortalezas del carácter, se identificó una notable 

convergencia. Es decir, los hallazgos cuantitativos y cualitativos confluyeron en que existen 

diferencias interculturales en las fortalezas del carácter. Estas diferencias se explicarían 
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porque ciertos elementos culturales modificaron la conformación de los factores y las 

relaciones de las fortalezas del carácter. Por otro lado, los hallazgos obtenidos son 

concordantes con las diferencias transculturales identificadas por Biswas-Diener (2006), 

Dahlsgaard et al. (2005), Kinghorn (2016), McGrath (2014a), Peterson et al. (2007) y Shimai 

et al. (2006). 

Posterior al análisis comparativo de los resultados obtenidos en el Estudio 1 y en el 

Estudio 2, se continúa con las discusiones respectivas. 

  



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       195 

Capítulo 7 

Discusión 

El objetivo general de esta tesis fue evaluar y analizar la agrupación de las fortalezas 

del carácter en habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay para identificar si se replican los 

hallazgos internacionales; y comprobar la replicación de la agrupación de las fortalezas del 

carácter en cada país de forma independiente. Para tales fines, se realizaron dos estudios 

desde diferentes perspectivas: cuantitativa y cualitativa. Por tal motivo, este capítulo se 

organiza según la secuencia de los estudios empíricos realizados y se finaliza con las 

limitaciones y futuras líneas de investigación. 

Estudio 1 

En este estudio, el instrumento IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012) presentó 

consistencia interna aceptable en Ecuador, y buena en Perú y Paraguay. Asimismo, en los tres 

países se encontraron asociaciones, en general, entre las fortalezas del carácter con la 

satisfacción vital y deseabilidad social. Estos valores coinciden con los reportados por 

Cosentino y Castro Solano (2012), y respaldan la red conceptual de variables asociadas a las 

fortalezas del carácter. Es decir, por un lado, la asociación entre fortalezas del carácter y 

satisfacción vital es concordante con los resultados de Bayat Rizi et al. (2020); Bechler 

(2020); Buschor et al. (2013); Goodman, Disabato, Kashdan, et al. (2018); Hanks et al. 

(2014); Kaufman (2015); Korotkov y Godbout (2014); Lounsbury et al. (2009); Martínez-

Martí y Ruch (2014); Park y Peterson (2008a); Park et al. (2004); Petkari y Ortiz-Tallo 

(2016); Porto Noronha y Martins (2016); Proyer et al. (2011); Proyer, Gander, et al. (2013); y 

Weber et al. (2013). Por otro lado, las asociaciones con la deseabilidad social son coherentes 

con Peterson y Seligman (2004), ya que esos autores plantearon que las fortalezas del 

carácter son en términos generales deseables. Cabe destacar que los hallazgos del Estudio 1 

significan que el instrumento IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012) presenta evidencias 
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de fiabilidad y validez de criterio para evaluar las fortalezas del carácter en Ecuador, Perú y 

Paraguay. 

Estructura Factorial de las Fortalezas del Carácter 

En los análisis factoriales exploratorios de la población internacional de Ecuador, Perú 

y Paraguay se identificó una estructura trifactorial. El primer factor corresponde a fortalezas 

de moderación y está conformado por: (a) prudencia, (b) apertura mental, (c) autorregulación, 

(d) equidad, y (e) humildad/modestia. El segundo factor corresponde a fortalezas de progreso 

y está formado por: (a) valentía, (b) creatividad, (c) curiosidad, (d) amor por el saber, (e) 

liderazgo, (f) perspectiva, y (g) vitalidad. Finalmente, el tercero corresponde a fortalezas de 

fraternidad y está conformado por: (a) bondad, (b) amor, (c) gratitud, (d) ciudadanía, (e) 

espiritualidad, (f) clemencia y misericordia, y (g) integridad. Cabe destacar que estos 

hallazgos significan que en la población internacional de Ecuador, Perú y Paraguay, las 

fortalezas del carácter forman tres grupos: fortalezas de moderación, de progreso y de 

fraternidad9. 

Los hallazgos de los tres factores de las fortalezas del carácter son concordantes con 

los resultados de Argentina (Castro Solano & Cosentino, 2018), Brasil (Noronha & Zanon, 

2018), China (Duan et al., 2012), Estados Unidos (Berger & McGrath, 2019; Lamade et al., 

2019; McGrath & Wallace, 2019; Park et al., 2017; Shryack et al., 2010), Francia y Australia 

(Lamade et al., 2019), Hong Kong (Ho et al., 2016), en población transgénero (Taube & 

Mussap, 2020) y en grandes muestras internacionales (McGrath, 2015a; McGrath et al., 

2018). 

 

9 Las etiquetas de los factores derivan del estudio de Cosentino (2011) realizado en 

Argentina. 
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Por otro lado, la evidencia hallada en esta tesis difiere de: (a) las estructuras de seis 

factores de Brasil (Noronha & Batista, 2020a), Estados Unidos y Gran Bretaña (Furnham & 

Lester, 2012), México (Corral-Verdugo et al., 2015) y Suiza (Ruch & Proyer, 2015); (b) las 

estructuras de cinco factores de Argentina (Cosentino, 2011), Australia (Toner et al., 2012), 

Estados Unidos (McGrath, 2014b; Peterson et al., 2008), España (Azañedo et al., 2014; 

Merino et al., 2020), Israel (Littman-Ovadia & Lavy, 2012a; Weber et al., 2013), India 

(Choubisa & Singh, 2011; Singh & Choubisa, 2010) y en población germano parlante 

(Güsewell & Ruch, 2012; Güsewell & Ruch, 2015; Höfer et al., 2019; Martínez-Martí & 

Ruch, 2017; Ruch et al., 2010); (c) los cuatro factores identificados en Australia (Haridas et 

al., 2017; Macdonald et al., 2008), Corea del Sur (Lim, 2015), Croacia (Brdar & Kashdan, 

2010), Emiratos Árabes Unidos (Petkari & Ortiz-Tallo, 2016), España (Martínez-Martí et al., 

2020), Estados Unidos (Park & Peterson, 2006b; Shryack et al., 2010), India (Mehrotra et al., 

2012), Italia (Casali et al., 2020), Israel (Kor et al., 2019; Shoshani, 2019; Shoshani & 

Shwartz, 2018), Pakistán (Anjum & Amjad, 2020), Polonia (Najderska & Cieciuch, 2018), 

Portugal (Neto et al., 2014), en una población internacional de adolescentes de 134 países 

(McGrath & Walker, 2016) y en población internacional recolectada vía web (Jordan & 

Rand, 2018); (d) la estructura de dos factores de Sudáfrica (Khumalo et al., 2008); y (e) las 

estructuras de un factor de Australia (Macdonald et al., 2008), Brasil (Noronha et al., 2015; 

Seibel et al., 2015) e India (Singh & Choubisa, 2009; Choubisa & Singh, 2011). 

Las diferencias halladas en este estudio pueden explicarse por las dos razones 

planteadas por McGrath (2014b): por una parte, debido a las diferencias culturales existentes 

en cada país y, por otra, debido a las diferencias en los aspectos metodológicos utilizados en 

el análisis factorial. Es decir, a nivel metodológico, las diferencias se explican porque en esta 

tesis se siguieron las recomendaciones de prácticas adecuadas de análisis factorial planteadas 

por Lloret-Segura et al. (2014): en primer lugar, descartar el uso del método de Kaiser para la 
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retención de factores, y usar el análisis paralelo y el MAP; en segundo lugar, descartar el 

método de análisis de componentes principales y reemplazar por métodos acordes al 

cumplimiento de los supuestos de normalidad multivariante de la muestra; y, finalmente, 

priorizar el uso de rotaciones oblicuas, interpretar diferentes tipos de rotaciones oblicuas y 

elegir la que presente mayor simplicidad e información del modelo. 

Por otro lado, a nivel cultural, las diferencias halladas en este estudio se explican por 

la diversidad cultural. En otras palabras, los elementos de la cultura objetiva y subjetiva de 

Ecuador, Perú y Paraguay habrían formado una estructura factorial de las fortalezas del 

carácter diferente a la reportada en otros países. Para respaldar este argumento, es necesario 

enfatizar que los tres países pertenecen a América del Sur, en donde existen características 

ecológicas (e.g., climas tropicales), patrones de producción y consumo (e.g., economías 

principalmente agrarias), y estructuras de significado compartidas (e.g., idioma, predominio 

de la religión, baja orientación materialista) distintas al resto del mundo, ya que Inglehart y 

Carballo (2008) plantearon que otras culturas se caracterizan por tener sociedades 

predominantemente industrializadas, secularizadas, individualistas, etc. 

En definitiva, los resultados de los análisis factoriales exploratorios permiten afirmar 

que se ha confirmado la primera hipótesis de esta tesis, la cual planteaba que la estructura 

factorial de las fortalezas del carácter de habitantes de Ecuador, Perú y Paraguay presenta 

diferencias con los hallazgos internacionales. 

Fortalezas del Carácter en Ecuador, Perú y Paraguay 

En Ecuador, en los análisis factoriales confirmatorios se eliminó la fortaleza 

humildad/modestia y se encontraron valores adecuados de los parámetros y estadísticos de 

bondad de ajuste del modelo de tres factores de las fortalezas del carácter. Estos hallazgos 
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significan que en Ecuador, al excluir a la fortaleza humildad/modestia, las fortalezas del 

carácter forman tres grupos: fortalezas de moderación, de progreso y de fraternidad10.  

En definitiva, los resultados del análisis factorial confirmatorio permiten afirmar que 

se ha comprobado la segunda hipótesis de esta tesis, la cual planteaba que la estructura 

factorial de las fortalezas del carácter de la población internacional se replica parcialmente en 

Ecuador. 

En Perú, en los análisis factoriales confirmatorios se encontraron valores adecuados 

de los parámetros y estadísticos de bondad de ajuste del modelo de tres factores de las 

fortalezas del carácter. Estos hallazgos significan que en Perú las fortalezas del carácter 

forman tres grupos: fortalezas de moderación, de progreso y de fraternidad11. En definitiva, 

los resultados del análisis factorial confirmatorio permiten afirmar que se ha comprobado 

parcialmente la tercera hipótesis de esta tesis, la cual planteaba que la estructura factorial de 

las fortalezas del carácter de la población internacional se replica parcialmente en Perú. Es 

decir, se confirmó parcialmente la Hipótesis 3 porque la estructura factorial de fortalezas del 

carácter se replicó totalmente en Perú. 

En Paraguay, en los análisis factoriales confirmatorios se eliminó la fortaleza 

humildad/modestia y se asociaron inversamente las fortalezas amor y autorregulación; con 

estas modificaciones se encontraron valores adecuados de los parámetros y estadísticos de 

bondad de ajuste del modelo de tres factores de las fortalezas del carácter. Estos hallazgos 

significan que en Paraguay, si se excluye a la humildad/modestia y se asocia amor y 

autorregulación, las fortalezas del carácter forman tres grupos: fortalezas de moderación, de 

progreso y de fraternidad12. En definitiva, los resultados del análisis factorial confirmatorio 

 

10 Las etiquetas de los factores derivan del estudio de Cosentino (2011) realizado en 

Argentina. 
11 Las etiquetas de los factores derivan del estudio de Cosentino (2011). 
12 Las etiquetas de los factores derivan del estudio de Cosentino (2011). 
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permiten afirmar que se ha comprobado la cuarta hipótesis de esta tesis, la cual planteaba que 

la estructura factorial de las fortalezas del carácter de la población internacional se replica 

parcialmente en Paraguay. 

Las diferencias en los modelos de las fortalezas del carácter de los tres países se 

explican por ciertas divergencias culturales, es decir, se explican porque Ecuador, Perú y 

Paraguay presentan diferencias en algunos elementos de la cultura objetiva y subjetiva, tal 

como se muestra a continuación:  

En Ecuador, la ausencia de la humildad/modestia en el modelo de fortalezas del 

carácter se explica porque ciertos elementos históricos y étnicos de la esclavitud habrían 

marcado a la cultura subjetiva. Por ejemplo, el sistema de esclavitud implementado en la 

colonia generó una sociedad subordinada (Echeverría, 1996; 2008). Por consiguiente, esa 

subordinación habría inducido a los Ecuatorianos a percibir a la humildad/modestia como: (a) 

un rasgo socialmente tan común que forma parte de la identidad nacional y, por ende, su 

masiva presencia provocaría que sea menos distinguida como un rasgo positivo; o (b) parte 

de la identidad de los grupos étnicos o estratos socioeconómicos esclavizados, y, por lo tanto, 

la humildad/modestia sería valorada como un rasgo menos positivo debido a la asociación 

con la esclavitud. 

En Paraguay, la asociación inversa entre las fortalezas amor y autorregulación se 

explica por elementos históricos y políticos, como la influencia de los pyragüé conjuntamente 

con el resto de elementos restrictivos de la dictadura paraguaya13. Es decir, se propone que el 

sistema político de control ciudadano implementado durante décadas habría marcado a la 

cultura subjetiva hasta crear una sociedad cuyos habitantes interpretan negativamente a la 

 

13 La restricción de la dictadura en Paraguay fue descrita por Nickson (2010) en la página 92. 
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confianza interpersonal14, y si se considera que uno de los pilares del amor es la confianza 

hacia el otro, puede afirmarse que la norma de desconfianza social fomenta un uso excesivo 

de la autorregulación, a tal punto que restringe al amor. En términos más sencillos, se plantea 

que las personas con mayor capacidad de amor son las que tienen menos autorregulación, y 

esta relación ha sido originada por la cultura del miedo difundida en la dictadura. Esta 

conjetura induce a pensar en la revisión de los costos sociales adicionales que habría 

provocado la dictadura en Paraguay y en otros contextos, puesto que, si se verifica el efecto 

negativo en las fortalezas amor y autorregulación, sus habitantes están más alejados del 

bienestar psicológico porque presentarían una barrera cultural en el uso apropiado de las 

fortalezas del carácter; y, por ende, una privación de los efectos favorables en la salud y las 

demás áreas expuestas en esta tesis. De comprobarse esta presunción, las acciones de 

reparación histórica posiblemente deban ser revisadas hasta incluir indicadores de privaciones 

futuras que presentarían las víctimas directas e indirectas. 

Por otra parte, en Paraguay la ausencia de la humildad/modestia en el modelo de 

fortalezas del carácter se explica por los elementos históricos y políticos del origen de la 

nación. Por ejemplo, Vilaboy (1981) planteó que durante las décadas del gobierno del Dr. 

Francia, el primer dictador de Paraguay, se fomentaron estilos de vida austeros. Por tanto, esa 

austeridad habría marcado la cultura subjetiva hasta crear una sociedad con valores 

semejantes. Por tal razón, la humildad/modestia sería un rasgo socialmente tan común que 

 

14 Vale destacar ciertos aportes de la desconfianza interpersonal: Plá (1970) planteó que la 

norma de desconfianza social de Paraguay tiene una larga data, ya que posiblemente se 

originó en el comienzo de la nación y fue fomentada en las dictaduras posteriores. A su vez, 

García (2014) propuso que la desconfianza hacia los extraños es un rasgo común de los 

Guaraníes, los cuales son los pueblos originarios de los Paraguayos (DGEEC, 2019). 

Además, la desconfianza interpersonal se evidencia a la actualidad mediante expresiones 

cotidianas, como “Ndajajeroviaiva'era maaveare por que Nde Mbotavyse”, la cual significa 

que no hay que confiar en nadie porque pueden engañarte, según la socióloga A. Torrents 

(comunicación personal, Noviembre 6, 2020). 
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forma parte de la identidad nacional y, por ende, su masiva presencia provocaría que sea 

menos distinguida como un rasgo positivo. 

Acerca de la relación con los antecedentes, los modelos de las fortalezas del carácter 

de Ecuador, Perú y Paraguay coinciden con los resultados de las estructuras trifactoriales 

referidas en párrafos anteriores (ver página 187). A su vez, los hallazgos de esta tesis difieren 

de los estudios que identificaron diferente número de factores (ver páginas 187 y 188). 

Finalmente, cabe destacar que la importancia del Estudio 1 radica en cuatro áreas: 

teórica, instrumental, antecedentes limitados y particularidades sudamericanas. A nivel 

teórico, esta tesis contribuye con la revisión empírica de la Clasificación VIA, tal como 

sugirieron Peterson y Seligman (2004) cuando crearon ese modelo. A nivel instrumental, las 

propiedades psicométricas identificadas en el IVyF (Cosentino & Castro Solano, 2012) sirven 

para respaldar su uso en futuras investigaciones de las fortalezas del carácter en Ecuador, 

Perú y Paraguay. Por otro lado, este estudio aumenta y profundiza los hallazgos 

sudamericanos de las fortalezas del carácter, ya que existen limitados estudios de su 

estructura factorial a la actualidad. 

A su vez, las diferencias en las estructuras de las fortalezas del carácter de países 

sudamericanos sirven para respaldar las posibles diferencias culturales en otras áreas de la 

Psicología Positiva, como el florecimiento. Es decir, vale recordar que Seligman (2016) 

planteó que el florecimiento está basado en las fortalezas del carácter. Por tal razón, las 

diferencias transculturales halladas en las fortalezas del carácter inducen a pensar que hay 

diferencias en la forma de alcanzar el florecimiento en Sudamérica. De comprobarse esta 

conjetura, este estudio podría respaldar una revisión empírica del modelo PERMA (Seligman, 

2016) en América del Sur, ya que es posible que haya divergencias culturales en las 

instituciones positivas, emociones positivas, logro, etc. 
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Estudio 2 

En el Estudio 2 se propuso analizar las fortalezas del carácter presentes en Ecuador, 

Perú y Paraguay; y determinar la estructura dimensional de las fortalezas del carácter y las 

relaciones con cada país. Por tal razón, en los tres países se realizaron, en primer lugar, 

análisis de contenido del Protocolo de Cualidades Positivas (Castro Solano & Cosentino, 

2013) para determinar la presencia de los personajes admirados, fortalezas del carácter, temas 

situacionales y relaciones interpersonales. En segundo lugar, para determinar la estructura 

dimensional de las fortalezas del carácter y las relaciones con cada nación, se realizaron 

análisis de correspondencias múltiples entre las categorías: (a) países y personajes admirados, 

(b) países y fortalezas del carácter, (c) países y temas situaciones, y (d) países y relaciones 

interpersonales. 

Frecuencias de Personajes Admirados, Fortalezas del Carácter, Temas Situacionales y 

Relaciones Interpersonales 

Con respecto a los personajes admirados, las categorías con mayores frecuencias en 

los tres países fueron población general, artistas y guías espirituales. Estos resultados 

significan que en las tres naciones existe un consenso acerca de las personas más admiradas: 

(a) individuos generales (e.g., familiares o compañeros); (b) relacionados al arte (e.g., 

pintores, músicos, etc.); y guías espirituales (e.g., Papa Franciso, Juan Pablo II o Gandhi). 

Acerca de las fortalezas del carácter, en las cualidades positivas, las mayores 

frecuencias en los tres países fueron persistencia, bondad e integridad; en cambio, la 

curiosidad y gratitud presentaron menores valores. Por otro lado, en las historias positivas, las 

mayores frecuencias en las tres naciones fueron persistencia, amor y bondad; mientras que la 

curiosidad, apertura mental y gratitud mostraron menores valores. Estos hallazgos significan 

que en los tres países existe un consenso tanto en las fortalezas del carácter más admiradas 
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(persistencia, amor, bondad e integridad), como en aquellas de menor admiración (curiosidad, 

apertura mental y gratitud). 

Con respecto a los temas situacionales, las mayores frecuencias en los tres países 

fueron: (a) superación general de adversidades, y (b) brindar ayuda y solidaridad. Estos 

hallazgos significan que en Ecuador, Perú y Paraguay hay un consenso acerca de los temas 

situacionales. En otras palabras, las situaciones más comunes en donde se muestran las 

fortalezas del carácter son: (a) circunstancias donde se superan las adversidades, y (b) 

momentos en los que se brinda ayuda a los otros y solidaridad. 

Acerca de las relaciones interpersonales, la mayor frecuencia en los tres países fue 

familia. Estos hallazgos significan que en Ecuador, Perú y Paraguay hay un consenso acerca 

de la relación interpersonal predominante. En otras palabras, la familia es el tipo de vínculo 

más común en donde se muestran las fortalezas del carácter. 

Cabe destacar que los hallazgos de los personajes admirados, las fortalezas del 

carácter, los temas situacionales y las relaciones interpersonales son concordantes con los 

resultados de Castro Solano y Cosentino (2017) en Argentina. 

Relaciones entre Países con Personajes Admirados, Fortalezas del carácter, Temas 

Situacionales y Relaciones interpersonales 

Con respecto a los personajes admirados, en el análisis de correspondencias múltiples 

se presentó un diagrama que acerca en el espacio a los tres países con población general, 

asimismo, a Ecuador con artistas. Estos hallazgos significan que hay semejanzas en las tres 

naciones, ya que todas se relacionan con individuos generales (e.g., familiares o 

compañeros). Además, Ecuador tiene relación con artistas (e.g., pintores, músicos, etc.). 

Los hallazgos de la relación entre los tres países y la población general pueden 

explicarse por la cercanía que existe entre las personas comunes. Es decir, la cotidianidad de 

las interacciones entre individuos generales facilitaría la detección de cualidades admirables 
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entre ellos. Por otra parte, la relación entre Ecuador y artistas puede explicarse por su 

producción artística, ya que Villacís (2011) planteó que esa nación a lo largo de la historia ha 

presentado una notable diversidad artística, como ejemplo ha destacado las artes plásticas 

religiosas de la colonia, la variedad de instrumentos musicales, la literatura de la época de la 

independencia, etc. Por ende, esa diversidad artística habría marcado la cultura subjetiva de 

los Ecuatorianos hasta crear una sociedad con valores de notable reconocimiento social hacia 

esos personajes. 

Acerca de las fortalezas del carácter, en el análisis de correspondencias múltiples de 

las cualidades positivas se presentó un diagrama que acerca en el espacio a Ecuador con 

persistencia, Perú con integridad y prudencia, y Paraguay con humildad/modestia, amor y 

valentía. Estos hallazgos significan que cada país se relaciona con fortalezas del carácter 

específicas, es decir, Ecuador se relaciona a persistencia, Perú a integridad y prudencia, y 

Paraguay a humildad/modestia, amor y valentía. 

Por otro lado, el diagrama forma cuatro agrupaciones de fortalezas del carácter: (a) 

interpersonal - reflexiva: bondad e integridad; (b) intrapersonal - reflexiva: prudencia; (c) 

intrapersonal - expansiva: amor, persistencia y valentía; y (d) interpersonal - expansiva: 

humildad/modestia. Estos hallazgos significan que las fortalezas del carácter más admiradas 

en los tres países presentan una estructura de dos dimensiones (intrapersonal e interpersonal 

y reflexión expansión) y cuatro agrupaciones. 

Los hallazgos de la relación entre los tres países y las fortalezas del carácter pueden 

explicarse por elementos históricos y étnicos de sus culturas. Por ejemplo, la relación entre 

humildad/modestia y Paraguay se explica por los elementos históricos y políticos del origen 

del país. Por ejemplo, Vilaboy (1981) planteó que durante las décadas del gobierno del Dr. 

Francia, el primer dictador de Paraguay, se fomentaron estilos de vida austeros. Por tanto, esa 

austeridad habría marcado la cultura subjetiva hasta crear una sociedad con valores de 
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modestia. Por otro lado, la relación entre integridad y Perú se explica porque sus habitantes 

descienden de los Incas, quienes tenían el valor ama llulla que significa no mentir en quechua 

(Prado, 2015), por este motivo, su influencia habría marcado la cultura subjetiva hasta 

generar valores de notable admiración a la integridad. 

Con respecto a los temas situacionales, en el análisis de correspondencias múltiples se 

generó un diagrama que acerca en el espacio a Ecuador con superación general de 

adversidades, Perú con brindar ayuda y solidaridad, y Paraguay con muestras de afecto y 

firmeza de principios. Estos hallazgos significan que cada país se relaciona con temas 

situacionales específicos de la siguiente manera: (a) Ecuador con las circunstancias donde se 

superan las adversidades; (b) Perú con los momentos en los que se brinda ayuda a los otros y 

solidaridad; y (c) Paraguay con las muestras de afecto y firmeza de principios. 

Los hallazgos de la relación entre los tres países y los temas situacionales pueden 

explicarse por elementos históricos y étnicos de sus culturas. Por ejemplo, la relación de Perú 

con los momentos de brindar ayuda y solidaridad se explica porque sus habitantes descienden 

de los Incas, quienes promulgaban el valor sonqoy que significa ama al ser humano, a la 

sociedad y a la naturaleza (Prado, 2015), por este motivo, su influencia habría marcado la 

cultura subjetiva hasta generar valores de admiración a la ayuda y solidaridad. 

Acerca de las relaciones interpersonales, en el análisis de correspondencias múltiples 

se generó un diagrama que acerca en el espacio a las siguientes categorías: (a) Ecuador con 

familia, y (b) Perú y Paraguay con amistad. Estos hallazgos significan que cada país se 

relaciona con un tipo de vínculo interpersonal específico, ya que Ecuador se relaciona a 

familia, mientras que Perú y Paraguay se relacionan a amistades. 

Los hallazgos de la relación entre los tres países y las relaciones interpersonales 

pueden explicarse por elementos históricos y políticos de sus culturas. Por ejemplo, la 

relación entre amistades y Paraguay se explica por las acciones de ciertas instituciones de la 
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historia reciente, ya que Soler (2017) identificó que, durante la época de la dictadura de 

Stroessner, la organización Cruzada Mundial de la Amistad recibió un notable respaldo 

gubernamental para  

crear rituales que difundan los valores de amistad y armonía, los cuales llegaron a ser parte de 

la identidad cultural de sus habitantes. En otras palabras, se plantea que esa influencia 

institucional habría marcado la cultura subjetiva hasta generar valores que enaltecen la 

amistad. 

Cabe destacar que los hallazgos del Estudio 2 son concordantes con los resultados de 

Castro Solano y Cosentino (2017) en Argentina, ya que existen similitudes en las estructuras 

dimensionales de las fortalezas del carácter más admiradas. Es decir, las fortalezas 

intrapersonales expansivas, interpersonales reflexivas e interpersonales expansivas de este 

estudio corresponden a las fortalezas del sí-mismo/expansivo, otro/expansivo y 

otro/reflexivo, respectivamente. Por tanto, las fortalezas interpersonales reflexivas y del 

otro/expansivo incluyen a la bondad e integridad, las fortalezas interpersonales expansivas y 

del otro/reflexivo coinciden en la humildad/modestia, y las fortalezas intrapersonales 

expansivas y del sí-mismo/expansivo contienen a la persistencia y valentia. A pesar de esas 

semejanzas, se identificaron ciertas diferencias, ya que cada grupo no se conformó 

exactamente por las mismas fortalezas del carácter (e.g., las fortalezas del otro/expansivo 

incluyen al amor y dicha fortaleza pertenece al grupo interpersonal expansivo en esta tesis). 

Vale recordar que estas diferencias en las tres naciones pueden explicarse por los elementos 

culturales desarrollados a lo largo de esta discusión. 

En definitiva, en el Estudio 2, los resultados de los personajes admirados, las 

fortalezas del carácter, los temas situacionales y las relaciones interpersonales permiten 

afirmar que se ha comprobado la quinta hipótesis de esta tesis, la cual planteaba que existen 
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diferencias en la estructura dimensional de las fortalezas del carácter de habitantes de 

Ecuador, Perú y Paraguay. 

Convergencias del Estudio 1 y Estudio 2 

Al comparar los hallazgos cuantitativos del Estudio 1 y los cualitativos del Estudio 2 

se identificaron dos convergencias. En primer lugar, mediante un análisis conceptual se 

comprobó una concordancia entre la estructura trifactorial de las fortalezas del carácter y la 

estructura dimensional de las mismas, ya que ambas presentaron un grupo de fortalezas 

interpersonales en los tres países. Estos resultados significan que en Ecuador, Perú y 

Paraguay existe un grupo de fortalezas del carácter que se refieren a las relaciones 

interpersonales. 

A su vez, estos resultados son concordantes con otras investigaciones que 

identificaron un grupo de fortalezas interpersonales en: Argentina (Castro Solano & 

Cosentino, 2018; Cosentino, 2011; Grinhauz & Castro Solano, 2015), Australia (Haridas et 

al., 2017; Haslam et al., 2004; Lamade et al., 2019; Macdonald et al., 2008; Toner et al., 

2012), Brasil (Noronha & Batista, 2020a; Noronha & Zanon, 2018; Seibel et al., 2015), China 

(Duan et al., 2012), Corea del Sur (Lim, 2015), Croacia (Brdar & Kashdan, 2010), Emiratos 

Árabes Unidos (Petkari & Ortiz-Tallo, 2016), España (Azañedo et al., 2014; Martínez-Martí 

et al., 2020; Merino et al., 2020), Estados Unidos (Berger & McGrath, 2019; Furnham & 

Lester, 2012; Lamade et al., 2019; McGrath, 2014b; McGrath & Wallace, 2019; Park et al., 

2017; Park & Peterson, 2006b; Peterson et al., 2008; Shryack et al., 2010), Francia (Lamade 

et al., 2019), Gran Bretaña (Furnham & Lester, 2012), Hong Kong (Ho et al., 2016), India 

(Choubisa & Singh, 2011; Mehrotra et al., 2012; Singh & Choubisa, 2010), Italia (Casali et 

al., 2020), Israel (Kor et al., 2019; Littman-Ovadia & Lavy, 2012a; Shoshani, 2019; Shoshani 

& Shwartz, 2018; Weber et al., 2013), México (Corral-Verdugo et al., 2015), Pakistán 

(Anjum & Amjad, 2020), Polonia (Najderska & Cieciuch, 2018), Portugal (Neto et al., 2014), 
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Sudáfrica (Khumalo et al., 2008), Suiza (Ruch & Proyer, 2015); al igual que en una 

población internacional de adolescentes de 134 países (McGrath & Walker, 2016), en una 

muestra internacional recolectada vía web (Jordan & Rand, 2018), en población germano 

parlante (Güsewell & Ruch, 2012; Güsewell & Ruch, 2015; Höfer et al., 2019; Martínez-

Martí & Ruch, 2017; Ruch et al., 2010), en personas transgénero (Taube & Mussap, 2020) y 

en grandes muestras internacionales (McGrath, 2015a; McGrath et al., 2018). 

En segundo lugar, los hallazgos cuantitativos y cualitativos confluyeron en que 

demuestran diferencias transculturales en las fortalezas del carácter, ya que en sus estructuras 

factoriales y dimensionales se identificaron diferencias en cada país. Estos hallazgos 

significan que las fortalezas del carácter presentan diferencias transculturales en los países de 

América del Sur. 

Cabe recordar que las diferencias interculturales halladas pueden explicarse porque 

ciertos elementos culturales habrían modificado la conformación de los factores y las 

relaciones de las fortalezas del carácter. Por otro lado, los resultados obtenidos son 

concordantes con las diferencias transculturales identificadas por Biswas-Diener (2006), 

Dahlsgaard et al. (2005), Kinghorn (2016), McGrath (2014a), Peterson et al. (2007) y Shimai 

et al. (2006). 

Finalmente, cabe enfatizar que la importancia del Estudio 2 radica en tres áreas: 

teórica, antecedentes limitados y problemas sociales. A nivel teórico, las diferencias 

encontradas en cada país sirven para demostrar que la cultura es una variable independiente 

capaz de generar variaciones en las fortalezas del carácter y, posiblemente, en otras áreas de 

la Psicología Positiva. Asimismo, los hallazgos ético derivados de este estudio sirven para 

demostrar la diversidad cultural de las manifestaciones de las fortalezas del carácter en países 

de América del Sur. 
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Por otro lado, el Estudio 2 incrementa y profundiza los hallazgos de las fortalezas del 

carácter relevantes en poblaciones sudamericanas, ya que existen limitados aportes a la 

actualidad.  

A su vez, las diferencias interculturales halladas pueden servir para estimar los efectos 

de ciertos problemas sociales contemporáneos (e.g., crisis políticas, económicas o 

climáticas). Es decir, en el Estudio 2 se encontraron diferencias interculturales en las 

fortalezas del carácter a pesar que los tres países tienen semejanzas en los elementos de la 

cultura objetiva (características ecológicas, patrones de producción y de consumo). En 

consecuencia, esas diferencias entre naciones se explicarían por elementos de la cultura 

subjetiva (creencias, roles, normas y valores), esto induce a pensar que, si eventos pasados 

habrían marcado a las sociedades modernas, entonces los problemas actuales modificarían a 

las generaciones futuras. Por ejemplo, los conflictos políticos podrían dificultar a la fortaleza 

clemencia y misericordia, la competitividad excesiva podría limitar a la humildad/modestia, o 

las restricciones a las libertades individuales afectarían a la curiosidad, etc. 

Conclusión General 

En esta tesis se concluye que, en primer lugar, las fortalezas del carácter en Ecuador, 

Perú y Paraguay se agrupan en tres factores y cada país presenta diferencias en la estructura 

de esos factores. En segundo lugar, las fortalezas del carácter más relevantes en Ecuador, 

Perú y Paraguay presentan diferencias en la estructura dimensional, asimismo, cada país tiene 

relaciones especificas con ciertas fortalezas del carácter, personajes admirados, temas 

situacionales y relaciones interpersonales. En definitiva, existe evidencia cuantitativa y 

cualitativa que demuestra que las fortalezas del carácter tienen diferencias transculturales en 

los habitantes de países de América del Sur. 
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Limitaciones 

Se presentan las limitaciones detectadas en esta tesis: en primer lugar, las muestras 

utilizadas en este estudio puede que no correspondan al ciudadano promedio de cada cultura, 

ya que los participantes fueron, solamente, universitarios de diversas regiones, estratos 

socioeconómicos, creencias y otras variables en cada país. Es decir, es posible que no se haya 

recogido la diversidad cultural de cada nación. 

En segundo lugar, por fines pragmáticos y sustento teórico, en esta tesis se ha 

equiparado nación con cultura nacional a pesar de existir diferencias intraculturales evidentes 

en Ecuador, Perú y Paraguay. Por tal motivo, los hallazgos presentados deben ser tomados 

con cautela puesto que muestran solamente las características de una parte de su población y 

podrían existir diferencias intraculturales en las fortalezas del carácter de cada país. 

Líneas Futuras 

Posterior a la culminación del estudio, se plantean tres líneas futuras de investigación: 

en primer lugar, se recomienda investigar las diferencias intraculturales de las fortalezas del 

carácter en Ecuador, Perú y Paraguay con la finalidad de obtener una comprensión mayor de 

los rasgos positivos que permita diseñar intervenciones apropiadas para cada cultura. Es 

decir, se sugiere analizar las posibles diferencias dentro de cada país, como: (a) entre la 

región Costa y Sierra de Ecuador, ya que presentan notorias diferencias ambientales; (b) entre 

la Lima Metropolitana y el resto del Perú, debido a sus contrastes económicos y políticos; (c) 

entre la Región Oriental y Occidental de Paraguay, puesto que existen diferencias en la 

descendencia de Europeos y Guaraníes. 

En segundo lugar, se propone identificar las causas de las diferencias interculturales 

halladas en la tesis, porque parece que existieron antecedentes históricos que generaron 

diferencias en las fortalezas del carácter, en especial, limitando sus beneficios y, de 

comprobarse esta conjetura, se podría reconsiderar la forma de cuantificar los costos 
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individuales y colectivos de ciertos eventos (e.g., desastres naturales, violencia política, 

represión social, terrorismo, entre otros). Cabe destacar que en esta tesis se han presentado 

algunas causas posibles de las diferencias interculturales halladas. Sin embargo, se requieren 

más estudios debido a que los procesos psicológicos son multicausados.  

Finalmente, se sugiere analizar las fortalezas del carácter en el resto de Latinoamérica 

para obtener datos de las semejanzas y diferencias que presentan sus habitantes, ya que cada 

país presenta ciertas particularidades culturales. Es decir, es razonable pensar que existen 

eventos que influyeron en las fortalezas del carácter, como: (a) la violencia política y armada 

de Colombia, (b) la polarización política en Venezuela, (c) las dictaduras en Chile y Uruguay, 

(d) la separación étnica en Bolivia, etc. Dichos hallazgos servirían para diseñar estrategias 

regionales de intervención en las fortalezas en los ámbitos de la educación, trabajo, salud, 

gobernabilidad, economía, entre otros. 
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Anexo A 

Instrumentos de Evaluación de las Fortalezas del Carácter 

Instrumento y autores Descripción Propiedades psicométricas 

Applicability of Character 

Strengths Rating Scales 

ACS-RS (Harzer & Ruch, 

2012a). 

Presenta 96 ítems que miden la aplicabilidad de las 

fortalezas del carácter. Se evalúa con una escala de 

medición de cinco opciones de respuestas, desde nunca a 

siempre. 

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .80) y evidencia 

de validez al mostrar sensibilidad a las influencias 

situacionales (Harzer & Ruch, 2012a). 

Brief Strengths Scale BSS-

12 (Ho et al., 2016). 

Presenta 12 ítems que miden las fortalezas del carácter 

con una escala de medición tipo Likert de siete opciones 

de respuestas, desde totalmente en desacuerdo a 

totalmente de acuerdo. 

Ho et al. (2016) reportaron valores de consistencia 

interna medidos con el alfa ordinal (rango de .76 a 

.84) y validez de constructo mediante la asociación 

de las fortalezas con resultados positivos y negativos. 

Brief Strengths Test 

(Peterson, 2007). 

Tiene 24 ítems que miden las fortalezas del carácter con 

una escala de medición tipo Likert de cinco opciones de 

respuestas, desde nada parecido a mí a exactamente como 

yo. 

Park et al. (2004) reportaron valores de consistencia 

interna medidos con el alfa de Cronbach superiores a 

.70 (rango de .48 a .76). 

Character Strengths Rating 

Form CSRF (Ruch, 

Martínez-Martí, et al., 

2014). 

Presenta 24 ítems que miden las fortalezas del carácter 

con una escala de medición tipo Likert de nueve opciones 

de respuestas, desde nada parecido a mí a absolutamente 

como yo. 

Ruch, Martínez-Martí, et al. (2014) reportaron 

valores de consistencia interna medidos con el alfa de 

Cronbach (rango de .53 a.83). Asimismo, presentaron 

evidencias de validez convergente y discriminante 

con el VIA-IS de Seligman y Peterson (2004). 

Character Strengths Scale 

for Youth CSS-Youth 

(Dametto & Noronha, 

2019). 

Presenta 120 ítems que miden las fortalezas del carácter 

en adolescentes con una escala de medición de cuatro 

opciones de respuestas, desde nada parecido a mí a 

absolutamente como yo. 

Adecuado valor de consistencia interna general 

medido con el alfa de Cronbach (α = .94), estructura 

pentafactorial y validez de contenido (Dametto & 

Noronha, 2019). 
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Instrumento y autores Descripción Propiedades psicométricas 

Character Strength Test 

CST (Kwon et al., 2010). 

Presenta 240 ítems que miden las fortalezas del carácter 

con una escala de medición tipo Likert de cuatro opciones 

de respuestas, desde muy en desacuerdo a muy de 

acuerdo. 

Adecuados valores de consistencia interna medidos 

con el alfa de Cronbach (superiores a .70) y 

correlaciones test-retest (rango de .62 a .87) (Kwon et 

al., 2010). 

Character Strength Test 

Short Form CST-SF (Lim 

& Kim, 2014). 

Presenta 72 ítems que miden las fortalezas del carácter 

con una escala de medición tipo Likert de cuatro opciones 

de respuestas, desde muy en desacuerdo a muy de 

acuerdo. 

Lim y Kim (2014) reportaron adecuados valores de 

consistencia interna medidos con el alfa de Cronbach 

(rango de .72 a.84) y altas correlaciones (rango de .80 

a.92) con el CST de Kwon et al. (2010). 

Chinese Virtues 

Questionnaire CVQ-96 

(Duan et al., 2012). 

Presenta 96 ítems, agrupados en tres escalas: 

interpersonal, vitalidad y prudencia. Se evalúan mediante 

una escala de medición tipo Likert de cinco opciones de 

respuestas, desde muy diferente a mí a muy parecido a mí. 

Adecuados valores de consistencia interna medidos 

con el alfa de Cronbach (rango de .83 a .90) (Duan et 

al., 2012). 

Cuestionario IPIP-VIA 

(Najderska & Cieciuch, 

2018). 

Presenta 123 ítems que miden las fortalezas del carácter 

en infantes de siete a doce años con una escala de 

medición de cinco opciones de respuestas, desde 

totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. 

Najderska y Cieciuch (2018) reportaron valores de 

consistencia interna medidos con el alfa de Cronbach 

(rango de .64 a .88) y una estructura tetrafactorial. 

Daily Use of Strengths 

(Lavy et al., 2016). 

Presenta tres ítems obtenidos del Strengths Use Scale 

(Govindji & Linley, 2007) y miden el uso diario de las 

fortalezas del carácter. Se evalúa con una escala de 

medición de siete opciones de respuestas, desde muy en 

desacuerdo a muy de acuerdo. 

Adecuado valor de consistencia interna medido con 

el alfa de Cronbach (α = .95) (Lavy et al., 2016). 

Escala de Fortalezas de 

Carácter EFC (Noronha & 

Barbosa, 2013). 

Presenta 72 ítems que miden las fortalezas del carácter 

con una escala de medición tipo Likert de cuatro opciones 

de respuestas, desde nada se refiere a mi persona a todo 

se refiere a mi persona. 

Noronha et al. (2015) reportaron adecuado valor de 

consistencia interna medido con el alfa de Cronbach 

(α = .93) y una estructura unifactorial. 
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Instrumento y autores Descripción Propiedades psicométricas 

General Strengths Use 

Support (Keenan & 

Mostert, 2013). 

Presenta 8 ítems que miden la percepción del apoyo 

organizacional al uso de las fortalezas del carácter. Se 

evalúa con una escala de medición de siete opciones de 

respuestas, desde casi nunca a casi siempre. 

Adecuado valor de consistencia interna medido con 

el alfa de Cronbach (α = .95) y evidencia de validez 

de criterio al mostrar predicción de burnout y 

compromiso (Keenan & Mostert, 2013). 

Global Assessment of 

Character Strengths 

GACS-72 (McGrath, 

2017; 2019b). 

Evalúa la experimentación de las fortalezas del carácter, 

el nivel de naturalidad y la energía de la expresión. 

Contiene 72 ítems, su aplicación inicia con una 

descripción de las fortalezas del carácter y solicita a los 

participantes a marcar el nivel de identificación mediante 

una escala de medición tipo Likert de siete opciones de 

respuestas, desde muy fuertemente en desacuerdo a muy 

fuertemente de acuerdo. 

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .62) y un 

promedio de correlaciones de .62 con las escalas del 

VIA-IS-R (McGrath, 2017; 2019b). 

Global Assessment of 

Character Strengths 

GACS-24 (McGrath, 

2017; 2019b). 

Evalúa la experimentación de las fortalezas del carácter, 

el nivel de naturalidad y la energía de la expresión. 

Contiene 24 ítems, su aplicación inicia con una 

descripción de las fortalezas del carácter y solicita a los 

participantes a marcar el nivel de identificación mediante 

una escala de medición tipo Likert de siete opciones de 

respuestas, desde muy fuertemente en desacuerdo a muy 

fuertemente de acuerdo. 

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .85) y un 

promedio de correlaciones de .61 con las escalas del 

VIA-IS-R (McGrath, 2017; 2019b). 

Inventario de Virtudes y 

Fortalezas del Carácter 

IVyF (Cosentino & Castro 

Solano, 2012). 

Tiene 24 ítems bipolares de cada una de las fortalezas del 

carácter. Solicita a los participantes a indicar el nivel de 

identificación que tienen con respecto a dos 

autodescripciones: la primera expone la presencia de la 

fortaleza y la otra describe su ausencia. Presenta ítems 

directos e inversos con una escala de medición de cinco 

opciones de respuestas, desde muy parecido a la primera 

persona a muy parecido a la segunda persona. 

Cosentino (2011) muestra adecuado valor de 

consistencia interna medido con el alfa de Cronbach 

(α = .85) y mediana de las correlaciones test-retest (r 

= .79). Asimismo, reporta evidencia de validez de 

criterio concurrente con la versión preliminar 

argentina del IPIP-VIA revisado. 
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Instrumento y autores Descripción Propiedades psicométricas 

Inventario de Virtudes y 

Fortalezas del Carácter 

Abreviado IVyFabre 

(Castro Solano & 

Cosentino, 2018). 

Tiene 24 ítems de autopuntuación global directa de las 

fortalezas del carácter. Solicita a los participantes a 

indicar el nivel de identificación que tienen con respecto a 

la presencia de la fortaleza del carácter mediante una 

escala de medición de cinco opciones de respuestas, 

desde muy parecido a muy diferente. 

Adecuado valor de consistencia interna medido con 

el alfa de Cronbach (α = .76), asimismo, se ha 

reportado evidencia de validez de criterio externo 

(Castro Solano & Cosentino, 2018). 

Inventario de Virtudes y 

Fortalezas Para Niños 

IVyF-Niños (Grinhauz & 

Castro Solano, 2014). 

Instrumento de autopuntuación global directa que solicita 

a los participantes a marcar el nivel de identificación 

hacia 24 ítems con una escala de medición tipo Likert de 

cinco opciones de respuestas, desde nada parecido a mí a 

muy parecido a mí. 

Evidencias de validez convergente entre las 

fortalezas del carácter con la satisfacción vital, 

deseabilidad social y personalidad (Grinhauz & 

Castro Solano, 2014). 

Overuse, Underuse, & 

Optimal-Use of Character 

Strengths OUOU (Freidlin 

et al., 2017)  

Formado por 72 ítems que generan tres porcentajes de uso 

óptimo, excesivo y escaso en cada una de las fortalezas 

del carácter. 

Asociaciones entre el uso óptimo, excesivo y escaso 

con florecimiento, satisfacción vital y depresión; y 

evidencia de validez de criterio entre uso escaso y 

excesivo con trastorno de ansiedad social (Freidlin et 

al., 2017). 

Partner Strengths 

Questionnaire PSQ 

(Kashdan et al., 2017)  

Presenta 9 ítems agrupados en dos escalas: apreciación de 

fortalezas del carácter y costo percibido. Su aplicación 

comienza solicitando a los participantes a leer una 

descripción de cada fortaleza y se solicita que elijan 

aquellas que mejor correspondan a su pareja, seguido de 

la elección de la fortaleza más distintiva y la descripción 

de una situación reciente en donde se haya usado la 

fortaleza. Posteriormente, se contestan los ítems mediante 

una escala de medición tipo Likert de siete opciones de 

respuestas, desde nunca a frecuentemente. 

Kashdan et al. (2017) reportó adecuados valores de 

consistencia interna medidos con el alfa de Cronbach 

en tres muestras en la escala de apreciación (rango de 

.82 a .91) y costo percibido (rango de .75 a .85), y de 

estabilidad mediante las correlaciones test-retest en 

apreciación (r = .57) y costo percibido (r = .61). 

Asimismo, reporta evidencia de validez de criterio 

mediante la asociación con relaciones románticas 

saludables y satisfacción vital.  



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       297 

Instrumento y autores Descripción Propiedades psicométricas 

Self-Perceived Strengths 

Measure SPS (Mehrotra et 

al., 2012). 

Presenta 24 ítems que miden las fortalezas del carácter 

con una escala de medición tipo Likert de seis opciones 

de respuestas, desde muy diferente a mí a muy parecido a 

mí. 

Mehrotra et al. (2012) reportaron evidencia de 

validez mediante una estructura de cuatro factores: 

fortalezas sociales, relacionales, de orientación al 

aprendizaje y pragmáticas. 

Self-Rated Character 

Strengths (Furnham & 

Lester, 2012). 

Presenta 24 ítems que miden las fortalezas del carácter 

con una escala de medición tipo Likert de cinco opciones 

de respuestas, desde muy diferente a mí a muy parecido a 

mí. 

Furnham y Lester (2012) reportaron valores de 

consistencia interna medidos con el alfa de Cronbach 

(rango de .48 a .76) y evidencias de validez 

convergente con los rasgos neuroticismo y apertura. 

Signature Strengths 

Survey SSS (McGrath, 

2019b). 

Presenta 24 descripciones de las fortalezas del carácter, 

solicita a los participantes a indicar aquellas fortalezas 

que sean esenciales para ellos, definan quienes son y sean 

parte de sí mismos. Finalmente, se seleccionan las 

fortalezas de mayor importancia del listado elegido. El 

instrumento utiliza una escala dicotómica (presencia o 

ausencia). 

McGrath (2019b) reportó un promedio de 

correlaciones de .45 con las escalas del VIA-IS-R de 

McGrath (2017). 

Strength‐Based Parenting 

(Waters, 2015a; 2015b). 

Presenta 14 ítems que miden el conocimiento y uso de las 

fortalezas del carácter con una escala de medición tipo 

Likert de siete opciones de respuestas, desde totalmente 

en desacuerdo a totalmente de acuerdo. 

Jach et al. (2018) reportaron una estructura 

bifactorial: conocimiento de fortalezas y uso de 

fortalezas, es decir, reportaron evidencia de validez 

interna del instrumento. 

Strengths Deployment 

(Littman-Ovadia & Steger, 

2010). 

Presenta 24 ítems que miden la utilización de las 

fortalezas del carácter con una escala de medición tipo 

Likert de cinco opciones de respuestas, desde ninguno a 

mucho. 

Adecuados valores de consistencia interna medidos 

con el alfa de Cronbach (.92 en hombres y .91 en 

mujeres) (Littman-Ovadia & Steger, 2010). 

Strengths Knowledge 

Scale SKS (Govindji & 

Linley, 2007). 

Tiene ocho ítems que miden el nivel de autoconocimiento 

de las fortalezas del carácter mediante una escala de 

medición tipo Likert de siete opciones de respuestas, 

desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. 

Adecuado valor de consistencia interna medido con 

el alfa de Cronbach (α = .89) (Govindji & Linley, 

2007). 
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Strengths Use and Deficit 

Correction SUDCO (van 

Woerkom, Mostert, et al., 

2016). 

Presenta 24 ítems que miden el apoyo organizacional al 

uso de las fortalezas y a la mejoría de falencias. Se evalúa 

con una escala de medición de siete opciones de 

respuestas, desde casi nunca a casi siempre. 

van Woerkom, Mostert, et al. (2016) reportaron 

adecuados valores de consistencia interna medidos 

con el alfa de Cronbach (rango de .89 a .95), a su vez, 

evidencias de validez de criterio mediante la relación 

con conducta proactiva e iniciativa personal. 

Strengths Use Scale 

(Govindji & Linley, 2007). 

Tiene 14 ítems que miden el uso de las fortalezas del 

carácter con una escala de medición tipo Likert de siete 

opciones de respuestas, desde muy en desacuerdo a muy 

de acuerdo. 

Adecuado valor de consistencia interna medido con 

el alfa de Cronbach (α = .95) (Govindji & Linley, 

2007).  

The Character Strengths 

Inventory for Children 

CSI-C (Shoshani & 

Shwartz, 2018). 

Tiene 120 ítems que miden las fortalezas del carácter en 

infantes mediante una escala de medición de cinco 

opciones de respuestas, desde nada parecido a mí a 

absolutamente como yo. 

Shoshani y Shwartz (2018) reportaron valores de 

consistencia interna medidos con el alfa de Cronbach 

(rango de .73 a .91) y una estructura tetrafactorial. 

The Character Strengths 

Inventory for Early 

Childhood CSI-EC 

(Shoshani, 2019). 

Presenta 144 ítems que miden las fortalezas del carácter 

en la infancia temprana con una escala de medición de 

cinco opciones de respuestas, desde de ningún modo a 

mucho. 

Shoshani (2019) reportó valores de consistencia 

interna medidos con el alfa de Cronbach (rango de 

.71 a .92) y una estructura tetrafactorial. 

The Strengths Inventory 

TSI (Chan, 2009). 

Presenta 72 ítems que miden las fortalezas del carácter 

con una escala de medición de cinco opciones de 

respuestas, desde poco descriptivo de mi a muy 

descriptivo de mí. 

Chan (2009) reportó valores de consistencia interna 

medidos con el alfa de Cronbach (rango de .40 a .74) 

y asociación con satisfacción vital, mayores 

emociones positivas y menores negativas. 

Three-Dimensional 

Inventory of Character 

Strengths TICS (Duan & 

Bu, 2017). 

Presenta 15 ítems, obtenidos del CVQ-96 (Duan et al., 

2012) y agrupados en tres escalas: interpersonal, vitalidad 

y prudencia. Se evalúan mediante una escala de medición 

tipo Likert de cinco opciones de respuestas, desde muy 

diferente a mí a muy parecido a mí. 

Valores de consistencia interna medidos con alfas de 

Cronbach superiores a .74 y correlaciones negativas 

con ansiedad y depresión (rango de −0.17 a −.39) 

(Duan & Bu, 2017). 
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Usefulness of Character 

Strengths at Work Scale 

UCSWS (Harzer & Ruch, 

2014). 

Tiene un listado de párrafos descriptivos de conductas 

relacionadas a las fortalezas del carácter. Solicita 

identificar el nivel de beneficio o perjuicio de la fortaleza 

en la culminación de una tarea laboral. Evalúa con una 

escala de medición tipo Likert de nueve opciones de 

respuestas, desde muy perjudicial a muy beneficioso. 

Harzer y Ruch (2014) reportaron asociación general 

entre las fortalezas del carácter y el rendimiento 

laboral. 

Values in Action 

Inventory of Strengths for 

Parents VIA-P

 (Dahlsgaard, 2005) 

Instrumento dirigido a padres que presenta 127 ítems que 

miden las fortalezas del carácter en la infancia con una 

escala de medición de cinco opciones de respuestas, 

desde nada parecido a mi hijo/a a muy parecido a mi 

hijo/a. 

Adecuados valores de consistencia interna medidos 

con el alfa de Cronbach (rango de .71 a .87) y 

evidencias de validez de criterio mediante la relación 

con satisfacción vital, autoestima, aceptación social y 

funcionamiento adaptativo (Dahlsgaard, 2005). 

Values in Action 

Inventory of Strengths for 

Youth VIA-Y 

(Dahlsgaard, 2005). 

Tiene 127 ítems que miden las fortalezas del carácter en 

adolescentes con una escala de medición de cinco 

opciones de respuestas, desde nada parecido a mí a muy 

parecido a mí. 

Adecuados valores de consistencia interna medidos 

con el alfa de Cronbach (rango de .77 a .83) y 

evidencias de validez de criterio mediante la relación 

con satisfacción vital, autoestima, aceptación social y 

funcionamiento adaptativo (Dahlsgaard, 2005). 

Values in Action 

Inventory of Strengths for 

Youth VIA Youth-198 

(Park & Peterson, 2006b) 

Presenta 198 ítems, agrupados en 24 escalas y con una 

escala de medición tipo Likert de cinco opciones de 

respuestas, desde muy diferente a mí a muy parecido a mí. 

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .82) y un 

promedio de correlaciones de .35 con satisfacción 

vital en dos muestras (Park & Peterson, 2006b). 

Values in Action 

Inventory of Strengths for 

Youth VIA Youth-96 

(Park & Peterson, 2006b). 

Conformado por los cuatro ítems de mayores 

correlaciones ítem-total corregidas de cada escala del 

VIA Youth-198 (Park & Peterson, 2006b). Presenta 96 

ítems, agrupados en 24 escalas y con una escala de 

medición tipo Likert de cinco opciones de respuestas, 

desde muy diferente a mí a muy parecido a mí. 

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .86) y un 

promedio de correlaciones de .36 con satisfacción 

vital y de .84 con las escalas del VIA Youth-198 

(Park & Peterson, 2006). 



FORTALEZAS Y VIRTUDES DEL CARÁCTER       300 

Instrumento y autores Descripción Propiedades psicométricas 

Values in Action 

Inventory of Strengths 

Peer Rating Form VIA-IS 

Peer (Ruch et al., 2010). 

Presenta 240 ítems planteados en tercera persona del 

singular que miden las fortalezas del carácter en formato 

informante. Evalúa con una escala de medición tipo 

Likert de cinco opciones de respuestas, desde nada 

parecido a él/ella a muy parecido a él/ella. 

Ruch et al. (2010) reportó adecuado valor promedio 

de consistencia interna medidos con el alfa de 

Cronbach (α = .81) y estructura factorial similar al 

VIA-IS (Peterson & Seligman, 2004). 

Values in Action 

Inventory of Strengths 

Six-Virtue Model VIA-IS-

V6. Creado por McGrath 

(2017) de los ítems del 

VIA-IS-R. 

Conformado por 48 ítems agrupados en seis virtudes. 

Solicita a los participantes a marcar el nivel de 

identificación mediante una escala de medición tipo 

Likert de cinco opciones de respuestas, desde muy 

diferente a mí a muy parecido a mí. 

Acerca de la fiabilidad del instrumento, se ha 

reportado adecuado valor promedio de consistencia 

interna medido con el alfa de Cronbach (α = .78) 

(McGrath, 2017). 

Values in Action 

Inventory of Strengths 

Three-virtue Model VIA-

IS-V3. Creado por 

McGrath (2017) de los 

ítems del VIA-IS-R. 

Tiene 24 ítems agrupados en tres virtudes: cuidado, 

curiosidad y autocontrol. Solicita a los participantes a 

marcar el nivel de identificación mediante una escala de 

medición tipo Likert de cinco opciones de respuestas, 

desde muy diferente a mí a muy parecido a mí.  

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .82) (McGrath, 

2017). 

Values in Action 

Inventory of Strengths 

VIA-IS (Peterson & 

Seligman, 2004). 

Presenta 240 ítems, agrupados en 24 escalas y con una 

escala de medición tipo Likert de cinco opciones de 

respuestas, desde muy diferente a mí a muy parecido a mí. 

Adecuados valores de consistencia interna medidos 

con el alfa de Cronbach en cada escala (α > .70) y de 

estabilidad mediante las correlaciones test-retest (r > 

.70) (Peterson & Seligman, 2004). A su vez, 

evidencia de validez de criterio mediante la 

asociación con la satisfacción vital (Park et al., 

2004). 
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Values in Action 

Inventory of Strengths 

VIA-IS-M (McGrath, 

2017; 2019b). 

Presenta 96 ítems directos e inversos, agrupados en 24 

escalas y con una escala de medición tipo Likert de cinco 

opciones de respuestas, desde muy diferente a mí a muy 

parecido a mí. 

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .77) y un 

promedio de correlaciones bivariadas de .23 con las 

escalas del VIA-120 (McGrath, 2017). A su vez, se 

reportan adecuadas propiedades psicométricas en 

McGrath y Wallace (2019). 

Values in Action 

Inventory of Strengths 

VIA-IS-P (McGrath, 2017; 

2019b). 

Presenta 96 ítems directos, agrupados en 24 escalas y con 

una escala de medición tipo Likert de cinco opciones de 

respuestas, desde muy diferente a mí a muy parecido a mí. 

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .77) y un 

promedio de correlaciones bivariadas de .26 con las 

escalas del VIA-120 (McGrath, 2017). Asimismo, se 

reportan adecuadas propiedades psicométricas en 

McGrath y Wallace (2019). 

Values in Action 

Inventory of Strengths 

VIA-IS-R (McGrath, 

2017). 

Presenta 192 ítems directos e inversos, agrupados en 24 

escalas y con una escala de medición tipo Likert de cinco 

opciones de respuestas, desde muy diferente a mí a muy 

parecido a mí. 

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .85) y un 

promedio de correlaciones de .83 con las escalas del 

VIA-120 (McGrath, 2017). A su vez, se reportan 

adecuadas propiedades psicométricas en McGrath y 

Wallace (2019). 

Values in Action 

Inventory of Strengths 

VIA-120. Creado por 

Robert McGrath del VIA-

IS (Peterson & Seligman 

2004). 

Formado por los cinco ítems de mayores correlaciones 

ítem-total corregidas en cada escala. Presenta 120 ítems, 

agrupados en 24 escalas y con una escala de medición 

tipo Likert de cinco opciones de respuestas, desde muy 

diferente a mí a muy parecido a mí. 

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .79) y 

coeficientes iniciales de validez entre .39 y .50 

(Peterson & Seligman, 2004). A su vez, se reportaron 

adecuadas propiedades psicométricas en McGrath y 

Wallace (2019), y Höfer et al. (2019). 
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Values in Action 

Inventory of Strengths 

VIA-72. Creado por 

Robert McGrath del VIA-

IS (Peterson & Seligman 

2004). 

Formado por los tres ítems de mayores consistencias 

internas en cada escala. Presenta 72 ítems, agrupados en 

24 escalas y con una escala de medición tipo Likert de 

cinco opciones de respuestas, desde muy diferente a mí a 

muy parecido a mí. 

Adecuado valor promedio de consistencia interna 

medido con el alfa de Cronbach (α = .75) y 

coeficientes iniciales de validez entre .36 y .48 

(Peterson & Seligman, 2004). 

VIA Survey of Character 

Strengths (Seligman, 

2002). 

Presenta 48 ítems que miden las fortalezas del carácter 

con una escala de medición tipo Likert de cinco opciones 

de respuestas, desde nada parecido a mí a muy parecido a 

mí. 

Leontopoulou y Triliva (2012) reportaron valores de 

consistencia interna medidos con el alfa de Cronbach 

(α = .82) y evidencias de validez convergente con 

bienestar subjetivo. 

Week-Level Strengths Use 

(van Woerkom, 

Oerlemans, et al., 2016). 

Tiene 12 ítems que miden el uso semanal de las fortalezas 

del carácter. Se evalúa con una escala de medición de 

siete opciones de respuestas, desde casi nunca a casi 

siempre. 

Adecuado valor de consistencia interna medido con 

el alfa de Cronbach (α = .89) (van Woerkom, 

Oerlemans, et al., 2016). 
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Nota. Duan et al. (2017) reportaron, en adolescentes Chinos, adecuadas propiedades psicométricas del Strengths Knowledge Scale SKS 

(Govindji & Linley, 2007) y Strengths Use Scale (Govindji & Linley, 2007). Lorenz et al. (2021) identificaron, en población germano parlante, 

adecuadas propiedades psicométricas en el Strengths Use and Deficit Correction SUDCO (van Woerkom, Mostert, et al., 2016). El VIA Youth-

198 (Park & Peterson, 2006b) ha sido traducido y validado en varios países, como: Alemania (Ruch, Weber, et al., 2014), Argentina (Raimundi 

et al., 2017), Australia (Toner et al., 2012), España (Giménez, 2010), Sudáfrica (van Eeden et al., 2008) y Suiza (Ruch, Weber, et al., 2014). El 

VIA Youth-96 (Park & Peterson, 2006b) se ha traducido y validado en diferentes idiomas, como finlandés y malayo; asimismo, se están 

desarrollando versiones en: chino, persa, francés, alemán, griego, hebreo, hindi, italiano, japonés, portugués, español, entre otros (VIA Institute 

on Character, 2019). Shogren et al. (2017) reportaron adecuada fiabilidad del VIA Youth-96 (Park & Peterson, 2006b) en población con 

discapacidades intelectuales y de aprendizaje. El VIA-IS (Peterson & Seligman, 2004) ha sido traducido y validado en diversos idiomas, como: 

árabe, chino, danés, holandés, persa, filipino, finlandés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, 

noruego, polaco, portugués, ruso, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, undu, vietnamita, etc. (VIA Institute on Character, 2019). Existe 

equivalencia métrica y configuracional entre quince traducciones del VIA-IS (McGrath, 2015b). El VIA-120, creado por Robert McGrath del 

VIA-IS (Peterson & Seligman 2004), se ha traducido y validado en varios idiomas, como: árabe, chino, persa, filipino, finlandés, francés, 

alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, español, tailandés, turco, undu, entre otros (VIA 

Institute on Character, 2019). El VIA-72, Creado por Robert McGrath del VIA-IS (Peterson & Seligman 2004), ha sido traducido y validado en 

diversos idiomas, como: árabe, chino, persa, francés, alemán, griego, hebreo, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español, undu, 

entre otros (VIA Institute on Character, 2019). 
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Anexo C 

Formulario de Consentimiento Informado 

Título del proyecto: Fortalezas y Virtudes del Carácter 

Institución: Universidad de Palermo, Buenos Aires-Argentina 

Investigador: Jonathan Ayala  

Email: jayala@palermo.edu.ar 

 

Presentación: 

 El presente es un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Palermo, 

el cual se realiza en varios países de América del Sur, tiene por finalidad evaluar el 

comportamiento humano. Mucho apreciaremos que complete los siguientes test con total 

transparencia, sinceridad y no deje ninguna pregunta sin contestar. Recuerde que no se requiere 

que indique su nombre y apellido, pues las respuestas son anónimas, sin ninguna 

consecuencia y no habrá ningún tipo de recompensa o beneficio. Su contribución será de gran 

utilidad y de antemano expresamos nuestra gratitud. 

____________________________________________________________________________ 

Respuesta: 

He leído el formulario de consentimiento informado y acepto participar en esta 

actividad de investigación. Comprendo que puedo dejar de participar en esta actividad en 

algún momento. También entiendo que no recibiré algún pago o beneficio económico por 

esta participación. 

 

Firma: __________________________________________  

Fecha: __________________________________________ 

  

mailto:jayala@palermo.edu.ar
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Anexo D 

Cualidades Positivas 

(Castro Solano & Cosentino, 2013) 

 

Por favor, tomate un momento para pensar en una persona que admires mucho (pero no por 

sus características físicas o económicas) y escribí aquí abajo una lista de sus cualidades o 

características personales que te provocan la mayor admiración. Intentá poner solo una 

palabra por característica/cualidad, y por favor, escribí con letra de imprenta. En el primer 

renglón anotá quién es la persona que admirás (puede ser un amigo, familiar, pareja, 

conocido, personaje histórico, prócer, personaje de la tele o del cine, etc.) 

Yo admiro 

a……………………………………………………………………………………………. 

Las características que admiro son (intentá usar solo una palabra por característica/cualidad): 

a. _________________ 

b. _________________ 

c. _________________ 

 

Seguidamente, escribí algún tipo de situación (que puede ser una anécdota) donde se muestre 

una o varias de las cualidades personales de la persona que admirás. Puede ser un relato 

verídico o imaginario. Por favor, escribí con claridad y en letra de imprenta. Tratá de 

focalizar tu atención en las cualidades personales de esa persona que admirás mucho. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo E 

Protocolo de Selección de Jueces para el Análisis Lingüístico de los Instrumentos  

Antes de la aplicación de los instrumentos fue necesaria la revisión lingüística por 

parte de pares en Ecuador, Perú y Paraguay. Por tanto se procedió a contactar con docentes 

universitarios investigadores de dichos países, quienes fueron seleccionados de la siguiente 

manera: Se comenzó con la búsqueda de organizaciones locales que agrupen a psicólogos 

psicometristas y/o que se dediquen a la Psicología Positiva, a los representantes de cada 

agrupación se contactó para explicarles la naturaleza del estudio y se solicitó que 

recomienden candidatos para la revisión lingüística, se seleccionaron cuatro candidatos por 

país, quienes fueron contactados y procedieron a la revisión lingüística de los instrumentos de 

forma independiente. De modo que ambos instrumentos quedaron ajustados según el criterio 

de los jueces quienes presentaron las características resumidas en la Tabla 18. 
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Tabla 18 

Años de Docencia, Experticia y Pertenencia Institucional de los Jueces 

Juez 

Años de 

docencia 

Área de experticia Pertenencia institucional y país 

A 30–35 

Psicometría y teoría 

psicológica 

Universidad Central del Ecuador/ Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

B 30–35 Psicometría Universidad Central del Ecuador 

C 30–35 Psicometría Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

D 7 Psicología Positiva Universidad del Azuay-Ecuador 

E 7 Psicometría Universidad Inca Garcilaso de la Vega-Perú 

G 12 Psicología Positiva Universidad Nacional Mayor San Marcos-Perú 

H 5 Psicología Positiva Universidad Nacional Mayor San Marcos-Perú 

I 15 Psicometría Universidad San Martín de Porres-Perú 

J 16 Psicometría Universidad del Cono Sur de las Américas-Paraguay 

K 8 Psicología Positiva Universidad Nacional del Este-Paraguay 

L 7 Psicometría Universidad Nacional de Asunción-Paraguay 

M 6 Psicometría Universidad del Cono Sur de las Américas-Paraguay 
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Anexo F 

Protocolo de Selección de Jueces para el Análisis de Contenido del Protocolo Cualidades 

Positivas 

Posterior a la aplicación del instrumento Cualidades Positivas, se continuó con el 

análisis de contenido de modo que se conformó un equipo de jueces de la siguiente forma: se 

comenzó con la elaboración de un listado de diez candidatos seleccionados mediante 

recomendación de docentes universitarios de Psicología, éstos candidatos fueron evaluados 

mediante una escala tipo Likert del 1 al 5 en los siguientes criterios: grado académico, 

experticia en Psicología Positiva, experiencia previa en análisis de contenido y disponibilidad 

de tiempo. De modo que fueron evaluados mediante esos criterios lo cual permitió elegir 

aquellos que presentaron puntuaciones por encima de la media aritmética, el listado se redujo 

a ocho candidatos. Se continuó con un periodo de capacitación en Fortalezas del carácter 

mediante el uso de la bibliografía referida en esta tesis, la descripción de conceptos (ver 

páginas 24 a 40) y el protocolo de análisis de contenido (ver Anexo G), posteriormente se 

continuó con reuniones para realizar ejercicios de análisis de contenido con casos que no 

fueron parte de la muestra, en una etapa inicial se hicieron análisis independientes y en 

plenarias posteriores análisis consensuados. Posterior a esta etapa de entrenamiento, se 

procedió a realizar las pruebas piloto para obtener los datos de fiabilidad individual y grupal 

de los jueces. De modo que se obtuvo valores adecuados en los seis candidatos, se continuó 

con el análisis de la muestra completa. Se presentan los datos de dos jueces que culminaron 

los análisis y quienes presentaron un adecuado nivel de confiabilidad. 
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Anexo G 

Protocolo de Análisis de Contenido para Uso de Jueces 

Para analizar las respuestas del instrumento Cualidades positivas (Cosentino & Castro 

Solano, 2013) se requiere realizar un análisis de contenido de los siguientes aspectos: 

Análisis de los Personajes Admirados 

Cada personaje admirado debe ser encasillado según las categorías descritas. En caso 

que el personaje no corresponda claramente a alguna de ellas, se solicita no categorizar. 

Políticos/militares: corresponde a individuos reconocidos por su posición social, 

acciones políticas o acciones militares. Se incluye individuos que han ejercido algún servicio 

público durante algún tiempo de sus vidas (Ej. Antonio José de Sucre, José Mujica, Miguel 

Grau, etc.). 

Guías espirituales o religiosos: se refiere a sujetos con posiciones eclesiásticas o 

reconocidas como representantes religiosos o guías espirituales (Ej. El Papa, San Martín de 

Porres, Jesús). 

Población general: individuos sin rango militar o eclesiástico, se incluyen sujetos 

desconocidos por la comunidad general y que son particularmente vinculados con los 

participantes (Ej. padre, amigo, hermano). 

Líderes revolucionarios: sujetos principalmente reconocidos por sus actividades 

revolucionarias, las cuales se refieren a acciones en contra del régimen establecido o cambios 

importantes en el estado o gobierno. (Ej: Ernesto Guevara, Martin Luther King). 

Científicos/académicos: personas reconocidas por su trabajo en las ciencias (Ej. 

Albert Einstein, Marie Curie, Sigmund Freud). 

Artistas: corresponde a músicos, pintores, actores, escritores, bailarines, modelos y 

demás actividades vinculadas con actividades culturales y/o recreativas (Ej.: Oswaldo 

Guayasamín, Augusto Roa Bastos, Mario Vargas Llosa). 
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Atletas/deportistas: pertenecen a este grupo aquellos individuos asociados a los 

deportes (Ej. Salvador Cabañas, Jefferson Pérez, Cristiano Ronaldo). 

Empresarios: sujetos reconocidos por sus logros en los negocios (Ej. Steve Jobs). 

Análisis de las Características Positivas de los Personajes Admirados 

Cada una de las tres características admiradas debe ser codificada según las fortalezas 

del carácter, para lo cual se recomienda seguir las consignas planteadas a continuación: 

Las características admiradas que tengan una connotación negativa no serán tomadas 

en cuenta ya que contraponen la naturaleza de las fortalezas del carácter. Para facilitar la 

asignación a cada categoría, se sugiere revisar los sinónimos de términos en la matriz adjunta, 

en donde se encuentra un listado de conceptos de cada fortaleza del carácter. El análisis del 

párrafo posterior a las características admiradas es un elemento clarificador entre las 

categorías. Se sugiere codificar solo las fortalezas claramente identificables. Si en un mismo 

caso aparece más de una vez una misma fortaleza solo se la contabilizará una vez. 

Análisis de Cualidades Positivas en Historias Positivas 

Para el análisis de las historias positivas se requiere evaluar tres aspectos: las 

fortalezas del carácter mencionadas en la narración, el tema predominante y las relaciones 

interpersonales referidas 

Análisis de las Fortalezas del Carácter 

Se comienza con la codificación de las historias positivas según las fortalezas del 

carácter mediante las recomendaciones siguientes: el contenido de las historias se encasilla 

según las fortalezas del carácter que correspondan. Las historias que tengan una connotación 

negativa no serán tomadas en cuenta ya que contraponen la naturaleza de las fortalezas del 

carácter. Para facilitar la asignación a cada categoría, se sugiere revisar las descripciones en 

la matriz adjunta, en donde se encuentra un listado de conceptos de cada fortaleza del 

carácter. El análisis del personaje admirado y las características son elementos clarificadores 
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entre las categorías. Se sugiere codificar solo las fortalezas claramente identificables. Si en un 

mismo caso aparece más de una vez una misma fortaleza solo se la contabilizará una. 

Análisis del Tema de Historias Positivas 

Cada historia positiva debe ser encasillada según el tema predominante de la 

redacción, para lo cual se utilizan las categorías descritas. En caso de no existir una 

correspondencia clara, se sugiere no categorizar. 

Historias de adversidades: el tema desarrolla acciones de sobrellevar, superar, 

enfrentar, sobreponerse, manejar, arreglarse o no decaer ante la adversidad o adversidades en 

alguna situación, en varias o de forma general. 

Historias de principios: consiste en mostrar apego, lealtad, fidelidad y/o 

mantenimiento de principios éticos, propios o lo que considere que es correcto, justo o bueno. 

Historias de brindar ayuda: el tema desarrolla relaciones interpersonales en donde se 

brinda ayuda, auxilio a los demás, altruismo, conducta desinteresada. 

Historias de afecto: describen temas de compartir afecto (emociones, sentimientos, 

pasiones), cariño, sacrificio hacia otra persona. 

Historias de perdón: narran conductas de clemencia, perdón ante ofensas, olvido de 

rencores y heridas emocionales. 

Historias de obtener satisfacción al realizar determinadas actividades solitarias y/o 

grupales: se refieren a descripciones de las sensaciones experimentadas al realizar una 

actividad específica o varias en donde el tema central sea el goce por realizar la actividad en 

sí misma. 

Análisis de las Relaciones Interpersonales en las Historias Positivas 

Cada historia positiva requiere ser agrupada según el tipo de relación interpersonal 

referida. De modo que se codifica el vínculo en donde se muestran las características 
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admiradas, para lo cual se usa las categorías descritas. En caso de que el vínculo no 

corresponda claramente a alguna de ellas, se solicita dejar la casilla en blanco. 

Familia: corresponde a historias en donde las características admiradas son dirigidas a 

los miembros del primer círculo social. 

Amistades: pertenecen narraciones en donde las características admiradas son 

dirigidas a los miembros del segundo círculo social. 

Pareja: corresponde a historias en donde las características admiradas son 

manifestadas en un contexto de relación de intimidad afectiva y/o física. 

Compañeros/conocidos de trabajo/estudio: narraciones en donde las características se 

muestran con individuos de interacción basada en la consecución de una finalidad específica. 

Extraños: corresponde a historias en donde se produce interacción con individuos 

desconocidos y que no comparten los vínculos descritos con anterioridad. 


