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Resumen
El estudio, descriptivo comparativo, tiene como objetivo comparar la grati-
tud de adolescentes y jóvenes peruanos  según el sexo. Se aplicó la Escala de 
Gratitud de Alarcón (2014) a 248 personas, varones y mujeres, con edades 
entre 17 y 35 años (M = 19.60; D.E. 3.21) de Lima. Los resultados señalan que 
las mujeres experimentan y expresan la gratitud en mayor grado que los 
hombres; mientras que las personas del grupo de mayor edad tienen más altas 
puntuaciones en gratitud que las del grupo de menor edad. Los resultados 
contribuyen a un mejor conocimiento de la gratitud y su relación con variables 
sociodemográficas, sirviendo como evidencia empírica para la formulación 
de planes y programas de desarrollo de variables positivas.

Palabras claves: adolescentes, gratitud, jóvenes, psicología positiva, sexo 

Abstract
The study, comparative descriptive, aims to compare the gratitude of adoles-
cents and young Peruvians by sex. To do this Gratitude Scale Alarcón (2014) 
Gratitude Scale Alarcón (2014) was applied to 248 people , men and women , 
aged 17 and 35 years (M = 19.60 ; 3.21 S.D. ) of Lima. The results indicate that 
women experience and express gratitude to a greater extent than men; while 
people of the older age group have higher scores in gratitude that the younger 
age group. The results contribute to a better understanding of gratitude and 
its relationship to sociodemographic variables, serving as empirical evidence 
for the formulation of development plans and programs of positive variables.
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Para algunos autores, la gratitud es 
conceptualizada como una fortaleza 
dentro de la virtud denominada espi-
ritualidad o trascendencia (Seligman, 
Steen, Park & Peterson, 2005). En este 
sentido, una fortaleza es concebida como 
un conjunto de rasgos de personalidad, 
mientras que la virtud, es un bien propio y 
no transferible que caracteriza el compor-
tamiento de una persona. Así, se hace 
posible identificar las virtudes, cono-
ciendo las fortalezas que expresa una 
persona (Alarcón, 2009). 

Desde la ética, la gratitud es entendida 
como una virtud moral relacionada con un 
buen comportamiento, lo cual obliga a la 
expresión de diversas formas de gratitud de 
los beneficios recibidos debido a mandatos 
impersonales, originados en un conjunto de 
tradiciones culturales arraigadas en la socie-
dad; esto último, dificulta la generalización 
de la gratitud, ya que la considera como un 
mandato relativo y válido solo para una 
cultura y no para otra diferente (Emmons 
& Sheldon, 2002; McCullogh, Kilpatrick, 
Emmons & Larson, 2001; McCullough, 
Kimerldorf & Cohen, 2008). Desde la pers-
pectiva de la moral, la gratitud conlleva al 
agradecimiento por la generosidad reci-
bida de parte de una persona, contrayendo 
con ésta, un compromiso que genera una 
sensación de satisfacción y tranquilidad 
luego de retribuir el beneficio recibido 
(Alarcón & Caycho, 2015). De esta manera, 
la gratitud es conceptualizada como un 
comportamiento intencionado que tiene 
como objetivo la restitución del beneficio a 
partir de un intercambio recíproco en el que 
se encuentran involucrados un conjunto 
de emociones y sentimientos (Bartlett & 
DeSteno, 2006; McCullough, et al., 2008).

Los estudios psicológicos permiten enten-
der la gratitud como una expresión personal 
de tipo afectiva, cognitiva y consciente, 
como resultado de haber recibido un bene-
ficio de otra persona, evidenciada a través 
del agradecimiento (Alarcón, 2011). De 
esta manera, la gratitud se fundamenta 
en un proceso evaluativo de carácter posi-
tivo del beneficio obtenido, el cual es una 
condición necesaria para el surgimiento del 
compromiso de reciprocidad (Emmons, 
2008). Así también, la gratitud expresa 
conscientemente profundos sentimientos 
de agradecimiento por lo recibido, lo que 
lleva a considerarla como una verdadera 
obligación moral (McCullogh et al., 2001, 
Emmons, 2008). En base a esta definición, 
Alarcón (2011) señala tres dimensiones 
que configuran la gratitud: primero, se 
menciona la Reciprocidad, concebida 
como la satisfacción generada a partir de 
corresponder el favor recibido; segundo, 
la Obligación Moral, entendido como el 
imperativo de agradecer el beneficio brin-
dado; y tercero, la Cualidad Sentimental, 
que es la experiencia de agrado por la expre-
sión de gratitud.

El estudio de la gratitud es importante 
debido a que es una variable relacionada 
íntimamente con la salud y el bienestar 
(Lambert & Finchman, 2011; Martínez, 
2006). Así, la gratitud se asocia con rasgos 
de personalidad (como la amabilidad, 
responsabilidad y neuroticismo), actitu-
des positivas hacia la vida, satisfacción 
con la vida, tranquilidad emocional, 
afectos positivos, conductas prosociales, 
alegría y percepción de apoyo social (Alar-
cón & Morales, 2012; Alarcón & Caycho, 
2015; Barlett & DeSteno, 2006; Emmons & 
Stern, 2013; Fron,Yurkewicz & Kashdan, 
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2009; Grant & Gino, 2010; Lyubomirsky, 
DicKerhoof, Boehm & Sheldon, 2011; Sun 
& Kong, 2013; Tsang, 2006; Watkins, Cruz, 
Holben & Kolts, 2003; Wood et al., 2010). 
A su vez, la gratitud es considerada como 
un agente de protección ante la depresión, 
la ansiedad, y el consumo de alcohol y 
las drogas, permitiendo un mejor rendi-
miento en el trabajo, un afrontamiento 
satisfactorio ante el estrés y una mejora en 
la salud física (Hill, Allemand & Robert, 
2013; Ma, Kibler & Sly, 2013; Lau & Chen, 
2011; Seligman et al., 2005; Park et al., 
2004; Wood, Maltby, Gillett, Linley & 
Joseph, 2008).

Por otro lado, en relación al sexo, la 
evidencia señala que las mujeres, al 
contrario de los hombres, experimentan 
y expresan, en mayor medida, la gratitud 
(Becker & Smenner de 1986; Bernabé-Va-
lero, García-Alandete, & Gallego-Pé-
rez, 2014;  Froh, et al., 2009; Gordon, 
Musher-Eizenman, Holub, & Dalrym-
ple, 2004; Kashdan, Mishra, Breen & 
Froh, 2009; Krause, 2006). Por otro lado, 
existe evidencia que señalan resultados 
contrarios a la existencia de diferencias 
de la gratitud entre hombres y mujeres 
(Alarcón & Caycho, 2015, Feng, 2011).

En el Perú solo tres estudios analizan la 
gratitud y su relación con otras varia-
bles (Alarcón & Caycho, 2015; Alarcón 
& Morales, 2012, Alarcón, 2014), lo que 
expresa una limitada investigación sobre 
este tema en el Perú. En este sentido, el 
presente estudio tiene como objetivo 
determinar la posible existencia de dife-
rencias de la gratitud en jóvenes peruanos 
en función al sexo.

Método

Se realizó un estudio de corte transversal 
(Montero & León, 2007) de alcance descrip-
tivo comparativo (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010).

Participantes

Se evaluó a 248 personas (50% varones 
y 50% mujeres), con edades entre 17 y 
35 años (Media = 19.60; D.E = 3.21) y que 
cursan estudios en universidades públi-
cas y privadas de Lima Metropolitana, 
seleccionados a través de un muestro no 
probabilístico.   

Instrumento

Para el recojo de la información se utilizó 
la Escala de Gratitud de Alarcón (2014), 
conformada por 18 ítems con cinco alter-
nativas tipo Likert, donde puntuaciones 
altas indican mayores niveles de grati-
tud. El estudio psicométrico, en una 
muestra de 675 participantes varones y 
mujeres entre los 18 y 60 años, permi-
tió obtener indicadores adecuados de 
confiabilidad, a través del Coeficiente 
Alfa de Cronbach (α = .90) y el Coefi-
ciente Spearman-Brown (r = .87). Así 
mismo, se obtuvo evidencias de validez 
de constructo mediante el análisis facto-
rial exploratorio, indicando la existencia 
de tres dimensiones que explican el 
55.2% de la varianza total: reciprocidad 
(que explica el 41.23 % de la varianza), 
obligación moral (que explica el 8.07% 
de la varianza) y cualidad sentimental 
(que explica el 5.90% de la varianza).
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Procedimiento

En primer lugar, se informó a los participantes 
el objetivo de la investigación, obteniendo 
su participación voluntaria, firmando el 
consentimiento informado y garantizando la 
confidencialidad de la información brindada. 
Posteriormente, se procedió a la administra-
ción colectiva de la escala, indicando a los 
participantes que leyeran cuidadosamente 
las instrucciones de la escala. 

Con el objetivo de realizar comparaciones 
entre grupos por rango de edad de los parti-
cipantes, se procedió a dividir la muestra de 
248 participantes en dos grupos: grupo 1, 
conformado por aquellos cuyas edades fluc-
túan entre los 17 y 20 años; y grupo 2, con 
edades entre los 21 y 35 años; sin embargo, 
debido a la existencia de 183 jóvenes y 65 de 
adultos, se determinó realizar un muestreo 
aleatorio a través del programa estadístico 
entre la totalidad de participantes incluidos 
en la categoría jóvenes, sacando al azar 65 
casos, lo cual asegura la realización de una 
comparación equitativa entre los grupos. 
Se empleó la prueba U de Mann-Whitney 

y el estadístico de probabilidad de supe-
rioridad (PS) como indicador del tamaño 
del efecto, el cual puede ser interpretado 
como efecto pequeño (PSest≥ .20), mediano 
efecto (PSest ≥ .50) y efecto grande (PSest 
≥ .80) (Erceg-Hurn & Mirosevich, 2008). 
Los datos fueron analizados mediante el 
paquete estadístico SPSS versión 22.

Resultados

Diferencias de acuerdo al sexo

La Tabla 1, permite observar que en prome-
dio las mujeres tiene más altas puntua-
ciones en la escala de gratitud (Rpmascu-

lino = 123.17; Rpfemenino = 125.83) aunque la 
magnitud de la diferencia es considerado 
pequeño (PSest = .46). La mayor diferencia 
se observa en la dimensión reciprocidad 
(Rpmasculino = 124.08; Rpfemenino = 124.92, PSest 
= .49), seguido de la cualidad sentimental 
(Rpmasculino = 128.90; Rpfemenino = 120.10, PSest 
= .46); mientras que, la dimensión obli-
gación moral presenta la diferencia más 
pequeña (Rpmasculino = 116.53; Rpfemenino = 
132.47, PSest = .43).

Tabla 1. Rangos promedios de las dimensiones de la  
escala de gratitud de acuerdo al género. 

Dimensiones
Rp

Masculino
(n = 124)

Rp
Femenino 
(n = 124)

U PSest

Reciprocidad 124.08 124.92 7636 .49

Obligación moral 116.53 132.47 6700 .43

Cualidad sentimental 128.90 120.10 7143 .46

Media  123.17 125.83 7160 .46

Nota: PSest: probabilidad de superioridad (tamaño del efecto); Rp: rangos promedios; 
U: Mann-Whitney.
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Diferencias de acuerdo a la edad

Por otro lado, en la tabla 2, se observa 
que en promedio los adultos presentan 
puntuaciones más elevadas de gratitud 
(Rpjóvenes = 63.04; Rpadultos = 67.90) con 
una magnitud de la diferencia moderada 
(PSest = .46). A nivel de las dimensiones, 
las mayores diferencias se observan en la 

obligación moral (Rpjóvenes = 65.12; Rpadultos 
= 65.68, PSest = .49) y la reciprocidad  
(Rpjóvenes = 62.68; Rpadultos = 68.32, PSest = 
.45), donde la magnitud de las diferen-
cias son consideradas como moderadas. 
Por último, respecto a la cualidad senti-
mental, esta presenta la diferencia más 
pequeña (Rpmasculino = 61.31; Rpfemenino = 
69.69, PSest = .43). 

Tabla 2. Rangos promedios de las dimensiones de la escala de  
gratitud de acuerdo a la edad. 

Dimensiones
Rp

Jóvenes
(n = 65)

Rp
Adultos
(n = 65)

U PSest

Reciprocidad 62.68 68.32 1932 .45
Obligación moral 65.12 65.68 2088 .49
Cualidad sentimental 61.31 69.69 1840 .43
Media  63.04 67.90 1953 .46

Nota: PSest: probabilidad de superioridad (tamaño del efecto); Rp: rangos promedios; 
U: Mann-Whitney. Jóvenes = 17 a 20 años; Adultos = 21 a 35 años.

Discusión

El estudio tuvo como objetivo realizar una 
comparación de la gratitud de acuerdo 
al sexo y edad. En relación al sexo, se 
evidencia que las mujeres, al contra-
rio de los hombres, son más proclives a 
experimentar y expresar gratitud, lo que 
se encuentra relacionado con estudios 
previos (Becker & Smenner de 1986; Froh, 
et al., 2009; Bernabé-Valero, García-Alan-
dete, & Gallego-Pérez, 2014;  Gordon, 
Musher-Eizenman, Holub, & Dalrymple, 
2004; Kashdan, Mishra, Breen & Froh, 
2009; Krause, 2006). En este sentido, 
las mujeres perciben la expresión de 
gratitud como acciones sin complejidad, 
conflicto, u obligación, sino más bien, 
como poseedoras de una carga emocional 
positiva, que se relaciona con necesidades 

de pertenencia y autonomía (Kashdan, 
Mishra, Breen & Froh, 2009).

Asimismo, las diferencias de la expresión 
de gratitud en función al sexo estarían 
mediadas por variables culturales rela-
cionadas con la expresión de emociones.  
En este sentido, los diferentes roles expe-
rimentados por hombres y mujeres se 
encuentran modelados por un conjunto 
de pautas culturales que se transmiten 
de generación en generación y que se 
encuentran insertas dentro del contexto 
en el que se desarrollan (Alarcón, 2009).

Respecto a la edad, los resultados señalan 
que, en promedio, las personas de mayor 
edad presentan puntajes más altos en la 
escala de gratitud, en comparación con 
las de menor edad. Estudios señalan que, 
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mientras más avanzamos en edad, las 
experiencias de gratitud mejoran las rela-
ciones interpersonales y funcionan como 
factores de protección ante la aparición 
de diversas problemáticas. Lo anterior se 
explica debido a que se tiene una mayor 
conciencia acerca del beneficio obtenido, 
permitiendo sentirse más valoradas social-
mente y orientando sus pensamientos 
en la dirección de situaciones positivas 
(Romero, 2015). Otros autores (Inglehart, 
2002) señalan que estas diferencias pueden 
estar mediadas por una interacción entre 
la edad, el sexo y el bienestar.

A pesar de los importantes resultados 
del estudio, es necesario reconocer 
una serie de limitaciones. Primero, 
el empleo de un muestreo no proba-
bilístico amenaza la generalización 

de los resultados, sugiriendo por ello 
que, en futuras investigaciones, sea 
mayor el número de participantes y 
que provengan de diferentes sectores 
sociales, permitiendo una mejor capaci-
dad de replicabilidad de los resultados. 
Finalmente, el estudio contribuye a un 
mejor entendimiento de la expresión 
de gratitud en el Perú, favoreciendo 
así, el avance de la psicología positiva 
en nuestro pais. Además, los resulta-
dos permiten una mejor comprensión 
de variables psicológicas asociadas 
a la salud y el bienestar, generando 
evidencia empírica, contextualizada al 
entorno peruano,  que contribuya como 
base para el diseño de programas de 
intervención que tienen como objetivo 
favorecer las virtudes y fortalezas de 
las personas.
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