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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre la autoeficacia y la satisfacción 

vital en adolescentes escolarizados; para esto, el primer objetivo específico consistió en medir el 

nivel de autoeficacia; por su parte, el segundo fue conocer el nivel de satisfacción vital; y por 

último correlacionar dichas variables. En cuanto a la metodología, se trató de un estudio de enfoque 

cuantitativo de corte transversal y de alcance correlacional, cuya información fue recolectada a 

través de dos escalas estandarizadas, una que evaluó la satisfacción vital y la otra el nivel de 

autoeficacia general. Para este estudio participaron 68 estudiantes de grado undécimo, hombres y 

mujeres de 16 a 18 años de edad, seleccionados de la población total disponible; Las escalas 

utilizadas fueron la de Autoeficacia General (ATG) de Baessler y Schwarzer, y la de Satisfaccion 

con la Vida (SWLS) de Emmons, Larsen, y Griffin (1985); La información recolectada a través de 

los instrumentos fue analizada a través del método correlacional lineal de Pearson, el cual está 

pensado para variables cuantitativas, siendo un índice que mide el grado de covariación entre 

distintas variables relacionadas linealmente; dicho proceso fue llevado a cabo por medio del 

programa IBM SPSS versión 25. Los resultados indicaron que los estudiantes adolescentes 

presentan una media de 30,12, en autoeficacia, equivalente al 75% del puntaje total posible, siendo 

un nivel, moderado en los barómetros de la escala; por su parte, las puntuaciones de satisfacción 

con la vida, indican que se encuentran satisfechos con una media de 25,3, equiparable al 72,3% 

del puntaje total posible. De igual manera, se halló una correlación significativa entre la 

autoeficacia y satisfacción vital en la población estudiada (r= 0.28, p< 0.05), lo cual quiere decir 

que los estudiantes con mayores niveles autoeficacia generalmente tienden a estar más satisfechos 

con la vida que aquellos que presentan niveles bajos en esta misma variable.    
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Abstract 

 

The present study aimed to analyze the relationship between self-efficacy and life satisfaction 

in schoolchildren; for this, the first specific objective was to measure the level of self-efficacy; on 

the other hand, the second was to know the level of vital satisfaction; and finally to correlate these 

variables. In terms of methodology, it was a study of a quantitative cross-sectional approach and 

correlational scope, the information of which was collected through two standardized scales, one 

that assessed life satisfaction and the other the level of overall self-efficacy. For this study 

participated 68 students of eleventh grade, men and women from 16 to 18 years of age, selected 

from the total population available; The scales used were the General Self-efficacy (ATG) of 

Baessler and Schwarzer, and Emmons, Larsen, and Griffin’s Life Satisfaction (SWLS) (1985). 

The information collected through the instruments was analyzed through Pearson’s linear 

correlational method, which is designed for quantitative variables, being an index that measures 

the degree of covariation between different linearly related variables; this process was carried out 

through the IBM SPSS version 25 program. The results indicated that adolescent students have an 

average of 30.12, in self-efficacy, equivalent to 75% of the total possible score, being a level, 

moderate in the scale barometers; on the other hand, the life satisfaction scores indicate that they 

are satisfied with an average of 25.3, equivalent to 72.3% of the total score possible. Similarly, a 

significant correlation was found between self-efficacy and life satisfaction in the population 

studied (r= 0.28, p< 0.05), which means that students with higher levels of self-efficacy generally 

tend to be more satisfied with life than those with lower levels in this same variable. 
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Introducción 

 

La psicología ha centrado sus esfuerzos en estudiar, comprender y corregir las deficiencias en 

las personas, desconociendo en muchas ocasiones las capacidades y fortalezas en el individuo, que 

hacen de éste un sujeto con una vida más satisfactoria. Así mismo, en gran parte las investigaciones 

han estado orientadas en identificar trastornos y patologías alrededor de un sujeto, y los posibles 

factores que intervienen en la aparición de estas (Oliva., Ríos., Antolín., Parra., Hernando y 

Pertergal, 2010). Por su parte, la psicología positiva cambió ese paradigma negativo ceñido en el 

trastorno, y se enfocó en conocer aspectos más positivos en las personas que alimentan su felicidad 

y su satisfacción con la vida. Este enfoque de la psicología plantea según Seligman (2017) el 

estudio de las fortalezas y virtudes entre otras variables, asociadas a la satisfacción en la vida, 

proponiendo que los individuos sean conscientes de sus potencialidades para alcanzar mayores 

niveles de bienestar.  

Ahora bien, la autoeficacia es una de las variables que en algunos estudios ha sido asociada a 

la satisfacción vital del individuo, siendo la adolescencia donde según López (2015) el sentimiento 

de autoeficacia se consolida; ésta es concebida como la percepción que tiene el individuo acerca 

de su capacidades, o de su desempeño en determinadas actividades y tareas, aunque algunos 

autores plantean la autoeficacia en un concepto más global, definiéndola como la creencia que 

tiene el individuo acerca de su propias habilidades en la mayoría de los ámbitos de su vida. A partir 

de esto, la psicología positiva ha desarrollo programas enfocados en mejorar la satisfacción vital 

en la adolescencia, los has sido llevado a cabo en ambientes escolares, y aunque no han estado 

necesariamente en los programas académicos, sí han mostrado eficacia.  

Sin embargo, la creación e implementación de programas e investigaciones de este tipo sigue 

siendo escasos, tanto a nivel internacional como en el contexto local, especialmente en la población 

adolescente; por tanto, el presente estudio busca conocer e identificar cuál es la relación entre el 

nivel de autoeficacia y la satisfacción vital en adolescentes escolarizados de grado undécimo de 

una institución educativa de Cúcuta. 
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 Problema de investigación 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la Relación entre el nivel de autoeficacia y la satisfacción vital en estudiantes de 

undécimo grado de una institución educativa de Cúcuta? 

Planteamiento del problema 

 

La adolescencia generalmente se ha considerado en el ciclo de vida como un periodo 

especialmente problemático y turbulento; así mismo, la psicología tradicional plantea una visión 

negativa de los adolescentes, considerando el desarrollo saludable sólo como la ausencia de 

conductas negativas o problemáticas; además, se observa una carencia de instrumentos o 

herramientas que evalúen el desarrollo positivo, dando por hecho que la salud mental en la 

adolescencia se limita a la no existencia de patologías  (Oliva., Ríos., Antolín., Parra., Hernando y 

Pertergal, 2010). Por tanto, los esfuerzos se centran en estudiar y reducir los déficits; lo cual no 

significa que este enfoque no funcione o carezca de valor, aun así, tampoco se debe perder de foco 

los aspectos positivos en los individuos.   

Ahora bien, en contraste con lo anteriormente planteado, López (2015) menciona que la 

adolescencia no es en su mayoría tormentosa ni conflictiva, considerando que únicamente el 10 o 

15% son  considerados adolescentes problemáticos; así mismo, en esta etapa se consolida una 

identidad personal, en la que se construye una visión positiva o negativa sobre sí mismo, y está 

tendrá una importancia decisiva para el resto de su vida, ya que en ella se fundamentan la 

autoestima y el sentimiento de autoeficacia. De aquí la importancia de un enfoque positivo 

centrado en el desarrollo saludable de los adolescentes para su bienestar (Keyes, 2005).  

Partiendo de la necesitada de un enfoque orientado al bienestar y la satisfacción de los 

adolescentes y no en la reducción de déficits, la psicología positiva, plantea el estudio de las 

fortalezas, virtudes entre otras variables asociadas a la satisfacción en la vida, lo que significa un 

paradigma más positivo (Seligman, 2017). Este enfoque propone que los individuos sean 

conscientes de sus potencialidades para alcanzar mayores niveles de bienestar (Peterson y 

Seligman 2004). A partir de esto, la psicología positiva ha desarrollo programas enfocados en 

mejorar la satisfacción vital en la adolescencia, estos has sido llevado a cabo en ambientes 
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escolares, y aunque en pocas ocasiones ha estado dentro de los objetivos educativos, han mostrado 

su efectividad en dicha población (Palomera, 2017).   

Sabiendo esto, habrá que preguntarse, ¿Qué es la satisfacción vital y qué variables pueden estar 

asociadas a ésta? Pues bien, la satisfacción vital es una dimensión psicológica clave del bienestar; 

este último se refiere al estado del individuo en el que se encuentran satisfechas necesidades, tanto 

objetivas como subjetivas (Cabañero, Martínez, Cabrera, Orts, Reig y Tosal, 2004). Por su parte, 

una de las variables que en la adolescencia ha sido asociada con la satisfacción vital es la 

autoeficacia (Flores, Delgado y Jiménez 2010). Ésta en palabras de Bandura (1997) implica un 

juicio de capacidad que tienen las personas para ejecutar una tarea con éxito, donde intervienen 

objetivos, conductas y condiciones del entorno.  

Ahora bien, la escuela es una de las etapas más importantes para los adolescentes, quienes deben 

estar preparados para asumir un papel activo en la vida adulta (Fernández y Malvar 2011), sin 

embargo, según Carvajal (2019) la escuela tradicional se enfatiza en una enseñanza uniforme, con 

currículos sin utilidad, en donde el estudiante no desarrolla sus habilidades. Por su parte, Sánchez 

(2018) menciona que en Colombia se sigue utilizando un modelo en el que se les enseña a los 

estudiantes a leer, escribir y memorizar cosas, con evaluaciones estandarizadas limitadas en su 

contenido, y un plan de estudio rígido, en lugar de implementar pedagogías alternativas que 

desarrolle sus capacidades. 

Para Carvajal (2019) a los estudiantes se les debe enseñar lo básico para que se puedan 

comunicar, y a partir de esto, individualizar al alumno e identificar cuáles son sus potencialidades, 

ponerlas en práctica y desarrollarlas, haciendo que sean más creativos, disfruten de la escuela y 

tengan identidad de oficio. Ahora, Según Bandura, Martínez  y Zimmerman (1992) desarrollar las 

habilidades en estudiantes, mejorará su percepción de autoeficacia, que a su vez, incrementará el 

proceso de aprendizaje, ya que, el desempeño de los individuos se encuentra relacionado con las 

creencias que tienen sobre sus capacidades en una situación determinada (Moyeda, Velasco y 

Ojeda 2013). 

En conclusión, la percepción de eficacia que tienen los estudiantes de sí mismos, se aumenta 

conforme sus capacidades  y destrezas se vayan desarrollando.  Por tanto, aunque el presente 

trabajo no prioriza el análisis de fortalezas y habilidades en los estudiantes, se hace necesario  

resaltar la influencia que tienen éstas en el sentimiento de autoeficacia en dicha población.  
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Ahora bien, en la adolescencia se ha encontrado relación entre el nivel de autoeficacia y la 

satisfacción escolar, el rendimiento académico, la  cohesión familiar, entre otras variables. Por 

ejemplo, en un estudio realizado por Moyeda, Velasco y Ojeda (2013) que pretendía explorar la 

relación entre la depresión, la autoeficacia académica, la dinámica familiar y el rendimiento 

académico, concluyó que a mayor nivel de autoeficacia mayor será el logro académico, así mismo, 

la cohesión familiar correlacionó positivamente con la autoeficacia total, mientras que, existió una 

relación inversa entre depresión y autoeficacia total.  

Por otra parte, Chavarría y Barra (2010) asoció la autoeficacia y el apoyo social percibido con 

la satisfacción vital en adolescentes, encontrando una mayor relación de la autoeficacia con la 

satisfacción vital que el apoyo social percibido. Del mismo modo, Flores, Delgado y Jiménez 

(2010) estudiaron la relación entre la autoestima, autoeficacia y satisfacción vital, y las diferencias 

de género, utilizando población adolescente de 12 a 17 años, en las que se hallaron correlaciones 

muy significativas entre dichas variables, especialmente en los varones.  

Ahora bien, en el contexto colombiano, las investigaciones también han estudiado a 

autoeficacia; así bien, Gómez, De Posada, Barrera y Cruz (2010) evaluaron en un estudio el 

bienestar subjetivo y su predicción a partir de la autoeficacia y la satisfacción con algunos 

dominios de la vida. A partir de esto, se encontró un alto nivel de bienestar subjetivo, elevada 

autoeficacia, así como satisfacción con la mayor parte de los dominios vitales. Evidenciándose así 

la relación entre el bienestar y la autoeficacia.  

Así mismo, la mayor parte de los estudios realizados en Colombia han medido el nivel de 

bienestar subjetivo o de felicidad (Gómez, De Posada, Barrera y Cruz 2010), sin embargo, la 

escases de estudios relacionados con la satisfacción vital (considerando que la satisfacción vital 

tan solo es una dimensión del bienestar [Muñoz y Alonso, 2016]) y la autoeficacia,  sigue siendo 

notorio en el país, especialmente en la población adolescente.  

Ahora, partiendo del anterior planteamiento, y haciendo un análisis de lo que se traza en él, se 

puede inferir la importancia que tiene estudiar la satisfacción vital en la personas, así mismo, 

teniendo en cuenta que en este contexto, no se han realizado investigaciones que relacionen 

concretamente dicho componente del bienestar con el sentimiento de eficacia de sí mismo en la 

población adolescente, el presente estudio propone como objetivo principal, conocer la correlación 
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entre la autoeficacia y la satisfacción vital en adolecentes de una institución educativa pública de 

municipio de San José De Cúcuta.  

Descripción del problema 

Según Oliva et al, (2010) la psicología tradicional define el desarrollo saludable en la 

adolescencia  únicamente como la usencia de trastorno o patologías, siendo ésta una visión  

bastante negativa; no obstante, dichos autores mencionan que esta etapa del desarrollo ha sido vista 

en los últimos años de una forma más positiva. Así mismo, López (2015) comparte esta idea, y 

refiere la enorme importancia de este periodo de la vida para el fortalecimiento de la autoeficacia 

y el desarrollo de identidad en el sujeto.  

Como contraste a este enfoque negativo mencionado por Oliva y colaboradores, en donde sólo 

se evalúa y se estudian los aspectos patológicos en los individuos, la psicología positiva, pretende 

conocer aspectos más positivos asociados la satisfacción vital en los sujetos. Por tal razón, 

comprender los aspectos que se relacionan con la satisfacción vital en las personas es una prioridad 

para este enfoque. De esta forma, una de las variables que en diversos estudios ha dicho 

componente es la autoeficacia, y según lo ha mencionado Bandura su desarrollo es de suma 

importancia, especialmente en la etapa de la adolescencia. Lo cual explica la necesidad que tiene 

estudiar dicha población.   

Pues bien, como ya se mencionó anteriormente en adolescencia se forja gran parte de la 

identidad del sujeto,  y según UNICEF (2011) es en la etapa tardía en donde éstos adquieren mayor 

confianza en sí mismos. Ahora bien, la adolescencia tardía según Fernández (2014) abarca una 

edad considerable de 16 a los 18 años, en donde según el Ministerio de Educación (2017) ya están 

terminando la educación media (Grado 11). Aquí el pensamiento abstracto está plenamente 

establecido, están orientados al futuro y son capaces de percibir y actuar enfocados en éste (Rivero 

y Fierro, 2005). Conociendo esto, se procederá a abarcar el valor de la educación en este periodo 

de la vida.  

La escuela que es una etapa primordial para que el adolescente desarrolle sus capacidades y 

pueda cumplir con su responsabilidades en la vida adulta (Fernández y Malvar 2011), suele 

desarrollar según Carbajal (2019) metodologías que se emplean de manera uniforme, sacando de 

foco fortalezas y destrezas que pueda tener el estudiante, y que según Bandura, pueden mejorar 
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sus sentimientos de autoeficacia y su satisfacción escolar. Algunos autores opinan que la escuela 

debe enfocarse en las habilidades y potencias de los estudiantes para que las desarrollen y así 

tengan mayor confianza en sus capacidades (autoeficacia) (Carvajal 2019).  

Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente, es la autoeficacia una de las variables que han 

sido relacionada con la satisfacción vital (objetivo principal de la psicología positiva) en estudios 

internacionales; a pesar de esto, en este medio (Colombia)  no suelen existir investigaciones que 

relacionen concretamente estas dos variables. Por su parte, en Cúcuta se ha estudiado la relación 

que tiene la autoeficacia con la percepción de riesgos y el uso del condón (Alvarado, Garzón, Cruz, 

Sierra, Peña y Bahamón, 2017) y (Uribe, Bahamón, Reyes, Trejos, y Alarcón, 2017), sin embargo 

no se han conocido estudios que relacionen esta variable con la satisfacción vital en adolescentes 

escolarizados  

Ahora, en la AZ de la institución educativa en la que se pretende realizar el presente estudio, se 

ha identificado carencias en las relaciones interpersonales, siendo esta una variable que en palabras 

de Seligman (2017) está asociada con la satisfacción vital en las personas. Así mismo, en grado 

undécimo se ha trabajado la inteligencia emocional, también asociada en algunos estudios al 

bienestar (Ferragut y Fierro, 2012). Sin embargo, no se ha llevado a cabo investigaciones en donde 

se involucre la autoeficacia ni la satisfacción vital.  

Pues bien, en conclusión, la etapa de la adolescencia es de gran importancia para el desarrollo 

de autoeficacia en el individuo, y la escuela puede contribuir a que ésta se desarrolle en un mayor 

o menor grado; así mismo, ésta ha sido asociado con la satisfacción vital según estudios 

internacionales; no obstante, en el medio local no se han llevado a cabo investigaciones de este 

tipo en esta población. De esta manera, el presente estudio busca conocer la relación existente 

entre el nivel de autoeficacia y la satisfacción vital en adolescentes de grado undécimo de una 

institución educativa de Cúcuta.  
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Justificación 

 

Uno de los principales objetivos de la psicología positiva, y de la psicología general es lograr 

el bienestar del individuo, conseguir que éste se sienta bien consigo mismo y elevar el nivel de 

condición humana para sacar el máximo provecho a la vida (Seligman, 2011). Ahora bien, la 

satisfacción con la vida constituye uno de los indicadores más relevantes de desarrollo positivo en 

la adolescencia asociada a la salud mental, siendo éste  un factor protector que contribuye a 

fortalecer el afrontamiento aún en situaciones de estrés y situaciones de vida adversa, mejora el 

bienestar psicológico y la adaptación positiva en general (Suldo & Hueber, 2004; Citado en 

Barcelata E. & Rivas M. 2016). Por tal razón, conocer qué variables se asocian a la satisfacción 

vital de las personas contribuirá a lograr dicho objetivo (Seligman 2017), así es como el presente 

trabajo, aporta a la psicología evidencia científica que explique dichos cuestionamientos, 

permitiendo futuros proyectos enfocados en la creación de estrategias que mejoren el bienestar 

personal.  

Por otra parte, la autoeficacia tiene implicaciones importantes en el desempeño de los 

estudiantes, incrementando su rendimiento escolar, por tanto, los esfuerzos de los maestros 

deberían dirigirse a la alteración de las creencias de autoeficacia de los estudiantes acerca de su 

propia dignidad o competencia. Para lograrlo es necesario que los maestros diseñen estrategias de 

aprendizaje que permitan a los alumnos adquirir confianza y competencia para realizar las 

actividades que son propias para la adquisición de aprendizaje (Bandura 1986). Así mismo, López 

Sánchez (2015) menciona que la adolescencia no es sólo una etapa de transición hacia la adultez, 

sino un periodo de vida determinante, ya que posee un sentido crucial para la vida posterior. Por 

ende,  pretender medir la autoeficacia en estudiantes es un primer paso para el direccionamiento 

de futuros trabajos enfocados en la creación de estrategias que sean implementadas por los 

docentes y que aumenten la autoeficacia, y por tanto el rendimiento en los estudiantes.  

Del mismo modo, abordar una temática como lo es la satisfacción vital y los aspectos que se 

relacionan a ésta, genera gran impacto no sólo en profesionales de salud metal, sino en la población 

en general, considerando que para la mayoría de las personas el sentirse bien con la vida y disfrutar 

de ella es una prioridad (Csikszentmihalyi, 2012). Así mismo, existe un interés en analizar los 

factores relacionados a la satisfacción con la vida en los jóvenes, ya que en la revisión de 

investigaciones respecto a este tema, según Proctor, Linley y Maltby (2009), se evidencia que la 
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percepción de satisfacción vital tiene implicaciones relevantes para el funcionamiento psicológico, 

social y educacional, característica que resulta determinante para un proceso terapéutico.  

Contrario a esto, las intervenciones psicológicas han estado enfocadas en la parte negativa del 

individuo como los trastorno y patologías, y no en lograr que las personas se sientan duraderamente 

más satisfechas con su vida (Seligman, 2017). Por consiguiente, la presente investigación centrada 

en el estudio de la satisfacción vital, aporta una base teórica para la creación de nuevas rutas de 

intervención que contribuya a futuros abordajes psicológicos, enfatizados no solo en disminuir las 

patologías y debilidades de los individuos, sino en el mejoramiento de la salud mental y el bienestar 

personal.  

Ahora bien, a nivel internacional se han llevado a cabo diversos estudios enfocados en conocer 

qué aspectos de la vida pueden asociarse a la satisfacción vital del individuo (Chavarría y Barra, 

2010), dentro de los cuales se han encontrado relación con la autoestima (Antón, Caballero y 

Vásquez, 2007), el bienestar material percibido (Veenhoven, 1991), el prejuicio percibido, la 

familia y los amigos (Diener y Diener, 2009), así mismo, en el contexto colombiano algunas 

investigaciones han estado ceñidas en este mismo objetivo (Gómez, De Posada, Barrera y Cruz 

2010). 

 De la misma manera en el país se han llevado a cabo investigaciones cuya pretensión ha sido 

la evaluación de la autoeficacia y su relación con algunas variables como el uso del condón 

(Alvarado, Garzón, Cruz, Sierra, Peña y Bahamón, 2017) y la actitud hacia el consumo de drogas 

(Hurtado y Nascimento, 2010), no obstante, los estudios al respecto en este medio y 

específicamente en Norte de Santander siguen siendo escasos; por tal razón, la realización del 

presente trabajo cobra una gran relevancia social, ya que, al abordar una población poco estudiada 

como los adolescentes de Cúcuta, contribuirá a investigaciones contemporáneas enfocadas en 

estudiar la satisfacción vital.   
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Describir el nivel de autoeficacia y satisfacción vital en estudiantes de undécimo grado en una 

institución educativa pública del municipio de San José de Cúcuta, a través de herramientas 

cuantitativas para el análisis de la relación entre dichas variables.  

Específicos 

 

Medir el nivel de autoeficacia en los estudiantes de una institución educativa pública de Cúcuta, 

por medio de la escala de autoeficacia general.  

Evaluar el nivel de satisfacción vital en los estudiantes de undécimo grado de una institución 

educativa pública a través de la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). 

Analizar la relación entre el nivel de autoeficacia y la satisfacción vital en los estudiantes de 

undécimo grado de una institución educativa pública a través de la correlación lineal de Pearson. 
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Estado Del Arte  

 

En lo que respecta al tema de autoeficacia y satisfacción vital, diferentes teóricos han dado a 

conocer sus aportes y sus puntos de vista, de la misma manera, se pueden hallar investigaciones a 

nivel internacional, nacional y un aunque un poco menos también a nivel local, que tienen relación 

directa con el tema en cuestión. De tal manera, el presente apartado muestra algunos estudios que 

ayudan a robustecer el presente trabajo investigativo.  

Investigaciones internacionales 

 

Percepciones de autoevaluación: Autoestima, autoeficacia y satisfacción vital en la 

adolescencia, realizado por Reina, Oliva y  Águeda en el año 2010.  

Resumen. En este estudio se analizan las relaciones entre tres variables relativas a la 

autoevaluación como son la autoestima, la autoeficacia y la satisfacción vital, así como sus 

tendencias evolutivas y las diferencias de género en una muestra de 2400 adolescentes con edades 

comprendidas entre los 12 y 17 años pertenecientes a 20 centros educativos de Andalucía 

Occidental. Por otro lado, se presentan las relaciones de estas tres variables con el estilo educativo 

parental. Los resultados indicaron correlaciones significativas entre las variables autoestima, 

autoeficacia ya la satisfacción vital, así como con las dimensiones del estilo parental. 

Concretamente, los niveles de afecto-comunicación y el sentido del humor de madres y padres 

fueron aspectos que se relacionaron de forma muy significativa con la autoevaluación adolescente. 

Por otra parte, aparecieron importantes diferencias de género en las trayectorias que la autoestima, 

la autoeficacia y la satisfacción vital siguen durante la adolescencia, ya que mientras que en los 

hombres se observaron pocos cambios, en las mujeres- la tendencia fue descendente, de forma que 

las adolescentes de más edad mostraron las autovaloraciones más bajas.  

Relación entre la autoestima y la satisfacción con la vida en una muestra de estudiantes 

universitarios. Realizo por Ruiz, Medina, Zayas y Gómez en el año 2018.  

Resumen. El propósito de este estudio fue analizar la capacidad predictiva de la autoestima 

sobre la satisfacción con la vida, siendo esta componente cognitivo del bienestar subjetivo. La 

muestra estuvo conformada por 150 estudiantes (72% mujeres, 28% hombres) pertenecientes a 

diferentes grados de la Universidad de Cádiz cuya media de edad fue 21,62 participando personas 
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con un rango de edad de los 18 a los 48 años. Se administró la Escala de Autoestima de Rosenberg 

–RSES- (Rosenberg, 1965; adaptación al castellano de Salgado e Iglesias, 1995) y la Escala de 

Satisfacción con la Vida –SWLS- (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985; adaptación al 

castellano de Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita, 2000). Los análisis de regresión jerárquica 

realizados indicaron que todas las variables introducidas explicaban el 34,4% de la varianza de la 

satisfacción con la vida, si bien el 32,6% se debía a la influencia de la autoestima, siendo su 

capacidad predictiva positiva y estadísticamente significativa. Estos resultados se confirmaron con 

independencia del posible efecto de la edad, el sexo y la titulación cursada por el alumnado 

universitario. Estos datos aportan apoyo empírico sobre la importancia de desarrollar programas 

que refuercen la autoestima de estudiantes universitarios, pues simultáneamente se incrementarían 

los niveles de satisfacción global con la vida. 

Autoestima, Apoyo Social y Satisfacción Vital en Adolescentes. Realizado por San Martín y 

Barra en el año 2013.  

Resumen. Este estudio examinó la relación de las variables autoestima y apoyo social con la 

satisfacción vital en una muestra de 512 adolescentes de ambos sexos, con edades entre 15 y 19 

años (promedio de 16.4 años), de la ciudad de Concepción (Chile). Los resultados mostraron que 

tanto la autoestima como el apoyo social tenían relaciones positivas significativas con la 

satisfacción vital. El análisis de regresión reveló que ambas variables predecían significativamente 

el nivel de satisfacción vital, siendo mayor la influencia relativa del apoyo social que de la 

autoestima.  

A través de este estudio se puede observar cómo algunas variables como la uatoestima, 

favorecen el bienestar y la satisfacción vital. Ahora bien, siendo un estudio con población 

masculina y femenina se puede concluir y corroborar que el fortalecimiento de la autoestima 

aumenta la satisfacción vital en toda la población adolescente sin excepciones por sexo.  

Satisfacción vital en adolescentes: Relación con la autoeficacia y el apoyo social percibido. 

Realizado por Chavarría y Barra en el año 2013.  

Resumen. Este estudio tuvo como objetivo examinar la relación de las variables autoeficacia y 

apoyo social percibido con la satisfacción vital en adolescentes. La muestra estuvo conformada 

por 358 adolescentes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 14 y 19 años. Los 
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resultados mostraron altos niveles de autoeficacia y apoyo social percibido, así como un nivel 

relativamente alto de satisfacción vital. La satisfacción vital mostró relaciones significativas tanto 

con la autoeficacia como con el apoyo social, siendo algo mayor la relación con la autoeficacia. 

Dicha investigación muestra como la autoeficacia y otras fortalezas puede ser predictores de la 

satisfacción vital en los adolescentes, tanto hombres como mujeres, dando una vez más soporte e 

importancia a los objetivos planteados en la presente investigación.  

Perceived Emotional Intelligence, Self-Esteem and Life Satisfaction in Adolescents. Realizado 

por Rey, Extremera y Pena en el año 2011.  

Resumen. The present study examined the relationship between perceived emotional 

intelligence, selfesteem and life satisfaction in a sample of 316 Spanish adolescents (179 females 

and 137 males), ranging in age from 14 to 18. Demographic information was collected, along with 

data through the use of three self-report measures: the Trait Meta-Mood Scale, the Rosenberg Self-

Esteem Scale and the Satisfaction with Life Scale. As expected, perceived emotional dimensions, 

particularly mood clarity and repair, showed positive associations with life satisfaction. Self-

esteem also correlated significantly and positively with levels of adolescents´ satisfaction with life. 

More interestingly, results of structural equation modeling indicated that mood clarity and 

emotional repair had a significant direct and indirect link (via selfesteem) with life satisfaction in 

adolescents.  

Investigaciones nacionales 

Factores predictores de bienestar subjetivo en una muestra colombiana. Realizado por Gómez, 

Villegas, Barrera y Cruz en el año 2017.  

Resumen. Esta investigación evaluó el bienestar subjetivo (BS) y su predicción a partir de la 

autoeficacia y la satisfacción con algunos dominios de la vida (salud, relaciones afectivas, trabajo) 

en un momento de crisis económica y social en Colombia. 795 estudiantes, profesores y empleados 

de una universidad respondieron cuestionarios que evaluaban las variables estudiadas. Los 

resultados mostraron alto BS, elevada autoeficacia, y satisfacción con la mayor parte de los 

dominios vitales. Los dominios referidos a relaciones afectivas, futuro y trabajo, y la percepción 

de autoeficacia explicaron un porcentaje alto de la varianza del BS. Estos dominios son los más 

cercanos a la vida emocional. Estas variables explican una alta proporción de la varianza del BS. 
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Este estudio explica cómo la eficacia que tienen la personas en algunos ámbitos de la vida, 

pueden llegar a generar un mayor grado de bienestar en los individuos. De esta manera se puede 

interpretar la importancia de la autoeficacia en la vida de cada persona, en lo que respecta a su 

bienestar. Por tanto, también existe esta una relación de dichas variables en población colombiana, 

aportando al presente estudio evidencia científica que dé base al planteamiento de los objetivos, 

mostrando que dichas hipótesis pueden darse también en población colombiana.   

Factores predictores relacionados con el bienestar general en adolescentes estudiantes de 

Cartagena, Colombia. Realizado por Gómez y Cogollo en el año 2010.  

Resumen. Esta investigación tuvo por objetivo determinar los factores predictores relacionados 

con el bienestar general de adolescentes estudiantes de Cartagena, Colombia. Método Se diseñó 

un estudio analítico, encuesta transversal, con una muestra probabilística de estudiantes 

adolescentes matriculados en colegios públicos y privados de la ciudad de Cartagena. Los 

estudiantes diligenciaron en forma individual y anónima un cuestionario que indagaba sobre 

autoestima, religiosidad (actitud hacia el cristianismo), bienestar general (síntomas depresivos) y 

funcionamiento familiar. Se realizó un análisis descriptivo de las variables investigadas, 

posteriormente, todas las variables, cualitativas y cuantitativas, se dicotomizaron. Se estimaron 

razones de disparidad (OR) con intervalos de confianza del 95 % (IC95 %). Resultados Un grupo 

de 1014 estudiantes completó satisfactoriamente la encuesta. La media para la edad fue 15,1 años 

(DE=1,8) y 54,5 %, mujeres. Las variables que se asociaron significativamente al bienestar fueron: 

alta autoestima, alta religiosidad y tener familia funcional. Gracias a esto se pudo concluir que la 

alta autoestima, alta religiosidad y familia funcional predicen bienestar general en adolescentes 

estudiantes de Cartagena, Colombia. 

Fortalezas en adolescentes de Colombia y México que nunca han intentado suicidarse. 

Realizado por Moreno, Palos y Betancourt en el año 2017.  

Resumen. El objetivo en la presente investigación fue analizar si las personas adolescentes de 

México y Colombia que nunca han intentado suicidarse, presentan más fortalezas internas y 

externas que quienes sí lo han intentado. Se trató de un diseño preexperimental, de un estudio de 

caso con una medición. Participaron en el estudio 1987 estudiantes de bachillerato hombres y 

mujeres de 15 a 18 años de edad, seleccionados de manera no probabilística: 991 estudiantes de 

Colombia y 996 de México. Se utilizó la escala (FIE-A) para medir fortalezas, y cinco indicadores 
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de intento de suicidio. Los resultados principales muestran que los individuos adolescentes que 

nunca han intentado suicidarse presentan puntajes significativamente más altos en las siguientes 

fortalezas: apoyo y supervisión de la madre y el padre, importancia de la salud y toma de 

decisiones. Concluimos que siguen siendo fortalezas protectoras las buenas relaciones parentales, 

específicamente la importancia que tiene para el individuo joven contar con el apoyo y 

comunicación del padre y de la madre. 

Fortalezas externas desde el modelo de desarrollo positivo de los jóvenes y consumo de 

sustancias en una muestra de adolescentes mexicanos y colombianos. Realizado por Andrade, 

Betancourt, Moreno y Rizzo, en el año 2017.  

Resumen. El objetivo de la presente investigación fue analizar y comparar las fortalezas 

externas en adolescentes de México y Colombia con diferentes niveles de consumo de sustancias. 

Es un estudio no experimental, de campo y transversal. Participaron 1987 adolescentes (49,87% 

de Colombia y 50,13% de México) hombres y mujeres, con un promedio de edad de 16,64 años. 

Las fortalezas evaluadas cubrieron dos aspectos generales: familia (Escala de Prácticas Parentales, 

Andrade & Betancourt, 2010) y amigos (escala elaborada para este estudio). El consumo de 

sustancias se midió con indicadores del inventario de conductas de riesgo (Andrade & Betancourt, 

2008). Los resultados indicaron que la hipótesis central del estudio se comprobó, es decir, los 

jóvenes que no han consumido alcohol, tabaco y/o drogas presentan más fortalezas externas que 

aquellos que sí los han consumido. Los adolescentes mexicanos no consumidores reportaron más 

comunicación y supervisión de los padres y menos amigos consumidores y con conductas 

antisociales; en el caso de los colombianos, el no tener amigos con conductas de riesgo es una 

fortaleza que los protege del consumo.  

Calidad de vida, fortalezas personales, depresión y estrés en adolescentes según sexo y estrato. 

Realizado por Quiceno y Vinaccia en el año 2014.  

Resumen. El objetivo del estudio fue analizar las diferencias en fortalezas personales, 

depresión, estrés diario y calidad de vida infantil según el sexo y el estrato socio-económico, en 

686 adolescentes entre 12 y 16 años de Bogotá (Colombia). El diseño fue descriptivo-comparativo 

de corte transversal. Se utilizaron la Escala de Resiliencia Adolescente (ARS), la Escala de 

Autotrascendencia versión adolescentes (STS), la Escala Subjetiva de Felicidad (SHS), el Test de 

Orientación de Vida en los Jóvenes (YLOT), el Inventario de Depresión Infantil (CDI), el 
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Inventario Infantil de Estresores Cotidianos (IIEC) y el Cuestionario de Salud y Bienestar Niños 

y Adolescentes (The KIDSCREEN-52). En los resultados se aprecia que los hombres tienen 

mejores niveles de calidad de vida y fortalezas personales que las mujeres y éstas presentan niveles 

más altos de emociones negativas. El bullying se presenta más en los hombres y en el estrato bajo. 

Se aprecia que los factores psico-emocionales y sociales tienen un comportamiento diferencial 

según el sexo en la adolescencia y por tanto se hace necesario intervenciones puntuales 

considerando las diferencias de sexo. Palabras clave: calidad de vida, fortalezas personales, 

depresión, estrés, adolescentes. 

Investigaciones Regionales   

 

Percepción de autoeficacia vs rechazo del uso del condón en las prácticas sexuales de mujeres 

y hombres jóvenes. Realizado por Uribe, Riaño, Bonilla, Carrillo, Hernández y Bahamón en el año 

2017.  

Resumen. El objetivo de dicha investigación consistió en determinar en qué medida la 

percepción de autoeficacia, la baja percepción de riesgo y el rechazo del uso del condón se 

relacionan con el uso del condón en las relaciones sexuales de jóvenes colombianos. En el estudio 

participaron en él 308 estudiantes universitarios de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Los resultados 

indican correlaciones significativas en hombres entre el uso del condón y la percepción de 

autoeficacia, y correlaciones negativas en mujeres entre el uso del condón, la baja percepción de 

riesgo y el rechazo del uso del condón. Solo en el grupo de hombres, la percepción de autoeficacia 

predice el uso del condón. 

Percepción de autoeficacia y prácticas sexuales protegidas en mujeres-hombres jóvenes. 

Realizado por Riaño G., Uribe A., Bonilla C., Carrillo S. Hernández P y Bahamón M (2018).  

Resumen. Las prácticas sexuales protegidas se llevan a cabo a partir de la influencia de algunas 

variables psicosociales, tal es el caso de la asertividad y la percepción de autoeficacia. El objetivo 

de este estudio fue determinar en qué medida la percepción de auto eficacia en el uso del condón 

y la asertividad en las relaciones sexuales juveniles se relacionan con el uso del condón. Se usó un 

diseño descriptivo correlacional con una muestra de 365 estudiantes universitarios de las ciudades 

de Cúcuta y Barranquilla, Colombia. Los resultados indican que tanto la asertividad en las 
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relaciones sexuales como la percepción de autoeficacia se relacionan significativamente con la 

frecuencia del uso del condón en mujeres y hombres.  

Pues bien, este apartado representa un soporte teórico que fortalece la investigación; algunos 

estudios internacionales evidencian las existencia de algunas variables que podrían estar 

relacionadas con la satisfacción vital en las personas, y especialmente en adolescentes; por su parte, 

investigaciones nacionales muestran la relación entre la autoeficacia en algunos ámbitos de la vida 

con el bienestar; mientras que algunas investigaciones locales asocian esta misma variable con 

algunas prácticas sexuales saludables. De esta manera, se puede concluir que más allá de las 

investigaciones internacionales, en el ámbito local no se hallan suficientes estudios relacionados 

con éste, lo que significa que el presente trabajo representa un avance importante para 

investigaciones de este tipo.  

Marco Teórico 

 

En este apartado se conocerá a fondo la parte teórica que le dará soporte al presente trabajo 

investigativo; es importante tener en cuenta términos como la satisfacción vital, la autoeficacia y 

los adolescentes escolarizados, siendo las variables principales del este estudio; ahora bien, a lo 

largo del trabajo se ha venido manejando un enfoque basado en las habilidades y capacidades del 

individuo, considerando que es el postulado principal de la psicología positiva, la cual acuñó el 

término de satisfacción vital, surgiendo como una alternativa a la psicología tradicional basada en 

las afecciones y debilidades humanas; por tal razón, inicialmente se dedicará un capitulo a conocer 

la parte teórica de este enfoque.  

Capítulo I: La psicología positiva 

 

La psicología positiva ha sido definida como el estudio científico de las experiencias positivas, 

los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que 

ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia de 

la psicopatología (Seligman, 2017). Los resultados de las investigaciones de la psicología positiva 

tienen el propósito de contribuir a una comprensión científica más completa y equilibrada de la 

experiencia humana y transmitir lecciones valiosas acerca de cómo construir una vida feliz, 

saludable, productiva y significativa (Park y Peterson, 2009). 
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Uno de los principales objetivos de la psicología positiva a nivel clínico es modificar el marco 

de la intervención desarrollando estrategias terapéuticas que favorezcan la experiencia emocional 

positiva, siendo éstas orientadas a la prevención y tratamiento de los problemas derivados o 

exacerbados por la presencia de emociones negativas como la depresión, la ansiedad y el estrés, 

entre otros; dichas emociones tienen además la capacidad de disminuir el repertorio conductual 

del individuo, en cuanto afectan los procesos de pensamiento y de conducta (Joseph y Linley, 

2005).  

La orientación de la psicología tradicional esta ceñida en conocer e investigar los efectos que 

las emociones negativas (miedo, tristeza, ira, aversión, indignación y repulsión, entre otras) causan 

en el individuo (Seligman 2017). Por su parte, el supuesto principal de la Psicología positiva es 

que la bondad y excelencia humana son tan auténticas como los trastornos y el malestar (Martínez 

M. 2006). Por tanto, el objetivo concreto de la psicología positivo más que conocer los trastornos 

que aquejan a las personas, es estudiar las fortalezas y las virtudes humanas, e identificar cómo 

éstas influyen directamente en los individuos y la sociedad (Cuadra y Florenzano 2003).  

En definitiva, se establece dentro del campo de la psicología positiva, la importancia de 

fomentar el desarrollo de fortalezas y no sólo el tratamiento de afecciones mentales,  que permitan 

generar un estado de bienestar óptimo, disminuyendo así, la probabilidad de contraer alguna 

afectación mental o física a través de la reducción de la presencia de emociones negativas y el 

aumento de experiencias positivas, que son reguladas por los tres pilares que se basa éste campo 

de la psicología. 

Estos tres pilares en los que se basa la psicología positiva son: primeramente en el estudio de 

las emociones positivas como la seguridad, la esperanza y la confianza; así mismo, se centra en el 

estudio de los rasgos positivos, como fortalezas virtudes y habilidades; por último, el estudio de 

las instituciones positivas, dentro de las cuales se encuentra, la democracia, las familias unidas y 

la libertad de información. Estas últimas sustentan las virtudes y a su vez sostienen las emociones 

positivas (Seligman 2002).  

Con respecto a lo anterior, la psicología positiva propone tres tipos principales de felicidad, en 

los cuales se ven reflejados simultáneamente los pilares de la psicología positiva  poniendo en 

primer lugar la “vida agradable” maximizando las emociones positivas y minimizando las 

negativas; en segundo lugar coloca la “buena vida” relacionada con los rasgos y fortalezas 



Satisfacción vital y autoeficacia  26 

 

individuales y, por último, la “vida con sentido” la cual tiene como objetivo encontrar las 

instituciones para desarrollarlas y poner todas las fuerzas en ese sentido, siendo así este último tipo 

de felicidad el más duradero de los tres (Prada, 2005; citado en Martínez, 2017), 

Las emociones positivas. Según Diener, Larsen y Lucas, (2003); citado en Barragán y Morales 

(2014) las emociones positivas son aquellas en las que predomina la valencia del placer o bienestar; 

tienen una duración temporal y movilizan escasos recursos para su afrontamiento; además, 

permiten cultivar las fortalezas y virtudes personales, aspectos necesarios y que conducen a la 

felicidad. Así mismo, Vecina (2006) menciona que las emociones positivas son estados subjetivos 

que la persona experimenta en razón de sus circunstancias, por lo que son personales e involucran 

sentimientos.  

Las emociones positivas incluyen las respuestas situacionales placenteras y deseables que van 

desde el interés y el agrado al amor y la alegría, aunque son distintas de las sensaciones placenteras 

e indiferenciadas del afecto positivo; éstas conducen a un amplio repertorio de pensamientos y 

acciones que ayudan a construir recursos que contribuyen al éxito futuro (Astorga, Castro, Cabaco 

y Velasco, 2016).  

Por otro lado, las emociones negativas proporcionan una respuesta rápida a una amenaza 

específica; entonces, las emociones positivas aparecen en situaciones seguras y controlables y 

conducen a mayores formas para desenvolverse en un contexto determinado, y para ver nuevos 

recursos o para consolidar las ganancias (Cohn y Fredrickson, 2009; citado en Astorga, Castro, 

Cabaco. y Velasco 2016). 

De modo que, las emociones aparecen en situaciones controladas y tienen una duración 

temporal, son subjetivas en razón de circunstancias debido a que también se involucran 

sentimientos; al ser positivas suministran recursos efectivos que pueden contribuir 

significativamente al éxito personal conduciendo a la persona a un repertorio conductual adecuado 

de pensamiento y acciones en las cuales predominan el placer y el bienestar del ser humano.  

Por otra parte, según ha señalado Fredrickson (2001) las emociones positivas son elementos 

esenciales en el funcionamiento óptimo del ser humano, ya que amplían los repertorios de 

pensamiento y acción, reducen las emociones negativas prolongadas, estimulan la resiliencia 
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psicológica y provocan espirales de estado de ánimo positivo que aumentan el bienestar emocional; 

Por tanto, las emociones positivas aumentan la satisfacción, y reduce los sentimientos negativos.  

Del mismo modo, Fredrickson (2001) refiere que experimentar emociones positivas hace sentir 

a la persona de manera agradable, siento esto placentero a corto plazo; de igual manera, tendría 

una variedad de efectos más duraderos y que también son beneficioso para las personas, 

preparando además, al individuo para situaciones futuras más complejas y difíciles. Por ejemplo, 

según Frijida (1986); citado en Vecina (2006), la alegría anima a empujar los límites, a ser creativo  

y ello permite el desarrollo y el entrenamiento de habilidades físicas (fuerza, resistencia, 

precisión), de habilidades psicológicas e intelectuales (comprensión de normas, memoria, 

autocontrol) y de habilidades sociales necesarias para el establecimiento. 

Partiendo de esto se puede decir que las emociones positivas son determinantes en el 

funcionamiento adecuado del ser humano, ya que al ampliar el repertorio tanto conductual como 

el del pensamiento, se generan más probabilidades de reducir las emociones negativas, lo cual 

prepara al individuo para situaciones difíciles y estimulan la resiliencia psicológica y el 

entrenamiento de habilidades; todo esto genera que la satisfacción vital aumente en las personas.  

Por su parte, Desivilya y Yagil (2005); citado en Sáez, Lavega, Mateu y Rovira (2014) aseguran 

que existe una relación directa entre las emociones positivas y la cooperación, afirmando además, 

que las personas que experimentan situación positivas obtienen mejores resultados, ya que, 

adoptan menos estrategias de enfrentamiento, y por el contrario, las emociones negativas se 

relacionan directamente con las conductas agresivas (Helmsen, Koglin y Petermann, 2012).   

Rasgos positivos.  Dentro de los rasgos positivos se encuentran la gratitud, la esperanza, el 

entusiasmo, la curiosidad, y uno de los más importantes, el amor, definido como la capacidad de 

aumentar y conservar relaciones cercanas con otras personas; se ha descubierto por ejemplo, que 

estos cinco rasgos se asocian directamente con el bienestar tanto de jóvenes como de adultos; 

además, entre niños de tan sólo tres años, los descritos como entusiastas, optimistas, y cariñosos 

también fueron descritos por sus padres como felices (Park y Peterson, 2006). 

Según Seligman (2017) existen rasgos personales positivos tales como capacidad de amor, 

vocación, valor, habilidades interpersonales, sensibilidad estética, perseverancia, perdón, 

originalidad, optimismo en el futuro, alto talento y sabiduría; así mismo, a nivel de grupo existen 
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las virtudes cívicas y de las instituciones que hacen progresar a los individuos y les convierten en 

buenos ciudadanos como responsabilidad, cuidado, altruismo, urbanidad, moderación, tolerancia 

y trabajo ético.  

El rasgo o virtud puede tener en sí misma su recompensa, pero también tiene ventajas 

demostrables en muchas esferas de la vida. Aunque todas las fortalezas del carácter contribuyen a 

la plenitud o felicidad plena, ciertos rasgos positivos se asocian más específicamente con ella que 

otros (Park, Peterson y Seligman, 2004). Ahora, en cuanto a los orígenes de estos rasgos, existen 

algunos resultados que indican que la vivencia de eventos difíciles pueden aumentar los rasgos 

positivos en las personas (Peterson y Seligman 2003). Sin embargo, pueden existir otras fuentes 

de virtudes positivas que no se han estudiado a profundidad.   

Instituciones positivas. El área institucional trata del estudio de los aspectos positivos de los 

grupos humanos en instituciones, siendo estos los medios para que las personas se conviertan en 

mejores ciudadanos, ya que, las instituciones positivas están formadas por personas de buen 

carácter (Park, y Peterson, 2009). Las instituciones positivas además, posibilitan el desarrollo de 

relaciones positivas, lo que facilita el surgimiento de rasgos o fortalezas positivas y, al mismo 

tiempo, facilita experiencias subjetivas positivas (Park y Peterson, 2003).  

De igual manera, las instituciones positivas ayudan a crear una vida con sentido, fortaleciendo 

además, una felicidad más duradera que la generada por los rasgos y las emociones positivas; se 

trata de encontrar aquello en lo que la persona cree y poner toda su energía a su servicio. El realizar 

actos de solidaridad, la militancia política, ser amable con los compañeros de trabajo, tratar 

correctamente a los clientes son acciones que son valiosas y gratificantes; este tipo de felicidad 

supone sentirse parte de las llamadas instituciones positivas, como son la democracia, la familia, 

la educación. (Astorga, Castro, Cabaco y Velasco, 2016).  

Siguiendo esta misma postura, las instituciones positivas posibilitan el desarrollo de relaciones 

positivas, lo que facilita el surgimiento de rasgos positivos y, al mismo tiempo, facilita 

experiencias subjetivas positivas (Park y Peterson, 2003). Ahora, las buenas relaciones 

establecidas con otras personas, amigo, familiares y compañeros de trabajo son el factor que 

contribuye de manera más importante a la buena vida psicológica. Es importante además, resaltar 

que los aspectos que muestran correlaciones más fuertes con la felicidad son de naturaleza social: 

por ejemplo, la extraversión, el apoyo social, el número de amigos, las actividades de ocio, el 
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matrimonio y el empleo (Park, Peterson y Sun, 2013). Así, las buenas relaciones proporcionan 

apoyo emocional e instrumental en momentos de estrés y desafío, pero además, facilitan un sentido 

de conexión y la oportunidad de celebrar las cosas buenas de la vida.  

Ahora bien, como ya mencionó en distintos momentos, la psicología positiva al contrario de 

otros modelos enfocados en los trastornos psicológicos y patologías de los individuos, busca 

conocer las variables que puedan predecir la felicidad en las personas, o mejor conocida como 

satisfacción vital; por tal razón, el siguiente capítulo del trabajo está dedicado a describir la 

satisfacción vital, diferenciándola de otros términos con los cuales ha sido equiparada.  

 

Capítulo II: Satisfacción vital 

 

La calidad de vida y el bienestar son términos que en conjunto con la satisfacción vital se 

relacionan con la felicidad, causando implicaciones importantes en la salud mental y física, mismo 

hecho que produce que sea una de las principales metas vitales del ser humano según lo menciona 

Fernández, García y Lorenzo (2014). Pero ¿La felicidad y la satisfacción vital son lo mismo? según 

la literatura estos son términos que difieren, por ello es importante aclarar conceptos como el 

bienestar subjetivo, la felicidad y la satisfacción vital, y así poder tener una noción más concreta 

al respecto.  

Pues bien, la satisfacción vital ha sido definida por diverso autores en diferentes momentos. 

Seligmam (2017) por ejemplo, afirma que la satisfacción vital o felicidad (él no hace 

diferenciación entre estas) es de difícil medición en sí misma, pero que al ser descompuestas en 

tres elementos distintos puede llegar a medirse. Esto tres componentes que Seligman menciona 

son las emociones positivas, la vida comprometida y la vida con sentido. Ahora bien, las emociones 

positivas hacen referencia  a todos aquellos momentos agradables y placenteros que las personas 

puedan tener y que les generan emociones satisfactorias; la segunda característica es la vida 

comprometida, en donde las personas pueden “fluir” con su trabajo y sus responsabilidades 

utilizando todos su potenciales y fortalezas.  

Seligman menciona además, que la vida comprometida presenta una felicidad más duradera que 

las emociones positivas, ya que el individuo utiliza todas sus virtudes y cualidades en un solo 

objetivo. El último componente de la satisfacción vital, es la vida con sentido, haciendo referencia 
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a poner los dos componentes anteriores en un objetivo con la vida, permitiendo que las personas 

puedan estar enfocadas en algo más grade que sí mismas, y por tanto, sus esfuerzos se centren en 

alcanzar éste objetivo.   

Sin embargo, esta definición no hace una distinción que aclare en su totalidad la diferencia entre 

este constructo, el bienestar y la felicidad, términos con los que suele asociar. De esta manera, a 

pesar de que, con mucha frecuencia, el concepto de satisfacción vital, el bienestar y felicidad se 

usa sin hacer ningún tipo de distinción, la realidad es que existe hoy un relativo consenso que 

permite aclarar el bienestar subjetivo es un constructo más amplio con dos componentes: la 

satisfacción vital (componente cognitivo) y la felicidad (componente emocional-afectivo) (Bilbao, 

Techio, Basabe, y Páez, 2007). De esta manera la satisfacción vital sería un juicio de largo plazo 

con tendencia a mayor consistencia en diferentes situaciones y estabilidad temporal en 

comparación con la felicidad (Kahn & Juster, 2002).  

Triadó, Villar, Solé, y Osuna (2005), concuerdan con esta misma idea, reconociendo dos 

componentes del bienestar subjetivo: el emocional, conocido ya como felicidad en el cual según 

estos autores está implicado una mayor cantidad de afectos positivos sobre afectos negativos; y el 

componente cognitivo o satisfacción vital  el cual está siendo abordado en la presente 

investigación. Por tanto, estos dos últimos constructos componen a uno mucho más amplio como 

lo es el bienestar.  

De esta manera, se comprende la satisfacción con la vida como una dimensión psicológica clave 

del bienestar, siendo éste último un estado del individuo en donde se están satisfechas necesidades, 

tanto objetivas como subjetivas; de igual manera, en el bienestar subjetivo se estudian las 

experiencias emocionales de las personas, la satisfacción de diferentes dominios vitales y la 

valoración global de la propia vida (Cabañero, Martínez, Cabrera, Orts, Reig y Tosal, 2004). Ahora 

bien, estos son conceptos muy similares, en donde cada autor lo define a su manera, pero se sigue 

manteniendo la misma idea.  

Dicha idea también es compartida por Marrero y Caballeira (2010),  quienes afirman que el 

concepto de bienestar subjetivo hace referencia a la forma en que las personas experimentan y 

valoran sus vidas de manera placentera en un sentido global, dicha valoración se genera partiendo 

de dos aspectos, aspectos que en el anterior planteamiento ya se mencionaron pero que no está 

demás volverlo a hacer; pues bien, uno es el emocional, basado en la presencia de sentimientos y 
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emociones positivas y emociones negativas y, finalmente, un aspecto cognitivo, que 

concretamente incluye el constructo de satisfacción con la vida. A pesar de que este concepto tiene 

mucha similitud con los anteriores, es necesario ofrecer conceptos más actuales sobre el tema.  

De la misma manera, algunos autores incluso han definido estos componentes en tres, 

identificándolos como claves para el bienestar subjetivo. Estos componentes son los afectos 

positivos, los afectos negativos y una apreciación cognitiva de la vida como un todo  (Díaz, 2001). 

Los dos primeros se refieren a la frecuencia e intensidad con que los individuos pueden 

experimentar emociones positivas y negativas en un tiempo no muy alejado, es decir, situaciones 

emocionales y específicas a un periodo de tiempo en la vida de una persona, (Delle, Brdar, Freire, 

Vella, y Wissing, 2012).  

Por su parte, el tercer componente hace referencia a una evaluación global que una persona hace 

de su vida teniendo en cuenta lo satisfecha o no que está pueda estar, así como la influencia de sus 

experiencias pasadas y las expectativas que el sujeto tenga de su futuro.  (Rojas, 2007 y Dolan, 

Peasgood y White, 2009). Ahora,  Como se puede evidenciar, esta teoría no cambia el concepto 

de la anterior, simplemente hace una división del componente emocional, anteriormente planteado 

como uno sólo, aquí éste es separado en emociones positivas y emociones negativas.  

Ahora bien, estos autores concuerdan en sus teorías, al afirmar que la satisfacción vital es un 

constructo más específico dentro de uno más amplio como lo es el bienestar subjetivo, quien 

también está compuesto por las emociones tanto positivas como negativas, conocida como 

felicidad, siendo esta última menos duradera en el tiempo que la satisfacción vital. Lo cual quiere 

decir que tanto la satisfacción vital, el bienestar subjetivo y la felicidad son conceptos diferentes. 

Aun así, para ampliar un poco más estos términos, se definirán de forma específica  

Bienestar subjetivo. Para empezar, basándose en términos conceptuales, el bienestar subjetivo 

es concebido como un conjunto de valores no sólo afectivos sino también cognitivos que se 

relacionan con la vida de cada individuo (Veenhoven, 1997). Esta, según dicho autor, comprende 

la valoración individual de cuánto se percibe una vida como buena, así como la percepción que 

tiene la persona en cuanto a que sus expectativas de la vida sueles ser satisfactorias o no y, también 

la sensación que éste tiene, acerca de si la vida que está siendo vivida puede ser deseada, teniendo 

en cuenta sus experiencias. Acá se puede evidenciar cómo tanto la parte cognitiva, en donde se 



Satisfacción vital y autoeficacia  32 

 

encuentran los pensamientos y creencias acerca de qué tan buena puede ser la vida propia, como 

también las sensaciones o emociones de una persona, están enmarcadas dentro del bienestar. 

Por su parte, Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) ponen en consideración en 

planteamiento ya descrito anteriormente, en el que se expone el bienestar subjetivo como la 

conformación de dos componentes relacionados entre sí: afecto positivo, ausencia de afecto negativo 

y satisfacción con la vida como un todo; visto de esta forma, un elevado bienestar subjetivo es expresado 

a través de la satisfacción con la vida y las emociones positivas expresadas con mayor frecuencia 

que las emociones negativas. Dicha postura es consecuente con la teoría de Díaz (2001) 

anteriormente mencionada, quien también afirma la existencia de tres componente en el bienestar 

subjetivo.   

Ahora bien, el bienestar subjetivo se fundamenta dentro de un marco fuertemente emocional 

(hedónico), en este tiene hasta cierto punto inferencia las condiciones en las que una persona 

desarrolla su existencia (Blanco y Díaz, 2005). Así mismo, éste es considerado un componente 

fundamental de la salud que se expresa en conductas favorables hacia el mantenimiento de la salud 

física y mental (OMS, 2003 y Montoya y Landero, 2008). Según este concepto, el bienestar puede 

estar directamente relacionado con la salud mental de los individuos, siendo un factor fundamental 

para ésta, no solo a nivel mental sino también en lo que respecta a la salud física de las personas.  

Otros factores que pueden estar relacionado con el bienestar subjetivo son la familia, la salud, 

la economía, los amigos, la seguridad, la autorrealización y las metas, la autoestima, la fe, las 

necesidades, la satisfacción y hasta el equilibrio emocional, todos estos aspectos son 

considerablemente importantes para la construcción del bienestar subjetivo    (Myers y Diener, 

1995).  

Estos mismos autores le dan un papel fundamental a aquellos sentimientos positivos y negativos 

que sobresalen dentro del bienestar; dentro de los positivos se pueden hallar: cariño, satisfacción, 

orgullo, felicidad, tranquilidad, amor, entusiasmo, optimismo, pasión, alegría, gozo, placer y 

dicha; y dentro de los negativos: preocupación, enojo, sufrimiento, depresión, angustia, ansiedad, 

desesperación, temor, tensión, coraje, desilusión frustración, disgusto, furia, tristeza y vergüenza. 

De esta manera, Myers y Diener (1995) plantean el bienestar subjetivo como un estado interno, en 

el que influyen las emociones tanto positivas como negativas y la forma en que el individuo percibe 

las necesidades y las condiciones externas.  



Satisfacción vital y autoeficacia  33 

 

Ahora bien, en consideración a todo lo planteado anteriormente, el bienestar subjetivo viene 

siendo la percepción  de un estado interno de homeostasis, en el cual se comprenden algunos 

efectos positivos, que son el producto de un proceso de evaluación mucho más complejo, en donde 

se toma en consideración las experiencias a lo largo de la vida y que generan una percepción global 

de la misma, creando preferencias y metas que puedan satisfacer las necesidades consideradas 

como prioridad para las personas; esta evaluación tiene un importante componente cognitivo y a 

su vez un grado alto de componente afectivo, conocidos como satisfacción vital y felicidad 

(Anguas, 2000; citado en Arita, 2005). Por tanto, en el bienestar debe estar constituido por las 

cogniciones y las emociones.  

Ahora bien, como ya se mencionó en repetidas ocasiones, el bienestar subjetivo comprende 

unos elementos dentro de su constructo, el componente afectivo o de las emociones, descrito 

por autores como Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985); Anguas (2000); Arita (2005) y 

Myers y Diener (1995) es uno de ellos. Éste es también llamado el componente Hedónico o 

Felicidad. Por tal razón, es necesario profundizar en este concepto y ser descrito con mayor 

claridad.  

Felicidad. Actualmente existe una gran confusión por el término “felicidad” ya que, la variedad 

de significados apropiados por la sociedad y las distintas acepciones dan cabida a ello (Oishi, 

2012). Por ello, es importante detenerse en explicar el significado que tiene hoy en día el término. 

Ahora bien, dentro del marco de esta investigación, el término de felicidad se viene conociendo 

como el componente emocional dentro del cerco de otro concepto clave, como lo es el bienestar 

subjetivo, sin embargo no hay que perder de vista otras definiciones que han sido planteadas por 

autores que estudiaron la felicidad. Por tal razón, se hará un repaso por aquellos conceptos 

ofrecidos por dichos autores.  

 Pues bien, tratando de clarificar este concepto, Veenhoven (2001) menciona que la felicidad 

es el grado en que un individuo considera o evalúa su vida como positiva en su totalidad; descrito 

de otra manera, hasta qué grado la persona le gusta la vida que lleva. De igual forma, la felicidad 

es entendida como un estado en el que el individuo se siente pleno y en armonía a nivel psicológico, 

de manera que pueda desarrollar sus cualidades, virtudes y capacidades (Díaz, Moreno, Blanco y 

van Dierendonck, 2010).  
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Por otra parte, la felicidad, es propuesta como un sentimiento que genera en la persona 

satisfacción interna y subjetiva, permitiendo que su mundo sea más agradable y se produzca un 

sentimiento inigualable (Quezada, Zavala y Lenti, 2015). De igual forma, dicho concepto es 

concebido como el producto favorable de realizar un balance de los efectos positivos y los 

negativos que una persona experimenta en un lapso de tiempo cercano (DeNeve & Cooper, 1998). 

Mientras que para Punset (2005) la felicidad es nada más que un estado emocional activado por el 

sistema límbico en el que, al contrario de lo que se cree, el cerebro consciente tiene poca inferencia.   

Para Javaloy, Páez, Cornejo, Besabe, Rodríguez, Valera y Espelt, (2007) ser feliz significa:  

“Sentirse bien con uno mismo, tener la experiencia subjetiva de encontrarse a gusto, como 

“en casa”, tener la vivencia de una buena relación con la propia persona y los demás, ser 

capaz de experimentar más emociones positivas que negativas. Ser feliz es un hecho que 

implica a toda la persona (a nivel físico, psicológico, social) y tiene un efecto beneficioso y 

global sobre la persona” (p. 55).  

Dichos autores conciben la felicidad como un proceso interno que genera bienestar no sólo a 

nivel interno, sino que también produce un estado de plenitud con todo lo que se encuentre en el 

exterior de la persona; por tanto, dicho individuo puede experimentar muchas más emociones 

positivas que negativas a lo largo de su vida, permitiendo una buena relación son sigo misma.  

Por su parte, Wittgenstein, citado en Reguera (2002) menciona que la felicidad es el proceso 

por medio del cual una persona se desase del deseo o de los estadios de ansiedad que generan las 

motivaciones insatisfechas. Otro autor que ha estudiado la felicidad es Maslow, quien planteó en 

su momento que la felicidad consistía en la completa satisfacción de las necesidades humanas, de 

esta manera sus ideas se centraron en establecer una teoría de las necesidades universales, es decir 

que éstas están presentes   sin importar el lugar y la cultura. Dicho autor menciona además la 

existencia de tres niveles de necesidades básicas; en el primero de ellos se encuentra el físico, 

comprendido por la necesidades materiales o fisiológicas; en el nivel social, se encuentra las 

necesidades de amor y reconocimiento; por último, en el nivel psicológico se encuentran a 

necesidades que están implicadas con la autorrealización de la persona (Maslow, 1954). 

En un planteamiento bastante similar se concibe la felicidad como un camino de desarrollo de 

la identidad psicosocial propia de la persona, que en la medida en que se cubren de manera 
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satisfactoria las necesidades básicas se podrán obtener resultados gratificantes; de esta manera, 

durante el proceso de autorrealización, algunos momentos particulares se podrán experimentar de 

forma plena y potencial, alimentando las capacidades humanas (Erikson 1950; citado en Javaloy, 

Páez, Cornejo, Besabe, Rodríguez, Valera y Espelt, 2007).  

Por su parte, Fredickson (2001) también plantea la felicidad como el predominio de las 

emociones positivas sobre las emociones negativas, sólo que al contrario de Maslow describe la 

felicidad no como una meta que sólo se puede alcanzar si se desarrollan las propias capacidades 

de la persona, sino que por el contrario, dichas capacidades pueden potenciarse si existe un estado 

óptimo de felicidad; en otras palabras, la felicidad de un individuo genera efectos beneficiosos 

sobre él.  

Por otro lado, la felicidad puede ser vista como esos momentos excepcionales o “experiencias 

óptimas” o de flujo. Esto implica que durante el proceso de “fluir” el individuo se siente uno mismo 

con la actividad que realiza, percibiéndola como agradable y sintiéndose capacitado para llevarla 

a cabo; de esta manera la persona disfruta de una situación en su totalidad (Csikszentmihalyi 1990; 

citado en Álvarez 2010). Estas experiencias felices ocurren con cierta frecuencia y hacen que la 

persona se interese por ciertas actividades que práctica en la vida cotidiana y evita realizar aquellas 

en las que no le generan la experiencia de fluir.  

Pues bien, ha sido revisado el término felicidad desde diferentes autores, quienes se dedicaron 

a estudiarlo en profundidad, y quienes tomaron diferentes posturas, y otras muy similares. No 

obstante, como se mencionó anteriormente, el término felicidad tomado por esta investigación, 

está descrito por Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, (1985) como un aspecto emocional  que 

implica el predomino coyuntural de afectos positivos sobre afectos negativos, y se enmarca dentro 

del constructo de bienestar subjetivo. Por tanto, el termino felicidad será tomado desde esta 

postura.  

Ahora bien, ya descrito el componente afectivo del bienestar subjetivo, es necesario también 

estudiar el cognitivo, el cual es el objeto de estudio de la presente investigación. Pues bien, este 

elemento también conocido como la satisfacción vital, hace referencia a las creencias y 

pensamientos acerca de la propia vida de cada persona, y como algunos autores ya mencionados 

lo recalcan, es mucho más duradero que la felicidad. Partiendo de esto, se describirá en 

profundidad este elemento, que para el presente estudio es su principal constructo.  
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Satisfacción vital global. Antes de profundizar en el concepto es importante aclarar que a pesar 

de que la satisfacción vital está comprendida dentro de un constructo más amplio como lo es el 

bienestar subjetivo, no deja de ser un constructo en sí, pues una gran variedad de autores como 

Diener, Emmons, Larsen y Griffin, (1985) lo describen como tal, de la misma manera, existen 

diferentes instrumentos validados que tienen como finalidad medir dicho constructo, arrojando 

resultados cuantitativos.  

Ahora bien, en lo que respecta a la satisfacción con la vida enmarcada dentro del bienestar 

subjetivo, como ya se mencionó, éste comprende el elemento cognitivo del constructo y la manera 

como el individuo en conjunto evalúa la calidad de su vida de forma general y de manera positiva 

(Veenhoven, 1994 y Montoya y Landero, 2008). Además, la satisfacción vital implica un juicio 

global del bienestar, el cual se fundamenta en los aspectos que una persona puede considerar como 

importante; descrito en pocas palabras, una evaluación global de la vida (Atienza, Pons, Balaguer 

y García, 2000 y Diener y Seligman, 2004).  

Lo cual quiere decir, que la satisfacción vital es la parte cognitiva del bienestar, y por tanto hace 

referencia a las percepciones o creencias de las personas acerca de lo satisfechas que puedan estar 

con la vida. Así mismo, la satisfacción vital, es definida como el juicio global que una persona 

hace de su calidad de vida, en el que se tiene en cuenta los criterios elegidos por ella misma (Shin 

y Johnson 1978). De esta manera, en este constructo prima la perspectiva a largo plazo y se tienen 

en cuenta diferentes aspectos de la propia vida de la persona, como las experiencias vividas y las 

expectativas de su futuro; por tal razón, la valoración de la satisfacción vital es más a largo plazo 

que la felicidad (Atienza, Pons, Balaguer y García, 2000).  

Ahora bien, otras definiciones como por ejemplo la planteada por Pavot, Diener, Colvin y 

Sandvik (1991) conciben la satisfacción con la vida como una valoración general que las personas 

hacen al comparar sus circunstancias actuales con un patrón cultural que bajo su criterio se ajusta 

a su condición propia. Otros autores consideran que la satisfacción con la vida, es la evaluación 

general que la persona realiza sobre su propia vida, en la que se tiene en consideración también los 

aspectos materiales que la persona haya obtenido hasta el momento, de igual forma se incluye el 

balance entre lo positivo y negativo, así como la comparación entre criterios propios ya 

establecidos y la creación de un juicio cognitivo sobre qué tan satisfecho está el individuo con su 

vida (Durán, Extremera, Montalban y Rey, 2005).  



Satisfacción vital y autoeficacia  37 

 

Dichos conceptos soy muy similares, ya que ambos están orientados a describir la satisfacción 

vital de manera global y refieren que dicho constructo es un evaluación que la persona hace su 

vida en totalidad, haciendo énfasis en un balance de lo bueno y malo. Sin embargo, hay algunas 

diferencias de un concepto a otro, por ejemplo en la manera en que una persona puede llegar a 

medir su nivel de satisfacción con la vida, mientras que el primero propone una valoración interna, 

el segundo lo adjudica también a aspectos internos como lo material.  

Quiceno y Vinaccia (2014) por su parte, consideran que la satisfacción con la vida es el grado 

de experiencia individual comparado con las expectativas que el individuo tiene de la vida. 

Mientras que según Diener (2006) la satisfacción vital hace referencia a una especie de reporte de 

la manera en que una persona evalúa su vida en general; cuando se realiza dicha evaluación el 

sujeto compara los estándares y expectativas que ya ha construido con diferentes aspectos de su 

vida.  

Ahora bien, una definición más completa y a la vez compleja de satisfacción vital es la que se 

concibe como un juicio global que el individuo hace de su vida, comparando lo que ha logrado en 

ella con las expectativas de su futuro, existiendo un carácter subjetivo en dicho proceso, ya que, 

es la propia persona quien fija los estándares y expectativas de comparación, hace una análisis de 

las experiencias vividas, apreciando tanto los aspectos positivos como los negativos y a partir de 

esto, genera un juicio general de su vida (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985).  

Como se puede apreciar, dicha definición sigue llevando la misma línea que se ha manejado 

durante todo el capítulo, el cual entiende la satisfacción vital como un juicio global; sin embargo, 

se remarca un poco más la importancia del papel que juega la parte de cognición en dicho 

constructo, mostrando cómo el juicio cognitivo que la persona realiza representa expectativas a 

largo plazo y de manera global y consciente.   

Ahora, así como el bienestar, la satisfacción con la vida se asocia con otras esferas específicas 

como la satisfacción familiar, la escuela, el trabajo, entre otros aspectos (Luna, Laca y Mejía, 

2011). De igual manera, algunas varíales cognitivas pueden tener cierta relación con ésta, como el 

optimismo de la persona, y la autoestima (Chang, Maydeu y D’Zurilla, 1997). Así mismo, a 

satisfacción vital puede relacionarse con la satisfacción en la escuela (Seligson, Huebner y Valois, 

2003). Por otro lado, la satisfacción vital puede relacionarse de forma negativa con psicopatologías 

como por ejemplo, la depresión e incluso la disforia de género (Chico y Ferrando, 2008 y Rabito 
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y Rodríguez, 2016). Lo cual remarca una vez más la importancia que tiene la satisfacción vital en 

el mejoramiento de la salud mental de las personas.  

Desde otro punto de vista, la satisfacción vital está relacionada directamente con la familia, la 

salud de la persona, las relaciones interpersonales, como también la situación socioeconómica y la 

alimentación (Pavot, Diener, Colvin y Sandvik, 1991). En especial la familia puede llegar a tener 

una gran influencia en la satisfacción con la vida de la persona (Schnettler, Miranda, Sepúlveda, 

Orellana, Denegri, Morav y Lobos, 2014). 

Es importante mencionar que mientras que los aspectos emocionales se refieren más a 

circunstancias y experiencias diarias, la satisfacción con la vida se relaciona con eventos sociales 

que tienden a ser más estables como el nivel educativo alcanzado y los logros personales (Diener, 

Kahneman, Arora, Harter, y Tov, 2009). Lo cual reafirma la aseveración en la que se plantea que 

la satisfacción vital es mucho más duradera que la felicidad. Así, en la evaluación sobre la 

satisfacción con la vida que realiza una persona, intervienen aspectos estables como la 

personalidad, y algunos factores situacionales como el estado de ánimo y el contexto en el que se 

hace la evaluación (Vásquez, Duque, & Hervas, 2012). 

Ahora bien, así, como la familia y las relaciones interpersonales se relacionan con la 

satisfacción vital, es la autoeficacia una de las variables que mayor relación ha tenido con este ésta 

(Reina, Oliva y  Águeda, 2010 y Chavarría y Barra, 2013). Por ello es importante también 

profundizar el término autoeficacia, como variable asociada a la satisfacción vital; pues bien, la 

autoeficacia ha sido definida por una infinidad de autores, ahora es preciso conocer sus posturas.  

 

Capitulo III: Autoeficacia  

 

Como inició de capitulo no está demás recalcar una vez más la relación que algunos autores le 

han dado a la satisfacción vital con la autoeficacia; Ahora bien, también es necesario remarcar  que 

la autoeficacia ha sido asociada con muchas variables que intervienen en el bienestar de las 

personas, como la satisfacción escolar y el rendimiento académico, entre otras; por tanto, ésta es 

concebida como un estado psicológico en el cual la persona evalúa su capacidad y habilidad para 

desarrollar una tarea, actividad o conducta determinada, en una situación específica con un grado 
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de dificultad ya prevista por el sujeto (Bardales, Díaz, Jiménez, Terreros, y Valencia, 2006). 

Descrito de otra manera, la autoeficacia se define como los juicios que las personas hacer respecto 

de sus habilidades y capacidades para logar desempeñarse en un determinado nivel de rendimiento 

(Bandura, 1997) 

Las personas utilizan señales como los logros de rendimiento, estándares de éxito y fracaso, 

contingencias reforzadoras y el establecimiento de metas, para la evaluación de su eficacia en 

tareas futuras; de esta forma, partiendo de estas señales que la persona ha caracterizados para sí 

misma, se construyen juicios de autoeficacia que intervienen directa o indirectamente, consciente 

o inconscientemente, sobre las acciones que el individuo realiza a lo largo de su vida (Olaz, 2003).  

Dicho planteamiento también es conocido como el juicio acerca de las capacidades propias de una 

persona para ofrecer una respuesta ante una situación específica; este juicio puede ser negativo o 

positivo, y eso va a depender de la forma en como la persona ha interpretado los resultados 

obtenidos anteriormente, partiendo de los criterios o señales que puso con indicador de 

autoeficacia (Olaz, 2003).   

De esta manera, el sujeto realiza una interpretación de su ejecución a través de las experiencias 

que ha tenido anteriormente, construyendo las percepciones y creencias de sus propias 

capacidades; lo que deja entrever que una de las fuentes de autoeficacia en las personas son las 

experiencias en el desarrollo de actividades y tareas, forjadas a partir de distintas situación en 

diferentes contextos.  

Ahora bien, según Velásquez (2009) existen dos situaciones que influyen e intervienen en el 

sentimiento de eficacia en una persona, una de ellas es el proceso metacognitivo en relación a las 

habilidades propias de una persona y las posibilidades de accionar ante una tarea; dicho proceso 

se basa en las creencias y sentimientos formados a partir de las posibilidades de actuación externa 

generando juicios internos; la otra situación, hace referencia al accionar real que el sujeto está 

capacitado y facultado para realizar. 

 De esta forma, dichas posibilidades se ven influenciadas la una por la otra de manera recíproca, 

es así que el desempeño que una persona tenga en determinada tareas está determinada en gran 

medida por la perspectiva hipotética que dicho sujeto tenga sobre su capacidad para llevarla a cabo, 

y de igual manera, la creencia y perspectiva que tiene el individuo de su desempeño subjetivo, será 

fortalecido e influenciado por el desempeño real obtenido en determinada actividad.  
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De esta forma, el funcionamiento competente de un individuo requerirá de un equilibrio 

sistemático entre su percepción de eficacia y los conocimientos y habilidades necesarios que tenga 

la persona y que sean requeridos para ejecutarse satisfactoriamente en tareas determinada (Gálvez, 

Chia, & Valdez, 2005). Lo cual significa que las experiencias previas que la persona adquiera a 

través del desarrollo de cierta tarea van a tener influencia en el nivel de autoeficacia de la misma.    

Así, la autoeficacia viene siendo todas aquellas creencias propias de la persona respecto de las 

capacidades sobre aprender o desempeñarse eficazmente en una situación, tarea o actividad 

determinada (Zimmerman, Kitsantas & Campilla, 2005). En distintas palabras, la autoeficacia es 

un conjunto de creencias que se entrelazan entre sí, y que cumplen funciones en distintos dominios 

donde se desempeña el sujeto, en relación a la motivación, la autorregulación del proceso cognitivo 

y los aspectos afectivos y fisiológicos (Tejada, 2005).  

Por ende, las concepciones de autoeficacia que los sujetos tienen acerca de los distintos ámbitos 

de sus vidas, interviene de manera inevitable en las decisiones que éstos toman, teniendo en cuenta 

que las persona suelen elegir actividades en las cuales se sientan capacitados para hacer, y rechazan  

situaciones o tareas en donde no se sientes eficientes realizando, lo que impide de esta manera que 

la persona entre en contextos poco conocidos que le permitan adquirir nuevas habilidades y 

destrezas, aunque ésta pueda desenvolverse de manera adecuada en dichas situaciones (Olaz, 

2001).  

Ahora bien, habitualmente, el concepto de autoeficacia se ha enmarcado dentro de dominios 

específicos de la vida, como las percepciones sobre enfermedades, las vocaciones profesionales, 

las capacidades físicas, los conocimientos escolares, entre muchas otras; de igual forma estas 

categorías suelen derivarse en otras más pequeñas, como dominios muchos más específicos 

(Velásquez, 2011). Además, Bandura (2001) afirma que el conjunto de creencias de autoeficacia 

no necesariamente es un rasgo global, sino que están direccionadas a un trabajo diferenciado.  

No obstante, la noción de autoeficacia desde un sentido más general y amplio ha generado 

interés en diversos investigadores del constructo en los últimos años (Sanjuán, Pérez, y Bermúdez, 

2000; citado en Velásquez 2011). Lo cual indica que la base de esta creencia es su utilidad para 

situaciones distintas y diversas que enfrenta la persona; de esta manera, la autoeficacia general es 

un constructo global, refiriéndose a una creencia sólida y estable del sujeto sobre su eficacia y 

destreza para desenvolverse de manera hábil en diferentes situaciones, tareas o actividades de la 
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vida cotidiana (Sanjuán, Pérez y Bermúdez 2000). Lo cual significa que así como la satisfacción 

vital es definida de manera global, la autoeficacia también lo es.  

Autoeficacia general. Para aclarar un poco más el término “autoeficacia general”, y tomando 

como referencia dos autores que se han encargado de estudiar el constructo a fondo, e incluso 

creado escalas para medirlo de manera cuantitativa, Baessler y Schwarcer, (1996) mencionan que 

la autoeficacia hace referencia a las creencias estables que el individuo tiene en relación a su 

capacidad para desenvolverse adecuadamente ante una gama amplia de estresores que se le pueden 

presentar en la vida, en cortas palabras, son todas esas creencias sobre la propia capacidad de la 

persona para desempeñarse en actividades o tareas futuras. Lo que en palabras de Blanco, Ornelas, 

Aguirre, y Guedea, (2012) viene siendo la percepción de la persona sobre sí mismo y sus 

habilidades en el logro de restos, tareas o actividades que deba realizar en el trascurso de su vida 

Algo que se puede evidenciar y que anteriormente se mencionó, pero no se profundizó en ello, 

es la similar línea que maneja la autoeficacia y la satisfacción vital, pues ambos son concebidos 

como juicios globales, sólo que mientras la satisfacción con la vida se refiere únicamente a lo 

satisfecha que puede estar una persona, la autoeficacia se refiere a un análisis que realiza cada 

individuo sobre la base de sus propias competencias, para que de esta manera pueda orientar su 

accionar frente a cualquier estimulo amenazador y esforzarse para superarlo (Reigal, Videra, 

Tamayo y Ruiz, 2013).  

Por su parte, Bandura (1994) conceptualiza la autoeficacia con base a las creencias que posee 

la persona de sí misma y sobre sus propias capacidades para llevar a cabo un grado de rendimiento 

tan alto que pueda generar suficiente influencia en los acontecimientos que intervienen 

directamente en la vida del ser humano. En esta misma línea, Myers (2000) menciona que la 

autoeficacia es la sensación de sentirse competente o eficaz, lo que orienta a las personas a 

proponerse metas que conllevan dificultades y hacen que dichos individuos generen persistencia 

ante las dificultades que se puedan presentar.  

Por tal razón, las personas que poseen un nivel elevado de autoeficacia suelen tener mayor 

persistencia en los restos que se proponen, también son sujetos menos ansiosos y menos 

depresivos, además adquieren estilos de vida más saludables y buscan alternativas a los problemas 

que se presentan, mientras que las personas con baja autoeficacia, no tienden a restarse ni ponerse 

metas a largo plazo (Myers, 2000). 
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En una línea distinta, Fernández (2008); citado por Ampuero (2013) menciona que la 

autoeficacia varía dependiendo del tiempo y el espacio no sólo de manera interna sino externa, es 

decir, que tanto las creencias sobre las capacidades, como el accionar real de la persona es un 

proceso cambiante, en él influye el contexto social en el que se desenvuelve el individuo. Por tanto, 

una persona puede sentirse capaz y actuar en consecuencia en determinada situación o tarea, y 

creerse ineficaz y desempeñarse igual manera en otra muy distinta.  

Este último concepto difiere de la idea general que se ha manejado a lo largo del capítulo, pues 

mientras inicialmente se concebía el termino como una evaluación global, aquí se propone la 

autoeficacia como una valoración de situaciones y tareas específicas; lo cual no implica que el 

concepto deba ser manejado de esta manera, sólo es una forma de enriquecer la teoría y aclarar en 

su totalidad cuándo se está hablando de autoeficacia general y cuando se aneja dicho concepto en 

un situación específica.  

Pues bien, hasta aquí sólo se han dado algunas definiciones desde diferentes autores que en 

términos general pueden significar lo mismo. No obstante, ahora se conocerá algunas fuentes de 

formación de la autoeficacia postuladas por Bandura, y que son tomadas por Baessler y Schwarcer, 

(1996) como base principal de sus investigaciones. Estas fuentes de autoeficacia son experiencia 

previa, la experiencia vicaria, la persuasión verbal y feedback y por último, Bandura postula a los 

estados fisiológicos y afectivos como fuente de autoeficacia. A continuación se explicarán cada 

una de ellas haciendo énfasis especialmente en la teoría de Bandura.  

Experiencia previa. La experiencia previa hace referencia a aquellas situación en las que se 

puso a prueba la eficacia de la persona, dando como resultado una experiencia de éxito o fracaso; 

dichos resultados moldean las expectativas futuras de autoeficacia en una persona, dependiendo 

de si es positivo o negativo, el sujeto generará inseguridad o seguridad ante una nueva tarea o 

actividad (Flores, 2014). De esta manera, a través de la experiencia previa se puede identificar si 

la persona posee habilidades necesarias para alcanzar el éxito en los retos futuros, o si por el 

contrario carece de los elementos necesario para lograrlo, ya que, en este punto el sujeto ha 

generado unas expectativas de su propio rendimiento; así, un individuo que cuya expectativa de 

autoeficacia en una tarea no es lo suficientemente estable, podrá predecir bajo su propio juicio los 

resultados de actividades o retos futuros (Marshall, 2010 y Monterraso, 2012).  
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Ahora bien, Bandura (1971) plantea algunas técnicas que, según su criterio son las que tienen 

mayor eficacia en lo que respecta al desarrollo de la fuente de experiencia previa; dentro de éstas 

se encuentra el modelado participativo, las técnicas de exposición, refiriéndose a someter al sujeto 

a actividades y tareas para que se desenvuelva en ellas, y por último la técnica de autoinstrucciones.  

Experiencia vicaria. Por su parte, la experiencia vicaria se refiere a la acción de observar la 

manera en que otras personas llevan a cabo tareas y las resuelven de manera eficaz, lo que hace 

que se incrementen las expectativas de autoeficacia en el sujeto; de esta manera, el individuo puede 

generar la convicción de que posee las mismas habilidades, y que estas le  permitirán realizar las 

mismas acciones que observó en la otra persona; de igual forma, las expectativas de lograr el éxito 

en una determinada situación disminuirán si la conducta observada en la otra persona termina en 

fracaso (Marshall, 1994 y Díaz y Gonzáles, 2012).  

Existen unas condiciones básicas que permiten que la información recibida a través de las 

fuentes vicarias generen influencia sobre la autoeficacia del sujeto; una de ellas es la incertidumbre 

o expectativas de la persona sobre su propia capacidad; la segunda hace referencia al rendimiento 

y desempeño de la persona observada; y la tercera condición es la semejanza o similitud que las 

persona tiene con el sujeto que está siendo observado (Godoy y Medel, 2012). Ahora bien, 

teóricamente las técnicas de observación son útiles para que la fuente de experiencia vicaria sea 

desarrollada (Polaino, Cabanyes y De Pozo, 2003). 

 Persuasión verbal y feedback. La fuente de persuasión verbal va a depender factores como la 

experiencia y la credibilidad que genera la persona que la realiza (Bandura 1977). Es decir que si 

el sujeto no confía en el conocimiento y capacidad de la persona que se está dirigiendo a él con la 

intención de persuadirlo o motivarlo para que realice una tarea, el resultado no será positivo; 

mientras que si dicha persona genera credibilidad por sus conocimientos o desempeño en una 

situación, la persuasión será más efectiva, y por tanto, habrá más probabilidad de que las 

expectativas de éxito del sujeto aumenten, de tal manera que genere mayores esfuerzo para llevar 

a cabo una determinada tarea (Marshall, 1994).  

En una postura similar Herrera, Medina, Fernández, Rueda y Cantero (2013) afirman que tanto 

el grado de credibilidad de la persona que realiza la persuasión o feedback como el conocimiento 

que ésta tenga sobre una situación, tarea o actividad van a determinar en gran medida que dicha 

fuente tenga una inferencia directa en el sentimiento de autoeficacia. Ahora bien, para realizar de 
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manera efectiva la persuasión verbal se pueden implementar técnicas como la exhortación, órdenes 

formales y directas, la sugestión, entrenamiento en autoinstrucciones y la reestructuración 

cognitiva (Polaino, Cabanyes y De Pozo, 2003). 

Estados fisiológicos y afectivos. Los niveles de activación conductual dependen en cierta 

medida de la percepción y la sensación de la persona a la hora de ejecutar una conducta o acción; 

por tal razón, los estados fisiológicos y emocionales generan un influencia directa en el desarrollo 

de la autoeficacia del individuo (Andrade, 2013). Las personas tienden a evaluar sus capacidades 

respecto a una tarea o situación a partir de sus estados emocionales y corporales; de esta manera, 

un estado de ánimo negativo reduce la percepción de autoeficacia en la persona, mientras 

aumentará dicha percepción si su estado de ánimo es positivo (Olivas y Barraza, 2016). 

 Algunas de las señales para identificar niveles bajos de autoeficacia en una persona son la 

fatiga, la falta de aliento, el dolor y la sobreactivación del sistema nervioso; por el contario, las 

personas que suelen tener mucha energía, ausencia de dolor y sensación de calma en la mayoría 

de situaciones, por lo general son sujetos cuya sentimiento de autoeficacia son superiores y tienden 

a incrementarlo (Marshall, 1994). 

Realizando un resumen general de lo planteado durante el capítulo se puede concluir que la 

autoeficacia puede intervenir de manera positiva o negativa en tres aspectos principales del 

comportamiento humano: uno de ellos es el componente cognitivo, en donde hacen parte los 

pensamientos, las creencias, entre otros; el segundo el componente afectivo o emocional, n donde 

se encuentran los sentimientos y las emociones, y por último la conducta, que hace referencia a 

todo lo relacionado con el comportamiento y las futuras acciones que pueda realizar el individuo.   

Ahora bien, según López (2015) es en la adolescencia donde se forma una identidad personal, 

generando uno visión negativa o positiva que tendrá gran inferencia en el sentimiento de 

autoeficacia. Por su parte, Fernández y Malvar (2011) afirma que la escuela es una de las etapas 

más importantes para los adolescentes, quienes deben estar preparados para asumir un papel activo 

en la vida adulta; mientras que Bandura (1971) menciona la importancia que tiene la escuela en el 

desarrollo de la autoeficacia del individuo. Por tal razón el siguiente capítulo estará orientado a 

analizar a al adolecente en su etapa escolar.  
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Capitulo IV: Adolescentes escolarizados 

 

La adolescencia un proceso en el cual se hace una transición de la infancia a la edad adulta, y 

donde están implicados factores biológicos, cognitivos y psicosociales que determinan su 

variabilidad y su duración. La escuela cumple un papel fundamental es este proceso, ya que como 

menciona Fernandez y malvar (2011) en esta etapa se desarrolla las habilidades suficientes para 

prepararse para la edad adulta, por tanto, una de las características en la adolescencia más conocida 

es la de transitar hacia el estatus adulto a través de su proceso en las instituciones educativas 

(Serrano y Gascó (2007). De esta manera, en el presente capitulo se abarcará la adolescencia desde 

su esferas, biológica cognitiva y psicosocial, además de un abordaje del adolescente en la escuela.  

La adolescencia. La adolescencia es considerada una etapa de cambios, en la se creía 

anteriormente que el cerebro se encontraba en su punto más alto del desarrollo, sin embargo, 

Papalia, Duskin y Martorell (2012) mencionan que en este periodo aún se siguen generando 

cambios en las estructuras del cerebro, principalmente en las que se involucran las emociones, el 

juicio, la organización del comportamiento y el autocontrol del individuo. 

Ahora bien, otro de los cambios más importantes en esta etapa es la pubertad, que según Papalia, 

Duskin y Martorell (2012) está caracterizada por un crecimiento en estatura y peso acelerado y 

rápido, además de cambios en cuanto a las proporciones y formas corporales, y la adquisición de 

la madurez sexual, que tiene lugar en dos etapas: la adrenarquía, refiriéndose a la maduración de 

las glándulas suprarrenales; y la gonadarquia, en la que está implicada la maduración de los 

órganos sexuales, tales, como el pene los testículos (entre otros) en los hombres y los senos (entre 

otros) en la mujer.  

Ahora, respecto a la maduración sexual tanto del hombre y la mujer en esta etapa, se tiene en 

cuenta un rasgo distintivo principal, que en el caso de los hombres se denomina espermarquia, 

entendiéndose como la primera producción de esperma; y en el caso de las mujeres, se produce la 

primera menstruación, también llamada, menarquia. 

Por otra parte, en lo que respecta a los aspectos de la maduración cognoscitiva, cabe  mencionar 

que los adolescentes entran en la etapa denominada por Piaget como operaciones formales, en la 

cual está implicada la perfección del pensamiento abstracto que ofrece una forma nueva y más 

flexible de manejar la información; de esta manera, los adolescentes tienen la capacidad de utilizar 
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símbolos para representar otros símbolos, lo que facilita el aprendizaje de los procesos 

matemáticos y mejora además de apreciar mejor las metáforas y poder tanto formular como probar 

hipótesis, entre otras capacidades (Papalia, Duskin y Martorell (2012). 

Ruiz, (2013) describe este acontecimiento como la capacidad de razonar en abstracto, en donde 

se realiza el paso gradual a un pensamiento más objetivo y racional; el adolescente va adquiriendo 

una mayor habilidad para generalizar, una mayor capacidad para usar abstracciones; la posibilidad 

de aprender el concepto de tiempo y el interés por problemas que no tienen una implicación 

personal inmediata. Así mismo, empieza a pensar abstrayéndose de las circunstancias presentes y 

a elaborar teorías sobre todas las cosas. Es capaz de razonar de un modo hipotético y deductivo y, 

procediendo únicamente por la fuerza del propio raciocinio, llegar a conclusiones.  

Por tanto, razonar es para el adolescente una necesidad vital, y si no puede satisfacerla hablando 

con adultos, la sacia dedicándose a múltiples actividades, que abandona a menudo en cuanto ha 

ejercitado su razón. Razona sobre todo lo habido y por haber, de forma gratuita, como si fuera un 

deporte. Antes de emplear la razón en su finalidad propia, comenzará por saborear la alegría de 

afirmarse como persona capaz de razonar. De este manera se adquiere un dominio en la actividad 

intelectual y al mismo tiempo de afirmar la propia personalidad (Ruiz Lázaro, 2013).  

Por su parte, el desarrollo psicológico es fundamental en la adolescencia, pues es el periodo en 

el que se forja su personalidad, se consolida su conciencia del yo, se afianza su identidad sexual y 

se conforma su sistema de valores. Es una época de búsqueda, de oposición, de rebelión, de 

extremismo a veces; la edad de los ideales, de verlo todo claro para, al instante siguiente, verse 

inmerso en la confusión mental más absoluta; de transgredir normas y de ir en contra de todo y de 

todos. Desde el punto de vista fenomenológico, la psique del adolescente se halla en un proceso 

de consolidación en el que ha de producirse la integración psíquica del cuerpo sexuado púber y la 

progresiva emancipación de las figuras parentales (Ruiz Lázaro, 2013).  

Ahora bien, existen algunas diferencias por sexo con relación al foco de interés y grado de 

satisfacción con la imagen corporal; a los chicos les preocupa en primera instancia los aspectos 

relacionados con el poder físico que pueden alcanzar, siendo la estatura y la masa muscular los 

factores más interesantes para ellos. Puesto que a lo largo del periodo de crecimiento van 

aumentando estos índices, los chicos se sienten cada vez más satisfechos, en niveles generalmente 

superiores a las chicas. 
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 Por el contrario, a las adolescentes les preocupa ser demasiado gruesas o demasiado altas, por 

lo que a medida que crecen tienden a sentirse menos satisfechas con su cuerpo. El aumento de las 

actividades físicas y la introducción de cambios en la dieta guardan relación con estos procesos, 

derivando en ocasiones en trastornos tales como la anorexia, la bulimia, y más recientemente, la 

vigorexia. (Serrano y Gascó, 2012). 

De la misma manera,  otros dos aspectos a considerar serían los efectos psicológicos 

relacionados con la aparición de la menarquía y con las diferencias entre una maduración precoz 

o tardía. Desde puntos de vista clásicos sobre la adolescencia, la menarquía ha sido considerada 

como un acontecimiento trascendental, generador de cambios significativos en el autoconcepto y, 

en esa medida, con poder para provocar una crisis de identidad (Serrano y Gascó, 2012).  

Ahora bien, aunque no se hizo un análisis bastante profundo de lo que significa la etapa de la 

adolescencia en sus esferas, sí se describieron algunas características importantes de este periodo, 

que para el presente trabajo son bastante importantes. Pues bien, una vez estudiado un poco lo que 

es su desarrollo, se ha llegado al punto central de este capítulo, el cual es el desarrollo del 

adolescente en la escuela, así que sólo resta describirlo en ese periodo tan importante.  

   

La adolescencia en la escuela. En América Latina casi la totalidad de los niños de 7 a 12 años 

de edad están escolarizados; ésto según las encuestas realizadas en los hogares de dieciséis países 

de la región, que el 98% de ellos asiste a algún establecimiento educativo. Ahora bien, no todos 

están en la misma situación, algunos de ellos asisten día a día y cursan el grado o año que les 

corresponde para su edad; otros, seguramente tienen niveles de retraso significativos y asisten 

irregularmente, en la medida en que sus circunstancias se los permiten. Aun así, todos ellos están 

vinculados con el sistema educativo (UNESCO, 2008).  

Ahora, la escuela media, que debe interactuar con adolescentes, enfrenta un proceso de 

universalización y masificación que la desafían permanentemente. La creciente expansión de la 

llegada y permanencia de los adolescentes a las aulas, que permite que aquellos sectores sociales 

históricamente olvidados por estas instituciones puedan ingresar a ellas, les exige un aprendizaje 

que se expresa en el desarrollo de propuestas educativas adecuadas a alumnos muy diferentes, a 

universos de adolescentes sumamente heterogéneos (UNESCO, 2008). 
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Los centros de educación secundaria son un contexto de desarrollo y socialización básico para 

el alumnado adolescente. En la mayoría de países los jóvenes pasan buena parte de su adolescencia 

(hasta los 16 años de forma obligatoria, y después muchos de ellos hasta los 18 años cursando el 

bachiller) adscritos al rol de estudiantes de instituto. Una parte importante de su tiempo diario lo 

invierten en la asistencia al centro y en realizar las tareas escolares. A partir de la instrucción que 

reciben tienen la posibilidad de ampliar sus capacidades culturales, intelectuales y de 

razonamiento. Desde su condición de estudiantes se prefigura su rol de ciudadanos, siendo el 

instituto la institución principal y especializada en regular las relaciones de este sector de la 

población con el estado (Serrano y Gascó, 2012).  

En el centro amplían y diversifican las relaciones que mantienen con sus iguales, aspecto éste 

siempre importante en el desarrollo global del adolescente. Con el profesorado los adolescentes 

desarrollan modelos de relación con la autoridad, más allá de los que mantienen con los padres. 

En definitiva, los centros de educación secundaria son uno de los escenarios principales donde se 

produce una parte importante de la transición adolescente, esto es, del paso hacia la edad adulta. 

Ello confiere a la institución educativa una responsabilidad objetiva sobre este proceso (no es una 

responsabilidad exclusiva, evidentemente, puesto que la familia y otras instancias sociales, medios 

de comunicación, el mundo laboral, entre otros, comparten esta responsabilidad, en el 

entendimiento de que su influencia, buena o mala, será en cualquier caso, siempre significativa 

(Serrano y Gascó, 2012).  

Según  la UNESCO (2008) los adolescentes son hoy la gran incógnita de las escuelas medias, 

ya que para algunos éstos son inentendibles, curiosos y entusiastas, para otros son inquietos, 

diversos y cambiantes, dando origen a un gran número de interrogantes sobre los que los 

establecimientos educativos encuentran escasas respuestas convincentes u orientadoras. Por tanto, 

es un trabajo complejo orientarlos para que asuman como propio el proyecto educativo, buscar la 

manera de interactuar con ellos, crear estrategias que acerquen a los adolescentes al querer conocer 

y querer saber, y de esta manera el paso por la escuela se convierta en una experiencia productiva 

y enriquecedora   

Contario a esto Fernández y Malvar (2011) mencionan que los jóvenes adolecen de una 

adecuada orientación escolar y profesional que esté orientada hacia sus intereses y capacidades y 

que les ayuden a tener una vida activa. Por otra parte, existe un desconocimiento de los valores 
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vigentes en el mundo laboral, al igual que una dificultad de acceso a una primera ocupación, 

haciendo que la escuela tenga un reto mayor en la educación de los jóvenes. No obstante, ésta debe 

poner especial empeño en esta ardua y difícil tarea, asumiendo un papel activo en la elaboración 

del proyecto personal de vida de cada alumno para que éste afronte su transición a la vida adulta 

y activa en condiciones de conocimiento, motivación y plena responsabilidad. En resumidas 

palabras, para que emprenda su propio proyecto vocacional de manera positiva, 

independientemente de sus circunstancias personales.  

Algunos estudios incluso plantean que la desorientación vocacional, las decisiones precipitadas, 

el miedo a la equivocación y una toma de decisiones inadecuada hacen parte de la principales 

preocupaciones de los adolescentes, lo cual revela la necesidad de adaptar o mejorar el proceso 

orientador de la escuela, para que los jóvenes sean capaces de construir su trayectoria vital con 

suficientes elementos de juicio (Santana, Feliciano y Cruz, 2010).  

Hoy en día, hay una mayor necesidad de una escuela inclusiva, en donde los estudiantes no sean 

comparados y no se sientan discriminados, donde haya una diversidad valorizada y concebida 

como fuente de enriquecimiento y de reconocimiento. Para Marina (2010) la escuela debe ser 

emprendedora, ocupada en la innovación y menos centrada en la transmisión cultual. Ahora, para 

Santos (2010) la tarea fundamental de las instituciones educativas podría ser “enseñar a pensar, 

preparar para el trabajo a través del desarrollo de competencias e inculcar valores que faciliten y 

mejoren la convivencia”  

En conclusión, la educación es la clave para el logro de otros derechos humanos y un catalizador 

para hacer realidad el potencial humano. La educación de calidad fomenta la formulación de 

preguntas, el pensamiento crítico y los hábitos saludables, y es esencial en la preparación para la 

vida UNICEF (2002). Garantizar el derecho a la educación es un imperativo de justicia tanto moral 

como social. Es también una cuestión de sentido común económico. En este nuevo siglo, en el que 

la información lo mueve todo, el mundo no puede, sencillamente, permitirse el lujo de 

desaprovechar tanto potencial humano. 
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Marco Contextual 

 

La institución Mega Colegio Bicentenario ubicada en la Av, 47 Calle 15 –del Barrio Antonia 

Santos, Dirigida por Leydi Lorena Vásquez desarrolla su trabajo educativo con el enfoque 

pedagógico de formación con aprendizajes productivos, y busca que su organización escolar 

garantice la formación de los niños, niñas y jóvenes con formas de pensar, sentir, desear, 

comunicar y actuar bajo la perspectiva del pensamiento crítico, planificador y productivo. Además, 

para proyectar al joven bachiller se cuenta con un proceso de articulación con la Universidad de 

Pamplona mediante la estrategia de ciclos propedéuticos que beneficia al grado décimo y 

undécimo.  

En la Reseña histórica dicha Institución establece su nacimiento como uno de los colegios en 

Concesión de Infraestructura Educativa, del programa del MEN de garantizar el servicio educativo 

gratuito con los mejores estándares de calidad, tanto en la estructura física como en los 

componentes administrativos y pedagógicos a la población más vulnerable y vulnerada de sectores 

urbano-marginales, conformada por desplazados e insertados en las principales ciudades del país.  

 Ante esta asignación el municipio de Cúcuta, determina el sector de Los Olivos del barrio 

Antonia Santos de la ciudadela de Atalaya para desarrollar este programa, convocando a entidades 

públicas y privadas para dar las concesiones de construcción de la planta física y de la 

administración e implementación de un modelo pedagógico que garantice la calidad de la 

educación a este tipo de comunidad.  

El MEN y el Municipio de San José de Cúcuta adjudican la administración y orientación 

pedagógica a la Universidad de Pamplona, según contrato de concesión Nº.01475 del 28 de 

diciembre 2007, denominado: “contrato de concesión de infraestructura educativa para la 

organización, operación y prestación en ella del servicio público de educación formal celebrado 

entre el municipio de san José de Cúcuta y la universidad de pamplona, para organizar, operar y 

prestar el servicio educativo de educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media”.  

La construcción de la planta física se divide en dos fases: adecuación del lote a cargo del 

municipio y el levantamiento de la planta física a cargo del consorcio “Constructores de los 
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Santanderes”. La interventoría será llevada a cabo por el “Fondo financiero de proyectos de 

desarrollo”, FONADE. 

Ante la premura de tiempo e imposibilidad de la entrega de la planta física para iniciar las 

actividades académicas de 2008 y atender los 1440 estudiantes estipulado en el contrato, se 

determina dar un aplazamiento determinado en un primer OTROSI al contrato y en donde el 

Municipio y el MEN replantean la entrega de la construcción para inicios del 2009, adjudican 

compartir la planta física del colegio Nuestra señora de Monguí, ubicado en la calle 9ª No. 47 – 15 

e iniciar atendiendo solo 720 estudiantes de preescolar y educación básica primaria. 

En razón de la perspectiva formativa se ha asumido como lema:  

“En el Colegio Bicentenario nos formamos productivamente” 

Por otro Parte, el Colegio Bicentenario tiene como misión atender la formación de los niños, 

niñas y jóvenes, desde educación preescolar hasta la media, con espíritu crítico, productivo, 

sensible y solidario.  

Así mismo, el colegio Bicentenario se visualiza para el 2025 como una institución que aporta 

actores para la consolidación de un país es paz, solidario y bien educado; a partir de un 

estamento docente y directivo altamente cualificado que trabaja como comunidad de aprendizaje, 

en escenarios de calidez humana, y en articulación con la educación superior, padres de familia, 

actores productivos y comunidad en general.  
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Marco Legal 

 

En lo que respecta a la parte legal y todo lo relacionado con ella, el Código de la Infancia y la 

Adolescencia en Colombia, expone ciertos puntos inmersos en sus artículos relacionados con los 

derechos en esta población. Dentro de estos se encuentra el establecimiento de normas para la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizando de esta manera el 

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados tanto en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, como en la constitución política y demás leyes, suponiendo la responsabilidad 

de la garantía y protección de lo mencionado, a la familia, la sociedad y el Estado.  

De esta manera, se busca garantizar un pleno y armonioso desarrollo de los sujetos titulares de 

derecho, siendo los niños y niña con una edad comprendida entre los 0 y los 12 años, y los 

adolescentes, entre los 12 y 18 años, establecido dentro del código civil, suponiendo un interés 

superior en los mismos, ya que se considera que únicamente la adecuada protección del menor, 

garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. Dicho planteamiento se establece en 

Colombia dentro del Código del Menor y Conforme a dichos principios, la Constitución Política 

posiciona al niño como sujeto merecedor de especial protección por parte del Estado, la sociedad 

y la familia (Ordoñez, A. & Hoyos, I.; 2010).  

De esta misma manera, dentro del Código de la Infancia y la Adolescencia en Colombia se 

plantean los derechos y libertades de la población en cuestión, dentro de los que se encuentran el 

derecho a la vida, calidad de vida y a un ambiente sano, en el cual se constituye el derecho a la 

generación de condiciones que aseguren tanto la protección, alimentación, y recreación, como los 

servicios públicos, de salud y educación. Así mismo, se establece el derecho a la integridad 

personal, haciendo énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, contra todas las acciones 

que causen muerte, sufrimiento físico, sexual o psicológico. En este mismo sentido, en este código 

se expone el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la salud integral, donde se establece 

que ningún hospital, clínica, centro de salud y demás entidades dirigidas a la prestación de dichos 

servicios, podrán abstenerse de atender a un niño, niña o adolescente que requiera de atención en 

salud, entendiendo este último término no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como un 

estado bienestar físico, psíquico y fisiológico.  
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Metodología 

 

Diseño a utilizar  

 

El presente estudio se regirá bajo un diseño de investigación cuantitativo, cuya información 

será recolectada a través de dos escalas estandarizadas, una evaluará la satisfacción vital y la otra 

el nivel de autoeficacia general; de igual forma, el diseño investigativo será de corte transversal de 

alcance correlacional, ya que se estudiará la población en un sólo espacio de tiempo determinado 

y se manejará la correlación lineal de Pearson. De esta forma, a través de dicho diseño se pretende 

estudiar y analizar la autoeficacia general y la satisfacción vital en adolescentes escolarizados, de 

la misma manera, se tiene como objetivo describir la relación existente entre dichas variables.  

Población  

La presente investigación se llevará a cabo en los estudiantes del Mega Colegio Bicentenario, 

ubicado en la Avenida 47 Calle 15 en el Barrio Antonia Santos, comprendido por 1400 estudiantes, 

que se distribuyen en 35 aulas, de grado transición a grado undécimo, para este estudio se utilizará 

como población los estudiantes de grado undécimo teniendo una población total de 68 estudiantes.   

Muestra   

Considerando que la población es una cantidad relativamente mediana y, por ende factible de 

evaluar en su totalidad, la muestra estará representada por la misma cantidad de individuos 

comprendidos en dicha población, la cual comprende a 68 estudiantes de grado undécimo del Mega 

Colegio Bicentenario del Barrio Antonia Santos en Cúcuta, dentro de los cuales, se encuentran 31 

hombres y 37 mujeres.  

El tipo de muestreo se puede llamar no probabilístico por conveniencia, ya que, se evaluó a los 

que se encontraron disponibles en ese momento, y a los cuales se tenía acceso, que en este caso 

fueron todos los estudiantes, quienes decidieron participar de forma voluntaria. Considerando que 

para Hernandez (2014) este tipo de muestreo se refiere los casos disponibles a los cuales se tienen 

acceso.  
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Definición de hipótesis y variables  

Hipótesis de investigación. Existe una relación entre la autoeficacia y la satisfacción vital en 

adolescentes escolarizados.  

Hipótesis Nula. No existe relación entre el la autoeficacia y la satisfacción vital en adolescentes 

escolarizados. 

Las variables que se estudiarán en la presente investigación y que a su vez serán correlacionadas 

son el nivel de Autoeficacia general y el nivel Satisfacción vital.  

 

Proceso de intervención  

 Fase I: Recolección de datos. Para la elaboración del presente estudio, en un primer momento 

se presentó la propuesta Leydi Lorena Vásquez, rectora del Mega Colegio Bicentenario, mediante 

una carta de modo personal. A partir de esto se acordó una reunión en la que asistió tanto la rectora 

de la institución como el director de la tesis, con el fin de explicar el objetivo de la investigación, 

la población en la que se trabajará y la muestra requerida para el estudio; de igual forma se dio a 

conocer el tiempo que se empleará y el posible espacio físico necesario para a aplicación de las 

escalas. Una vez aprobada la ejecución de la investigación por las instancias involucradas en el 

proceso, y una vez autorizada la participación de los estudiantes a través del consentimiento y 

asentimiento informado (firmado por tutores legales y estudiantes) se acordaron los tiempos, 

horarios de clases en los que se llevarán a cabo la aplicación de las escalas.  

La aplicación de las escalas se realizará dentro del horario escolar; dichos instrumentos serán 

aplicados en un mismo momento, considerando que el tiempo estimado para su realización de 10 

minutos cada uno. Para esto se le asignará un código numérico a cada estudiante, el cual lo 

identificará para que su nombre permanezca en el anonimato, dicho código será puesto en la parte 

superior de la hoja de respuestas de cada escala para que pueda ser identificado y reconocido en el 

momento de analizar los datos y así poder hacer la correlación de las escalas.   

 

Fase II: análisis de información. Para el respectivo análisis de los datos, se utilizara el 

programa IBM SPSS versión 25, el cual es un programa estadístico informático utilizado en 

diferentes investigaciones, por su capacidad  de trabajar con   grandes bases de datos y sencilla 

interfaz. 
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 Fase III: interpretación de resultados. Los datos obtenidos en  la presente investigación serán 

interpretados y discutidos posteriormente de acuerdo con los antecedentes investigativos 

planteados en el cuerpo del presente trabajo de grado. 

 

Instrumentos de recolección de la información  

Consecuente con el diseño metodológico, los instrumentos para la recolección de información 

serán cuantitativos, estos instrumentos se encuentran estandarizados y cuentan con la validez 

necesaria para ser implementadas en una investigación de este tipo. Dichos instrumentos son  la 

escala de percepción de Autoeficacia General (Baessler Y Schwarzer, 1996) la cual evalúa 

creencias estables de competencia personal para manejar de manera eficaz una gran variedad de 

situaciones bajo estrés, y la escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) Diener, Emmons, Larsen, 

& Griffin (1985), que evalúa los aspectos cognitivos del bienestar. A continuación se describen 

dichos instrumentos con mayor detalle.  

Escala De Satisfacción Con La Vida (SWLS)  

La escala de satisfacción vital que se utilizará en la presente investigación, evalúa los aspectos 

cognitivos del bienestar subjetivo (creencias, pensamientos, entre otros). Busca que la persona 

realice una evaluación general de lo logrado en la vida y de su satisfacción. Ésta es una escala 

ordinal, tipo Likert con siete opciones de respuesta (Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 

ligeramente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, ligeramente de acuerdo, de acuerdo, 

totalmente de acuerdo) y se compone de cinco reactivos que estima el juicio que la persona tiene 

de su vida (esto para evaluar qué tan de acuerdo o desacuerdo está la persona con las afirmaciones) 

eligiendo el número apropiado asociado a cada elemento. 

Dicha escala contiene los siguientes reactivos:  

En la mayoría de las cosas mi vida es muy cercana a mi ideal. 

Las condiciones de mi vida son excelentes 

Estoy satisfecho con mi vida; 

Hasta ahora he conseguido las cosas que para mí son importantes en la vida; 

Si pudiera vivir mi vida otra vez, no cambiaría casi nada.  

Ahora bien, cada uno de estos ítems evalúa la satisfacción con la vida de manera global, lo que 

significa que los resultados que arroja dicha escala son también puntuaciones globales. Dichas 
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puntuaciones van desde cinco, como el nivel más bajo, hasta 35, siendo éste el nivel más alto, 

donde elevadas puntaciones sugieren alta presencia de satisfacción con la vida. Se suministra de 

forma individual y el sujeto tendrá cinco minutos para contestar. En cuanto a la forma de 

calificación, esta escala cuenta con seis categorías: altamente satisfecho, con una puntuación 

comprendida de 30 a 35; satisfecho, con un intervalo de 25 a 29 puntos; de 20 a 24 puntos se 

clasifica como ligeramente satisfechos; se considera a una persona ligeramente por debajo de la 

media cuando puntúa en un intervalo de 15 a 19; insatisfecho con una puntuación comprendida 

entre 10 y 14 puntos; por último se encuentra la categoría de “ muy insatisfecho con una puntuación 

que va desde 5 a 9.  

Escala De Percepción De Autoeficacia General (Baessler Y Schwarzer, 1996) 

Dicha escala es un instrumento de autoinforme que mide la autoeficacia general, a través de la 

evaluación de los sentimientos de competencia personal para manejar de manera eficaz una gran 

variedad de situaciones. De esta manera, valora en el individuo el juicio acerca de sus capacidades. 

Este instrumento se basa en el concepto de expectativa de autoeficacia definida por Albert 

Bandura. Ésta escala unidimensional está basado en 10 ítems con cuatro opciones de respuesta tipo 

Likert, donde: uno es incorrecto; dos es apenas cierto; tres marca más bien cierto; y cuatro es cierto 

Esta escala está compuesta por los siguientes reactivos:  

Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiera aunque alguien se me oponga.  

Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente.  

Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis metas. 

Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos inesperados.  

Gracias a mis cualidades y recursos, puedo superar situaciones imprevistas.  

Cuando me encuentro en una dificultad puedo permanecer tranquilo(a) porque cuento con las 

habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles.  

Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo.  

Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario.  

Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre que debo hacer.  

Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren varias alternativas de 

cómo resolverlo. 
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Ahora bien, cada uno de estos ítems evalúa la autoeficacia de manera general, lo que significa 

que los resultados que arroja dicha escala son también puntuaciones globales.  

Dicha escala tiene como puntaje máximo 40 puntos y mínimo 10; para obtener el nivel de 

autoeficacia general, se deberán sumar las puntuaciones de todos los ítems que conforman la 

prueba. La interpretación de las puntuaciones se da con base a los baremos establecidos para la 

población, producto del estudio piloto; dicho proceso de creación de baremos, consiste en asignar 

un valor que permita informar sobre la posición que ocupa según el puntaje directo (Abad, Garrido, 

Olea, y Ponsoda, 2006). De esta forma, se obtendrá el puntaje total, el determinará el nivel de 

autoeficacia general que posee el sujeto; esta escala se suministra de manera individual y el sujeto 

tendrá 10 minutos para contestarla, marcando con una X en cada ítem, sobre el rango que considere 

más adecuada a su criterio. 

¿Cómo se analizará la información recolectada?  

La información recolectada a través de los instrumentos será analizada a través del método 

correlacional lineal de Pearson, el cual está pensado para variables cuantitativas, siendo un índice 

que mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. Dicho proceso 

será llevado a cabo por medio del programa IBM SPSS versión 25.  
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Presentación y Análisis De Resultados 

 

En este apartado se muestran los resultados del presente estudio, en el cual, a través de distintas 

gráficas y su respectivo análisis descriptivo se define el nivel de autoeficacia y satisfacción vital 

de los estudiantes de undécimo grado con un rango de edad entre los 16 y 18 años, de una 

Institución educativa de Cúcuta; de igual manera, se expone una tabla en la cual se detalla los datos 

estadísticos descriptivos, así como la correlación entre las variables ya mencionadas.  

Nivel de Autoeficacia General  

Con el fin de cumplir el primer objetivo de la investigación, continuación se evidencian los 

resultados del nivel de autoeficacia de 68 estudiantes de grado undécimo, compuesto por 31 

hombres y 37 mujeres con edades comprendidas entre 16 y 18 años, los cuales han sido obtenidos 

por medio de la escala de Autoeficacia General de Baessler y Schawrzer (1996).  

 

Figura  1. Nivel de Autoeficacia General en Estudiantes de Undécimo Grado. 

Como se puede observar en la gráfica 1, el 24% de la población se encuentra en un nivel “muy 

bajo” de autoeficacia general; por su parte, el 16% de los estudiantes evaluados se ubican dentro 

de la etiqueta de “Baja autoeficacia”; así mimo, en el punto medio, o “nivel medio de autoeficacia” 
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se halla el 28% de la población; por otra parte, el 15% presenta un nivel de autoeficacia alto; y 

finalmente el 18% de los participantes puntuaron un nivel muy alto de autoeficacia general.  

 
Figura  2. Nivel de Autoeficacia General en Estudiantes de Undécimo Grado De Sexo Hombre.  

Como se puede identificar en la gráfica 2, el 19% de la población hombre, se encuentra en un 

nivel “muy bajo” de autoeficacia general; por su parte, el 16% de los estudiantes evaluados se 

ubican dentro de la etiqueta de “Baja autoeficacia”; así mimo, en el punto medio, o “nivel medio 

de autoeficacia” se halla el 29 % de la población; por otra parte, el 23% presenta un nivel de 

autoeficacia alto; y finalmente el 13% de los participantes puntuaron un nivel muy alto de 

autoeficacia general.  
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Figura  3. Nivel de Autoeficacia General en Estudiantes de Undécimo Grado De Sexo Mujer.  

Por su parte, como lo indica gráfica 3, el 27% de la población hombre se encuentra en un nivel 

“muy bajo” de autoeficacia general; por su parte, el 16% de los estudiantes evaluados se ubican 

dentro de la etiqueta de “Baja autoeficacia”; así mimo, en el punto medio, o “nivel medio de 

autoeficacia” se halla el 27 % de la población; por otra parte, tan sólo el 8% presenta un nivel de 

autoeficacia alto; y finalmente el 22% de los participantes puntuaron un nivel muy alto de 

autoeficacia general.  

 

Nivel De Satisfacción Vital  

Con el fin de abordar el segundo objetivo planteado para la presente investigación, a 

continuación se evidencian los resultados del nivel de satisfacción con la vida de 68 estudiantes de 

grado undécimo, comprendido por 31 hombres y 37 mujeres con edades comprendidas entre 16 y 

18 años, los cuales han sido obtenidos por medio de la escala de Satisfacción Vital (SWLS) Diener, 

Emmons, Larsen, & Griffin (1985).  
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Figura  4. Nivel de Satisfacción Vital en Estudiantes de Undécimo Grado. 

Como se puede observar en la gráfica 4, ninguno de los estudiantes presenta niveles muy bajos 

de satisfacción con la vida (Muy insatisfecho); mientras que el 6% de ellos se ubican en el rango 

de “insatisfechos vitalmente”; por su parte, un 10% tan sólo se encuentra ligeramente insatisfechos 

con sus vidas; por otro lado, el 24% de la población encuestada está ligeramente satisfecha; así 

mismo, en un nivel más arriba (Satisfechos) se halla el 37% de la población total; y finalmente en 

el nivel más alto, o “altamente satisfechos” se ubica el 24% de los estudiantes evaluados.  
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Figura  5. Nivel De Satisfacción Vital En Estudiantes De Undécimo Grado De Sexo Hombre.  

Como se puede observar en la gráfica 5, ninguno de los estudiantes de sexo hombre presenta 

niveles muy bajos de satisfacción con la vida (Muy insatisfecho); mientras que el 3% de ellos se 

ubican en el rango de “insatisfechos vitalmente”; por su parte, un 10% de los adolescentes se 

encuentra ligeramente insatisfechos con sus vidas; por otro lado, el 32% de la población encuestada 

está ligeramente satisfecha; así mismo, en un nivel más arriba (Satisfechos) se halla el 39% de la 

población total; y finalmente en el nivel más alto, o “altamente satisfechos” se ubica el 16% de los 

estudiantes evaluados.  
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Figura  6. Nivel De Satisfacción Vital En Estudiantes De Undécimo Grado De Sexo Mujer.  

Por otra parte, en la gráfica 6, se evidencia que ninguno de los estudiantes de sexo mujer 

presenta niveles muy bajos de satisfacción con la vida (Muy insatisfecho); mientras que el 8% de 

ellos se ubican en el rango de “insatisfechos vitalmente”; por su parte, un 11% de las adolescentes 

se encuentra ligeramente insatisfechos con sus vidas; por otro lado, el 16% de la población 

encuestada está ligeramente satisfecha; así mismo, en un nivel más arriba (Satisfechos) se halla el 

35% de la población total; y finalmente en el nivel más alto, o “altamente satisfechos” se ubica el 

30% de los estudiantes evaluados.  

Estadísticos descriptivos  

A continuación se evidencian los datos estadísticos que describen el puntaje mínimo y máximo 

de cada una de las escalas aplicadas, así como la media, que indica el promedio de la muestra total 

evaluada, y una comparación entre hombres y mujeres, tanto para la autoeficacia como la 

satisfacción con la vida; de igual forma, se expone la desviación estándar que muestra qué tan 

dispersos están los datos con respecto a la media.  
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 N Mínimo  Máximo   Media  Desviación  

ATG 68 20 38 30 4,3 

ATGH 31 20 36 30,23 4,1 

ATGM 37 21 38 30,03 4,5 

STV 68 11 35 25,3 5,8 

STVH 31 14 32 24,8 4,5 

STVM 37 11 35 25,6 6,6 
Tabla 1. Estadísticos Descriptivos Satisfacción Vital Y Autoeficacia.  

ATG= Autoeficacia General; STV= Satisfacción Vital; ATGH= Autoeficacia General en 

hombres; ATGM= Autoeficacia General en mujeres; STVH= Satisfacción Vital en hombres; 

STVM= Satisfacción Vital en mujeres.  

Teniendo en cuanta que para la variable de satisfacción con la vida los puntajes pueden variar 

entre 5 y 35 puntos, la tabla 1 indica que para la escala de satisfacción vital, el mínimo puntaje 

obtenido por un estudiantes fue de 11, mientras que el puntaje máximo fue de 35; por su parte, la 

media de la población para esta variable fue de 25,3, equiparable al 72,3% del puntaje total posible, 

lo que indica que a niveles generales se encuentran satisfechos con su vidas; ahora, en cuanto a la 

desviación, como se puede observar en la tabla, es de 5,8 lo que significa que en su mayoría los 

estudiantes se encuentran en una puntuaron entre 20 y 30 aproximadamente.   

Ahora bien, haciendo una comparación entre hombres y mujeres, no se encuentra una diferencia 

significativa en cuento a la media, ya que para los hombres fue de 24,8 y para las mujeres de 25,3, 

lo que indica que ambos grupos presentan más o menos el mismo nivel de satisfacción con la vida. 

Por su parte, la desviación estándar para los hombres en esta escala fue de 4,5 y para las mujeres 

de 6,6, de lo que se interpreta que los puntajes se encontraron entre 20 y 28, y 19 y 31, 

respectivamente, aproximadamente.  

Por otro lado, considerando que para la escala de autoeficacia las puntuaciones oscilan entre 10 

y 40, para la escala de autoeficacia general, el puntaje más bajo obtenido por un estudiante fue de 

20, mientras que el máximo puntaje fue de 38; ahora bien, en lo que respecta a la media de esta 

variable, fue de 30, equivalente al 75% del puntaje total alcanzable, lo que significa un nivel 

moderado de autoeficacia general; por su parte, como lo indica la tabla, la desviación en este caso 

es de 4,3, partiendo de esto, se puede llegar a interpretar que en su mayoría la población evaluada 

obtuvo una puntuación en una rango de 26 a 34 aproximadamente.   
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Por su parte, en esta escala tampoco se presentaron diferencias significativas en el promedio 

entre hombres y mujeres, siendo tan sólo un poco mayor esta vez en los hombres, con una media 

de 30,23, sobre un 30,03 de las mujeres; mientras que la desviación estándar vario en un 0,4 entre 

ambos grupos, con un 4,1 para los hombres y 4,5 para las mujeres, siendo tabien muy poco 

significativo.  

Correlaciones  

Con la finalidad de cumplir el tercer objetivo propuesto en el presente estudio, se calculó la 

correlación lineal entre la autoeficacia general y la satisfacción vital, teniendo en cuenta la muestra 

total, mediante el coeficiente de Pearson.  

 STV STVH STVM 

ATG Correlación de Pearson .281* .188 .338* 

Sig. (bilateral) 

N 

.020 

68 

.310 

31 

.041 

37 
Tabla 2.  Correlación Satisfacción Vital Y Autoeficacia.  

* < 0.05  ** < 0.01  *** < 0.001.  

Como se puede observar en la tabla 2, en los estudiantes de grado undécimo con edades 

comprendidas entre los 16 y 18 años se evidencia una correlación entre la autoeficacia general y 

la satisfacción vital (r = .28, p < 0.05), siendo esta significativa, lo que indica que hay una tendencia 

en la que los estudiantes que tienen puntuaciones o niveles más altos de autoeficacia, generalmente 

van a estar un poco más satisfechos con su vidas que aquellos que tienen niveles más bajos de 

autoeficacia.  

Ahora bien, haciendo una comparación entre los hombres y las mujeres, y teniendo en 

consideración que la muestra estaba compuesta por 31 y 37 respectivamente, se encuentra que la 

relación entre las variables analizadas para los hombres es de (r = .18, p > 0.05), mientras que para 

las mujeres se evidencia que (r = .34, p < 0.05), de lo cual se puede interpretar que la correlación 

entre la autoeficacia general y satisfacción vital es mayor en las mujeres que en los hombres, hasta 

el punto en que en estos últimos no existe una correlación significativa entre las variables 

estudiadas.  
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Discusión 

 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en adolescentes escolarizados de grado 

undécimo con un rango de edad entre 16 y 18 años, para determinar el nivel de autoeficacia general 

y de satisfacción vital, como también analizar la correlación entre dichas variables, además se 

conoció las principales similitudes y diferencias que mostraron los resultado entre hombres y 

mujeres. Para dicha investigación, se aplicó la escala de Autoeficacia General de Baessler y 

Schawzer (1996), al igual que la escala de Satisfacción vital (SWLS) Diener, Emmons, Larsen, & 

Griffin (1985). Ahora bien, conociendo los resultados obtenidos y las investigaciones citadas con 

anterioridad se realizó el siguiente análisis.  

El primer objetivo de este estudio fue describir los niveles de autoeficacia general de los 

adolescentes de grado undécimo; los resultados obtenidos revelan niveles moderados en la variable 

de autoeficacia con un promedio total del 72,3% de máximo alcanzable; ahora bien, en un estudio 

a nivel internacional Moyeda, Ojeda y Velasco (2013) en su análisis con adolescentes 

escolarizados, identificó un nivel mucho más alto de autoeficacia general, en comparación con la 

presente investigación; pos su parte, en un estudio llevado a cabo en Colombia por Escobar y 

Zambrano (2015) basado en las propiedades psicométricas de la escala de Autoeficacia general en 

adolescentes, se encontró en dicha población, una media de autoeficacia inferior a la hallada en la 

presente investigación. 

Mientras que, los resultados identificados en la presente investigación concuerdan con el 

estudio realizada por Aroche (2012) (internacional) el cual buscaba establecer el nivel de 

autoeficacia general de adolescentes estudiantes de educación básica en Guatemala; en esta se 

encontraron niveles moderados de autoeficacia, y una media de 30, siendo muy similar a la del 

presente estudio en cuanto a esta variable. Partiendo de este análisis, se puede aseverar que los 

niveles de autoeficacia no están necesariamente relacionados con el contexto, ya que, estos pueden 

variar o no independientemente de donde se encuentra la población, dado que en Colombia como 

lo indican estos estudios las medias para esta variable fueron distintas, así como también los 

estuvieron en los análisis a nivel internacional, donde inclusive uno de las investigaciones presenta 

una media de autoeficacia idéntica a la del estudio local.  



Satisfacción vital y autoeficacia  67 

 

Por otra parte, Rojas (2014) realizó un estudio que pretendía medir la autoeficacia en empleados 

administrativos, mayores de 18 años, donde se encontró un nivel bastante alto de autoeficacia 

general, con una media mayor a 36, a diferencia del presente estudio quien tuvo un media de 30. 

Así mismo, que Moyeda, Ojeda y Velasco (2013) en su análisis con adolescentes escolarizados, 

también identificó un nivel mucho más alto de autoeficacia general, en comparación con la 

presente investigación; mientras que otros estudios en mayores de edad Brenlla, Aranguren, 

Rossaro y Vázquez (2010), presentan igual niveles de autoeficacia que los de esta investigación; 

teniendo en cuenta estos datos, se puede inferir que el nivel de autoeficacia no está necesariamente 

influido por la edad, dando mayor soporte al planteamiento de López (2015), quien menciona que 

en la adolescencia ya puede existir un sólido sentimiento de autoeficacia. 

Ahora bien, realizando una distinción entre el nivel de autoeficacia  del grupo de hombres y de 

mujeres, se evidenció que para este estudio, el promedio de ambos no presentó variaciones 

significativas, siendo tan sólo mínimamente mayor en los hombres. A diferencia del presente 

estudio, Aroche (2012) identificó diferencias un poco más significativas en los niveles de 

autoeficacia en su investigación con adolescentes escolarizados (estudio internacional), siendo un 

poco mayor en los hombres que en las mujeres. Por otra parte, en Colombia, Orcasita, Mosquera 

y Carrillo (2018) en su estudio con adolescentes con edad entre 14 y 18 años, también se observó 

diferencias significativas, pero esta vez fueron las mujeres quienes obtuvieron mayores 

puntuaciones de autoeficacia general.  

Por otra parte, en un estudio realizado por Asbún y Ferreira (2004) el cual pretendió conocer 

las diferencias y similitudes en la autoeficacia entre hombres y mujeres adolescentes de 16 a 19 

años de edad, se evidenció que no existen diferencias significativas en el nivel de autoeficacia de 

estos dos grupos. Por su parte, Rojas (2014) en su estudio con personas mayores de edad sí 

encontró diferencias significativas en función del sexo, siendo también los hombres quienes 

puntuaron más alto que las mujeres; mientras que, en una población con edades similares, Schade, 

Ramírez, Nazar, Buhring  y Rehbein (2019) no hallaron diferencias significativas entre hombres y 

mujeres.  

De esta manera, teniendo en cuenta que algunos estudios orientados a describir la autoeficacia 

general tanto en adolescentes como en mayores de edad, muestran que a nivel internacional las 

diferencias significativas encontradas en función al sexo son algunas veces mayor en el hombre, 
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mientras que en otras es la mujer quien puntúa por encima; así mismo, que en Colombia en los 

adolescentes en ocasiones se identifican diferencias significativas y en otras no, se puede inferir 

que estas variaciones en función al sexo y a la edad, no son generalizables, sino que posiblemente 

existan otros factores presentes en cada población que generan estas diferencias en el nivel de 

autoeficacia general de estos grupos.  

Ahora bien, el segundo objetivo de la presente investigación fue evaluar los niveles de 

satisfacción vital en los adolescentes escolarizados, así, en cuanto a la satisfacción vital, se 

encontró un nivel promedio relativamente alto de satisfacción global, con un porcentaje de 75, del 

100% total. Este nivel relativamente alto de satisfacción vital global evidenciado en este grupo de 

adolescentes es consistente con lo encontrado por Proctor, Linley y Maltby (2009) en su revisión 

de estudios sobre satisfacción vital en jóvenes; según estos autores, en su mayoría los estudios 

muestran que tanto los niños como los adolescentes refieren altos niveles de satisfacción con la 

vida.  

Así mismo, otro estudio que presenta niveles de satisfacción vital similar a las de esta 

investigación, en el realizado por López (2008), quien pretendió realizar un análisis de la 

satisfacción vital entre adolescentes de origen español y extranjero, y cuyos resultados revelaron 

estar satisfechos con la vida. Por su parte, Atienza, Pons, Balaguer y García (2000) analizaron las 

propiedades psicométricas de la escala de satisfacción con la vida en adolescentes; dichos 

participantes también mostraron elevados niveles de satisfacción vital; ratificando una vez más 

que en su mayoría los adolescentes se en encuentran satisfechos con su vidas. Reafirmando lo 

planteado anteriormente por Proctor, Linley y Maltby (2009) identificando en la mayoría de 

estudios en adolescentes niveles altos de satisfacción vital.  

Mientras que en Colombia, en un estudio llevado a cabo por Romero, Pinzón y Acosta (2016) 

en jóvenes de 18 y 30 años, estos se percibieron entre ligeramente satisfechos y satisfechos, con 

una media de 25, al igual que en la presente investigación; esto da a entender que posiblemente en 

cuanto a esta variable, las diferencias por edades y contextos no son significativas, ya que, ninguno 

de estos factores predice necesariamente los niveles de satisfacción vital, y en su mayoría la 

población se encuentra por encima de la media.  

Ahora bien, en cuanto a las diferencias y similitudes en función del sexo, no se hallaron 

divergencias significativas entre en este estudio entre los hombres y las mujeres, siendo la media 
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mínimamente mayor en las mujeres que en los hombres. En contraste con esto, Romero, Pinzón y 

Acosta (2016), identificaron mayores niveles de satisfacción con la vida en los hombres que en las 

mujeres; mientras que Rodríguez y Álvarez (2016) también encontraron mayor satisfacción en el 

sexo hombre que en el de la mujer; al igual que el análisis llevado a cabo por Tarazona (2005), 

identificando mayores niveles de satisfacción con la vida en hombres que en mujeres; pos su parte, 

Meléndez, Navarro, Oliver y Tomás (2009)no hallaron diferencias significativas 

Por último, cumpliendo con el tercer objetivo, se encontró un correlación significativa entre la 

variable de autoeficacia y satisfacción vital en los estudiantes de undécimo grado; de lo cual se 

interpreta que, existe una tendencia a que los estudiantes que presenten mayores niveles de 

autoeficacia, están relativamente más satisfechos que aquellos que representa bajos niveles en esta 

variable (Autoeficacia) considerando que es una relación directamente proporcional; sin embargo, 

a pesar de que dicha correlación es significativa, sigue siendo leve en comparación con otros 

estudios que se han llevado a cabo.  

Por ejemplo, en un estudio realizado por Barra y Chabarría (2013) el cual tenía el mismo 

objetivo que la presente investigación, mostró una correlación significativa (r = .40, p < 0.01), 

siendo esta mayor que la de este estudio; así mismo, Reina, Oliva y Parra (2010) también 

identificaron correlaciones muchos más significativas en una muestra de adolescentes (r = .33, p 

< 0.001), aunque leves. De igual forma, Reigal, Videra y Gil (2014) en su estudio con adolescentes 

evidenciaron una correlación moderada entre dichas variables.  

Ahora bien, en la presente investigación al realizarse dicha correlación ubicando los grupos de 

mujeres y hombres por aparte, esta relación se mostró mayor en las mujeres que en los hombres, 

hasta el punto en que para los hombres es nada significativa. Dicho análisis, contrasta con el 

estudio de Barra y Chabarría (2013), donde se quiso evaluar la correlación entre la satisfacción 

vital y autoeficacia, y hubo una correlación mucho más significativa en los hombres que en las 

mujeres, a diferencias del presente.  

La poca correlación del presente estudio se puede explicar con base en otras investigaciones, 

las cuales han encontraron correlación entre las satisfacción vital con otras variables como el apoyo 

social percibido, la autoestima y el ajuste escolar (Reina et al, 2010, Martínez, Buelga y Cava, 

2007, y González, Fresnedas, Carrillo, Martín, y García, 2014), de lo cual que se puede hipotetizar 

que para este caso, en los adolescentes de grado undécimo la satisfacción con la vida puede estar 
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determinada por otros factores, es decir, que posiblemente, intervengan mayormente otras 

variables más allá de la autoeficacia general en el nivel de satisfacción vital.  

 

Conclusiones 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en la presente investigación, y realizando un análisis de 

la teoría e investigaciones planteadas anteriormente, se concluye que en su mayoría los 

adolescentes escolarizados presentan niveles de autoeficacia por encima de la media; además, no 

existen diferencias significativas para esta variable entre el grupo de hombres y mujeres, siendo 

una variación que a pesar de que en algunos estudios exista, no es una tendencia constante y pon 

tanto, no son generalizables, por lo que a su vez que se concluye que los hombres y las mujeres 

adolescentes presentan los mismo niveles de autoeficacia general.   

Así mismo, teniendo como base los resultados obtenidos para la satisfacción con la vida, donde 

los adolescentes escolarizados tanto hombres como mujeres presentaron niveles altos de 

satisfacción vital, siendo una constante en las diferentes investigaciones, tanto a nivel internacional 

como local, se concluye que en su gran mayoría los adolescentes presentan niveles altos de 

satisfacción con la vida, además de no existir diferencias significativas entre los hombres y las 

mujeres para esta variable.  

Por último, partiendo de análisis correlacional entre el nivel de autoeficacia y la satisfacción 

vital, se identificó una correlación positiva entre dichas variables, siendo ésta significativa, más en 

mujeres que en los hombres, lo que indica que existe una tendencia en la que los estudiantes que 

tienen puntuaciones o niveles más altos de autoeficacia, generalmente van a estar un poco más 

satisfechos con su vidas que aquellos que tienen niveles más bajos de autoeficacia, especialmente 

en el grupo de las mujeres.  
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Recomendaciones 

 

Partiendo de los resultados obtenidos, se recomienda seguir con esta línea de investigación, 

especialmente en norte de Santander, en donde se priorice los aspectos relacionados con la 

felicidad y la satisfacción vital en las personas, y de esta manera, se  prenda investigar las variables 

asociadas al bienestar del individuo, en lugar de ceñirse en  conocer las deficiencias y debilidades 

de los sujetos.  

Así mismo, se recomienda que en futuras investigaciones enfocadas en evaluar la satisfacción 

vital y sus aspectos relacionados, se tome en cuenta una amplia gama de variables, como la 

autoestima, el apoyo social percibido, entre otros, permitiendo de esta forma conocer con mayor 

precisión cuáles de ellas se relacionan en mayor proporción con la satisfacción con la vida, tanto 

en adolescentes como en adultos jóvenes y adultos mayores.  

Partiendo de los análisis planteados en los apartados anteriores, se encomienda que en futuros 

estudios, la muestra esté conformada una mayor cantidad de personas, de diferentes sectores y 

edades, niveles educativos, así como también diferentes ocupaciones, y hábitos para que de esta 

manera, se puedan conocer distinciones en los niveles de satisfacción con la vida, en función al 

sexo, al contexto, la economía, las edades y el nivel educativo.  

Por último, se recomienda desarrollar estrategias y programas enfocados en aumentar la 

satisfacción con la vida y la autoeficacia, tanto de los niños como en adolescentes especialmente 

la satisfacción en la escuela, permitiendo que haya un mayor desempeño académico y mayor 

disfrute de las actividades implementadas en los currículos educativos, considerando que la 

autoeficacia les permitirá desempeñarse con mayor destreza.  
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Anexos y apéndices 

 

Anexo 1. Escala de autoeficacia general (Baessler y Schwarzer 1996) 

 

Código_________Sexo_________ Edad_______ Grado_______ 

Indicaciones: 

Las siguientes afirmaciones se refieren a tu capacidad para resolver problemas. Lee cada una de 

ellas, y marca la alternativa que consideres conveniente. No hay respuestas correctas, ni 

incorrectas.  

 

 

 

 

N° Afirmaciones 

Opciones de respuesta 

Incorrect

o 

Apenas 

cierto 

Más 

bien 

cierto 

Cierto 

1 
Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero 

aunque alguien se me oponga.  

    

2 
Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo 

suficiente.  

    

3 
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto 

hasta llegar a alcanzar mis metas.  

    

4 
Tengo confianza en que podría manejar eficazmente 

acontecimientos inesperados.   

    

5 
Gracias a mis cualidades puedo superar situaciones 

imprevistas.  

    

6 

Cuando me encuentro en dificultades puedo 

permanecer tranquilo(a) porque cuento con las 

habilidades necesarias para manejar situaciones 

difíciles.  

    

7 
Venga lo que venga, por lo general soy capaz de 

manejarlo.  

    

8 
Puedo resolver la mayoría de los problemas si me 

esfuerzo lo necesario. 

    

9 
Si me encuentro en una situación difícil, 

generalmente se me ocurre qué debo hacer.  

    

10 

Al tener que hacer frente a un problema, 

generalmente se me ocurren varias alternativas de 

cómo resolverlo.  
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Anexo 2. Escala de satisfacción vital (SWLS) Diener, Emmons, Larsen, & Griffin (1985) 

 

Código_________Sexo_________ Edad_______ Grado_______ 

Indicaciones. 

A continuación se presentan algunas oraciones con las que puede estar de acuerdo o en desacuerdo, 

léelas cuidadosamente, piensa en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 

ellas, y marca con una “X” tu respuesta en la casilla respectiva. Utilice la siguiente escala para 

responder a todas las afirmaciones: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

N° Afirmaciones 

Opciones de 

respuesta. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
En muchos aspectos, mi vida se acerca a lo que siempre he 

querido.  

       

2 

Las condiciones de mi vida son excelentes.        

3 

Estoy satisfecho(a) con mi vida.         

4 
Hasta el momento he alcanzado las cosas importantes que 

quería para mi vida. 

       

5 
Si volviera a nacer no cambiaría casi nada en mi vida.         
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Anexo 3. Formato Consentimiento Informado 

 

 

 

  

  



Satisfacción vital y autoeficacia  98 

 

Anexo 4. Carta de presentación  

 


