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RESUMEN 
 

El objetivo de este estudio es determinar las diferencias según los niveles de 

bienestar psicológico (BP) de los estudiantes de dos instituciones (una nacional y 

otra privada), teniendo en cuenta 3 dimensiones. La población total fue de 511 

estudiantes. Nuestro trabajo es una investigación básica en cuanto al tipo de 

estudio y con respecto al diseño es descriptivo-comparativo, ya que consiste en 

una única variable y en la comparación de datos obtenidos de dos poblaciones 

con características similares o cercanas. Utilizamos la Escala de Bienestar 

Psicológico en Adolescentes (EBPA)de la autoría de Stefanny del Rosario Villacriz 

Gómez, creado en el año 2020. 

Nuestros hallazgos muestran que existen diferencias, ya que observamos que el 

mayor porcentaje de estudiantes de la institución educativa privada se encontraba 

en un nivel alto, con un 54,8%, seguido de un 43,2% en un nivel medio, y que sólo 

un 2,1% de los estudiantes tenía un nivel bajo de bienestar psicológico. Con 

respecto a la institución educativa nacional, el 43,9% de los alumnos se 

encontraba en un nivel alto, lo que supone una diferencia del 10,9%.  

Por otro lado, el 40,7% se encontraba en la categoría media y el 15,4% de los 

alumnos de secundaria no alcanzaba un nivel óptimo de bienestar psicológico, 

ubicándose así en la categoría baja. 

 

Palabras clave: Bienestar psicológico, adolescentes, nivel secundario, 

estudiantes, institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study is to determine the differences in the level of mental 

health of students from two institutions (one national and one private). The total 

population was 511 students. Our work is substantive in terms of the type of study 

and with respect to the design it is descriptive-comparative, since it consists of a 

single variable and the comparison of data obtained from two populations with 

similar or close characteristics. We used the Adolescent Mental Health Inventory 

(EBPA), authored by Stefanny del Rosario Villacriz Gómez, created in 2020. 

Our findings show that there are differences, as we observed that the highest 

percentage of students in the private educational institution were at a high level, 

with 54.8%, followed by 43.2% at a medium level, and that only 2.1% of the 

students had a low level of mental health. With respect to the national educational 

institution, 43.9% of the students were at a high level, a difference of 10.9%.  

On the other hand, 40.7% were in the medium category and 15.4% of high school 

students did not reach an optimal level of mental health, thus placing them in the 

low category. 

 

Key words: Psychological well-being, adolescents, secondary school, 

students, school. 
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I. MARCO METODOLÓGICO 

1.1. El problema 

1.1.1. Delimitación del problema 
Uno de los pioneros en abordar el bienestar psicológico y promover su estudio fue 

el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, quien en la década de 1950 

propuso la teoría de la motivación humana y desarrolló la "Jerarquía de 

necesidades" en la que incluyó la necesidad de autorrealización y el logro del 

potencial humano como un componente esencial del bienestar psicológico. 

Para gozar de bienestar psicológico pueden existir modificaciones dependiendo 

del ciclo de vida o etapa del desarrollo en que se ubique la persona, debido a que 

su concepto y dimensiones no son generales, y variarán según la población. Entre 

los diferentes momentos del ciclo vital, son varios los autores que indican que la 

etapa de la adolescencia es una de las más complicadas, al no sentirse 

completamente confiados para asumir el papel como personas o seres 

independientes, debido a que aún no culminan o alcanzan su plena madurez a 

nivel biológico, social y cultural. 

Cuando el adolescente presenta varios problemas es más complicado que 

encuentre alternativas de solución, y así mismo como se encuentra cruzando un 

periodo vital en el cual prevalecen los comportamientos impulsivos o con poca 

tolerancia al enojo, se muestra más impaciente y sin las destrezas para poder 

resolver los conflictos adecuadamente.. 

En el escenario mundial se presentan datos en los cuales, en general la población 

adolescente reporta niveles elevados en el puntaje de bienestar, o en ciertos 

casos por encima de la media estadística (González et. al, 2014, citado por 

Barcelata, B. y Rivas, D. 2016). Como dato a resaltar se demuestra también que 

el grupo de adolescentes, los cuales se desenvuelven en contextos poco 

favorables como un bajo nivel socioeconómico o que exhiben elevada debilidad o 

predisposición a poseer alguna patología a nivel mental, generado por un escaso 

nivel de bienestar psicológico. 



 

 

Puesto que la OMS define la adolescencia como una etapa de cambios múltiples, 

el sumarles la exposición a contextos sociales de riesgo podría generar 

vulnerabilidad hacia problemas de salud mental, afectando así su bienestar 

psicológico (Organización Mundial de la Salud, 2018).  Es por ello que se 

considera de gran importancia hablar de bienestar psicológico en los 

adolescentes, ya que así se les puede brindar las herramientas necesarias para 

enfrentar los desafíos propios de dicha etapa, promoviendo salud mental y 

emocional positivo; mejorando así el desarrollo de identidad, el mejor rendimiento, 

las relaciones, y con todo ello una base que les permita un futuro estable. 

A nivel nacional, según el informe de 2019 del Ministerio de Salud, se atendieron 

1.259.263 casos de salud mental en los establecimientos comunitarios de todo el 

país, siendo la ansiedad, la depresión, el estrés y otros trastornos mentales los 

diagnósticos más frecuentes, presentando a la depresión y la ansiedad como las 

más comunes entre los adolescentes, jóvenes y adultos expuestos a factores de 

riesgo. Tomando en consideración esta referencia, y a criterio de las autoras, 

podemos inferir que la presencia y/o aparición de dichas patologías en la persona 

propiciaría un deterioro en el bienestar psicológico. 

En el marco local, el director del centro San Juan de Dios del 2022 manifiesta en 

una entrevista que “El veinte por ciento de la población padece de una 

enfermedad mental en Piura según los estudios del Instituto de Salud Mental. Es 

decir, uno de cada cinco piuranos tiene un problema de esta naturaleza. Lo que 

implica que más de 300 mil personas van a necesitar de una atención en salud 

mental” indicando que es necesario que se realicen investigaciones con la 

finalidad de prevenir posibles trastornos (Neyra, 2022). Asimismo, la Dirección 

Regional de Salud (DIRESA) de Piura indica que a nivel regional se han atendido 

2799 casos de depresión adolescente. De esta cifra, 763 corresponde a varones y 

2036, a mujeres. Las provincias más afectadas son Piura (957), Sullana (642), 

Morropón (254) y Paita (170). La falta de intervención de estos casos podría 

agravar la situación de Salud Mental en la región, llegando a comportamientos 

extremos como el suicidio, dándose generalmente, entre el rango de los 20 y 40 

años, siendo más frecuente la etapa adolescente. 



 

 

En la actualidad, el bienestar psicológico es un tema ampliamente investigado y 

reconocido en el campo de la psicología como un enfoque integral para la salud 

mental y el desarrollo humano; para hablar de la satisfacción que las personas 

anhelamos y buscamos alcanzar, no depende únicamente de las condicionantes 

del entorno, sino también de nuestro mundo interno, como la autovaloración y 

motivación que tenemos para enfrentar el día a día. Hoy en día es necesario en 

las personas sostener niveles elevados de bienestar psicológico, de manera que 

tengan la capacidad de afrontar apropiadamente la vida cotidiana, manejando 

dichas circunstancias, respondiendo eficazmente los desafíos del ambiente y así 

adquirir un aprendizaje de ello. 

En este aspecto, bajo la problemática mencionada y la inquietud de estudiar sobre 

la variable planteada, surge la necesidad de hacer un análisis comparativo, 

determinando el nivel de la variable bienestar psicológico en dos ámbitos 

académicos uno nacional y otro privado, ya que tendríamos en cuenta lo 

planteado acerca de cómo el contexto social influye. 

1.1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son las diferencias en el nivel de bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa nacional y privada en 

Piura? 

1.1.3. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica en cuanto: 

A poseer relevancia social, ya que aporta aproximaciones sobre las 

diferencias en cuanto al estudio de la variable bienestar psicológico en 

poblaciones similares, pertenecientes a un mismo grado escolar académico, pero 

en distintos contextos. De este modo, los principales beneficiarios del estudio 

serán los escolares de ambas instituciones escogidas, y los resultados obtenidos 

propiciarán un cambio no sólo en cuanto a una mayor eficacia en la elaboración 

de proyectos para un desarrollo óptimo; sino también, en cuanto a la organización 

de estrategias para lograr obtener mejores resultados en los proyectos de 

prevención y/o promoción de la salud y a la mejora de los planes de enseñanza.  



 

 

Por otro lado, tiene valor práctico pues servirá como antecedente de 

investigación para estudios similares, permitiendo que próximos investigadores 

puedan utilizar y profundizar en relación a la población de adolescentes piuranos.   

  Así mismo, es pertinente pues responde a la necesidad de conocer la 

situación del bienestar psicológico de los adolescentes en el nivel secundario, 

sobre todo comparando las diferencias entre el sector nacional y privado, 

asimismo funciona como antecedente para futuros estudios relacionados con la 

variable investigada (Sánchez, H. et. al., 2018).  

1.1.4. Limitaciones 
Se encontraron pocos estudios con objetivos similares, lo cual limitó la cantidad 

de antecedentes 

 Los resultados obtenidos sólo podrán ser generalizados en poblaciones con 

similares características a la muestra de estudios.  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos generales 
Determinar las diferencias en el nivel del bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria entre una institución educativa nacional y privada en 

Piura. 

1.2.2. Objetivos específicos 
● Identificar los niveles de bienestar psicológico en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa nacional.  

● Identificar los niveles de bienestar psicológico en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada.  

● Determinar la diferencia en los niveles de las dimensiones de bienestar 

psicológico. (Interacción Positiva, Aceptación personal e Independencia) 

entre estudiantes de una institución educativa nacional y privada en Piura. 



 

 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis generales 
Hi: Existen diferencias en los niveles de bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa nacional y privada 

en Piura.  

1.3.2. Hipótesis específicas 
H1: Existe diferencia entre los niveles de interacción positiva del bienestar 

psicológico en estudiantes de secundaria de una institución nacional y 

privada en Piura. 

H2: Existe diferencia entre los niveles de aceptación personal del bienestar 

psicológico en estudiantes de secundaria de una institución nacional y 

privada en Piura. 

H3: Existe diferencia entre los niveles de independencia del bienestar 

psicológico en estudiantes de secundaria de una institución nacional y 

privada en Piura. 

1.4. VARIABLES E INDICADORES 
Variable: Bienestar Psicológico  

Indicadores:  
● Interacción Positiva 

● Aceptación personal 

● Independencia 

1.5. DISEÑO DE EJECUCIÓN 

1.5.1. Tipo de investigación 
Este estudio está enmarcado como una investigación básica. Las 

investigaciones básicas son aquellas dirigidas a conocer las leyes generales de 

los fenómenos estudiados, elaborando teorías de alcance significativo. La 

finalidad de este tipo de investigaciones se puede enmarcar en la detección, 

descripción y explicación de las características y/o problemas de determinados 

hechos o fenómenos que se dan al interior de una sociedad. Uno de los fines 

visibles de este tipo de investigaciones es la formulación de teorías explicativas, 



 

 

para lo cual se hace un uso técnico de los conceptos emergentes del estudio. 

Ander-Egg, E. (2003). 

1.5.2. Diseño de investigación 
Descriptivo - Comparativo, pues está constituido por una sola variable, y se 

compara los datos obtenidos de dos poblaciones con características 

parecidas o similares. (Sánchez et al. 2018).   

Esquema 
 

       M1 
V1 
   M2 

 
V1: Variable Bienestar Psicológico  

M1: Estudiantes de la Institución Educativa Nacional   

M2: Estudiantes de la Institución Educativa Privada  

1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.6.1. Población 
Está conformada por estudiantes del nivel secundario de dos instituciones 

educativas de la ciudad de Piura, una nacional y una privada, de las cuales: 

La I.E. Nacional cuenta con cinco grados divididos en seis secciones, se ha 

trabajado con dos secciones por grado; distribuidos en 50 alumnos en 1ero de 

Secundaria, 50 alumnos en 2do de Secundaria, 58 alumnos en 3ero de 

Secundaria, 60 alumnos en 4to de Secundaria y 49 alumnos en 5to de 

Secundaria; siendo un total de 267 alumnos. 

 

La    I.E. Privada cuenta con cinco grados divididos en dos secciones, se 

ha trabajado con ambas, distribuidas en 54 alumnos en 1ero de Secundaria, 54 

alumnos en 2do de Secundaria, 28 alumnos en 3ero de Secundaria, 54 alumnos 

en 4to de Secundaria y 54 alumnos en 5to de Secundaria; siendo un total de 244 

alumnos. 



 

 

Tabla 1:  

Distribución de la población de una institución educativa nacional y una institución 

educativa privada en Piura. 

Grados del Nivel 
Secundario  

Nacional Privada 

 N° % N° % 

1° de Secundaria 50 20% 54 20% 

2° de Secundaria 50 20% 54 20% 

3° de Secundaria 58 20% 28 20% 

4° de Secundaria 60 20% 54 20% 

5° de Secundaria 49 20% 54 20% 

Total 267 100% 244 100% 

Nota. Número de estudiantes de secundaria por grado de una institución 

educativa nacional y una institución educativa privada en Piura. 

Criterios de inclusión:  

● Estudiantes de Secundaria que tienen entre 12 y 17 años, 

pertenecientes a las instituciones elegidas. 

● Estudiantes que respondan de manera voluntaria la pregunta inicial.  

● Estudiantes que completaron correctamente el cuestionario.  

 Criterios de exclusión: 

●  Se excluyó a los alumnos que no completaron el cuestionario.  

1.6.2. Muestra 
La muestra total consta de 511 alumnos de ambos centros. Se utilizó el muestreo 

denominado: Muestra poblacional, definida por Hernández y Mendoza (2018), 

como el uso de toda la población, puesto que la muestra incluye el total de 

estudiantes de secundaria de una institución educativa nacional y otra privada en 

Piura.  

 

 



 

 

Tabla 2:  

Distribución de muestra de estudiantes de una institución educativa nacional y 

una privada. 

Nivel Institución Educativa Cantidad de 
Estudiantes 

Secundaria I.E. Nacional 267 

I.E. Privada 244 

Total 511 

Nota: Alumnos que tienen entre 12 y 17 años 

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Técnica:  
● Evaluación Psicométrica 

Tovar (2007) Las pruebas psicométricas son aquellas que utilizan el 

concepto de medición y se basan en la medición psicométrica. Realizan un 

proceso estandarizado que consta de elementos seleccionados y 

organizados destinados a provocar alguna respuesta registrada en el 

individuo como reacciones de todo tipo en cuanto a complejidad, duración, 

forma, expresión y significado.  

Los números proporcionan una medida de un atributo psicológico tomado 

por una prueba psicométrica conocida como puntuación o calificación 

directa. Estos puntajes no tienen un significado exacto por sí mismos son 

psicológicamente significativos cuando se comparan con una tabla o escala 

estandarizada que ha sido desarrollada previamente con puntajes 

obtenidos en la prueba. De un grupo de objetos se llama norma. Mediante 

esta comparación los objetos de prueba se pueden clasificar cumpliendo 

así el propósito de la prueba que es clasificar los objetos de prueba. 

 

 



 

 

Instrumento:  
● Escala de Bienestar Psicológico en Adolescentes (EBPA) 

Ficha Técnica: 

1. Autor: Villacriz Gómez, Stefanny del Rosario  

2. Aplicación: Individual y/o grupal  

3. Población: Adolescentes del grupo etario de 12 a 17 años  

4. Tiempo de aplicación: 15 minutos  

5. Significado: Evaluación de actitudes hacia el bienestar psicológico 

de los adolescentes. 

6. Categorías o niveles: alto, medio y bajo 

7. Descripción: La escala se constituye de 17 ítems, ubicando 

respectivamente en la primera dimensión a la Interacción Positiva 

que evalúa el conocimiento propio de la persona y la influencia de su 

entorno; la segunda dimensión es la Aceptación Personal que mide 

la valoración y visualización de sí mismo y del entorno; y la tercera 

dimensión la Independencia que mide la moralidad. Las respuestas 

para este instrumento son de tipo Likert, con 5 puntajes que va de 

menor a mayor: “Siempre”, “Casi siempre”, “A veces”, “Casi nunca”, 

‘Nunca “.  

 

La escala de Bienestar Psicológico en Adolescentes fue modificada para su uso 

local en Piura, utilizando un estudio de diseño instrumental de tipo transversal y 

un muestreo no probabilístico de tipo transversal. De manera similar, se empleó 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, compuesto por 350 jóvenes de 

edades comprendidas entre 12 y 17 años, provenientes de tres instituciones 

educativas ubicadas en la ciudad de Piura. Para su evaluación psicométrica, se 

utilizó una encuesta para recopilar datos. 

 

El instrumento se sometió a un análisis de expertos para garantizar la validez del 

contenido. Para hacerlo, un grupo de psicólogos calificaron cada uno de los 

elementos según tres criterios: claridad, coherencia y relevancia. De manera 

similar, se utilizó la prueba V de Aiken para medir la valoración de cada 

especialista para determinar el nivel de concordancia. Para obtener la 

confiabilidad se utilizó el método de coeficiente de Omega de MacDonald 



 

 

procedimiento que se efectuaron en los programas SPSS (vs 25.0) y el JASP, 

obteniéndose un índice de confiabilidad de 0.881.  

Para mejorar la calidad de los resultados, se vaciaron los datos en un libro de 

Excel antes de usarlos en SPSS (vs 25.0) y JASP. Se obtuvo un índice de 1 para 

claridad, coherencia y relevancia; la validez convergente mostró una correlación 

de 0,814 para interacción positiva, 0,780 para aceptación personal y 0,816 para 

independencia. Para los resultados de la validez de constructo se utilizó el método 

de análisis factorial donde se mostraron tres factores, cuyos ítems demostraron 

cargas entre -0,3 y 0,9, donde tres de los reactivos no mostraron cargas 

factoriales, y el 59,4 por ciento fue responsable de la varianza total.  

 

Los datos obtenidos se consignaron en cuadros y gráficos. Los baremos se 

establecieron mediante el método de puntuaciones percentiles, por lo que el 

rango se dividió en tres; de 1 a 25 para los niveles bajos, de 30 a 75 para los 

niveles medios y de 80 a 99 para los niveles altos, es decir, el percentil de los 

resultados obtenidos con el instrumento fue mediante una puntuación directa. 

Para brindar los resultados se tienen en cuenta las siguientes normas de 

interpretación teniendo en cuenta de que se califica por dimensiones: 

● Interacción Positiva: Villacriz Gómez S. (2020) Se trata de tener 

interacciones de calidad con otras personas, personas en las que puede 

confiar, personas a las que ama. Es así que la pérdida de apoyo social y la 

soledad o el aislamiento social aumentan la probabilidad de enfermedad y 

disminuyen la esperanza de vida. Las personas que obtienen un puntaje 

alto en este nivel tienen interacciones cálidas, satisfactorias y de confianza 

con los demás, preocupándose por el bienestar de los otros, y pueden 

experimentar sentimientos de empatía, amor e intimidad con los demás, al 

tiempo que comprenden la oferta y la receptividad que implica tener 

relaciones recíprocas. Las personas que obtienen una puntuación baja 

tienen poca cooperación, les resulta difícil ser cálidas, abiertas o 

preocupadas por los demás, están aisladas o frustradas en sus 

interacciones y no están dispuestas a asumir compromisos importantes o 

apegados a los demás. 
● Aceptación personal: Villacriz Gómez S. (2020) Esta dimensión habla del 

acuerdo de sí mismo y de todos los puntos del pasado, tal como fue, sin la 



 

 

necesidad de cambiar o intervenir en lo que ya pasó. Se habla del “Yo soy” 

el creer que, si admites el cuerpo humano, las emociones y los 

pensamientos, tendrás un panorama más positivo de ti mismo. Sin 

embargo, si posees baja autoestima y te cuesta darte un concepto, esta 

insatisfacción puede resultar abrumadora para limitarte y no empezar a 

cambiar los puntos en los que puedes intervenir. 

● Independencia: Villacriz Gómez S. (2020) Este ámbito evalúa la libertad 

de los individuos en diversos puntos de su historia. La percepción de poder 

escoger y dirigirse tomando sus elecciones pertinentes de conservar una 

opinión individual y una libertad particular y emotiva, aun cuando los otros 

no se encuentren de consenso. Un nivel de autonomía elevado involucra 

que se tiene la suficiencia de manejar una resistencia más grande ante la 

presión social y a tus propios impulsos. Sin embargo, al tener una baja 

autonomía, podría ser que se deje dirigir más por los criterios de otros, 

generando dependencia de las opiniones de terceras personas generando 

la presión de conjunto. 

1.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para iniciar se solicitó el permiso correspondiente a los dos centros 

educativos, mediante el documento oficial otorgado y firmado por la Escuela de 

Psicología de la Universidad Privada Antenor Orrego, logrando llevar a cabo la 

evaluación del instrumento. Con la petición aprobada, se explicó la finalidad de 

aplicación de la Escala de Bienestar Psicológico (EBPA) en los estudiantes y se 

hicieron las coordinaciones respectivas para poder realizar la investigación.  

La aplicación se dio de manera virtual y grupal, explicando a los 

adolescentes el objetivo de la investigación, y así mismo obteniendo el 

consentimiento informado de cada uno de ellos, dando énfasis en la importancia 

de su participación voluntaria y el anonimato.  

1.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Los datos fueron recepcionados tras la administración del instrumento, se 

realizó la corrección y puntuación de la data en Excel 2019, transformando los 

contenidos para ser analizados en el SPSS vs 26. 



 

 

En Excel, se hizo la transformación de los datos mediante fórmulas como 

previo trabajo a la estadística descriptiva, por columnas. Tomando en cuenta los 

criterios de corrección establecidos para bienestar psicológico. A nivel global y 

dimensiones, se obtuvieron los niveles del mismo, siendo ingresados al programa 

SPSS. 

En el programa SPSS, para la estadística inferencial, al aplicar el 

estadístico de normalidad de Kolmogórov-Smirnov se obtuvo valores para el uso 

de un estadístico no paramétrico para cubrir el objetivo de estudio: Prueba U de 

Mann Whitney, con una confiabilidad al 95% (P<0.05), para realizar la prueba de 

hipótesis. 

Se mostraron los resultados mediante tablas acorde a las normas APA, 

para luego continuar con la elaboración del análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 
 

MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II Marco Referencial Teórico 

2.1. Antecedentes  

A nivel Internacional 
 

Fernández-Pintos, M. et al., (2019). Llevaron a cabo un estudio, 

manifestando que el bienestar psicológico subjetivo (BPS) viene a tratar del cómo 

cada sujeto evalúa sus experiencias personales, por dimensiones y como un todo 

en general. Se llevó a cabo una investigación comparativa teniendo en cuenta lo 

siguiente: sexo, lugar de residencia (capital e interior del país) y por grupos de 

edad, divididos en tres tramos. Esta investigación evaluó el BPS de 5189 

escolares adolescentes uruguayos (capital e interior) de entre 12 a 21 años 

usando el índice de bienestar personal (PWI). Se obtuvieron los siguientes 

resultados; en primer lugar, que los adolescentes uruguayos tenían niveles de 

BPS consistentes con los promedios internacionales. Con respecto al análisis 

específico de campo, se resalta que los adolescentes están más satisfechos con 

el sentido de pertenencia a un grupo (conectarse con la comunidad) y menos 

satisfechos con una sensación de seguridad y protección. En términos de 

diferencias por sexo, el género femenino informó niveles de BPS 

significativamente más bajos en todos los dominios. No se encontraron 

diferencias resaltantes entre los estudiantes del interior y de la capital en sus 

niveles de BPS en ninguna de las áreas. En cuanto a la comparación por grupos 

etarios, el nivel de BPS a partir de los 15 años tiende a disminuir, aumentando en 

el grupo de adolescencia tardía (18 a 21 años). Este estudio y los resultados que 

se obtuvieron tienen como objetivo el contribuir con la intervención educativa e 

informar a los grupos de políticas públicas para que se pueda intervenir de 

manera clínica y educativa, creando así factores protectores y realizando cambios 

para disminuir la vulnerabilidad. 

García Álvarez, D. et al., (2020). Realizaron un estudio basado en un 

análisis no empírico correlacional y transversal que involucró a 473 adolescentes 

de instituciones educativas públicas y privadas de Montevideo con la necesidad 

fundamental de investigar el bienestar psicológico mediante la evaluación de la 

salud mental en Montevideo, el funcionamiento adecuado y el crecimiento en la 



 

 

adolescencia. Por ello se formularon los siguientes objetivos de investigación: a) 

esclarecer el bienestar psicológico de los adolescentes de Montevideo;) describir 

aspectos del bienestar psicológico en adolescentes montevideanos por sexo y 

edad; c) establecer una comparación de la salud mental por género y edad de los 

adolescentes; y d) determinando la paridad entre salud mental género y 

adolescencia. Luego de aplicar la investigación los autores llegaron a la 

conclusión de que según el postulado del modelo multidimensional de bienestar 

psicológico de Ryff 3.5 y Casullo 20 se puede entender que 47.36 muestras de 

adolescentes tienen alto nivel de bienestar psicológico; es decir muestran una 

mayor conciencia de su funcionamiento mental reflejado en la aceptación de su 

personalidad, el control de su entorno, relaciones saludables y el sentido de llevar 

un proyecto de vida acorde a sus propias necesidades. A su vez la muestra 25.58 

se caracteriza por un grado moderado o moderado de bienestar psicológico visto 

como su forma de pleno funcionamiento, así como el desarrollo de factores 

convergentes hacia la realización del Desarrollo personal con una adecuada 

valoración de su vida y recursos personales. Sin embargo el 27.06% la muestra 

de adolescentes mostró un bajo nivel  de bienestar psicológico que podría 

interpretarse como un mal manejo de los factores que lo permiten; en otras 

palabras pueden tener dificultades para dominar situaciones de la vida cotidiana, 

impedir el uso de oportunidades y recursos personales, afectar el establecimiento 

de metas y objetivos les conduce a una mala planificación de la vida, esto debido 

al agotamiento del conocimiento personal que a su vez conlleva a conflictos en la 

autoestima y aceptación; y como consecuencia final, sus relaciones sociales 

pueden volverse raras y difíciles. 

A Nivel Nacional 
 

Sánchez, M. (2019). Llevó a cabo una investigación cuyo propósito fue 

explicar el grado de bienestar psicológico en alumnos de secundaria de un colegio 

de Cajamarca. El diseño de la investigación fue no experimental, transversal y de 

tipo descriptivo porque las variables se midieron en individuos específicos en un 

momento específico. La población de estudio fueron 376 alumnos del nivel 

secundaria de la I.E.P. de Cajamarca 2018. El instrumento de evaluación fue la 

escala adaptada de Ryff (Scales of Psychological Well-Being, SPWB). Lo 



 

 

obtenido de la investigación fue que el nivel de bienestar psicológico de los 

alumnos es promedio, donde los varones y mujeres poseen un nivel mayor de 

porcentaje en el área de autonomía y relaciones positivas, y ambos en bajo grado, 

con respecto a crecimiento personal.  

Chale, D. (2019). Realizó un estudio, cuyo objetivo fue señalar e identificar 

las diferencias en el bienestar psicológico en escolares que cursan el nivel 

secundario de una escuela privada y pública de Lima Metropolitana. El diseño del 

estudio fue transversal, no experimental y de tipo descriptivo-comparativo. La 

muestra poblacional estuvo constituida por 162 estudiantes adolescentes de 

secundaria, de ambos sexos femenino y masculino, donde 81 pertenecían a 

escuela privada y los otros 81 al público, y su rango de edad oscilaba entre 13 y 

18 años. Para la obtención de los datos se utilizó un Cuestionario 

Sociodemográfico y la Escala BIEPS-J para adolescentes. Lo que arrojaron 

ambos instrumentos fue que si hay diferencias significativas respecto al bienestar 

psicológico en los dos ámbitos escolares validando cada una de las hipótesis 

planteadas. Concluyendo que hay una mayor significancia para la institución 

privada del ,20 (sig. bilateral) y una diferencia de la media del 1,8518, a 

comparación de la institución pública en relación a la variable BP.  

Ramírez, A. (2019). Realizó un estudio cuya finalidad fue identificar el 

bienestar psicológico en escolares del nivel secundario de una institución de zona 

vulnerable. La investigación fue cuantitativa, de alcance descriptivo, no 

experimental y utilizó una estrategia descriptiva y selectiva. La muestra estuvo 

conformada por 117 estudiantes, 73 de sexo masculino, y 44 femenino, ubicados 

en una edad media, de 14 años. Se aplicó el instrumento Escala de Bienestar 

Psicológico para Jóvenes (BIEPS-J), obteniéndose un puntaje predominante 

promedio de bienestar psicológico (n=33), lo que indica un nivel adecuado de 

bienestar psicológico general. Además, obtienen puntajes altos en las 

dimensiones de control de situaciones (n=7.993) y vínculos psicosociales 

(n=7.998). Sin embargo, obtienen puntajes bajos en la dimensión de aceptación 

de sí mismos (n=7.34). Se concluyó que fueron escasas disimilitudes con 

significancia en adolescentes varones y mujeres.  

 

Barbarán, R. (2021). Realizó una investigación la cual tuvo por finalidad 

señalar las desigualdades de bienestar psicológico que existen en la población 



 

 

adolescente que son pertenecientes a familias nucleares y monoparentales de un 

establecimiento educativo de Trujillo. Se utilizó un diseño de tipo descriptivo 

comparativo para estudiar a 106 adolescentes; dónde 59 adolescentes 

pertenecían a familias nucleares y los otros 47 de familias monoparentales. El 

instrumento de evaluación fue BIEPS-J. Los resultados que arrojaron fue que el 

45,8% de los adolescentes pertenecientes a familias nucleares muestran un nivel 

elevado, el 37.3% nivel regular y el 16.9% nivel inferior, mientras que en las 

familias monoparentales se observa que el 21,3% de los estudiantes 

pertenecientes a familias monoparentales presentan un nivel numeroso de 

bienestar psicológico, el 46,8% nivel regular y el 31,9% bajo; evidenciándose que 

los estudiantes de familias nucleares obtuvieron puntuaciones más altas (p<.01) 

en el bienestar psicológico que los estudiantes de familias monoparentales.  

A nivel Regional y local 
 

 Guzmán, O. y Requena, M. (2021). Realizaron una investigación donde su 

objetivo primordial fue reconocer la diferencia en los niveles de bienestar 

psicológico de los practicantes pre profesionales de la carrera de psicología de 

dos universidades privadas de Piura. El tipo de diseño utilizado fue descriptivo-

comparativo para el estudio de 87 practicantes de Psicología de las dos 

universidades de Piura. El instrumento empleado para la investigación fue la 

Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff, y los resultados arrojaron que el 

55,2% de los practicantes de ambas universidades tienen niveles bajos, el 43,7% 

tienen niveles medios y solo el 1,1% tienen niveles altos, concluyendo que no se 

encuentran diferencias relevantes, tanto en el nivel general como en los 

componentes, sin embargo en el componente control del entorno, tiene mayor 

porcentaje con 5,8% de practicantes que presentan niveles óptimos, lo cual es 

bajo, pero da evidencia que aun en sus bajos niveles, poseen cierto equilibrio en 

dicho aspecto del bienestar.  

Rojas, A. (2023). Llevó a cabo un estudio donde uno de sus objetivos 

específicos fue determinar los niveles de bienestar psicológico en la población 

estudiantil del nivel secundario de una institución educativa de Piura. Se empleó 

un diseño de tipo correlacional descriptivo para el análisis de 284 estudiantes, 



 

 

entre 1° y 5° grado de secundaria, dentro del rango de edades de 12 a 17 años. 

Se utilizó como instrumento el test de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, 

y los resultados que se obtuvieron fueron por medio de dos categorías, donde el 

nivel alto presenta el puntaje de 94, con un porcentaje de 56% y para la categoría 

media presenta una frecuencia de 74 y un porcentaje de 44%.  

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Bienestar Psicológico  
El interés por el estudio de la estructura teórica del Bienestar Psicológico 

se ha vuelto más importante en los últimos tiempos, por su influencia en el 

crecimiento y determinante del progreso humano. De igual forma el bienestar 

psicológico no solo se estudia para poder mostrar la percepción que las personas 

tienen de hábitos de desplazamiento en su vida diaria, sino también para 

identificar factores relacionados con la mejora de los niveles de azúcar en sangre, 

salud mental positiva ante los eventos estresantes de la vida, y también distingue 

los diferentes procesos a los que se asocia: satisfacción, relaciones sociales, 

energía y salud física, etc. (Ross Arguelles, G.  P., et al., 2019).  

El bienestar psicológico es una de las áreas primordiales evaluativas en relación a 

lo estimado y alcanzado de una forma concreta de haber vivido y experimentado 

(Castro, A., 2000) 

Casullo, M. y Castro, A. (2002) Consideran que el bienestar psicológico es 

sinónimo de felicidad subjetiva, definida como el resultado del juicio particular de 

una persona sobre el grado de placer en la forma en que se conecta y se 

comunica con sus colegas, el grado en que logra buenos resultados, su salud, el 

control económico sobre su vida y la compra de bienes, todo se refleja en su 

propio estilo. Del mismo modo, los dos autores mencionan que el bienestar 

psicológico se compone de 3 elementos: el dominio cognitivo (relacionado con 

creencias y opiniones), el dominio emocional (cómo reaccionar y reaccionar, a 

menudo de manera optimista) y la relación entre ambos. 

Sánchez-Cánovas (1998), manifiesta que el término psicológico felicidad se 

refiere a un sentimiento de satisfacción o bienestar, que es una evaluación 

personal de la vida que lleva una persona, observando cuatro áreas comunes: 



 

 

sentimientos individuales de bienestar, bienestar laboral, bienestar financiero y 

bienestar amoroso. 

El bienestar psicológico, es una variable de carácter psicológico, que 

origina emociones positivas, como una estimación o valoración de su situación 

presente y forma de vida, en relación a los éxitos que ha obtenido en relación a su 

estado de salud, sociabilidad, financiamiento, educación, producción, etc.  

(Veenhoven como se citó en Castro, 2000) 

Ryff (1989) manifiesta que el bienestar psicológico puede conceptualizarse 

como una fase que obtiene como resultado una apreciación sobre la conexión que 

tiene la persona con las diversas experiencias y sucesos que se dan en su 

entorno, por lo que esta valoración debe estar vinculada con los juicios positivos o 

negativos acerca de la calidad de sus componentes y relaciones que puede 

obtener, en definitiva se resumiría en la apreciación de las perspectivas de la 

persona con lo que pueda lograr en la vida real, de manera que los conocimientos 

o esquemas cognitivos que se han ido formando a lo largo de las experiencias, 

terminan por conformarse y ajustándose a las expectativas por lo que debe 

conseguir.  Bajo esta distinción que propone Ryff, señala que son 6 las áreas que 

se involucran en esta valoración personal: la auto aceptación, relaciones 

interpersonales positivas, autonomía, dominación del entorno, voluntad en la vida, 

y desarrollo personal. Estas áreas decretan un patrón que se centraría en la 

fomentación de capacidades y crecimiento personal, siendo estos dos parámetros 

de un desempeño positivo (como se citó en Díaz, D. et al., 2006).  

Ryff y Keyes (1995) declaran que en ese sentido, todos los autores que 

mencionan que el bienestar psicológico, se manifiesta cuando la persona está en 

beneficio de sí mismo y a su vez consciente de sus restricciones, sostienen 

buenas relaciones con su entorno, son seres con interpretación individual y 

direccionan sus recursos para cubrir sus intereses personales, tienen metas que 

alimentan sus ánimos y abordar esquemas de aprendizaje y evolución de 

competencias individuales (como se citó en Gaxiola, J. y Palomar, J. (Eds.), 

2016).  

2.2.2. Adolescencia 

M. Güemes-Hidalgo, M. et al., (2017) El término adolescencia procede del vocablo 

latino "adolescere", del verbo sufrir, y en castellano se puede entender de dos 



 

 

maneras: una de ellas es el tener alguna falla o defecto y así mismo crecer y 

madurar. Este es el camino entre la niñez y la edad adulta, está acompañado de 

profundas variaciones tanto a un nivel físico, mental, emocional y social; comienza 

en la pubertad (únicamente orgánica), y termina en torno a la siguiente década de 

la vida, cuando el crecimiento y el desarrollo físico y la madurez psicosocial están 

completos. La OMS estima la adolescencia entre los 10 y 19; y la adolescencia 

como el ciclo entre los 19 y los 25 años. SAHM (Sociedad Estadounidense de 

Medicina y Salud para Adolescentes) la sitúa en torno a los 10-21 años. Distingue 

tres etapas superpuestas: niñez temprana (10-14 años), media (15-17 años) y 

tardía (18-21 años). 

2.2.3. Nivel de educación secundaria en Perú 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática define el nivel de educación 

secundaria como el nivel III y constituye el VI y VII ciclo de Educación Básica 

Regular, comprende las modalidades de menores y la de adultos. El servicio que 

se brinda es escolarizado a través de instituciones educativas y en forma no 

escolarizada a través de programas educativos, se imparte en 5 años. Los 

objetivos de la educación secundaria están orientados a: 

● Profundizar la formación científica y humanística y el cultivo de valores 

adquiridos en el nivel primaria 

● Brindar orientación vocacional y capacitar al educando en áreas 

diversificadas con criterios teóricos prácticos. 

En Perú se dividen en: Institución educativa nacional, el cual es para niños de 

escasos recursos y el mantenimiento está a cargo del estado, y en institución 

educativa privada, la cual se sostiene cobrando una matrícula anual y 11 

mensualidades, dependiendo del estrato socioeconómico tendrá más o menos 

lujos y recursos. 

2.2.4. Teorías o Modelos del Bienestar Psicológico 
Farías, I. (2021) cita a Carol Ryff (1989, 1995) en su artículo, se presenta el 

modelo de bienestar psicológico de Ryff, donde se da un concepto al bienestar 

psicológico partiendo del punto en el que el funcionamiento óptimo del ser 

humano generará mayores cantidades de emociones positivas. 



 

 

Para Ryff el bienestar en sí mismo tiene dimensiones que vienen a ser un 

índice, más no un predictor, por ello se remarca la necesidad de mantener niveles 

adecuados en cada una de ellas.  

El bienestar mental es un concepto amplio que abarca diferentes aspectos, 

como el social, el personal, el psicológico y el conductual, que están relacionados 

con la salud general y llevan a las personas a funcionar de forma positiva, lo que 

está relacionado con la forma en que las personas afrontan los obstáculos que se 

les presentan a diario y como un proceso de aprendizaje. Este modelo de 

bienestar puede aplicarse a diferentes grupos sociales, en diferentes entornos y 

poblaciones, permitiendo que muchas personas alcancen el bienestar psicológico, 

el emprendimiento y la satisfacción vital. Sin embargo, es ideal para trabajar con 

los jóvenes porque facilita su búsqueda del sentido de la vida y les da una 

dirección para que puedan realizar su verdadero potencial. 

Vera-Villarroel, Pablo et al. (2013) demuestran que al estudiar el bienestar 

se deben tener en cuenta dos puntos de vista: Hedónico, relacionado al bienestar 

subjetivo y Eudaimónico, relacionado al bienestar psicológico. Con respecto al 

bienestar psicológico, se puede decir que este constructo tiene como base su 

enfoque en el desarrollo y crecimiento personal. Sus primeras concepciones son 

descritas según conceptos como la auto actualización, el completo 

funcionamiento, maduración, las perspectivas teóricas de la salud mental positiva 

y de los ciclos de vida. Carol Ryff buscó comprender y unificar estos conceptos, 

definiendo así un modelo multidimensional de bienestar psicológico, ampliamente 

utilizado por muchos grupos de investigación, que incluye seis dimensiones, 

incluidos los retos a los que se ven enfrentados los individuos en sus esfuerzos 

para funcionar por completo y darse cuenta de su potencial. 

Es en el 2005 que Seligman inicia una actual área de la psicología llamada 

"Psicología Positiva". En este nuevo campo se empiezan a acoplar todos los 

juicios relacionados con la felicidad, y el enfoque más agresivo y optimista de la 

salud psicológica, apartando el enfoque de enfermedades más tradicionales o 

situación de salud mental negativa. La Psicología Positiva es la ciencia de los 

acontecimientos positivos, las características particulares positivas, los 

establecimientos que promueven su progreso y las planificaciones que tienen 

como objetivo fomentar la calidad de vida de un individuo al tiempo que previenen 



 

 

o reducen la ocurrencia de condiciones psicológicas, se conceptualiza como un 

estudio. 

Algunos fundadores como Keyes, Ryff y Shmotkin (2002) amplían los 

márgenes de esta distribución y utilizan el constructo psicológico de bienestar 

subjetivo como primordial actor del estilo hedónico y el constructo bienestar 

psicológico como figura de la costumbre eudaimónica.  

● Perspectiva hedónica: Los especialistas psicológicos que han aplicado el 

criterio hedonista al estudio de la salud logran adoptar un concepto amplio 

de hedonismo el cual involucra una inclinación por las satisfacciones físicas 

y mentales. De hecho, la opinión preponderante entre los psicólogos 

hedonistas se manifiesta en que la felicidad consiste en el bienestar 

subjetivo construido sobre experiencias de goce frente a insatisfacción, 

incluidos los juicios sobre las partes buenas y malas de la vida. La felicidad 

subjetiva se define como "una amplia clase de fenómenos que incluyen las 

respuestas emocionales de las personas, la satisfacción con los dominios y 

los juicios generales sobre la satisfacción con la vida". 

● Perspectiva eudaimónica: Este autor vincula el pensamiento eudaimónico 

del confort a eso que él nombra sentimientos de «expresividad personal». 

Otras maneras diferentes de categorizar, diversas a la crítica de Ryff, las 

pudimos encontrar al realizar una revisión de la bibliografía donde se 

encontró que la realidad de diferentes autores en psicología tiene una 

concepción del confort basada en el aumento y desarrollo personal, es así 

que se agrupa en 3 categorías. Un siguiente conjunto de argumentaciones 

teóricas que recoge el desempeño positivo como elemento importante del 

confort se encuentra construido por los psicólogos clínicos focalizados en 

el análisis del incremento personal. Al final, se necesita señalar que 

además han existido perspectivas en las averiguaciones sobre salud 

psicológica que han adoptado el término tradicional de confort como 

eudemonía.  

Evaluación del bienestar psicológico 
Romero Carrasco, Alicia E., et al. (2007) indican en su revista que para 

medir los dominios teóricos que brinda su paradigma, Ryff desarrolla un 

instrumento de evaluación psicológica definida como “Escalas de Bienestar 

Psicológico” (Scales of Psychological Well-Being, SPWB). El método que se 



 

 

utilizó para su creación es la base. Existe una sola referencia existente 

actualmente que ha sido interpretada al castellano y con principios de validez y 

fiabilidad factorial, y este pertenece a la investigación ejecutada por Díaz D. et al., 

(2006). El autor también intenta vencer las restricciones ya establecidas, 

incluyendo en esta actual referencia menos elementos de los sugeridos por Van 

Dierendock, reduciendo así la extensión del cuestionario para proveer su 

adopción, logrando un aumento significativo en el arreglo de la teoría propuesta. 

De seis dimensiones y un solo elemento cuadrático. 

2.2.5. Bienestar Psicológico y la Adolescencia 
La juventud se distingue por una sucesión de variaciones biológicas y 

psicológicas que favorecen el proceso de nuevos comportamientos y 

competencias que pueden iniciar trayectorias de desarrollo saludables. Sin 

embargo, de la misma manera, la exposición a entornos de alto riesgo o patrones 

de comportamiento inapropiados puede provocar un desarrollo desadaptativo. 

Además, sumando a los cambios particulares, la juventud se define también por 

un período de transformación social, donde el núcleo familiar dominante compite 

con el predominio de la escuela o barrio. 

Esta fase vuelve al sujeto en especial vulnerable, tanto por las mencionadas 

dinámicas bio psicosociales en relación a la edad, como por las imposiciones de 

su ámbito, que se caracteriza por la carencia de desempeño de varias 

necesidades primordiales y suplementarias (Gómez–Azcarate, et al.), todo el 

desarrollo, que tienen la posibilidad de integrar eventos que se piensan 

estresantes para  los individuos, en especial a lo largo de la juventud dada la 

vulnerabilidad que experimentan las personas en esta etapa.  

La literatura sugiere que sucesos estresantes a lo largo de la juventud, 

como el divorcio de los papás o maltrato dentro de la familia, así sea de manera 

directa al menor o vista entre sus papás, son componentes de peligro para el 

desarrollo de este, por lo cual pudiera verse reducido o en bajos niveles su 

bienestar psicológico, inclusive una vez que se controlan las cambiantes de edad 

y género conforman un elemento de peligro para la paz psicológico y tienen que 

ser valorados  



 

 

2.2.6. Características del Bienestar Psicológicos en Adolescentes 
El bienestar psicológico está rigurosamente conectado con la impresión 

que tienen los individuos para manifestar su aprobación con lo que el medio les 

brinda, así como distinguir que en cuanto a éxitos, destrezas, competencias y 

aptitudes se encuentran como ellos desean, es decir los adolescentes con 

bienestar psicológico tienen una valoración de su funcionamiento y adaptación 

psicosocial en balance con la posibilidad prevista, es decir poseen cada cosa que 

anhelan, y en caso opuesto cuando las perspectivas resultan poco flexibles y sin 

probabilidad de poder obtener, resultan escasas para el individuo lograrlas, así 

que a manera de profecía autocumplida, las decepciones se presentarán poco a 

poco y los acontecimientos de la realidad se apartan notablemente de las 

perspectivas preparadas de manera previa por el (Byrne, 2000). 

Ryff (1989) dice que el bienestar psicológico es el origen de una valoración 

reflexiva sobre las distintas dimensiones que abarcan los distintas fases de 

nuestra vida, es así que el significado de bienestar no puede cambiar 

repentinamente, pues se encuentra reforzada por convicciones, ideas, juicios 

cognitivos, entendiéndose que es una interpretación global y no algo pasajero, 

que ha ido conformándose lo largo del tiempo transcurrido y las experiencias 

vividas por la persona (como se citó en Díaz, D. et al. , 2006). 

2.2.6.1. Adolescentes con alto nivel de Bienestar Psicológico 
Benatuil (2004), señala 4 características que definen al adolescente 

y joven que presenta un elevado nivel de bienestar psicológico:  

● Autoaceptación: Es una de las características fundamentales de los 

adolescentes con alto grado de bienestar psicológico, encuentran 

satisfacción en su apariencia, tanto física como mental, así mismo la 

relación que mantiene con los demás; está conforme con quien es, 

es por ello la presencia de alta autoestima, autoeficacia y su 

capacidad de competencia.  

● Resiliencia: Son capaces de realizar una apreciación de sí mismos, 

reconociendo su capacidad para encontrar soluciones a los 

problemas que se les presentan, conocen sus límites, son capaces 

de reponerse y seguir adelante y pueden controlar la situación.  



 

 

● Habilidades Sociales: Se sienten capaces de socializar y entablar 

comunicación con su entorno, ser cortés con sus pares, obtener de 

los demás aprendizajes y conocimientos que forjen su persona, así 

mismo tratan de evitar problemas interpersonales, son más asertivos 

y empáticos.  

● Autonomía Emocional: Considera otra característica de los 

adolescentes con alto nivel de bienestar psicológico, se reconocen 

como autónomos, no necesitan de otros para poder sentir 

satisfacción sentimental y emocional, saben que son personas 

íntegras con o sin compañía.  

 2.2.6.2. Adolescentes con bajo nivel de Bienestar Psicológico  
Los adolescentes que se han visto envueltos en experiencias un 

tanto en su mayoría desagradables por un tiempo prolongado, y a su vez 

no cuenta con las competencias y capacidades necesarias para poder 

tomar solución de la situación y así sacar algún aprendizaje, son personas 

más cercas de la enfermedad, de manera que el identificar un adolescente 

que señale “un inadecuado o bajo nivel de bienestar psicológico”, es 

común que se encuentre atravesando por una sintomatología clínica como 

ansiedad o depresión, o también estrés, ya que generalmente se 

desencadenan como respuesta a su persona al notarse no capaces y que 

por lo general sus acciones traen consecuencias, no hicieron lo suficiente o 

todo el esfuerzo que pusieron en la experiencia fue desperdiciado, 

entendiéndose que no se halla una autoaceptación de su persona y un 

deficiente bienestar psicológico.  (Páramo et al., 2012).  

Yataco, J. (2019), señala que las experiencias que se viven toman 

un rol importante en la vida de la persona, como una etapa infantil de 

muchas carencias conectado con violencia física o psicológica, una pobre 

valoración de sí mismo, o el uso de la agresión como una forma de 

sobrellevar y poder hacerse respetar frente a los otros, de manera que 

cuida su integridad, identificándose como otras de las características de 

sujetos que presentan un nivel bajo de bienestar psicológico.  



 

 

2.2.7. Importancia del Bienestar Psicológico en el contexto del desarrollo 
personal  

El desarrollo humano tiene por meta el enriquecimiento progresivo personal y 

social, este avanza en la adolescencia mediante la actualización de capacidades 

que les permitan la convivencia social positiva. (Bustamante Espinoza, L. et.al. 

2022) 

Es por ello que consideramos que el bienestar psicológico tiene una vital 

importancia en el contexto del desarrollo personal, ya que juega un papel 

fundamental en la calidad de vida y en la realización de todo individuo; 

llevándonos a afirmar que cultivar una buena salud mental y emocional es un 

proceso continuo que requiere atención, autocuidado y la búsqueda de apoyo 

cuando sea necesario. 

2.3. Marco conceptual 
Bienestar Psicológico: Ryff (1989) manifiesta que el bienestar psicológico 

puede conceptualizarse como una fase que obtiene como resultado una 

apreciación sobre la conexión que tiene la persona con las diversas experiencias 

y sucesos que se dan en su entorno, por lo que esta valoración debe estar 

vinculada con los juicios positivos o negativos acerca de la calidad de sus 

componentes y relaciones que puede obtener, en definitiva se resumiría en la 

apreciación de las perspectivas de la persona con lo que pueda lograr en la vida 

real, de manera que los conocimientos o esquemas cognitivos que se han ido 

formando a lo largo de las experiencias, terminan por conformarse y ajustándose 

a las expectativas por lo que debe conseguir 

Castro (2004), la enmarca como el estado de los afectos que alberga cada 

persona sean positivos o negativos y que son afectados por el entorno. Por tanto, 

la percepción que se tenga del mismo va permitir confrontar y madurar los 

sentimientos. 
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III RESULTADOS 

Tabla 3 

Frecuencias para la variable y dimensiones de bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria. 

 N % 

Interacción Positiva 

Bajo 6 1.2 

Promedio 328 66.4 

Alto 160 32.4 

Aceptación Personal 

Bajo 88 17.8 

Promedio 158 32.0 

Alto 248 50.2 

Independencia 

Bajo 161 32.6 

Promedio 327 66.2 

Alto 6 1.2 

Bienestar psicológico 

Bajo 44 8.9 

Promedio 207 41.9 

Alto 243 49.2 

Total  494 100.0 

 

Nota. Se observa para la variable bienestar psicológico un nivel alto 

(49.2%); para la dimensión interacción positiva un nivel promedio (66.4%); para 

la dimensión aceptación personal un nivel alto (50.2%) y para la dimensión 

independencia un nivel promedio (66.2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4  

Frecuencias para la variable y dimensiones de bienestar psicológico según 

institución educativa.  

 
Nacional Privada 

N % N % 

Interacción 

Positiva 

Bajo 6 2.4% 0 0.0% 

Promedio 170 67.2% 158 65.6% 

Alto 77 30.4% 83 34.4% 

Aceptación 

Personal 

Bajo 53 20.9% 35 14.5% 

Promedio 84 33.2% 74 30.7% 

Alto 116 45.8% 132 54.8% 

Independencia 

Bajo 103 40.7% 58 24.1% 

Promedio 147 58.1% 180 74.7% 

Alto 3 1.2% 3 1.2% 

Bienestar 

psicológico 

Bajo 39 15.4% 5 2.1% 

Promedio 103 40.7% 104 43.2% 

Alto 111 43.9% 132 54.8% 

Total  253 100% 241 100.0% 

 

Nota. Se observa para la variable bienestar psicológico un nivel alto 

(54.8%); en la institución educativa privada, y un nivel alto (43.9%) en la 

institución educativa nacional. 

Se observa para la dimensión Interacción Positiva un nivel promedio 

(65.6%); en la institución educativa privada, y un nivel promedio (67.2%) en la 

institución educativa nacional.  

Se observa para la dimensión Aceptación Personal un nivel alto (54.8%); 

en la institución educativa privada, y un nivel alto (45.8%) en la institución 

educativa nacional. 

Se observa para la dimensión Independencia un nivel promedio (74.7%); 

en la institución educativa privada, y un nivel promedio (58.1%) en la institución 

educativa nacional.  



 

 

Tabla 5.  

Análisis diferencial para la variable y dimensiones de bienestar psicológico según 

institución educativa 

 
Institución 
educativa 

Rango 
promedio 

Suma 
de 
rangos 

U Pa Sig. 

HI: Bienestar 

psicológico 
Privada 268.63 

64740.5

0 25393.50

0 
.000 P<0.05 

 Nacional 227.37 
57524.5

0 

H1: 
Interacción 

Positiva 
Privada 254.53 

61342.5

0 28791.50

0 
.193 P>0.05 

 Nacional 240.80 
60922.5

0 

H2: 
Aceptación 

Personal 
Privada 260.82 

62858.5

0 27275.50

0 
.027 P<0.05 

 Nacional 234.81 
59406.5

0 

H3: 
Independencia 

Privada 268.35 
64672.5

0 25461.50

0 

.000 P<0.05 

Nacional 227.64 
57592.5

0 
  

 

Nota. Estudiantes de una institución educativa nacional y privada; U= U de Mann 

Whitney; W=W de Wilcoxon; P=Significancia asintótica bilateral; Sig.= Condición 

si P<0.05 

Se observa para la hipótesis general un valor U=25393.500 y un P=.000 

(P<0.05), resultando que existen diferencias entre ambas instituciones educativas. 

Para la primera hipótesis específica, Interacción Positiva obtuvo un valor 

U=28791.500 y un P=.193 (P>0.05), resultando que no existen diferencias entre 



 

 

ambas instituciones educativas. Para la segunda hipótesis específica, Aceptación 

Personal obtuvo un valor U=27275.500 y un P=.027 (P<0.05), resultando que 

existen diferencias entre ambas instituciones educativas. 

Para la tercera hipótesis específica, Independencia obtuvo un valor U=25461.500 

y un P=.000 (P<0.05), resultando que existen diferencias entre ambas 

instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV Análisis de Resultados 

Tras analizar el procesamiento estadístico en base a los resultados 

obtenidos de la aplicación de la Escala de Bienestar Psicológico en Adolescentes 

(EBPA), alumnos del nivel secundario de dos instituciones educativas, una 

nacional y otro privada, al responder a la hipótesis general, se afirma que existen 

diferencias entre los niveles de bienestar psicológico de estudiantes de dos 

instituciones educativas, una nacional y una privada en Piura, pues se observó en 

la Tabla 4,  que el mayor porcentaje de estudiantes de la institución educativa 

privada se ubican dentro de un nivel alto con 54.8%, seguido de 43.2% en un 

nivel promedio y solo el 2.1% demuestran un nivel bajo de bienestar psicológico. 

En relación a la institución educativa nacional, en un nivel alto se ubican el 43.9% 

de estudiantes, con una diferencia del 10.9% menos que la institución educativa 

privada, por otro lado, en categoría promedio un 40.7%, y en nivel bajo el 15.4% 

de estudiantes de secundaria no logran alcanzar niveles óptimos de bienestar 

psicológico, siendo una cantidad del 13.3% más a comparación de la institución 

educativa privada.  

El panorama general y haciendo una revisión a simple vista de la Tabla 3, 

podríamos decir que los resultados obtenidos probablemente no indiquen una 

variación significativa, pues a nivel de estudio de la variable bienestar psicológico 

el mayor porcentaje de estudiantes (más no el total) en ambas instituciones se 

ubican dentro de un nivel alto; sin embargo, es importante hacer hincapié a la 

realidad de cada uno de estos contextos, a criterio de las autoras es necesario 

tomar en cuenta factores como, características fisiológicas, psíquicas y sociales, 

la manera en cómo cada uno de ellos perciben, sienten y expresan, afirmando 

que obtienen un dominio de plenitud psicológica conforme con el entorno socio-

cultural en el cual se desenvuelven.  

En relación a las hipótesis específicas, la primera indica la existencia de 

diferencias en los niveles de la dimensión de Interacción Positiva, en cambio, y a 

pesar de que son realidades distintas, se observa un panorama similar en las dos 

instituciones, al expresar, percibir y mantener relaciones cálidas, pero débiles, 

respecto al entorno donde se desarrollan y desde su propia perspectiva, 

entendiendo que sostienen vínculos sociales con poco grado de intimidad. Las 



 

 

autoras resaltan que al hablar de relaciones interpersonales es necesario hacer 

énfasis que se ha trabajado con adolescentes, quienes se encuentran en 

constante búsqueda de la validación en los grupos sociales, el que se encuentren 

en un nivel promedio indica que pueden pertenecer a un grupo; sin embargo, no 

se sienten en confianza y evitan comprometerse. 

Ryff (1989) indica en su teoría que dentro de estos vínculos es necesaria la 

presencia de la comunicación asertiva, la empatía y demás puntos que permitan 

un adecuado comportamiento en la pertenencia a un grupo, sin embargo, para 

algunos jóvenes este proceso de comunicación no es fácil, por lo que es probable 

que las redes sociales sean a menudo un medio para ocultar dificultades sociales, 

como la timidez, la soledad, problemas con las habilidades sociales o la presión 

de los compañeros. Al ubicar a ambas instituciones educativas dentro de un nivel 

promedio, se niega la veracidad de esta hipótesis planteada. 

Como segunda hipótesis se logró determinar que existe una diferencia de 

9% entre los niveles de Aceptación Personal del bienestar psicológico de 

estudiantes de instituciones educativas mixtas (una nacional y una privada), 

ubicando ambas instituciones en un nivel Alto y validando la hipótesis planteada, 

siendo la institución privada la que cuenta con un porcentaje mayor. Al ubicarse 

ambas instituciones en un nivel alto, la autora del instrumento utilizado Villacriz 

Gómez S. (2020)  indica que los estudiantes con este puntaje son adolescentes 

que se aceptan a sí mismos, son positivos y aceptan su personalidad, incluyendo 

aspectos negativos y aprendiendo de las experiencias, aquí podemos recalcar la 

importancia de tener un sano entorno familiar, puesto que al nacer en un 

ambiente en el que siempre se sientan seguros, amados, protegidos y aceptados 

podrán crecer con una buena autoestima y construir una buena base de 

personalidad que pueda superar cualquier obstáculo, incluso emocional, que 

enfrenten. Así, se tendrán adolescentes con una adecuada formación y que no 

necesitan estar constantemente comparándose o intentando ser alguien más, se 

permitirán ser ellos mismos. Si bien el contexto de ambas instituciones es distinto, 

el hecho de que se encuentren en el mismo rango de edad y tengan las mismas 

características como grupo etario generan que las respuestas hacia esta 

dimensión puntúa un nivel con una diferencia significativa mínima.  



 

 

En la tercera hipótesis, se logró validar la existencia de diferencias en los 

niveles de Independencia entre ambas instituciones, resaltando que las dos se 

sitúan en un rango promedio, pero existe una variación del puntaje, donde se 

distingue un 16.6% más en la institución educativa privada en comparación de la 

nacional.  Como indica Villacriz Gómez S. (2020) en las características de esta 

dimensión, al encontrarse en este nivel, podemos entender que los estudiantes de 

ambas instituciones pueden mostrarse autónomos en actuar y funcionar de 

manera independiente, permitiendo que establezcan sus propias normas y se rijan 

de ellas para tomar sus propias decisiones, se muestren más confiados de sus 

propias capacidades y recursos que poseen para desenvolverse en el ambiente. 

Sin embargo existiría la preocupación por encajar en las expectativas de su 

entorno, debido a que la adolescencia es un momento de transición, caracterizado 

por una serie de transformaciones y cambios profundos a nivel físico, intelectual y 

emocional, Byrne (2000) el bienestar psicológico del adolescente se vería 

enlazado con la impresión que busca exponer frente a sus pares, es decir, 

pueden señalar resistencia a la presión del ambiente social, pero también 

mostrarán inquietud respecto a las calificaciones e ilusiones que los demás ponen 

sobre su persona. De esta manera el adolescente evalúa su identidad propia, y 

entra en discusión sobre su necesidad de independencia y las dificultades para 

llevarlas a cabo, pues por otro lado está, que el medio social que los obliga a 

aplazar ciertas situaciones debido a que se encuentran bajo el poder respectivo 

de los adultos. 

Comparándolo con investigaciones previas, Sánchez, M. (2019) demuestra 

en su estudio que se obtuvieron puntajes elevados con un 72.5% de bienestar 

psicológico, en un rango promedio de autoaceptación, autonomía y relación con el 

entorno, demostrando que gozan de una buena salud psicológica, donde son 

capaces de satisfacer sus deseos personales y necesidades, se fijan objetivos, se 

respetan así mismo y al resto, promoviendo el establecer lazos entre sus pares.  

Por otro lado, también se asemeja a los resultados de la investigación de 

García Álvarez, D. et al., (2020) quien recolectó altos valores de bienestar 

psicológico, donde la mayor cantidad de los estudiantes interpretado en 47.36% 

se posiciona en un rango mayor de bienestar psicológico, lo que muestra que 

poseen una buena percepción de su funcionamiento mental, conforme a aspectos 

de aceptación de uno mismo, reconocerse como persona valiosa, el crear 



 

 

vínculos sanos y positivos con otros, el proyectarse metas y utilizar 

adecuadamente los recursos personales,  así mismo su capacidad de poder 

manejar las demandas del entorno y situaciones cotidianas de la vida.  

Así mismo, conforme a soporte teórico y contextual, tenemos que con los 

resultados obtenidos, podemos corroborar la teoría de Ryff (1989), entendiendo 

que el bienestar psicológico es un constructo que está conformado por distintas 

áreas como lo social, donde aquellos adolescente que puntúan niveles altos 

mantendrán relaciones satisfactorias, de intimidad y confianza, y además poseen 

un buen dominio de su entorno, a diferencia de aquellos que tengan un nivel bajo 

manifestando dificultad para el manejo de sus relaciones sociales. Por otro lado, 

en lo personal, aquellos que marcan puntajes elevados se caracterizan por tener 

una actitud positiva sobre sí mismos, además de reconocer aquellas debilidades 

que poseen, mientras que los niveles bajos, serían adolescentes con poca 

satisfacción de sí mismos y sin motivación para desarrollar su máximo potencial. 

Y en relación a su grado de autonomía, puntuaciones mayores, expresa que el 

adolescente tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en base a sus 

criterios y juicios personales, a diferencia de puntuaciones bajas, donde el 

adolescente, daría mucho valor a las opiniones de terceros por encima de las 

suyas.  

De manera que cada una de estas áreas es un índice de bienestar, es 

decir, el nivel en el que el adolescente se encuentre en cada una de estas 

dimensiones, va a demostrar su grado de satisfacción y búsqueda de significado 

de la vida. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.1. Conclusiones 

1. Existen diferencias en los niveles de bienestar psicológico de estudiantes 

entre una institución educativa nacional y una privada en Piura. Se 

identificó que para la variable bienestar psicológico hay un 43.9% en el 

nivel alto, 40.7% en el nivel promedio, y 15.4% en el nivel bajo de los 

estudiantes de la institución educativa nacional. Por otro lado, se identificó 

que para la variable bienestar psicológico hay un 54.8 % en el nivel alto, 

43.2% en el nivel promedio, y 2.1% en el nivel bajo de los estudiantes de la 

institución educativa privada. 

2. No existen diferencias significativas entre ambas instituciones educativas 

en cuanto a la dimensión Interacción. 

3. Existen diferencias en ambas instituciones educativas con respecto a la 

dimensión Aceptación Personal. 

4. Existen diferencias entre ambas instituciones educativas en cuanto a la 

dimensión Independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Recomendaciones 

● Se propone un programa de intervención psicológica para sensibilizar y 

promover acerca de la variable BP en los estudiantes de nivel secundario.  

El programa se basa en la psicología positiva y consta de 8 o 10 sesiones 

impartidas por el área de psicología de la institución, enfocándose en la 

promoción de relaciones afectivas, la formulación de metas, la 

autoaceptación y el desarrollo de habilidades de afrontamiento y solución 

de problemas. 

● Acrecentar los niveles altos de la dimensión Interacción Positiva de los 

estudiantes mediante un programa anual, titulado “Fortaleciendo mis 

habilidades sociales” el cual conste de 6 sesiones y sea brindado por el 

área de psicología enfocado a para que puedan sostener adecuadas 

relaciones interpersonales en el transcurso de sus experiencias durante el 

nivel secundario.  

● Fortalecer los niveles bajos de la dimensión Independencia mediante 

talleres mensuales orientados a la promoción del mejoramiento en esta 

área, titulados “Yo puedo solo: Preparación para la vida adulta” dictados en 

los horarios de tutoría por los profesionales de psicología, en los cuales se 

tratarán temas y dudas acerca de habilidades de autonomía y toma de 

decisiones. 

● Reportar los resultados obtenidos a los directivos de las instituciones 

educativas en las cuales se llevó a cabo la investigación, y asimismo ellos, 

hacer de extensivo conocimiento a los docentes responsables, al área de 

psicología de cada institución y padres de familia de los grados 

correspondientes, de manera que se pueda hacer una intervención 

complementaria eficaz en beneficio de afianzar el nivel de bienestar 

psicológico en los estudiantes.  
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Tabla de operacionalización de la variable 

 

Aportes de cuadros o tablas 
Tabla 6 

Estadístico de normalidad para la variable y dimensiones de Bienestar psicológico 

 N K-S P 

Interacción Positiva 494 .414 .000b 

Aceptación Personal 494 .315 .000b 

Independencia 494 .413 .000b 

Bienestar psicológico 494 .314 .000b 

 

Nota. N= muestra; K-S= Kolmogorov Smirnov; P= valor de probabilidad; b= 

P<0.05 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7 

Descriptivos para la variable y dimensiones de Bienestar psicológico 

 N Min Max Media D.E. G1 G2 

Interacción 

Positiva 
494 8.00 32.00 21.2267 3.98797 

-

.702 
.899 

Aceptación 

Personal 
494 6.00 30.00 15.2166 3.97146 .016 .116 

Independencia 494 3.00 15.00 8.2874 2.20233 
-

.324 
-.009 

Bienestar 

psicológico 
494 17.00 68.00 44.7308 8.08013 

-

.817 
1.168 

        

 

Nota: N=muestra; D.E.=Desviación estándar; G1=Asimetría; G2=Curtosis 

 

Se observa la media para la variable Bienestar psicológico fue de 44.7308 

con una desviación estándar de 8.08013; mientras que para la dimensión 

Interacción Positiva fue de 21.2267 con una desviación estándar de 3.98797; para 

la dimensión Aceptación Personal fue de 15.2166 con una desviación estándar de 

3.97146. Para la dimensión Independencia fue de 8.2874 con una desviación 

estándar de 2.20233. 
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