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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las 

estrategias de afrontamiento y la satisfacción con la vida en 170 estudiantes de una 

universidad privada de Lima. El tipo de muestreo fue no probabilístico intencionado. Los 

instrumentos utilizados en la aplicación de este estudio fueron: Escala de afrontamiento 

(ACS) y Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). Los resultados fueron obtenidos 

mediante el análisis del software estadístico SPSS versión 26. Asimismo, se evidencia que 

no existe una relación entre ambas variables, ya que su valor de significancia es (p > 0.05), 

del mismo modo, se define que sí existe relación positiva entre satisfacción con la vida y la 

dimensión resolución de problemas en estudiantes de una universidad de Lima, evidenciando 

una correlación positiva débil (Rho = 0.197) y significancia (p < 0.01). Por otro lado, se 

obtuvo una correlación positiva débil (Rho = 0.213) y significancia (p < 0.01), esto significa 

que se acepta la hipótesis de investigación que sí existe relación entre satisfacción con la 

vida y la dimensión referencia a los otros. Para finalizar, se evidencia una correlación 

negativa débil (Rho = - 0.213) y de significativa (p < 0.01). sin embargo, se acepta la 

hipótesis de investigación que indica que sí existe relación entre satisfacción con la vida y 

la dimensión afrontamiento no productivo en estudiantes de una universidad de Lima. 

PALABRAS CLAVES: satisfacción con la vida, estrategias de afrontamiento, 

universitarios  
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ABSTRACT  

The present research aimed to determine the relationship between coping strategies 

and life satisfaction in 170 students of a private university in Lima. The type of sampling 

was non-probabilistic and intentional. The instruments used in the application of this study 

were: Coping Coping Scale (ACS) and Satisfaction with Life Scale (SWLS). The results 

were obtained through the analysis of the SPSS version 26 statistical software. Likewise, it 

is evident that there is no relationship between both variables, since their significance value 

is (p > 0.05), likewise, it is defined that there is a positive relationship between life 

satisfaction and the problem-solving dimension in students of a university in Lima, showing 

a weak positive correlation (Rho = 0.197) and significance (p < 0.01). On the other hand, a 

weak positive correlation (Rho = 0.213) and significance (p < 0.01) were obtained, which 

means that the research hypothesis that there is a relationship between life satisfaction and 

the dimension of reference to others is accepted. Finally, there is a weak negative correlation 

(Rho = - 0.213) and significance (p < 0.01). However, the research hypothesis indicating that 

there is a relationship between satisfaction with life and the dimension of non-productive 

coping in students of a university in Lima is accepted. 

. 

KEY WORDS: life satisfaction, coping strategies, university students. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, evidenció que la depresión está en un 

aproximado de 50%  con más frecuencia en el género femenino que en el masculino, 

asimismo, el suicidio es otro tema relevante en la actualidad, ya que cada año se suicidan 

más de 700 000 personas siendo también, la cuarta causa de muerte en una población que 

comprende las edades de 15 a 29 años, además, también se menciona que más del 75% de 

las personas que lo padecen y viven en países de bajos recursos, no cuentan con 

tratamiento alguno. (OMS, 2023). Por ello, se recalca que la estabilidad mental aún 

necesita fortalecerse más al nivel mundial y además de ello, se refleja que la insatisfacción 

vital, está muy presente y relacionada con la salud mental.  

Por otro lado, se efectuó un estudio dirigido a jóvenes estudiantes universitarios de 

América Latina, en la cual ha cedido como evidencia que la salud mental se vio muy afectada 

por la pandemia, los resultados mostraron que el 27 % de ya mencionada población alcanzó 

mayores episodios de ansiedad, y un 15 % mostraron depresión.  Esta investigación, también 

patentizó que un 47 % demostró niveles bajos de motivación para hacer las cosas que antes 

hacía sin ningún problema.  Para finalizar, un 73 % de ya mencionada población, sentían la 

necesidad de solicitar ayuda, pero un 40 % se quedaron en silencio (Unicef, 2021). 

Siguiendo la misma línea, el Ministerio de Salud Mental cita a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que 1 de cada 4 personas en el mundo sufre problemas de 

estrés, y en las ciudades llegan al 50% de la población en contacto con personas con los 

siguientes problemas de salud mental; del mismo modo, se afirma que el 37,9% de los 

ciudadanos peruanos padece problemas psicológicos que afectan y reflejan dificultades en 

su salud mental. Por otro lado, cabe señalar que existe la necesidad de una mayor 

conciencia sobre la salud mental en los países de América del Sur. (MINSA, 2018).  
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Al nivel nacional, con referencia a la pandemia y su impacto psicológico en la 

población, define cuáles son las manifestaciones psicológicas negativas más comunes de 

las personas; estos fueron la depresión, estrés, apatía, irritabilidad, insomnio, TEPT, ira y 

estado de ánimo agotado. Asimismo, los trastornos de estrés agudo, los trastornos de 

adaptación y los trastornos de estrés postraumático son evidentes en las poblaciones más 

jóvenes. (MINSA 2021). Por otro lado, en otra investigación nacional, una de las medidas 

que se están tomando para evitar la propagación del coronavirus es la transición de la 

educación tradicional a la virtual. Esto ha causado consecuencias adversas para los 

estudiantes universitarios, principalmente en el proceso de aprendizaje y la salud mental, la 

epidemia y la distancia social, así como los requisitos de los nuevos métodos de enseñanza, 

los estudiantes tienen que lidiar con ello desarrollando estrategias que les permitan 

adaptarse satisfactoriamente (Aservi, 2022). 

Al nivel local en Lima Norte, se efectuó un estudio realizado en una muestra de 60 

estudiantes universitarios de la carrera de enfermería, quienes demostraron en su mayoría, 

niveles altos de depresión leve, asimismo, la depresión moderada y severa forman parte de 

sus vidas. (Barrera et. al, 2021).  

Con respecto a las estrategias de afrontamiento, se menciona que existe un tipo 

específico de conducta que refleja la adaptación, estrategias de afrontamiento encaminadas 

a reducir las acciones provocadas por el conocimiento del entorno, que incluye la 

valoración de los riesgos y la probabilidad de que el sujeto los encuentre. El modelo 

transaccional del afrontamiento desarrollado por Lazarus y Folkman (1984) ha sido el más 

aceptado para la investigación sobre afrontamiento. Siguiendo la misma línea, Rodriguez, 

(2004) recalca que lo estresante o abrumador para unos cuantos, no lo es para otros; esto da 

lugar a que los estudiantes en un intento de lograr adaptarse a estas situaciones rutinarias y 
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complicadas pongan en marcha una serie de estrategias de afrontamiento para superar con 

éxitos las diversas exigencias que se presentan, procurando un alivio de su estado 

tensional; sin embargo; una gran parte de estudiantes universitarios emplean estrategias de 

afrontamiento, pero no de manera óptima.  

El grupo de autores Gonzales et al. (2009), realizaron un estudio para analizar las 

estrategias de afrontamiento comúnmente utilizadas por estudiantes universitarios de la 

carrera de ciencias de la salud. Los resultados obtenidos mostraron que las estrategias más 

y menos utilizadas por los estudiantes fueron la búsqueda de apoyo y la reevaluación 

positiva, respectivamente. También muestran que las mujeres utilizan más el apoyo social, 

mientras que los hombres optan por utilizar estrategias de reevaluación o planificación 

positivas. Este estudio quiere que entendamos que cuantos más recursos psicológicos están 

disponibles, generalmente se dan respuestas más relajadas a las demandas externas. 

En el mismo sentido, los jóvenes estudiantes de hoy enfrentan enormes desafíos en 

el ámbito académico, y postularse e ingresar temprano a la universidad se convierte en un 

desafío o una meta, especialmente cuando se encuentran en la adolescencia o en los 

primeros años de la edad adulta. Asimismo, su cotidianidad muestra los esfuerzos que 

tienen que realizar para aclimatarse en el nuevo entorno académico; porque vienen aquí en 

su primer año con una gama de experiencias personales, académicas y sociales que les 

brindan estrategias básicas para hacer frente a las demandas en la vida universitaria (López 

et al., 2006, citado en Rosales, 2016). Por otro lado, dentro de la misma población, la 

deserción universitaria se presenta en la medida en que las familias y los estudiantes se ven 

afectados por las oportunidades de mejorar sus condiciones de trabajo social y el Estado en 

la medida en que aumenta el costo de financiar la universidad. (Povedo, 2019; Escanés et 

al., 2011; Medellín, 2010; Piratoba & Barbosa , 2013). 
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Espinosa et, al. (2020), mencionan que el estrés adquiere influencia en diferentes 

enfermedades, disminuye el rendimiento laboral y académico, perjudica las relaciones 

personales y familiares, generando consecuencias que afectan al cuerpo, mente y 

emociones, por ello también se enfoca en como rinden los alumnos a nivel universitario y 

esto implica una presión constante para los alumnos; por otra parte, en su largo trayecto 

universitario, están cada vez más involucrados a constantes exigencias académicas, exceso 

de responsabilidad, las evaluaciones constantes, trabajos, exposiciones, así como la presión 

familiar, presión económica y social (Sánchez, 2018). Por ello, se recalca que, en la 

actualidad, estos factores priman en la salud mental de los jóvenes universitarios. 

Por otro lado, con respecto a la satisfacción con la vida, estudios relacionados con 

población universitaria han demostrado que ello depende del logro de metas y de recibir 

apoyo social a lo largo de la vida (Castro y Sánchez, 2000, así como Novoa y Barra, 2015). 

De la misma forma, Diener (2006) argumenta que la calidad de vida de una persona está 

enraizada en el bienestar subjetivo que se logra al establecer, lograr y alcanzar las metas 

deseadas. Por lo tanto, las acciones de las personas para lograr el bienestar en este sentido 

se basarán en sus fortalezas y habilidades para darse cuenta de su dependencia de sí 

mismas, así como en la posibilidad de realizar las metas de evaluación que tiene la 

sociedad. 

Es particularmente interesante estudiar la satisfacción con la vida de los estudiantes 

universitarios, ya que enfrentan nuevas demandas en este período que puede afectar las 

percepciones y evaluaciones de los estudiantes sobre sí mismos, ya que permite concluir 

que existen diferentes fuentes de estrés en esta fase, lo cual les dificulta hacer frente a 

nuevas situaciones, lo que se traduce en una disminución de su satisfacción con la vida 

(Novoa & Barra, 2015). 
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De igual forma, Tavera y Martínez (2021) mencionan que las expresiones del 

campo afectivo de los estudiantes universitarios y los valores del campo de estudio 

explican la posibilidad de que el evento ofrezca una experiencia, es decir, “cómo el sujeto 

es afectado por la influencia de lo que sucede a tu alrededor". Al respecto, los 

universitarios han manifestado que desde el brote han tenido que aprender a manejar sus 

emociones, ser pacientes ante el aislamiento, mantenerse alejados de compañeros y amigos 

y vivir solos. También han reevaluado sus vidas. aceptación o autoafirmación. Además, 

señalaron que han aprendido a disfrutar y amar. 

De igual forma, otro estudio sobre el bienestar de los estudiantes universitarios, 

mostró que este grupo se encuentra en una importante etapa de desarrollo, involucrando 

diferentes aspectos del bienestar y mayores niveles de bienestar (Domínguez e Ibarra, 

2017; Vera, Yañez y Grubits , 2013). Asimismo, la autoestima se asocia con la adaptación 

al entorno universitario (De Besa, Gil, & García, 2019), mientras que altos niveles de 

satisfacción con la vida se asocian con una mejor calidad de vida educativa y actitudes 

hacia la escuela, así como una mejor escolaridad de media (Koç y Pepe, 2018). 

En el año 2015 en contexto nacional, MINSA otorgó a los estudiantes 

universitarios un documento técnico aprobado con Resolución Ministerial N°485-

2015/MINSA, con el fin de brindar una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta a que 

esta población pueda desarrollar formas de vida, compromiso social, poner en marcha 

talentos personales para beneficiar entornos favorables, reforzar labor comunitaria y 

compromiso con la salud. Así mismo, se mencionó que el bienestar de los universitarios 

está muy conectado a realidades como la salud mental, nutricional, física, sexual y 

reproductiva, entre otros (MINSA, 2015). 
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Por ello, ante lo planteado se puede deducir que una de las metas circunstanciales 

para los jóvenes universitarios consiste en que ellos conozcan y procuren una buena 

calidad de vida en diversas áreas, así también como fomentar comportamientos y contextos 

saludables que favorezcan y estimulen el incremento de un estilo beneficioso y el logro de 

los fines que propone la vida universitaria. Asimismo, es importante conocer el cómo los 

estudiantes universitarios afrontan mediante distintas estrategias que utilizan para decidir 

organizar su rutina y enfrentar sucesos complicados en su vida cotidiana. Se evidencia 

también el poco entusiasmo desarrollado por el estrés o algún tema de depresión que 

impide que hoy en día los jóvenes universitarios consigan la organización en sus vidas.  

Teniendo esto en cuenta, se puede mencionar que a nivel internacional tenemos a 

Bello et al. (2021), en República Dominicana, en su estudio con diseño no experimental 

trasversal, "Estrategias de supervivencia: efectos en el bienestar psicológico de 

universitarios durante la pandemia de COVID-2019", que examinó efectos de las 

estrategias de afrontamiento en la salud mental de los estudiantes en República 

Dominicana durante COVID-19. Se utilizó el Cuestionario de Orientación para Afrontar 

Problemas Experimentados (COPE - 48) y Escala de Bienestar Psicológico. Participaron 

135 estudiantes de 18 a 25 años de una universidad privada. Los hallazgos empíricos 

destacan predictores positivos de la salud mental en esta muestra, como la aceptación, el 

crecimiento personal y la búsqueda de apoyo social. Sin embargo, otros hallazgos también 

sugieren que los estudiantes universitarios más jóvenes son más propensos a utilizar 

estrategias de afrontamiento negativas que predicen una peor salud mental, como el 

consumo de alcohol o drogas, la abstinencia y la negación. En este caso, se obtuvieron 

datos de 135 participantes (74,07% mujeres), jóvenes universitarios entre 18 y 25 años (M 

= 20,47, DT = 1,53), residentes en la misma ciudad.  
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Del mismo modo, Muñoz et al. Chile (2023) analizó la relación entre salud mental, 

autoestima y satisfacción con la vida en universitarios del sur de Chile en su trabajo de 

investigación "Salud mental, autoestima y satisfacción con la vida en universitarios del sur 

de Chile", con la utilidad de instrumentos como la Escala de satisfacción con la vida y 

Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21). Fueron un total de 452 participantes 

entre 18 a 24 años estudiantes universitarios quienes respondieron cuatro instrumentos: 

cuestionarios sociodemográficos, escalas de depresión, ansiedad y estrés, escalas de 

satisfacción con la vida y escalas de autoestima. Los resultados mostraron que los 

estudiantes que puntuaron más alto en problemas psicológicos tenían una menor 

satisfacción con la vida y una menor autoestima. También se demostró que las mujeres son 

más propensas a tener problemas psicológicos que los hombres. Por otro lado, los mismos 

resultados de asociación mostraron correlaciones positivas, significativas y moderadas 

entre la satisfacción con la vida y la autoestima. Buscando correlación entre satisfacción 

con la vida y salud mental, se evidenció que satisfacción vital y autoestima tiene una 

relación positiva, significativa y moderada (r = .598), mientras que, entre satisfacción vital 

y salud mental, autoestima y salud mental presentan una relación negativa y significativa, 

siendo moderadas (r = -.422 y r = -.635). 

Por otro lado, Martínez et al. (2019) en España en su trabajo de investigación 

"¿Influye el género en las estrategias de afrontamiento para mejorar el bienestar y el 

rendimiento académico?" se verificaron diversos aspectos de la sexualidad como el género. 

Asimismo, este estudio tiene dos objetivos: (1) analizar el uso que hacen los estudiantes 

universitarios de diferentes estrategias de afrontamiento desde una perspectiva de género 

(2) investigar la importancia de las estrategias de afrontamiento de los estudiantes 

universitarios en su salud mental. Los instrumentos que se utilizaron fueron Estrategias de 
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afrontamiento, Engagement académico y Satisfacción académica. Por ejemplo, 

participación académica y el éxito académico (como logros y satisfacción) se desagregan 

por género. Se seleccionaron 767 estudiantes (59,7% mujeres) de una universidad 

española. ANOVA reveló que el uso de algunas estrategias de afrontamiento difería según 

el género: las mujeres informaron niveles más altos de búsqueda de apoyo, mientras que 

los hombres informaron niveles más altos de afrontamiento centrado en el significado. Los 

resultados de varios conjuntos de ecuaciones estructurales indicaron que solo la evitación y 

el afrontamiento centrado en el problema estaban relacionados con el desempeño y la 

satisfacción con el compromiso. Con respecto al género femenino, el compromiso moderó 

como se relacionan el afrontamiento centrado en el problema y la satisfacción y el 

desempeño, y entre el afrontamiento evitativo y la satisfacción y el desempeño. Para los 

hombres, el compromiso moderó la relación entre el afrontamiento centrado en el 

problema y la satisfacción, mientras que moderó parcialmente la relación entre el 

afrontamiento centrado en el problema y el desempeño. Específicamente con el objetivo 1, 

el afrontamiento centrado en la búsqueda de apoyo F(1, 763) = 50.74, p = < .001, 2 = .01 y 

afrontamiento centrado en el significado F(1,763) = 8.74, p = < .01, 2 = .01, se da a 

entender que el género femenino evidencian niveles altos de afrontamiento centrado en la 

búsqueda de apoyo, el género masculino muestran niveles altos de afrontamiento centrado 

en el significado.  

Meneses y Medina (2019) realizaron un estudio en Colombia para determinar el 

grado de relación lineal entre el bienestar subjetivo y las estrategias de afrontamiento en 

estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Se utilizó la Escala de afecto positivo y afecto 

negativo (PANAS) y Escala de satisfacción con la vida (SWLS). La población incluyó 313 

participantes; el estudio concluyó que los estudiantes que tenían buena salud mental y 
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usaban más estrategias de afrontamiento dirigidas a resolver conflictos usaban destrezas 

centradas en la emoción (exploración de recompensas). Mencionando las oposiciones en el 

uso de estrategias de afrontamiento, se halló que los hombres tendían a utilizar estrategias 

de resolución de problemas y, por tanto, tenían un mayor bienestar subjetivo, mientras que 

las mujeres utilizaban destrezas encaminadas a la emoción. Las correlaciones de Pearson 

reflejaron correlaciones significativas en ambas variables; la reevaluación positiva (0,267), 

la búsqueda de sugerencias (0,178), la resolución de problemas (0,234) y la búsqueda de 

recompensas (0,249) estuvieron fuertemente relacionadas con BS. Se concluyó que los 

estudiantes universitarios presentaron altos niveles de BS y mayor uso de EA por estar 

orientados al conflicto, con estrategias centradas en la emoción (búsqueda de recompensa), 

en cuanto a las diferencias de género, se concluyó que los hombres, Las estrategias 

orientadas a la solución de problemas fueron dominantes y mostraron mayor BS, mientras 

que entre las mujeres, el uso de EA más orientado a la emoción reportó una mayor 

satisfacción con la vida, por otro lado, el BS en este grupo de edad fue mayor en la edad 

pico 24-30 años, mientras que el grupo de edad 18 -23 reportaron para mayor satisfacción 

con la vida, predominó el uso de estrategias orientadas a la emoción en ambos grupos de 

edad, sin embargo, el grupo fue de 24-30 años reportó un mayor uso de estrategias de 

búsqueda de recompensas, por lo que se puede concluir que el uso de esta estrategia tiene 

un efecto directo sobre el SWB. 

Canino (2019) en su estudio “Estilos de afrontamiento de eventos vitales negativos 

y su impacto en el bienestar subjetivo” tuvo como objetivo analizar y determinar la 

relación entre los estilos de afrontamiento y el bienestar subjetivo de jóvenes universitarios 

utilizando un total de 40 muestras. Se aplicaron, el Inventario de Estrategia de 

Afrontamiento (CSI) y la Escala de Felicidad Subjetiva (SHS). Los estudiantes 
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universitarios fueron, 14 hombres y 26 mujeres de entre 18 y 25 años, residentes en 

Canarias. Este estudio no encontró una relación lineal entre las estrategias de 

afrontamiento y el bienestar, lo que resultó en una p > 0,05.  

Finalmente, Gaeta, et al. (2022), en México, enfocaron su investigación en analizar 

los efectos emocionales y las estrategias de afrontamiento en 1290 universitarios quienes 

respondieron los cuestionarios vía virtual. Los instrumentos utilizados fueron Coping 

Resources Inventory y Cuestionario de Afrontamiento del Estrés. El género femenino 

demostró emociones como incertidumbre y ansiedad, mientras que el género masculino se 

inclinó por gratitud, alegría y esperanza. Asimismo, las destrezas afrontativas más 

manejadas fueron las contribuyentes a reinterpretación de contextos. En cuanto a correr o 

caminar, tener área personal para aprender, vivir con la familia y recursos tecnológicos 

favorecieron emociones positivas. Por otro lado, cuando son expuestos a una visita al 

médico, las percepciones cambian y se traducen a tristeza, ansiedad y confusión. La 

investigación concluye recalcando las necesidades de accionar social y educativa para 

ayudar a que los jóvenes afronten un contexto complejo, asimismo, se rescata que los 

aprendices pueden aprender de la adversidad y experimenten lo más positivo para 

continuar con sus estudios vía virtual.  

A nivel nacional, se debe encomiar el trabajo realizado por Gaona y Ruiz (2020) en 

la elaboración de un estudio titulado “Estrategias de afrontamiento y satisfacción con la 

vida de los adultos que estudian y trabajan en el Área Metropolitana de Lima”. El 

propósito de este estudio fue determinar la existencia de una relación entre las estrategias 

de afrontamiento y la satisfacción con la vida en 408 adultos que trabajan y estudian en una 

universidad privada de la ciudad de Lima capital. Había 225 mujeres y 183 hombres con 

una edad media de 29,82 años (DE = 6,52). Se utilizaron los instrumentos como el 
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Inventario de Estimación del Afrontamiento (COPE 60) y la Escala de Satisfacción con la 

Vida. Los resultados mostraron que, por un lado, existe una correlación positiva entre la 

planificación, el afrontamiento positivo y la reinterpretación positiva y el crecimiento y la 

satisfacción con la vida. Además, se encontraron correlaciones negativas entre el enfoque y 

la liberación emocional y la satisfacción con la vida. En este sentido, la satisfacción con la 

vida de una persona está relacionada con el uso de diversas estrategias de afrontamiento. 

La muestra estuvo conformada por 408 estudiantes y adultos trabajadores que ejercían 

ocupaciones comerciales en una universidad privada de Lima metropolitana, con edades 

entre 17 y 55 años, con una edad promedio de 29.82. Con respecto al análisis de 

correlación entre satisfacción vital y las dimensiones de estrategias de afrontamiento, 

satisfacción con la vida y el factor Planificación, Afrontamiento Activo y Reinterpretación 

positiva y crecimiento es de .262 (p<.01), con Búsqueda de apoyo social por razones 

instrumentales y emocionales es de -.001, con Uso del Humor es de -.091, con 

Afrontamiento religioso es de .068, con Enfocar y liberar emociones es de -.186 y con 

Negación es de .001. Las correlaciones estadísticamente significativas tienen coeficientes 

entre .001 y 1.00. 

Por su parte, León y More (2022) en su estudio “La influencia de los estilos de 

supervivencia en el bienestar de los estudiantes universitarios de la universidad privada de 

Arequipa” intentaron comprender la influencia entre dos variables en una muestra de 456  

estudiantes de todas las profesiones entre 17 y 30 años de una universidad privada de la 

ciudad de Arequipa. Se utilizaron la Escala de Felicidad de Lima y la Escala de Modos de 

Afrontamiento de Lazarus y Folkman WOC-R. Los resultados mostraron que los estilos de 

afrontamiento parciales tenían efectos positivos significativos en las cuatro dimensiones de 

la variable bienestar; las estrategias de afrontamiento que se relacionaron positivamente 
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con las subescalas de bienestar fueron: evitación, alienación, apoyo social, reevaluación 

positiva, autocontrol y planificación. El 60,7% de los participantes tenía un nivel 

relativamente alto de satisfacción con las dimensiones de la vida. Además, las participantes 

femeninas eran más propensas a utilizar estilos de afrontamiento orientados al autocontrol 

que los participantes masculinos. Las muestras se seleccionan utilizando un método de 

probabilidad aleatoria simple. Por otro lado, con la prueba de Pearson, las dimensiones de 

la escala de felicidad se armonizaron entre sí de forma moderada, positiva y significativa 

pero solo la dimensión Sentido positivo de la vida se correlacionó de forma negativa, baja 

y significativa (r= -.239) con el estilo de afrontamiento Reevaluación positiva. 

Por su parte, Pérez y Valle (2020) presentaron su estudio sobre estudiantes 

universitarios “Estrategias de afrontamiento e ideación suicida de estudiantes de psicología 

de una universidad privada al norte de Lima, 2020”. Su estudio tuvo como objetivo 

determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento y la ideación suicida en 324 

estudiantes de psicología de una universidad privada del Cono Norte, de 19 a 41 años, que 

cursaron un semestre. 2019-1. Los instrumentos utilizados en la aplicación de este estudio 

fueron: Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) y Escala de Ideación Suicida 

(SIS). Los resultados encontrados brindan una relación indirecta entre las dos variables 

debido al valor significativo de la magnitud (p <0,005). Además, encontramos que las 

estrategias de afrontamiento dominantes eran a) adaptación terciaria (x̄=52), b) resolución 

adecuada de problemas de segundo nivel (x̄=27.05) y c) resolución de problemas primarios 

(x̄=13.61).  

De igual manera, Mego (2020) en su proyecto de investigación “Bienestar 

psicológico y satisfacción con la vida entre estudiantes de psicología de una universidad 

privada de Trujillo” nos comenta que pretendió comprender la relación entre dos variables 
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correlacionadas en una muestra de 250 jóvenes de 16 a 25 años, asimismo, estudiantes de la 

carrera de psicología en una universidad privada del norte. Para evaluar dicha investigación, 

se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS – A) y la Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS). Resultó que existe una correlación directa entre las dos 

variables, es decir, cuanto mejores sean las estrategias de afrontamiento que ofrece un 

individuo, mayor será su satisfacción con la vida. Por otro lado, se aceptó la hipótesis general 

debido a que la psicología del bienestar incide en la satisfacción con la vida, explicando 

alrededor del 30% de su variabilidad, por lo que las dimensiones de autoaceptación y 

autocontrol tienen un mayor impacto en la satisfacción con la vida explica alrededor del 67% 

de la variabilidad; Variabilidad de la satisfacción; y elementos que explican alrededor del 

35% de su variabilidad; finalmente, las conexiones sociales tuvieron un pequeño efecto sobre 

la satisfacción con la vida, explicando alrededor del 19% de la variabilidad. 

Urrelo y Huamani (2020) realizaron un estudio para determinar la relación entre la 

satisfacción con la vida y los estilos de afrontamiento en jóvenes de escuelas públicas de 

Arequipa, Perú. Participaron del estudio 872 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, 

463 mujeres y 409 hombres. Los instrumentos de evaluación utilizados fueron la Escala de 

Satisfacción con la Vida del Adolescente y la Escala de Afrontamiento. En los resultados 

de este estudio, encontraron que el nivel promedio de satisfacción con la vida de su 

población difería según el género, siendo los hombres los más satisfechos. En cuanto a los 

estilos de afrontamiento, encontraron que los estilos centrados en relacionarse con los 

demás fueron utilizados primero por los jóvenes, seguidos de estilos centrados en la 

resolución de problemas y, finalmente, contraproducentes. Hay una gran diferencia entre 

hombres y mujeres en este tema, ya que los hombres de 16 años trabajan más con sus 

problemas buscando a otros, buscando apoyo y recurriendo a otros recursos; también lo 
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son sus amigos, padres, maestros o dioses. En el análisis estadístico descriptivo de la 

variable satisfacción con la vida, el 50% puntuó entre 15,81 y 22,02; la mediana, medida 

por tendencia central, fue de 19,09; es decir, la población en general estaba satisfecha con 

su vida. De igual forma, la interpretación de las dimensiones muestra que el 71,8% de la 

población se encuentra en el rango de satisfacción y muy satisfecho, el 8,8% de la 

población se encuentra en el rango neutral y el 19,3% de la población se encuentra en el 

rango de satisfacción, frustración y gran frustración. Los estilos de afrontamiento más 

comunes utilizados por los jóvenes fueron los estilos de afrontamiento orientados a las 

relaciones, seguidos por los estilos de resolución de problemas y, por último, los estilos 

contraproducentes. Del mismo modo, los tipos solucionadores de problemas tenían una 

media de 62,66 (DE = 12,24), hacia los demás 46,74 (DE = 8,82) y los tipos 

contraproducentes tenían una media de 55,06 (DE = 8,37). 

Finalmente, Turpo y Pedraza (2018), en la ciudad del Cuzco, desarrollaron una 

investigación de ambas variables en un grupo de 187 estudiantes universitarios, lo cual 

deseaban establecer una correlación entre estas, sin embargo, los resultados no 

evidenciaron una correlación y sus resultados fueron orientados a una hipótesis nula con 

respecto a ambas variables ya mencionadas. Los instrumentos fueron la Escala de 

afrontamiento para adolescentes (ACS) y la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). 

En la definición de estrategias de afrontamiento, Frydenberg (1997), las define 

como acciones que significan respuestas a situaciones, experiencias o preocupaciones del 

propio individuo, asimismo, figuran una manera de mantener y modificar el equilibrio por 

el efecto que estas situaciones puedan provocar.  

Las 18 estrategias de afrontamiento se agrupan en tres estilos de afrontamiento: 

resolución de problemas, subcontratación y afrontamiento contraproducente. Enfrentar un 
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problema es diferente a enfrentarlo y mantener una actitud optimista. Enfoque de 

resolución de problemas (Rp): Estrategias que tienen como objetivo encontrar soluciones a 

los problemas a través de una gama de soluciones alternativas. Fijarse en lo positivo (Po): 

Estrategias para tratar de ver el lado bueno de una situación y dirigir tus pensamientos 

hacia cosas más positivas. Distracción física (Fi): se refiere a actividades que incluyen 

ejercicio, buen estado físico y tratar de mantenerse en forma. Buscar diversiones relajantes 

(Dr): Describa actividades relajantes y/o pasatiempos: escuchar música, dibujar, leer 

historias, tocar instrumentos musicales y bailar. Esfuerzo y Éxito (Es): Participar en actos 

de determinación, dedicación y ambición. 

Basado en la referencia a otros, esto significa compartir preguntas e inquietudes 

con otros y buscar su apoyo de la misma manera. Buscar apoyo social (As): Compartir 

problemas con otros, buscar apoyo para la resolución de problemas y capacidad para seguir 

adelante. Inversión en amigos (Ai): está interesado en desarrollar una relación personal o 

íntima con alguien que ve regularmente. Búsqueda de pertenencia (Pe): Una persona se 

preocupa y se preocupa por sus relaciones con los demás, preocupándose por lo que 

piensan de él. Busque apoyo espiritual (Ae): use la oración y la fe en una deidad o líder 

religioso. Búsqueda de Ayuda Profesional (Ap): Consiste en buscar la opinión de una 

persona competente, como un profesional, docente o cualquier otro asesor, para solucionar 

un problema. Acción social (So): mostrar problemas a otros tratando de obtener ayuda 

organizando un evento. 

Finalmente, tenemos estrategias contraproducentes, en este estilo no nos permiten 

encontrar soluciones a los problemas. Preocupación (Pr): Miedo a lo que pueda pasar en el 

futuro, experimentar miedo y preocupación. Mantenga la esperanza (Hi): una estrategia 

basada en la esperanza y la expectativa de un resultado positivo, con la esperanza de que 
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las cosas funcionen. Retiro (Na): Incapacidad para lidiar con problemas y síntomas físicos. 

Alivio del estrés (Rt): Intentar sentirse mejor para aliviar el estrés, como consumir alcohol 

o drogas. Ignorar Problema (Ip): Ignorar y rechazar el problema. Autoculpabilidad (Cu): Se 

sienten responsables de sus problemas o preocupaciones. Guardar para sí mismo (Re): la 

persona se distancia de los demás, guardándose el problema para sí mismo. 

Por otro lado, la teoría de la evaluación cognitiva de Lazarus y Folkman en 1984 

usó el término afrontamiento para revelar los intentos continuos a nivel conductual, 

cognitivo y emocional para hacer frente a una situación en la que las personas realmente no 

tienen todos o suficientes recursos para resolver un problema. Esto significa que todos se 

enfrentan a una situación en la que se emitirán dos tipos de juicios: un juicio inicial que 

acerca al individuo a un juicio en el que verá la situación como problemática, cuestionable, 

manejable, inapropiada, preocupante o nula, evaluación secundaria, que en la práctica 

utiliza los recursos disponibles para hacer frente a la situación. Al final de esta evaluación, 

las personas operan en dos direcciones o lo que se denominan estrategias. 

Lipowsky (citado en Hallasi, 2019) menciona en su teoría que el afrontamiento es 

una estrategia que los individuos utilizan en situaciones problemáticas para sentirse 

seguros y cálidos en su entorno. Nuevamente, el uso de estas estrategias dependerá de las 

creencias o la educación de la persona a lo largo de la vida, recordando que el 

afrontamiento también es un proceso que cambia según las circunstancias angustiosas y las 

soluciones a los problemas. Lipowsky (citado en Hallasi, 2019) mantiene tres hipótesis de 

afrontamiento que los individuos utilizan en su vida cotidiana: a). Problemas de 

afrontamiento: este recurso pretende encontrar múltiples soluciones a los problemas a los 

que se enfrenta en función del criterio del individuo. b). Afrontamiento Emocional: Se 

refiere a la reducción de las emociones ante las distracciones, por lo que las personas 
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utilizan la evitación, el aislamiento o la confrontación para afrontar los problemas.- 

Contexto de Superación: Se menciona que algunas personas mantienen su fe y espíritu en 

circunstancias adversas para aumentar la motivación en lugar de sucumbir a la decadencia. 

Sus diferentes recursos y estrategias dependen no solo de la cognición, el comportamiento, 

la emoción o la bioquímica, sino también de las diferentes demandas de su entorno.  

Pavot y Diener (1993), nos mencionan su definición conceptual en base a la 

satisfacción con la vida, como una percepción de satisfacción en plenitud y de estado que 

genera equilibrio interno, asimismo, ello está vinculado a una sensación afectiva que va a 

surgir a raíz de las metas y objetivos y se busque las necesidades de desarrollo.  

Según Barraca & López (1997), a) Satisfacción familiar: se define como un 

conjunto de apreciaciones cognitivas y emocionales en las que una persona asigna un valor 

emocional positivo a su integración en la familia. b) Satisfacción de amistad, que significa 

empatía, comunicación fluida, comunicación fluida y optimizada, c) Satisfacción 

profesional, que se refiere a las relacionadas con los buenos hábitos cotidianos, el orden, la 

disciplina y el bienestar, que se desea lograr estabilidad emocional. Siguiendo la misma 

línea está d). La satisfacción con la pareja se refiere al amor, la comodidad, la reciprocidad, 

las costumbres, el malestar, etc. (Ciertos problemas en las relaciones de pareja modernas. 

finalmente yo). La satisfacción económica son las demandas y necesidades que día a día se 

imponen a nuestro entorno, su uso es natural y específico a cada situación individual. En 

cuanto al modelo teórico de la satisfacción con la vida,  

Venhoven (1994) menciona en su estudio sobre la satisfacción con la vida que el 

término “calidad de vida” tiene dos significados: 1) la existencia de condiciones necesarias 

para una buena vida; 2) existencia de buenas prácticas de vida. Cuando decimos que un 

país tiene una mala calidad de vida, nos referimos a la falta de condiciones necesarias 
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como alimentación adecuada, vivienda y atención médica. En otras palabras, el país es 

"invisible" para sus ciudadanos. El segundo significado no se aplica a nivel social. No 

podemos decir que el país vive bien, el país no “vive”, sólo su gente “vive”. A nivel 

personal, este término tiene dos significados. Cuando decimos que alguien no está bien, 

significa que le falta algo que consideramos esencial. Estas condiciones pueden tener 

relación mas no concurren necesariamente. Se dice que una persona puede tener mucho 

poder, pero por otro lado puede estar afligida. Por otra parte, alguien que es pobre, sin 

poder, puede de cualquier forma tener un buen desarrollo mental y físico. 

Según Casas (1999), sugiere que el concepto actual de “calidad de vida” involucra 

la participación de los ciudadanos en la evaluación de los factores que los afectan, y por lo 

tanto tiene implicaciones políticas que contribuyen al estudio del bienestar humano. 

Enlace, necesidades socioemocionales e integran la mediación de la percepción psicológica 

y social, incluyendo la evaluación de experiencias personales.  

Por otro lado, vale la pena mencionar que en este contexto es importante estudiar 

qué factores contribuyen o están relacionados con la satisfacción con la vida, 

especialmente cuando se trata de jóvenes que han entrado en el período asociado a 

encontrar su período con cambios profundos asociados con la vida. Identidad propia, crear 

un proyecto profesional para encontrar un futuro adecuado y lograr el proceso de 

independencia de la familia para iniciar la etapa adulta (Florenzano, 1993).  

La evidencia muestra que las personas más felices y satisfechas desarrollan una 

imagen propia positiva, controlan su entorno; muestran más recursos para relacionarse con 

los demás y sufren menos malestar emocional (Casullo & Castro, 2000). En este sentido, el 

bienestar subjetivo, conocido como bienestar cotidiano, se entiende como un estado de 

equilibrio interno, satisfacción plena (Alarcón, 2006), que se combina con sentimientos 
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afectivos placenteros y conduce a una evaluación constante sobre el proceso de vida en el 

que se crean objetivos, creencias y esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo 

(Arita, 2005). 

Del mismo modo, la satisfacción con la propia vida está relacionada con muchos 

factores internos y externos de una persona. De igual manera, las diferentes formas en que 

los jóvenes enfrentaron los eventos estresantes jugaron un papel importante en la 

satisfacción de enfrentar una serie de demandas, desafíos, responsabilidades y otros 

eventos complejos que llamaron la atención. La psicología positiva es un nuevo enfoque 

psicológico que explora lo que hace que la vida valga la pena. Es un análisis de lo que va 

bien en la vida desde el nacimiento hasta la muerte (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

Este enfoque explora experiencias óptimas en las que las personas se convierten y 

dan lo mejor de sí mismas. El propósito de los resultados de la investigación en psicología 

positiva es promover una comprensión científica más completa y equilibrada de la 

experiencia humana y brindar lecciones valiosas sobre cómo construir una vida feliz, 

saludable, productiva y significativa (Park & Pētersons, 2009). 

El marco psicológico positivo proporciona un marco integral para describir y 

comprender lo que constituye una buena vida (Park y Peterson, 2009). El campo se puede 

dividir en cuatro dominios interrelacionados: a). Experiencia subjetiva positiva (felicidad, 

satisfacción, fluidez), b) cualidades personales positivas (fortalezas de carácter, talentos, 

intereses, valores), c) relaciones positivas (amistad, matrimonio, comunidad), d) 

instituciones positivas (familia, escuela, empresa, comunidad). Esta división acepta 

implícitamente la teoría de que las instituciones positivas promueven el desarrollo de 

relaciones positivas, las cuales promueven el surgimiento de rasgos positivos, al mismo 

tiempo que promueven experiencias subjetivas positivas (Park & Peterson, 2009). 
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Por otro lado, el optimismo y el pensamiento positivo se basan en una expectativa 

global de más bien que mal. En el lenguaje cotidiano, optimismo significa pensamiento 

positivo. El pensamiento positivo tiene connotaciones ilusorias e ingenuas, pero las 

investigaciones muestran que el pensamiento positivo tiene muchos beneficios. Los 

psicólogos han estudiado ampliamente el optimismo con diferentes significados: el 

optimismo disposicional propuesto por Carver y Scheir (1981), la esperanza defendida por 

Snyder (2000) y el estilo interpretativo descrito por Peterson y Seligman (1984).   

Tomando como base rasgos positivos, animan a los investigadores y profesionales a 

centrarse en las fortalezas del carácter, como la esperanza, la sabiduría, la amabilidad y el 

trabajo en equipo (Peterson & Seligman, 2004; Park & Peterson, 2009). La existencia de 

las relaciones de carácter positivo son el descubrimiento con mayor consistencia en la 

psicología positiva porque muestra que las buenas relaciones con otras personas (como 

amigos, familiares y colegas) son el factor más importante en una buena vida mental. Cabe 

señalar que los aspectos más relacionados con el bienestar son los sociales: por ejemplo, la 

extroversión, el apoyo social, el número de amigos, el tiempo libre, el matrimonio y la 

actividad profesional (pero no los ingresos) (Petersen, 2006).  

El propósito y el significado de la vida se definen como una vida significativa en la 

que las personas se sienten conectadas con algo más grande que ellos mismos (Peterson, 

Park y Seligman, 2005). El "significado" generalmente se evalúa a través de entrevistas o 

encuestas de autoinforme, asumiendo que una vida significativa se comprende mejor desde 

la persona que la vive. A veces, encontrar significado no es lo mismo que crear significado 

(Steger, Frazier y Oishi, 2006). La bondad y la generosidad nos enseñan que las buenas 

relaciones sociales y un aspecto especial de ellas son ayudar y dar a los demás. La 
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investigación muestra consistentemente que el voluntariado, la ayuda y la generosidad 

están asociados con una alta satisfacción con la vida y una buena salud. De hecho, dar 

parece ser más beneficioso para el que da que para el que recibe (Brown, Nesse, Vinokur y 

Smith, 2003).  

Usando técnicas de intervención derivadas de la psicología positiva, los psicólogos 

positivos han demostrado que una serie de intervenciones breves y de corto plazo pueden 

ayudar a mejorar el bienestar y reducir problemas como la depresión (Park y Peterson, 

2005). Estas medidas desempeñaron un papel claro no solo en el alivio de las dificultades 

diarias de enfrentar dificultades y complicaciones, sino también en la acumulación de 

recursos para mitigar los efectos negativos de la adversidad. También hay una serie de 

intervenciones psicológicas positivas con valor potencial en la prevención, promoción y 

tratamiento, comenzando con "El Saboreo", que se trata de ser consciente de la alegría y 

hacer un esfuerzo consciente para perseguirla. Una forma de cultivar emociones positivas 

es maximizar el impacto emocional de las cosas buenas que suceden en nuestras vidas. 

Bryant y Veroff (2006) estudiaron los efectos de disfrutar eventos positivos y encontraron 

que las personas que lo hacían estaban más satisfechas.  

También identificaron estrategias simples de disfrute, como compartir eventos 

positivos con otros ahora o más tarde; crear recuerdos de estos eventos (por ejemplo, 

fotografías, diarios, memoriales); Concéntrese más en la percepción; completamente 

inmerso en el placer y sin pensar en otras cosas. Los profesionales también pueden facilitar 

el uso de estas estrategias por parte de sus clientes para maximizar experiencias simples y 

cotidianas, como comer o caminar. Las personas que lo probaron estaban más felices, más 

optimistas y menos deprimidas que las que no lo hicieron. Por otro lado, la “gratitud o 

gratitud” es otra habilidad que involucra a las personas que son agradecidas en diferentes 
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etapas de la vida, mostrando una mayor satisfacción con la vida (Park, Peterson, & 

Seligman, 2004). Con un esfuerzo consciente, la gratitud puede incorporarse al repertorio 

personal, y varios estudios realizados por varios grupos de investigación han demostrado 

que es eficaz tanto en niños como en adultos para aumentar la alegría y el optimismo y 

reducir la depresión. (Emmons y McCoullough, 2003).  

Finalmente, hay "Enfoques basados en las fortalezas: identificación y uso de las 

fortalezas del carácter de nuevas formas", que explica que nuestras medidas 

multidimensionales de las fortalezas del carácter se pueden aplicar a las personas (por 

ejemplo, en forma de clasificaciones) para identificar sus fortalezas específicas y 

distinguirlas de ellos de otras fuerzas. Se presume que todos tienen fortalezas, 

independientemente de cómo se comparen con los demás. Este enfoque basado en las 

fortalezas es particularmente útil cuando se trabaja con personas con discapacidades, bajo 

rendimiento o baja autoestima. A estas personas a menudo les resulta difícil encontrar algo 

que creen que es bueno. Pero si comparamos las 24 fortalezas de una misma persona, 

podemos encontrar la fortaleza que más pesa en su caso. De esta manera, los profesionales 

pueden ayudarlos a utilizar estas fortalezas en sus vidas. 

El humanismo es una escuela psicológica que nació en Estados Unidos en la década 

de 1960 y tiene dos representantes: Abraham Maslow y Carl Rogers. El humanismo surge 

como reacción al psicoanálisis y al conductismo, que tenían supuestos opuestos, pero 

estaban muy extendidos en la época. En contraste con estas dos teorías, los humanistas 

creen que el hombre es el centro de todas las cosas, proclamando que el hombre es un ser 

racional capaz de descubrir la verdad, hacer el bien e impulsado por un deseo de 

autorrealización. (Riveros, 2014).  

La teoría humanista otorga un valor significativo a los sentimientos, pensamientos, 
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emociones y acciones de las personas al proporcionar terapia o soluciones a sus problemas. 

Mira al individuo como un todo y tiene en cuenta las circunstancias en las que opera. La 

teoría no se basa en la cuestión de causa y efecto, sino que analiza los cambios, las 

experiencias de vida y las situaciones que enfrenta una persona, y se enfoca en la 

incomodidad o incluso la patología que todos estos factores pueden crear para una persona, 

es decir sobre la parte existencial de la persona (Peiró, 2021). 

Asimismo, la taxonomía ofrece 6 virtudes que incluyen 24 fortalezas, aquí 

sabiduría y conocimiento, que incluyen creatividad, curiosidad, apertura, amor por el 

conocimiento y previsión. También lo es el coraje, que incluye valentía, resistencia, 

vitalidad y autenticidad; y la humanidad, que incluye bondad, inteligencia social y amor. 

La justicia, la capacidad de trabajar en equipo, la justicia y el liderazgo pertenecen a la 

justicia. Es templanza e incluye dominio propio, prudencia, perdón y humildad. 

Finalmente, la trascendencia incluye la apreciación de la belleza y la excelencia, la 

gratitud, la esperanza, el humor y la espiritualidad. 

Vázquez & Valbuena (2010) argumentan que las necesidades de las personas se 

ordenan según su importancia, ocupan más espacio e imponen una mayor necesidad al 

individuo. La pirámide de Maslow consta de necesidades fisiológicas que están 

orientadas a la supervivencia humana y se consideran necesidades básicas (beber agua, 

respirar, dormir, comer, sexo, vivienda) y necesidades de seguridad para la seguridad 

personal, estabilidad, orden y protección (empleo, seguridad personal, ingresos, recursos, 

familia y salud). Asimismo, las personas tienen necesidades de amor, afecto y 

pertenencia, incluyendo la superación de sentimientos de soledad y alienación, y también 

expresan el deseo de casarse, ser parte de una comunidad y pertenecer a un grupo social. 

Por otro lado, las necesidades de estima se centran en el respeto por uno mismo, el 
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respeto por los demás, los logros concretos y el reconocimiento personal en el sentido de 

que las personas intentan sentirse seguras, necesitadas y valoradas en un grupo social. Por 

último, están las necesidades de autorrealización, estas son las necesidades con las que 

nacen las personas que se relacionan con la realización de sus potencialidades  

Abraham Maslow desarrolló el concepto de motivación humana basándose en la teoría 

de la jerarquía de necesidades, la cual propuso una pirámide de necesidades y una secuencia 

de motivadores humanos, esta jerarquía consta de cinco necesidades dispuestas en orden 

ascendente, teniendo en cuenta su importancia para las personas en habilidades de 

supervivencia y motivación (Rutland, 2008).  

Usando este modelo jerárquico, Maslow argumentó que cuando las personas luchan 

por satisfacer sus necesidades básicas, otras personas parecen cambiar su comportamiento, es 

decir, solo cuando las necesidades están suficientemente satisfechas. Siempre que se 

satisfagan las necesidades básicas, también se pueden satisfacer las necesidades superiores 

(Rutland, 2008). 

Palella y Martins (2012), definen que la justificación teórica se basa en determinar si 

existe la veracidad en cuanto a los resultados de la investigación y su complemento con los 

postulados teóricos que lo fundamentan. Este estudio intenta explicar teóricamente los 

factores que influyen en la satisfacción con la vida de los estudiantes, tales como la 

satisfacción financiera, académica, satisfacción de pareja y familiar. Es en este momento de 

crecimiento personal que tienen que afrontar las complicaciones asociadas a los cambios 

internos propios del camino que atraviesan, como el ambiente familiar, la complejidad en la 

toma de decisiones, los problemas laborales y las condiciones de pandemia, el estrés y 

depresión y desventajas de la educación virtual. En este sentido, identificar lo que les importa 

y cómo enfrentarlo puede protegerlos al favorecer sus estados de vida más ajustados, felices y 
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realizados.  

Asimismo, como justificación práctica está destinado a resaltar la cooperación del 

revolvimiento del problema que afecta ya sea de forma indirecta o directa a una existencia 

colectiva (Palella y Martins, 2012). Por otro lado, se ha considerado que la utilidad de esta 

investigación está en explicar cómo se relacionan las variables de estrategias de afrontamiento 

y satisfacción con la vida, así como también, se desea conseguir mediante los resultados 

logrados, que se proporcione al contexto actual con los estudiantes de psicología que permita 

mejorar la calidad de vida, proporcionar aprendizaje y bienestar en el desarrollo personal, 

asimismo, estrategias de afrontamiento en las diversas problemáticas tal como son las 

exigencias académicas que generen estrés que se relaciona mucho al exceso de 

responsabilidad, sumándole las adversidades familiares, económicas, sociales y personales.  

 Con relación a una justificación social, este presente estudio, será una herramienta de 

utilidad para próximos estudios e investigaciones, asimismo, nos permitirá brindar 

información necesaria sobre las diversas problemáticas que están relacionadas con la 

insatisfacción de la cotidianidad, además de ello, plantear alternativas de afrontamiento a las 

situaciones de problemas en estudiantes de la carrera de Psicología.  

 Finalmente, a nivel de una justificación metodológica, los estudios correccionales 

brindan a los investigadores a descubrir la presencia y la fuerza de una relación entre variables 

planteadas y diferentes, asimismo, suele ser de ayuda a los investigadores a identificar las 

variables que tienen las relaciones estadísticas más fuertes y a tomar mejores decisiones a 

largo plazo, asimismo, según Palella y Martins, (2012), lo definen como utilidad o propuesta 

metodológica y técnicas propias que ayudan en forma de aporte para otras investigaciones que 

contengan situaciones o problemáticas similares. 

En relación a la pregunta principal de investigación, ¿Qué relación se halla entre las 
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estrategias de afrontamiento y la satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad 

privada de Lima, 2021?,  por lo que las preguntas específicas de este estudio consisten en 

a): ¿existe relación entre la dimensión resolución de problemas y la satisfacción con la vida 

en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2021?, b): ¿existe relación entre la 

dimensión referencia a los otros y la satisfacción con la vida en estudiantes de una 

universidad privada de Lima, 2021?,  c) ¿existe relación entre la dimensión afrontamiento 

no productivo y la satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad de Lima, 

2023? 

El objetivo general se basó en analizar la relación entre estrategias de afrontamiento 

y satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2021 

Entre los objetivos específicos están: a). Determinar la relación entre la dimensión 

resolución de problemas y la satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad 

privada de Lima, 2021. b). Demostrar la relación entre la dimensión referencia a los otros y 

la satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad de Lima, 2021. c). Operar la 

relación entre la dimensión afrontamiento no productivo y la satisfacción con la vida en 

estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 

 Ante ello, se deduce como hipótesis general, que no existe una relación entre 

estrategias de afrontamiento y satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad de 

Lima, 2021. 

Por otro lado, como hipótesis específicas están a). existe relación entre la dimensión 

resolución de problemas y la satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad de 

Lima, 2021, b). existe relación entre la dimensión referencia a los otros y la satisfacción con 

la vida en estudiantes de una universidad de Lima, 2021 y c). existe relación entre la 
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dimensión afrontamiento no productivo y la satisfacción con la vida en estudiantes de una 

universidad de Lima, 2021 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, ya que se basa en una recolección de 

información para dar una aprobación de la hipótesis con referencia a la medición numérica 

y resaltando un análisis estadístico a través del programa SPSS v26, buscando la finalidad 

de que se evidencie las problemáticas y se puedan dar descripción, análisis y explicación. 

(Según Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018).  

De nivel de investigación correlacional, ya que busca determinar el nivel de 

correlación y semejanza que pueden darse entre dos o más variables (Ato et al., 2013). El 

diseño es no experimental, ya que dan a explicar que las variables no son manipuladas 

(Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018). De corte transversal, ya que su función 

principal es que todas las mediciones se hacen en una sola ocasión por lo que no existen 

periodos de seguimiento (Manterola & Otzen, 2014)  

La población fue 2730 estudiantes matriculados y activos en el semestre 2021 – II 

de primer ciclo a décimo ciclo, de ambos sexos, cuyas edades fueron 17 a 31 años, en el 

periodo pre grado tradicional de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Asimismo, esto se define como un conjunto determinado o indeterminado de elementos 

con características comunes para los cuales resultaran ser extensivas las conclusiones de la 

investigación. (Arias, 2008). 

La muestra estuvo conformada por 170 estudiantes universitarios de la carrera de la 

psicología de una universidad privada de Lima matriculados y activos en el semestre 

académico 2021-II. Fue determinada por la técnica de muestreo no probabilístico 

intencional, ya que la selección de unidades no depende de la probabilidad, sino de razones 

relacionadas con las características y el contexto del estudio. (Hernández-Sampieri y 
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Mendoza, 2018). El procedimiento aquí no es mecánico ni electrónico, ni se basa en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones del 

investigador o equipo de investigación, y por supuesto las muestras seleccionadas cumplen 

otros criterios. Desde un punto de vista cuantitativo, el muestreo no probabilístico también 

tiene la ventaja de que es útil para diseños de investigación que no requieren una gran 

representación de elementos poblacionales, sino una selección cuidadosa y controlada con 

ciertos pre-especificados. Los ejemplos de funciones se encuentran en la sección Métodos 

de investigación y preguntas. Su valor radica en profundizar en la unidad de análisis para 

comprender el comportamiento de las variables de interés dentro de ella. 

La técnica usada fue la encuesta, ya que es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, porque obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

(Casas, Repillo & Donado, 2003). A continuación, las encuestas se realizaron a través de 

formularios de Google: https://docs.google.com/forms/d/1KCMqjvfN-

RmgJ2hRXd6KPQfz1SHR9GvZL-S4fzlvV9w/edit?pli=1 

El Instrumento para medir la variable estrategias de afrontamiento se usó la Escala 

de Afrontamiento para Adolescentes (ACS), evaluable entre 12 a 18 años, sin embargo, 

ambos autores mencionan que el instrumento puede ser aplicado a personas de más edad. 

Los autores de esta escala son Frydenberg y Lewis en el año 1993 en Australia, tiene como 

número de ítems 80, sin embargo, 79 ítems son cerrados y este último ítem es una pregunta 

que desglosa una respuesta personal conforme a lo que el individuo piensa, asimismo, no 

se tienen en cuenta los estilos ya insinuados por lo compendios anteriores. El tiempo a 

resolver es de 10 a 15 minutos. Los 79 ítems se puntúan mediante una escala de tipo Likert 
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de cinco puntos: 1. Nunca lo hago, 2. Lo hago raras veces, 3. Lo hago algunas veces, 4. Lo 

hago a menudo, 5. Lo hago con mucha frecuencia.   

Los ítems están asociados en 18 escalas, agrupados secuencialmente en tres estilos, 

y presentados como resolución de problemas, donde las estrategias se basan en enfocarse 

en la resolución de problemas (Rp), esforzarse y tener éxito (Es), enfocarse en lo positivo 

(Po), y encontrar la relajación (Dr) y distracción física (Fi). Además, existe un estilo de 

referirse a los demás, por lo que las estrategias son buscar apoyo social (As), invertir en 

amigos cercanos (Ai), buscar pertenencia (Pe), actividades sociales (So), buscar apoyo 

espiritual (Ae) y buscando profesionales. ayuda (Ap). Finalmente, dichos estilos se refieren 

a estrategias de afrontamiento contraproducentes, que incluyen preocuparse (Pr), hacerse 

ilusiones (Hi), incapacidad para afrontar (Na), reducción de estrés (Rt), ignorar los 

problemas (Ip), culparse a uno mismo (Cu) y mantenerlos a sí mismo (Re). Nuevamente, 

se encontró que los sujetos eran razonablemente estables y reportaron un coeficiente test - 

re test superior a 0,32.84 para la forma general. Además, la prueba reportó un coeficiente 

de consistencia interna de 0,62 a 0,87 para la forma específica y de 0,54 a 0,84 para la 

forma general. Solo dos escalas en la forma específica (búsqueda de recreación y 

distracción física) y tres escalas en la forma general (distracción física, búsqueda de 

recreación y falta de afrontamiento) tuvieron coeficientes por debajo de .65 (Friedenberg y 

Lewis, 1997). Por otro lado, Izquierdo (2021), evaluó el instrumento en 225 estudiantes 

universitarios entre las edades 17 y 19 años de edad. Se encontró que la confiabilidad del 

instrumento osciló en .77 y a la vez sus subescalas como Buscar apoyo social, 

Concentrarse en resolver el problema, Fijarse en lo positivo, y Buscar diversiones 

relajantes, alcanzaron puntuaciones estables de .81 a .82. Por su parte, Por su parte, 

Miyasato (2014), utilizó el instrumento Escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS) 
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en una población de 391 estudiantes entre las edades 17 y 25 años, avalando lo 

mencionado ya por los autores (Frydenberg y Lewis, 1997) que el instrumento puede ser 

aplicado a personas de más edad. Con referencia a su consistencia interna de su 

investigación, su valor Alpha estuvo entre .48 a .84, lo que determina que la utilidad de la 

escala ACS – Lima es confiable, asimismo con un Alpha de Cronbach de .47 y .92 en las 

estrategias de afrontamiento.    

El instrumento para la variable 2 tiene como nombre completo Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS) creado por Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985), de 

origen inglés. Consta de 10 ítems de 5 minutos de duración y puntuables de 0 a 25 puntos. 

Esta escala permite obtener un índice global de satisfacción con la vida de las personas. 

Las categorías ajustadas antes de la prueba indicaron que una puntuación de 31 a 35 indica 

una satisfacción extrema con la vida, una puntuación de 26 a 30 indica ninguna 

satisfacción con la vida y una puntuación de 21 a 25 indica una satisfacción leve con una 

puntuación neutral de 20. Del mismo modo, las puntuaciones de 15 a 19 indican una 

insatisfacción leve con la vida, de 10 a 14 indican una insatisfacción severa con la vida y, 

finalmente, las puntuaciones de 5 a 9 corresponden a la categoría extrema de insatisfacción 

(Pavot & Diener, 1993). En cuanto a su validez, Diener et al. (1985), realizaron un análisis 

factorial en la escala y encontraron un factor que explicaba el 66% de la varianza. 

Asimismo, diversos estudios han correlacionado la SWLS con otras medidas de bienestar 

subjetivo y, entre otras, han mostrado correlaciones moderadamente fuertes con escalas de 

satisfacción con la vida (Diener et al., 1985). En términos de confiabilidad, la escala de 

informes SWLS tenía un coeficiente alfa de 0,87 y un coeficiente de estabilidad test-retest 

de dos meses de 0,82 (Diener et al. 1985). Moya (2018), halló en una muestra de 308 

estudiantes universitarios entre 17 a 20 años, la confiabilidad de la prueba que es de .84, 
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denotando así, una puntuación muy buena. Por ende, se concluye que la escala es 

apropiada y aplicable en la población. 

           Los ítems de esta escala son positivos y se responden en una escala Likert de 5 

puntos. Para lograr el PD se suman las respuestas (5 puntos: Totalmente de Acuerdo; 4 

puntos: De acuerdo; 3 puntos: Indiferente; 2 puntos: En Desacuerdo y 1 punto: Totalmente 

en desacuerdo). A mayor puntaje, resulta mayor satisfacción con la vida 

En el procedimiento de la recolección de datos, se comenzó con una presentación 

de un documento formal que será dirigido al rector de la institución universitaria 

respectiva, donde tendrá la intención de señalar que se desea realizar una investigación con 

el único objetivo de conocer si existe una relación entre las estrategias de afrontamiento y 

satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2021. En 

cuanto este requisito se apruebe, se procedió a la coordinación por medio de e-mail, con 

determinados docentes universitarios que en sus tiempos respectivos brindaran clases a los 

estudiantes universitarios de la carrera de psicología del ciclo I hasta el ciclo X, 2021 – II.  

Asimismo, la encuesta será publicada en los grupos de las redes sociales de la 

facultad, de tal modo a que se garantizará a la población de estudio por acceder a contestar 

vía remota al cuestionario. Se consideró a elaborar la encuesta en Google Formulario 

vinculadas a Drive para la recolección de datos, luego se compartió el enlace durante los 

meses de septiembre y octubre del 2021. En la parte inicial de la encuesta se señaló que la 

participación es voluntaria y confidencial, asegurando que la información se utilizó solo 

para fines académicos.  

Con relación al procedimiento de análisis de datos, se ejecutó la prueba de 
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normalidad de Kolmogórov-Smirnov en la comprobación de la hipótesis nula. Por último, 

se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) para analizar la correlación de 

las variables y comprobar las hipótesis. 

 Tabla 1: Prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov(a) de las variables de 

estudio y sus dimensiones 

 

En la tabla 2, se aprecia una distribución no normal para la variable satisfacción con 

la vida (p = 0.037; p < 0.05), mientras que se observa una distribución normal para la variable 

estrategias de afrontamiento (p = 0.200; p > 0.05). Por lo tanto, las pruebas de correlación a 

seleccionar corresponden a las no paramétricas como la Rho de Spearman.  

 En base a los aspectos éticos, para llevar el proceso de la investigación se 

consideraron los establecidos en Código de Ética del investigador científico UPN: se tomó 

en cuenta la evaluación solo a los estudiantes que de manera voluntaria accedan a 

participar de la presente investigación. Se les informó detalladamente cuáles serán los 

objetivos de la investigación, además de ello, se les proporcionó el consentimiento 

Variables   Estadístico Gl        p 

Satisfacción con la vida (unidimensional)                ,071 170       ,037 

Estrategias de afrontamiento (Global) ,045 170       ,200 

Resolución de problemas ,043 170       ,200 

Referencia a los otros ,084 170       ,005 

Afrontamiento no productivo ,040 170       ,200 
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informado a los participantes en el que se detalló el propósito de la investigación, como 

será el procedimiento y/o beneficio.  

Se respetó el anonimato de los estudiantes evaluados. De la misma forma, la 

investigadora tendrá la asignación de comprometerse a acatar el principio de la propiedad 

intelectual, de tal forma, que el procedimiento de los datos, el análisis y su divulgación de 

los resultados serán realizados bajo el respeto del precepto de la confidencialidad 

En cuanto a los aspectos éticos de la Academia Peruana de Psicólogos, nuestro 

artículo 22 establece que todo psicólogo que realice investigación debe cumplir con las 

normas internacionales y nacionales de investigación en seres humanos, en el artículo 23, 

cabe mencionar que todo psicólogo que realice un proyecto de investigación que involucre 

seres humanos debe ser aprobado por un comité de ética en investigación debidamente 

reconocido por la autoridad competente para ello. Asimismo, el artículo 24 establece que 

los psicólogos deben tener presente que toda investigación con personas requiere el 

consentimiento de su representante legal en el caso de menores, el psicólogo también 

deberá obtener el consentimiento del menor implicado. Si se trata de personas inhábiles su 

consentimiento lo debe permitir su representante legal, ya sean padres o tutores y en caso 

de ser mayores de edad, se ocuparía su curador. 

En cuanto al artículo 25, en cualquier proceso de investigación, los psicólogos 

deben asegurarse de que los intereses de los participantes superen los riesgos y considerar 

la salud mental del individuo más que los intereses de la ciencia y la salud. El artículo 26 

establece que cuando los psicólogos publiquen información de investigaciones 

psicológicas, independientemente de los resultados, no deben falsificar, plagiar o declarar 

que existe un conflicto de interés. Finalmente, el artículo 27 establece que los psicólogos 
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en su ejercicio profesional público y privado no podrán utilizar procedimientos rechazados 

por centros universitarios o instituciones científicas legalmente reconocidas, así como 

pruebas psicológicas y/u otros métodos que no tengan validez científica.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Después de recolectar los datos, se procedió a realizar la calificación y tabulación 

estadística de los instrumentos mediante el programa SPSS v. 26. Los resultados son 

presentados considerando el orden de los objetivos de la investigación  

Tabla 2: Correlación de Spearman entre las variables Satisfacción con la vida y Estrategias 

de afrontamiento  

 Correlaciones Satisfacción con la vida 

Estrategias de 

afrontamiento 

Coeficiente de 

correlación Rho de 

Spearman 

.080 

  Sig. (bilateral) .301 

   N = muestra 170 
 

 

En la tabla 3, se halló una sig .301, que es mayor a (p > 0.05) lo cual indica que se 

acepta la hipótesis nula. Se evidencia una Rho de Spearman de tipo positivo de .080, que 

es de termino bajo según (Hernández - Sampieri y Mendoza 2018). En tal sentido se 

aprecia que a mayor Estrategias de afrontamiento mayor será la Satisfacción con la vida en 

los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2021. 

Tabla 3: Correlación de Spearman entre Satisfacción con la vida y la dimensión 

Resolución de problemas  

 Correlaciones Satisfacción con la vida 

Resolución de 

problemas 

Coeficiente de 

correlación Rho de 

Spearman 

.197** 

Sig. (bilateral) .010 

 N= muestra 170 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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En la tabla 4, se evidencia una correlación positiva débil (Rho = 0.197) y 

estadísticamente significativa (p < 0.01). Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación 

que sí existe relación entre satisfacción con la vida y la dimensión resolución de problemas 

en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2021. 

Tabla 4: Correlación de Spearman entre la variable Satisfacción con la vida y la dimensión 

Referencia a los otros 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 En la tabla 5, se obtuvo una correlación positiva débil (Rho = 0.213) y 

estadísticamente significativa (p < 0.01). Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación 

que sí existe relación entre satisfacción con la vida y la dimensión referencia a los otros en 

estudiantes de una universidad privada de Lima, 2021. 

Tabla 5: Correlación de Spearman entre Satisfacción con la vida y la dimensión 

Afrontamiento no productivo 

 Correlaciones Satisfacción con la vida  

Afrontamiento no productivo 

Coeficiente de 

correlación Rho de 

Spearman 

-.213** 

Sig. (bilateral) .005 

 N= muestra 170 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 Correlaciones Satisfacción con la vida 

Referencia a los otros Coeficiente de 

correlación Rho de 

Spearman 

           .213** 

  Sig. (bilateral)           .005 

   N= muestra           170 
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 En la tabla 6, se evidencia una correlación negativa débil (Rho = - 0.213) y 

estadísticamente significativa (p < 0.01). Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación 

que indica que sí existe relación entre satisfacción con la vida y la dimensión 

afrontamiento no productivo en estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este capítulo se discutirán los hallazgos principales de la investigación, así 

mismo, se tendrá en cuenta los aportes diversos de los autores, así como también las teorías 

que avalan los fundamentos de las variables de la investigación. Esta investigación tuvo 

como objetivo general determinar la relación entre estrategias de afrontamiento y 

satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad de Lima, 2021. 

Para el objetivo general se aceptó la hipótesis nula, ya que se encontró una sig .301, 

que es mayor a (p > 0.05), asimismo, se evidencia una Rho de Spearman de tipo positivo 

de .080, que desglosa un término bajo según (Hernández - Sampieri y Mendoza 2018). 

Estos resultados coinciden con Turpo y Pedraza (2018) donde obtuvieron una correlación 

baja con ambas variables, decantándose en aceptar una hipótesis nula donde no existe 

correlación entre las estrategias de afrontamiento y satisfacción con la vida. En este 

sentido, la teoría propuesta por Lipowsk (citado por Hallasi, 2019) menciona que el 

afrontamiento es la estrategia que utiliza el individuo en una situación problemática, es 

decir, el ser humano busca poder conseguir seguridad y calidez para un bienestar propio. 

En cuanto al objetivo específico 1 sobre la dimensión resolución de problemas y 

satisfacción con la vida se encontró una correlación positiva débil (Rho = 0,197) y 

estadísticamente significativa (p < 0,01) con la primera hipótesis. Por lo tanto, se aceptó la 

hipótesis de investigación sobre la relación significativa entre la satisfacción con la vida y 

la dimensión de resolución de problemas entre los estudiantes universitarios privados de 

Lima en el año 2021. Por lo tanto, esto contrasta con los resultados de Meneses y Medina 

(2019), quienes tuvieron 313 participantes; el estudio concluyó que, a mayores niveles de 

salud mental, se encuentran mayor uso de estrategias de resolución de conflictos por parte 
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de los estudiantes que utilizaron estrategias centradas en la emoción (búsqueda de 

recompensas). Las correlaciones de Pearson reflejaron correlaciones significativas entre las 

dos variables estudiadas; la reevaluación positiva (0,267), la búsqueda de sugerencias 

(0,178), la resolución de problemas (0,234) y la búsqueda de recompensas (0,249) 

estuvieron fuertemente relacionadas con Bienestar Subjetivo. Esto es similar a la teoría de 

la psicología positiva propuesta por Bryant y Veroff (2006), quienes estudiaron los efectos 

de disfrutar eventos positivos y encontraron que las personas que lo hacían también 

estaban más satisfechas, e identificaron estrategias simples de disfrute como compartir 

eventos positivos, otros tanto en el momento como después; crear recuerdos de tales 

eventos (por ejemplo, fotografías, diarios, memoriales); felicitándose cuando suceden 

cosas buenas; experimentar una mayor atención perceptiva al experimentar buenos 

eventos; sumergirte en el placer sin pensar en otras sustancias. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se obtuvo una correlación positiva débil 

(Rho = 0,213) y significancia estadística (p=0.005; p < 0,01). Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis de investigación, en la que existe una correlación positiva entre la satisfacción 

con la vida de los estudiantes universitarios privados en Lima 2021 y la dimensión 

referencia a los otros. Esto, a su vez, se contrapone con Gaona y Ruiz (2020), quienes 

investigaron la relación entre las variables de satisfacción con la vida y las dimensiones de 

la estrategia de afrontamiento en una muestra de 408 adultos que trabajaban y estudiaban 

en una universidad privada de Lima metropolitana. El análisis de correlación entre 

variables tiene correlación negativa. La satisfacción con la vida se relacionó con la 

planificación, el afrontamiento positivo y la reinterpretación positiva para el crecimiento, -

.001 para la búsqueda de apoyo social por razones instrumentales y emocionales, -.001 

para los factores afectivos -.091 para el uso, .068 para el Afrontamiento de la religión, 
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.186** para concentración y liberación de emociones, 0,001 para negación. Los 

coeficientes de correlación estadísticamente significativos oscilan entre 0,001 y 1,00. Por 

otro lado, Peterson (2006) identificó las relaciones positivas como el hallazgo más 

consistente en la psicología positiva, mostrando que las buenas relaciones con otras 

personas (como amigos, familiares y colegas) son contribuyentes importantes. Por tanto, 

para asegurar una buena vida espiritual, cabe señalar que los aspectos más relacionados 

con el bienestar son aspectos sociales como la extroversión, el apoyo social, el número de 

amigos, las actividades de ocio, el matrimonio y el empleo (pero no los ingresos).  

En cuanto a el tercer objetivo, se demostró una correlación negativa débil (Rho = -

0,213) y significación estadística (p=0.05; p < 0,01). Por lo tanto, se aceptó la hipótesis de 

investigación de una correlación positiva entre la satisfacción con la vida y la dimensión 

del afrontamiento no productivo entre los estudiantes universitarios privados de Lima en el 

2021. Esto contrasta fuertemente con lo informado por Pérez y Valle (2020), quienes nos 

mostraron una muestra de 324 estudiantes de psicología en referencia a sus objetivos e 

hipótesis, a saber, las estrategias de afrontamiento y la ideación suicida de los estudiantes. 

En las que se aceptaron las hipótesis de investigación y significativamente (p=valor con 

una correlación negativa (p<0,005) en un nivel alto (mala adaptación = -,80 y fitness = -

,82). Esto es consistente con la teoría de evaluación cognitiva de Lazarus y Folkman de 

1984, que utiliza el término "afrontamiento" para explicar los intentos en curso a nivel 

conductual, cognitivo y emocional para hacer frente a una situación en la que una persona 

es incapaz. Todos o suficientes recursos para superar el problema. Se refiere a dos tipos de 

evaluaciones que ocurren cuando las personas se encuentran con una situación: la primera 

se basa en el hecho de que una persona emite un juicio en el que consideraría la situación 

como problemática, controlable, inapropiada, disruptiva o no perturbador. El segundo es el 
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uso de los recursos disponibles para resolver la situación en la práctica.  

Por lo tanto, este estudio no solo ayuda a realizar un análisis de correlación 

bivariado, sino que también proporciona información importante sobre las muestras 

seleccionadas. Aporta datos importantes sobre cómo se logró el afrontamiento y las 

estrategias utilizadas, considerando y midiendo la satisfacción individual. Se concluyó que 

el uso de diferentes estrategias de afrontamiento de las condiciones en que se tiene que 

vivir puede determinar la satisfacción con la vida. Sin embargo, es importante notar que 

hay otros factores en la actitud de una persona hacia la vida. También cabe mencionar que 

tanto la satisfacción como el afrontamiento están relacionados con el campo de la 

psicología positiva. Esta área debe investigarse y desarrollarse más para que las personas 

adquieran gradualmente una perspectiva más positiva de la vida y de sí mismas.  

Por otro lado, las limitaciones identificadas fueron en que la Escala de 

Afrontamiento para adolescentes fue difícil de utilizar debido a la cantidad limitada de 

temas y especificaciones de contenido, así como el bajo interés de los estudiantes en lo que 

quieren saber sobre la cooperación, asimismo, como sucedió en el contexto de la pandemia 

vía virtual, algunos jóvenes mencionaban que el proceso para responder es muy largo y 

que no estaban con tiempo de hacerlo, asimismo, algunos de ellos no estaba contaban con 

el saldo suficiente, sin embargo, estas limitaciones fueron solucionadas con éxitos.  

En base a las conclusiones, se evidencia que no existe correlación significativa entre 

las variables del objetivo general, pero se encuentra una correlación entre los objetivos 

específicos. Por tanto, se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula 

que indica que no existe relación significativa entre satisfacción con la vida y estrategias de 

afrontamiento en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2021. Asimismo, también 
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se encontró que, si existe una relación con la dimensión referencia a los otros y la satisfacción 

con la vida en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2021. Siguiendo la misma 

línea, también se encontró que, si existe la relación entre la dimensión de afrontamiento no 

productivo y la satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad privada de Lima, 

2021. Por otro lado, se apreció una distribución no normal para la variable satisfacción con 

la vida (p = 0.037; p < 0.05), mientras que se observa una distribución normal para la variable 

estrategias de afrontamiento (p = 0.200; p > 0.05), indicando que las pruebas de correlación 

a seleccionar corresponden a las no paramétricas como la Rho de Spearman.  

De acuerdo a las implicancias, esta investigación refiere a que esta exploración 

permite tener mayor conocimiento sobre las estrategias y puede estimular la creación de 

recursos que puedan reforzarlos, con el objetivo de beneficiar a la calidad de vida de las 

personas desde lo psicológico, social y laboral, asimismo dar a conocer cuáles son las 

estrategias más empeladas por los estudiantes universitarios al relacionarse con la 

satisfacción en sus vidas.  

Con referencia a las recomendaciones, se debería ampliar estudios en la misma 

población tomando en cuenta diferentes variables, por ello, que esto evidencie cuales son 

las problemáticas presentes que afecten a este grupo social. Por otro lado, expandir la 

investigación de estrategias de afrontamiento y satisfacción con la vida en grupos sociales 

variados, con el propósito de verificar la persistencia del problema en el trascurso del 

tiempo. Además, en cuanto al uso de las encuestas virtuales puede producir cierto sesgo 

debido a la falta de acompañamiento en el llenado de los cuestionarios, asimismo, al ser 

extensas podría afectar el interés de los estudiantes para completar o desarrollar un llenado 

adecuado de las encuestas. Para finalizar, también se toma en cuenta la réplica del estudio 
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para corroborar si la relación entre estrategias de afrontamiento y satisfacción con la vida 

se mantiene en otras poblaciones con universitarios.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

HIPOTESIS GENERAL 

                        

                 VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 

¿Existe relación entre 

las estrategias de 

afrontamiento y la 

satisfacción con la vida 

en los estudiantes de 

una universidad privada 

de Lima, 2021?  

 

 

Analizar la relación 

entre estrategias de 

afrontamiento y 

satisfacción con la vida 

en estudiantes de una 

universidad privada de 

Lima, 2021.  

 

 

No existe una relación entre 

la satisfacción con la vida y 

las estrategias de 

afrontamiento en estudiantes 

de una universidad privada de 

Lima, 2021. 

 

 

1.-Variable: Estrategias de 

afrontamiento   

D1: resolución de problemas  

D2: referencia a los otros  

D3: afrontamiento no 

productivo 

2.- Variable: Satisfacción con 

la vida 

D1: Satisfacción con la familia  

D2: Satisfacción amical  

D3: Satisfacción con la pareja 

D4: Satisfacción económica 

D5: Satisfacción académica  

 

                

Enfoque de investigación: 

Cuantitativo 

Diseño de investigación: 

No experimental 

Tipo: 

Correlacional 

Población y muestra: 

La unidad de muestreo está constituida 

por 170 estudiantes de la facultad de 

psicología que se encuentran matriculado 

y activo en el semestre académico 2021 – 

2 de una Universidad Privada de Lima 

Metropolitana. 

Según los datos de la población de 

alumnos en una Universidad Privada de 

Lima Metropolitana, matriculados y 

activos en el semestre 2021 – II, de 

primer ciclo a décimo ciclo, de ambos 

sexos, cuyas edades son 17 a 31 años, en 

el periodo pre grado tradicional son 2730 

estudiantes. 

. 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

P1:¿existe relación entre 

la dimensión resolución 

de problemas y la 

satisfacción con la vida 

en estudiantes de una 

universidad privada de 

Lima, 2021? 

 

O1: Determinar la 

relación entre la 

dimensión resolución 

de problemas y la 

satisfacción con la vida 

en estudiantes de una 

universidad privada de 

Lima, 2021. 

H1: Existe relación positiva 

entre la dimensión resolución 

de problemas y la satisfacción 

con la vida en estudiantes de 

universidad privada de Lima, 

2021.  

 

P2: ¿existe relación 

entre la dimension 

referencia a los otros y 

la satisfacción con la 

O2: Demostrar la 

relación entre la 

dimensión referencia a 

H2: Existe relación positiva 

entre la dimensión referencia 

a los otros y la satisfacción 

con la vida en estudiantes de 

ANEXO 1: Matriz de Consistencia  
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vida en estudiantes de 

una universidad privada 

de Lima, 2021? 

los otros y la 

satisfacción con la vida 

en estudiantes de una 

universidad privada de 

Lima, 2021. 

 

una universidad privada de 

Lima, 2021. 

 

 

P3: ¿existe relación entre 

la dimensión no 

productivo y la 

satisfacción con la vida 

en estudiantes de una 

universidad privada de 

Lima, 2021? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3: Operar la relación 

entre la dimensión no 

productivo y la 

satisfacción con la vida 

en estudiantes de una 

universidad privada de 

Lima, 2021. 
 

H3: Existe relación negativa 

entre la dimensión no productivo 

y la satisfacción con la vida en 

estudiantes de una universidad 

privada de Lima, 2021. 
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Anexo 2. Matriz de Operacionalización de la Variable 1: 
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Anexo 3. Matriz de Operacionalización de la Variable 2: 

 



 

 

 

 

Anexo 4             

 

            Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) 

Autor original: Frydenberg & Lewis, 1997 

Utilidad de la prueba en un mismo contexto: Miyasato 2014 e Izquierdo 2021  

En este cuestionario encontrarás una lista de formas diferentes con las que la 

gente de tu edad suele encarar una gama amplia de problemas o preocupaciones. 

Deberás indicar, marcando la casilla correspondiente, las cosas que tú sueles hacer para 

enfrentarte a esos problemas o dificultades. En cada afirmación debes marcar los 

números 1, 2, 3, 4 o 5 según creas que es tu manera de reaccionar o de actuar. No hay 

respuestas correctas o erróneas. No dediques mucho tiempo a cada frase; simplemente 

responde a lo que crees que se ajusta a tu forma de actuar. 
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80. Anota cualquier otra cosa que suelas hacer para afrontar tus problemas: 
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Anexo 5 

 

                Escala de Satisfacción con la vida (SWLS)  

Autor original: Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985)  

            Utilidad del test en el mismo contexto:  Moya 2018 

A continuación, encontrarás 10 afirmaciones con las cuales podrás estar de acuerdo 

o en desacuerdo, Indica el grado de acuerdo o desacuerdo marcando con un aspa la respuesta 

que consideres más apropiada. Las posibles respuestas están debajo de cada afirmación. Por 

favor, sé sincero y recuerda que este cuestionario es absolutamente anónimo. 
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Anexo 6: Consentimiento informado 

 

 


