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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como fin determinar la relación entre la autoestima y la 

satisfacción con la vida en adolescentes del Centro Poblado Cerro Alegre del distrito de 

Imperial, Cañete, 2020. La metodología utilizada para este estudio fue de tipo no 

experimental, nivel descriptivo, diseño correlacional, de corte transversal. La muestra estuvo 

constituida por 50 adolescentes. Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios 

la escala de Autoestima de Rosemberg y la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS). Para 

procesar los datos de información se hizo uso del programa informático SPSS V26. Como 

resultado se obtuvo que el nivel de autoestima prevalente fue el nivel tendencia alta con un 

46,0%, en relación a la satisfacción con la vida el nivel prevalente fue el nivel alto con un 

54,0%, en relación a los resultados correlacionales se obtuvo un coeficiente de correlación 

de Pearson de 0,461** y un nivel de significancia de P 0,001. Llegando a la conclusión que 

existe una relación significativa entre la autoestima y la satisfacción con la vida el cual indica 

que a mayor sea el nivel de autoestima mayor será el nivel de satisfacción con la vida y 

viceversa.  

Palabras Clave: Autoconcepto, Autoestima, Satisfacción con la vida. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between self-esteem and life 

satisfaction in adolescents from the Cerro Alegre Population Center in the Imperial district, 

Cañete, 2020. The methodology used for this study was non-experimental, descriptive level, 

design correlational, cross-sectional. The sample consisted of 50 adolescents. The 

instruments used were the Rosenberg Self-Esteem Scale and the Satisfaction with Life Scale 

(SWLS). To process the information data, the SPSS V26 computer program was used. As a 

result, it was obtained that the prevalent level of self-esteem was the high trend level with 

46.0%, in relation to satisfaction with life the prevalent level was the high level with 54.0%, 

in relation to the correlational results. a Pearson correlation coefficient of 0.461** and a 

significance level of P 0.001 was obtained. Coming to the conclusion that there is a 

significant relationship between self-esteem and satisfaction with life, which indicates that 

the higher the level of self-esteem, the higher the level of satisfaction with life and vice versa. 

Keywords: Self-concept, Self-esteem, Satisfaction with life. 
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I INTRODUCCION 

Según los datos propuestos por la World Health Organization (OMS, 2019), la 

adolescencia es una etapa del desarrollo evolutivo cuyas características principales son los 

cambios biológicos, psicológicos y la influencia del entorno sociocultural en dichos cambios. 

Por ello esta entidad considera que es una etapa de vulnerabilidad, en la cual las personas de 

ese grupo etario se encuentran expuestos a diversos riesgos que a corto, mediano o largo 

plazo pueden afectar sus vidas. Los cambios en la adolescencia pueden acontecer de forma 

abrupta, los cuales pueden estar relacionados por eventos externos que escapan al control 

del adolescente.  

Es importante poder tener en consideración que los diferentes cambios en la vida de 

los individuos vendrían en gran parte provocados por cambios en el sistema político, cultural 

y tecnológico de una sociedad determinada. En el presente siglo se vive un cambio 

socioeconómico, tecnológico, laboral y las diferentes formas en la que las personas buscan 

experiencias de entretenimiento.  En el plano internacional, en países como España, por 

ejemplo; en un informe respecto a las condiciones de vida de los jóvenes adolescentes y 

puberes del siglo XXI realizado en el año 2007, se pudo conocer que los jóvenes representan 

la generación digital, la cual tiene gran influencia sobre sus costumbres y hábitos. Es decir, 

el 70% de adolescentes jóvenes con que oscilaban entre los 16 años y 24 años utilizan 

ordenadores todos los días. En dicho país, el uso de ordenadores subió un 20 % desde el 

2004. Sin embargo, este mismo trabajo, informa que utilizar el ordenador y por tanto el 

internet, también permite que los adolescentes accedan a fuentes de aprendizaje y puestos 

laborales. (Flores et al., 2011).  

En un reporte de la BBC MUNDO (2012) basados en datos de la revista médica The 

Lancet y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) mencionan que en el 

mundo viven aproximadamente 1. 800 millones de adolescentes los cuales están expuestos 

a serios problemas como, por ejemplo; las muertes violentas las cuales son más frecuentes 

en Sudáfrica en donde el índice de fallecidos es ocho veces más de sexo masculino y treinta 

veces más de sexo femenino a diferencia de los países más desarrollados y bajos índices de 

pobreza como nueva Zelanda y Portugal. Pero en general las diferentes causas de muerte a 

nivel mundial por generados por accidentes de tránsito y suicidios en donde el índice más 

alto reportado por esos dos factores fueron los países de Rusia, Lituania y Kazajistán. 
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Respecto a los suicidios, la OMS (2019) refiere que anualmente se suicidan alrededor 

de 800.000 mil adolescentes alrededor del mundo. Para el 2016 el suicidio representó la 

segunda causa entre los fallecidos en los jóvenes adultos de edades entre 15 años y 29 años 

de edad. En esta misma línea la OMS también menciona que el 79% de los diferentes 

suicidios se generan en estados donde presentan bajos y medios ingresos y los métodos más 

comunes que utilizan los adolescentes para ponerle fin a sus vidas son el ahorcamiento, el 

uso de diferentes plaguicidas y el mal manejo de armas de fuego.  

En el año 2012, en el contexto de américa latina fue el continente donde se reportaron 

mayores muertes de jóvenes y adolescentes por temas relacionados a la violencia. Entre los 

países con más de este tipo de muertes es El Salvador, Colombia, Venezuela y Guatemala. 

Otra de los comportamientos de vulnerabilidad presentes en este grupo etario de esta región 

es el uso de tabaco el cual su inicio de consumo inicia entre los 13 años y 15 años de edad, 

esto especialmente en países de bajo y mediano ingreso (BBC MUNDO, 2012). 

Tal como se puede observar existen un conjunto de situaciones que pueden interferir 

con la existencia de los jóvenes en esta etapa dificil. Respecto al suicidio, por ejemplo, 

podemos inferir que una persona solo llega a dicha situación porque no se percibe valiosa o 

no se siente satisfecha con su vida. Si bien el uso de tabaco se inicia en la adolescencia, 

existen adolescentes que pueden continuar su consumo frecuente provocando severos daños 

a su salud física y psicológica.  

Otro de las problemáticas que vienen experimentando los adolescentes dentro de esta 

etapa es que alrededor del mundo son los denominados trastornos psicológicos. Hasta la 

fecha se sabe que el 16% de la población mundial con edades que oscilaban entre los 10 años 

a los 19 años de edad padecen algún tipo de trastornos psicológico los cuales no son tratados 

a tiempo por especialistas. Una vez que los trastornos se establecen en las personas es posible 

que persistan en la edad adulta, afectando seriamente el desenvolvimiento de las personas 

en diversas áreas de su vida.  Por otro lado, tenemos que la mitad de los trastornos 

psicológicos aparecen a la edad de 14 años o incluso antes pero no suelen detectarse a 

tiempo. Y uno de los trastornos más presentes en la población de adolescentes es la depresión 

(OMS, 2020). 

La OMS es uno de las instituciones más importantes respecto a la salud. En cuanto 

al área de salud mental se ha pronunciado en diferentes informes, en este caso, expresa una 
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de las condiciones que pueden afectar a los adolescentes en sus vidas: Dentro de la etapa de 

la adolescencia este grupo etario presenta mayor vulnerabilidad de poder desarrollar algún 

trastorno mental generados por las condiciones de vida o contextos a la que pertenece cada 

adolescente, por lo cual mientras más expuesto a situaciones invalidantes para el adolescente 

como la exclusión, la discriminación condiciones económicas mínimas y la falta de calidad 

de vida dentro del proceso de su desarrollo. Entre los mismos se hallan con mayor riesgo de 

condiciones en el cual presenten inestabilidad dentro de su hogar, adolescentes con alguna 

enfermedad crónica, alguna discapacidad intelectual, los adolescentes con embarazo a 

temprana edad, matrimonios forzados, los huérfanos y otros grupos de adolescentes que 

suelen experimentar discriminación (OMS, 2020). 

La satisfacción con la vida es una variable que está muy relacionado con las 

diferentes características de la sociedad nacional e internacional, existen diferentes variables 

que ayudan a determinar dicha variable, pero son considerados parte esencial dentro de la 

formación y desarrollo de la adolescencia, existen muchas situaciones particulares que se 

relacionan al desempeño personal del individuo y de las masas como el ambiente escolar, 

las características familiares, y la sociedad con sus particularidades a la que pertenece 

(Lagarda  et al., 2022). 

Esta condición esbozada por la OMS difiere de país a país. En un estudio ejecutado 

por una entidad relevante que es la ONU, donde se tomó información de 153 países se pudo 

identificar que Finlandia es un país que presenta la mayor prevalencia dentro de las 

características de felicidad por las diferentes condiciones de vida y programas manejados en 

el país. Y en su opuesto, Afganistán es el país donde menos felicidad se experimenta. 

Además, se pudo conocer que los países donde más se han deteriorado las condiciones de 

vida son Afganistán, país al cual ya se ha mencionado líneas arriba, así también Venezuela, 

Lesoto, Zambia y la India (Bienestar con Ciencia, 2020). 

Es importante que tengamos en cuenta que la etapa de la adolescencia también es 

una de las etapas más relevantes de su proceso de desarrollo evolutivo que se entiende como 

un constructo cultural, según el cual las personas son parte de diversas fuentes de 

socialización, como, por ejemplo; grupos de amigos de la escuela, del barrio o de clubes, 

etc. La adolescencia puede durar aproximadamente 10 años, ya que tiene su inicio entre los 

11 años de edad a 12 años y culminando así a finales de los 19 y principio de los 20 (Silva, 

s.f).  
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En cuanto al contexto nacional, en una nota de prensa del Instituto Nacional de 

estadística e informática publicada (INEI, 2019). en su página web el 20 de noviembre del 

2019 se dio a conocer que entre enero y junio de dicho año en el Perú habitan nueve millones 

seiscientos cincuenta y dos mil niños, niñas y adolescentes. Tal como se puede observar, la 

población de estudio entre la niñez y la adolescencia en nuestro país es de un número 

promedio. Ahora bien, si solo nos centramos en la población de estudio que oscilan entre los 

12 años de edad y 17 años de edad la cifra solo corresponde al 32%, lo cual equivale a 3 

millones 130 mil adolescentes. Especialmente es este grupo etario el que se encuentra 

expuesto a diversos riesgos que pueden socavar su integridad física y psicológica.  

En cuanto al aspecto psicológico, tomemos como referencia la violencia psicológica 

dentro del hogar, que según datos del INEI conformaron para el año 2015 un 91% 

conformado por un tipo de agresión caracterizado por insultos, 31% por amenazas, 27% por 

una modalidad de exclusión. Pero además se pudo conocer la existencia de violencia física, 

cuya expresión se llevó a cabo a través de jalones de pelo u oreja lo cual representa el 60% 

de la violencia física, seguida por golpes con un 29% y quemaduras con un 2%. Cabe 

mencionar que esta misma institución dio a conocer que el 34% de la población señaló que 

alguna vez en su vida fue víctima de violencia sexual y un 19% fue víctima de violencia 

sexual en los últimos 12 meses antes de la encuesta realizada por el INEI (Ministerio de 

Salud, 2017).  

Con los datos mencionados líneas arriba podemos inferir que los diferentes tipos de 

violencia en sus diferentes modalidades como la física o la psicológica tienen una gran 

influencia dentro de los aspectos personales de la persona que es víctima de ello y pueden 

socavar la percepción de valía y dignidad. Así mismo un adolescente maltratado física y/o 

psicológicamente poseerá la tendencia a no sentirse satisfecho con su vida e incluso a huir 

de la realidad que le ha tocado vivir y esto lo puede hacer de comportamientos que podrían 

resultar desfavorables para ellos. Así por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, 

además de episodios depresivos moderados y graves incluido ideas de suicidio, según los 

reportes realizados por especialista en niños y adolescentes el psiquiatra Rolando Pomalina 

(Sausa, 2018). En esta misma línea según el Ministerios de salud ha informado que hasta los 

mediados del año 2018 se han realizado intervenciones a 1384 casos con intentos de suicidio 

en adolescentes (El Comercio, 2018). 
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 Con los datos descritos líneas arriba, el presente trabajo pretende estudiar la 

autoestima y la satisfacción con la vida analizando la relación que existe entre las variables 

en la etapa de la adolescencia del anexo Cerro Alegre del distrito de Imperial Cañete los 

cuales tienen como característica pertenecer a una clase socioeconómica media baja, cuyos 

padres trabajan en su gran mayoría en empresas agrícolas de los alrededores. Se ha podido 

observar que los adolescentes pasan la mayor parte del tiempo solos y algunos pasan gran 

parte de su tiempo fuera de casa, sin realizar actividades de provecho para sus vidas. Esta 

situación resulta un riesgo permanente para los adolescentes, los cuales también verbalizan 

que en oportunidades no se sienten queridos ni valiosos y consideran que es muy posible que 

no alcancen sus anhelos futuros por diversas razones, como lo son la falta de competencias 

académicas, la falta de apoyo escolar y familiar. 

De lo anterior mencionado se plantea la siguiente problemática ¿Cuál es la relación 

entre la autoestima y la satisfacción con la vida en los adolescentes del Centro Poblado Cerro 

Alegre en el distrito de Imperial, Cañete, 2020? 

 El presente estudio es justificado, en relevancia social que el presente trabajo tiene 

posibilidades de beneficiar a las autoridades del Centro Poblado de Cerro Alegre, los cuales, 

al conocer los resultados podrían tomar la iniciativa de fomentar espacios de donde se 

potencien el desarrollo personal mediante la ejecución de talleres, charlas, centros deportivos 

y formativos. Dado que las variables de estudio tienen gran relevancia sobre el 

comportamiento de los adolescentes se considera también que conocer posibles resultados 

desfavorables, las autoridades también pueden actuar de modo preventivo con la prevención 

de problemas de salud mental con el apoyo de especialistas y profesionales de la salud 

mental.  

El presente trabajo también posee relevancia teórica, ya que la psicología como 

disciplina científica cuenta con teóricas validadas empíricamente, las cuales permiten 

estudiar los constructos psicológicos elegidos para este trabajo. Además, la recolección de 

datos se hará a través de instrumentos que cuentan con confiabilidad y validez lo que 

permitirá que los fenómenos psicológicos a estudiar se puedan conocer lo más exactos 

posible. También podemos decir que los resultados de este trabajo pueden servir como 

antecedentes para que futuros investigadores amplíen el tema o estudien la relación de la 

autoestima o la satisfacción con la vida con otras variables de estudio.  
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El trabajo es factible, ya que no involucra grandes gastos económicos. Así mismo, es 

seguro, ya que tampoco genera ningún riesgo para los participantes y ellos podrían 

abandonar el proceso de investigación si así lo desean, sin que esto tenga repercusiones sobre 

su integridad. 

Como objetivos de investigación se planteó determinar la relación entre la autoestima 

y la satisfacción con la vida en los adolescentes del Centro Poblado Cerro Alegre en el 

distrito de Imperial, Cañete, 2020, determinar el nivel de autoestima de los adolescentes del 

Centro Poblado Cerro Alegre en el distrito de Imperial, Cañete, 2020, determinar el nivel de 

satisfacción con la vida de los adolescentes del Centro Poblado Cerro Alegre en el distrito 

de Imperial, Cañete, 2020 y como hipótesis alterna se planteó existe relación significativa 

entre la autoestima y la satisfacción con la vida en los adolescentes del Centro Poblado Cerro 

Alegre en el distrito de Imperial, Cañete, 2020 y como hipótesis alterna no existe relación 

significativa entre la autoestima y la satisfacción con la vida en los adolescentes del Centro 

Poblado Cerro Alegre en el distrito de Imperial, Cañete, 2020. 

En relación a los antecedentes se consideró en 3 niveles a nivel internación nacional 

y regional o local, en este sentido como antecedentes internacional se tomó en cuenta a 

Yánez (2018) realizo un estudio titulado “Funcionamiento Familiar y su relación con la 

autoestima de Adolescentes”, el mismo que tuvo como objetivo determinar la relación entre 

el funcionamiento familiar y la autoestima en adolescentes de una universidad de Colombia, 

utilizando una metodología de tipo cuantitativo, de nivel correlacional, y diseño no 

experimental de corte transversal, con un amuestra de 74 estudiantes con edades que 

oscilaban entre 17 y 18 años donde se aplicó el instrumento de funcionamiento familiar FF-

SIL y la Escala de Autoestima de Cooperesmith. Encontrando que existe una relación entre 

el funcionamiento familiar y la autoestima mediante el uso del estadístico Chi cuadrado. 

Asimismo, Zambrano (2018), Realizo un estudio titulado “autoestima y su relación 

con los factores asociados en los adolescentes escolarizados de la parroquia Paccha, Cuenca 

– Azuay”, el mismo que presento como fin poder determinar la relación entre la autoestima 

y factores asociados. Utilizando una metodología de tipo cuantitativo cualitativo, 

observacional con una muestra de 453 alumnos: Al concluir el estudio se halló que la 

autoestima presento los siguientes porcentajes con un 50% de los alumnos presentaron un 

nivel alto en la variable autoestima, el mismo que reporto que las variables de edad, 

funcionamiento familiar, ocupación materna, la agresividad y el rendimiento académico 
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lanzaron una asociación significativa con los niveles de autoestima. Otro detalle relevante 

del estudio fue que las familias presentaban un ingreso mensual menor a $628,27 y los 

adolescentes que pertenecían a familias disfuncionales y agresividad dentro de la familia y 

en el entorno escolar tuvieron mayores índices de baja autoestima. 

De tal forma en México Vargas (2021) realizo un estudio titulado “asociación de 

autoestima con el estilo de vida en Adolescentes”, el cual tuvo como objetivo estimar la 

asociación de la autoestima con el estilo de vida en los alumnos de una institución educativa 

publica de México. Utilizando una metodología con un tipo de estudio de nivel cuantititavo, 

de nivel relacional y un diseño no experimental. Con una muestra de 375 adolescentes donde 

se aplicó como instrumento de recoleccion de datos autoestima de Rosenberg y el 

cuestionario Fantastico. Al concluir el estudio hallaron que 79 % presenta un estilo de vida 

ademas de un buen trabajo, el 19% en un nivel adecuado, 1 % dentro del estilo de vida 

fantástico y un 1 % dentro del estilo de vida algo bajo. Dentro de la variables autoestima el 

57% presentó un nivel de autoestima alta, el 22% un nivel de autoestima normal y finalmente 

el 19% una autoestima de nivel bajo. 

A nivel nacional se considera a Choque y Ponce (2017) ejecutaron un estudio 

denominado “Autoestima y Consumo de Alcohol en los estudiantes del tercer año de la 

Institución Educativa Secundaria Industrial Simón Bolívar de la ciudad de Juliaca – 2017”. 

En el presente estudio participaron 117 estudiantes de edades entre los 14 a los 16 años. La 

metodología utilizada fue de diseño no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo 

correlacional. Para la recolección de los datos se utilizaron los siguientes inventarios; el 

inventario de autoestima de Coopersmith y el cuestionario de identificación de los trastornos 

debidos al consumo de alcohol (AUDIT). Al finalizar el estudio se reportaron que la 

autoestima intrapersonal familiar y académica presentan una relación indirecta y 

significativa con la variable de consumo de alcohol, por lo que se infiere que a mayor sea 

los niveles de autoestima presente un adolescente menor serán los riesgos de consumo de 

alcohol. 

En este sentido Rivera (2018) Ejecuto un estudio denominado “Autoestima y 

habilidades sociales en adolescentes de familias monoparentales de cuatro centros 

educativos adventistas de la ciudad de Puno, Perú 2017”. Esta investigación busco 

determinar la relación entre la autoestima y las habilidades sociales dentro de la población 

de estudio. La metodología utilizada fue un estudio no experimental, descriptivo, 
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correlacional, de corte transversal. La muestra fue conformada por 296 estudiantes y se hizo 

uso de una muestra por conveniencia. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de 

Autoestima de Rosemberg (1965) y la Escala de habilidades sociales. Al concluir el estudio 

se reportaron que las habilidades tienen correlación directa con la autoestima el cual indica 

que a mayor sea el nivel de las habilidades sociales mayor será el nivel de autoestima y 

viceversa, así mismo se reportaron una correlación significativa entre las dimensiones de las 

habilidades sociales y la autoestima.   

De tal forma Silva (2021) realizo un estudio titulado “Autoestima y funcionalidad 

familiar en estudiantes del 1ro 2do y 3ro de secundaria de una Institución Educativa en 

Comas”. Que tuvo como objetivo determinar la relación entre la autoestima y 

funcionamiento familiar en los estudiantes de una institución educativa secundaria, donde se 

utilizó una metodología de tipo cuantitativo con un nivel relacional y con un diseño no 

experimental de corte transversal, con una muestra de 148 estudiantes, utilizando como 

instrumento de recolección de datos Autoestima de Rosenberg y la Escala de Funcionalidad 

Familiar (Faces III). Al concluir el estudio se halló que existe una relación significativa entre 

la autoestima y funcionamiento familiar el cual indica que a mayor nivel de autoestima 

mayor será el nivel de funcionamiento familiar y viceversa. 

A nivel local se tomó a Porto y da Fonseca (2016) realizaron la investigación titulada 

“Asociaciones entre Fortalezas del Carácter y Satisfacción con la Vida: Un Estudio con 

estudiantes”.  El mismo que tuvo como objetivo verificar las relaciones entre fortalezas del 

carácter y satisfacción con la vida, y las diferencias de medias entre el sexo y la edad de los 

participantes. La muestra la conformaron 186 estudiantes universitarios, que representaron 

el 62,9% del sexo femenino, de edades entre 17 y 45 años pertenecientes a dos estados 

brasileños. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Fortalezas del Carácter y la 

Escala de Zanon, Bardagi, Layous y Hutz, 2014. Al finalizar el estudio se evidenciaron como 

resultados que existe diferencias significativas en relación a la variable de sexo, ya que las 

mujeres presentaron puntuaciones más altas en las fortalezas de carácter, no se presentó 

diferencia marcada entre la edad de los participantes concluyendo que existe relación entre 

las variables de estudio de manera directa y significativa. 

Por consiguiente, Vásquez (2017) realizó una investigación titulada “Satisfacción 

con la vida y autoestima en adolescente del primer ciclo de la facultad de ciencia de la salud 

de la ULADECH – CATÓLICA, filial Trujillo, 2017”.  Este trabajo presento como objetivo 
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el determinar la relación entre la satisfacción con la vida y la autoestima, se utilizó una 

metodología no experimental transversal correlacional. La muestra estuco constituida por 

151 estudiantes de ambos sexos. Para la recolección de información se utilizó la Escala de 

satisfacción con la vida de Diener y la escala de autoestima de Rosenberg. Al concluir con 

el estudio se reportaron que existe un correlación directa y significativa entre las dos 

variables de estudio, por lo que al mejorar las condiciones de la satisfacción con la vida 

tendrá una mejora significativa en la autoestima y viceversa. 

Por último, Arroyo (2018) realizo un estudio titulado “autoestima y satisfacción con 

la vida de los integrantes del centro del adulto mayor del Hospital Regional docente de 

Trujillo, 2017”, utilizando una metodlogia de diseño observacional, con un nivel relacional 

y descriptivo correlacional transversal. Se considero como muestra un total de 48 adultos 

mayores; para la recolección de datos se utilizaron el inventario de autoestima de 

Coopersmith, y el test de Satisfacción con la vida. Al concluir con el estudio se encontró que 

el 50% de los adultos mayores presentan un nivel de autoestima media, y un 58% con un 

grado de satisfacción la vida media. En relación a la correlación de las variables se 

evidenciaron mediante el estadístico de Spearman un valor de 0,664 y significativa un 

p<0.05 el cual indica que a mayor sea la satisfacción con la vida en los adultos mayores 

mayor será la autoestima y viceversa. 

En relación a las bases teóricas según Rosemberg, citado por Simkim, et al., (2014) 

la autoestima es un concepto que hace referencia al análisis que los individuos hacen sobre 

sí mismas y sobre sus capacidades personales. Esta se ve influenciada por la experiencia, es 

decir; nuestras creencias, juicios, valores y objetivos se han constituido a lo largo de nuestra 

vida. Rosemberg acentúa el hecho de que la autoestima se da en la socialización con los 

demás y que el factor básico para su formación es el aprendizaje. Por otro lado, la real 

academia de la lengua española refiere que la autoestima es la valoración generalmente 

positiva que la gente hace sobre uno mismo (RAE, 2014). William James, nos dice que la 

autoestima es “la propia estima acerca de nosotros mismos, y que de ella depende lo que 

pretendamos ser y hacer” (Simkim et al., 2014). 

En esta misma línea Richard et al., citado por Branden (2011) plantean esta variable 

es aquella capacidad que presenta la persona para poder reflejar como la persona se ve y se 

valora el mismo que es determinado por las variables de los aspectos psicológicos, por lo 

que la autoestima es fundamentada un enfoque personal y perdurable en el tiempo que tiene 
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como resultados desde el propio valor personal y la autopercepción especifica de las 

personas.  

En esta misma línea Branden (1995) plantea que la autoestima está vinculada a la 

valoración de sí mismo según la conciencia de sus propias fortalezas y debilidades, los 

patrones de pensamiento que están vinculados a ello y los sentimientos generados desde la 

infancia generados desde las diferentes experiencias en su historia de aprendizaje, el mismo 

que ayuda a tener una actitud ante las adversidades y la búsqueda de felicidad que las 

personas aspiran a llegar dentro de la edad adulta. 

Por otro lado, Maslow, citado por Naranjo (2007) define la autoestima como un 

recurso de suma importancia para poder conseguir lo que él definió como autorrealización 

personal. Sugiere para este concepto dos elementos fundamentales. Por un lado, la 

valoración que el sujeto tiene de sí mismo y, por otro lado, la evaluación que las demás 

personas realizan sobre nosotros. Para finalizar, es necesario mencionar que este autor 

considera que la necesidad de sentirse valorado y digno se encuentra por arriba de otras 

necesidades más elementales.  

En este sentido la autoestima es una de las habilidades que varía de persona a persona 

y según la etapa que cada persona tiene, además influido por sus diferentes experiencias 

dentro de sus etapas primordiales como son la niñez y adolescencia, del tipo de familia a la 

que pertenece, de las características generales individuales y generales como las económicas 

y otros factores en la que se ha desenvuelto, de las diferentes situaciones positivas y las 

negativas también que ha vivido y de los individuos que se rodea la mayor parte del tiempo 

por lo que es fundamental las áreas sociales familiares y las escolares donde se desenvuelve 

con mayor frecuencia esta le pueda proporcionar un ambiente donde pueda tener un 

adecuado desenvolvimiento y desarrollo de habilidades básicas de desarrollo personal el 

mismo que le ayudara a largo plazo para poder relacionarse con los demás y determinar la 

obtención de los objetivos planteados a largo plazo (Branden 1995). 

En relación a los niveles de autoestima para Branden, citado en Ticona (2018) 

reconoce dos características elementales de la autoestima; la autoestima positiva y la 

autoestima negativa, las cuales serán expuestas en las líneas siguientes: Autoestima positiva, 

comprueba una emoción de satisfacción consigo, que se conoce, se ama, se da el valor que 

considera, acepta sus defectos y virtudes. Está segura que las debilidades no hacen decaer su 
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postura esencial como ser humano y se considera como una persona para ser amada y 

respetada. Se ama y tiene el cuidado de estar siempre impecable, asume los riesgos que se le 

presenten en la vida y los toma como aprendizaje, para crecer como persona. Se 

responsabiliza de los riesgos, los desarrolla con previo análisis, asume las consecuencias y 

no es dependiente de nadie. 

Aprende de sus hechos fallidos, no los vuelve a repetir, se autodenomina pensante, 

se siente genial con sus aciertos y sabe cuáles son sus cualidades fuertes, incluso no tiene 

problemas en aceptar sus errores. Sabe que poco a poco se comportara mejor, se deja 

aconsejar y trata de educarse en todos los aspectos. Es una persona tranquila inclusive ante 

las circunstancias difíciles. Se denomina una persona positiva, extrovertida, responsable, con 

energía, emprendedora, y todo lo realiza con motivación y alegría. Es una persona segura de 

sí misma y actúa con independencia, es segura de sí misma, confiada y se valora en todo, no 

es envidiosa, ni se siente menos que nadie, apoya, y ve por el bienestar de los demás (Sánchez 

et al., 2009). 

En relación a la autoestima negativa, una persona con la autoestima negativa está 

sumergida en una oscuridad de negativismo, no se desarrolla, siempre vive descontenta, pues 

se autodefine como poco valiosa y no se siente estimada, exagera las posibles amenazas, es 

una persona conflictiva, se queja y critica, es insegura, poco sociable. Compulsivamente 

llama la tensión, es conformista, perezosa, escapa de los diferentes desafíos que es expuesto 

por temor al fracaso y presenta un patrón de buscar una validación de las demás personas 

para sentirse parte del grupo a la que se encuentra poniendo por encima las ideas del grupo 

o grupos a la pertenece por encima de sus propias metas o ideas que presenta.  

Una persona con la autoestima positiva vive la vida de una manera segura, en 

confianza, dispuesta a que todo será mejor cada día, solo se mentaliza en ayudar, apoyar, en 

la seguridad y el bienestar de los demás, se siente plena en lo que realiza y es de éxito por 

donde vaya. También se puede decir que la autoestima negativa nos puede hacer pensar que 

no somos lo suficiente para merecer que nos sucedan experiencias positivas o también nos 

hace pensar que no podemos alcanzar los objetivos que nos proponemos (Muhammad et al., 

2015). 

En relación a los componentes de la autoestima, Coopersmith, citado por Rivera 

(2016) hace referencia a cuatro componentes de la autoestima, como primer componente 
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cognitivo, este componente hace énfasis específicamente a los pensamientos negativos o 

creencias irracionales que generen sufrimiento en la vida de las personas. No obstante, las 

personas también son capaces de fomentar pensamientos favorables que tengan 

repercusiones positivas en sus vidas. El componente cognitivo también tiene que ver con la 

percepción que el sujeto tiene sobre sí mismo. En otras palabras, el componente cognitivo 

tiene que ver con comportamientos privados, comportamientos que solo son perceptibles por 

el propio individuo. 

En relación al componente afectivo, el componente afectivo tiene que ver con la 

expresión de nuestras emociones en diversos contextos. Es pues el componente por el cual 

podemos manifestar expresiones verbales o físicas de afecto a los demás o a nosotros 

mismos.  Dentro de los aspectos afectivos los sentimientos que uno experimenta de si misma 

y de las demás personas que son cercanas a la persona ayudan a poder concretar los propios 

sentimientos que cada uno de ellos presentan. 

En relación al componente conductual, Coopermisth señala que el componente 

conductual de la autoestima tiene que ver con la búsqueda de afirmación por parte del 

entorno. Es decir, es probable que ejecutemos determinados comportamientos como ayudar 

a cruzar la calle a una persona o realizar un favor a un amigo, estos comportamientos están 

relacionados con las posibles consecuencias futuras. Dentro de este aspecto fundamental está 

vinculado a las diferentes actividades que uno realiza dentro de los diferentes contextos en 

la que se desenvuelve la persona el mismo que por sus propios patrones de pensamiento 

sobre sí mismo y de los demás actuara y se comportara según ello. 

Por último, el Componente actitudinal, tiene que ver con la organización de las 

propias experiencias internas las cuales tienen como finalidad que el sujeto experimente 

satisfacción consigo mismo. Dentro de los patrones de comportamientos está identificado un 

apartado que es la actitud que presenta la persona ante situaciones concretas que en muchos 

casos suele ser más fundamental que otros componentes ya resaltados en las líneas 

anteriores. 

En relación a las dimensiones de la autoestima, según Coopersmith citado por León 

y Arboleda (2019) plantea que la autoestima presenta 4 dimensiones de las cuales se puede 

generar un mayor a análisis de la autoestima general los mimos que se detallan a 

continuación.  Autoestima en el área personal, la autoestima dentro del área persona está 
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fundamentada en las diferentes actividades tanto internas y externas que presenta la persona, 

relacionado a la imagen física y las características personales, teniendo en consideración la 

habilidad de productividad las características del amor propio la dignidad que lleva 

vinculado a su propio juicio personal y actitudes positivas a uno mismo. 

En relación a la autoestima en el área académica, es el valor que la persona se da en 

el área académica, se desempeña, positivamente alcanzando sus metas y los logros deseados. 

Dentro del área académica la autoestima es una variable de mucha relevancia ya que ayudara 

a poder mantener un nivel de motivación académica y poder sostener el aprendizaje de 

manera óptima en el alumno además de prevenir ciertas conductas de riesgo como la 

violencia o consumo de drogas. 

En relación a la autoestima en el área familiar, reside en el análisis que se hace el 

sujeto en el área familiar, el interactuar en grupos dentro de su entorno, el cómo valora su 

capacidad, producción dignidad e importancia, responsabilizando un juicio personal 

expresando las actitudes hacia sí mismo. La familia es una de las áreas más importantes de 

la persona, en el mismo se van desarrollando diferentes habilidades básicas además de 

aprendizajes que están vinculados al cuidado personal y amor propio que presentan los 

diferentes adolescentes. 

En relación a la autoestima en el área social, es la evaluación que una persona se hace 

de sí misma en el entorno social, y considerando positivamente su juicio personal, que se 

declaran en las posturas hacia sí mismos. La sociedad es uno de los factores más principales 

dentro del desarrollo de la autoestima por lo que la persona está vinculada en gran medida a 

las actividades externas que lo realizan dentro de la sociedad misma, el mismo que lo ayudan 

a tener una percepción propia de sí mismas en base a las interacciones que tiene la persona 

con las demás y los reforzadores que tienen en su ambiente natural. 

En relación a la Autoestima en los adolescentes, para Camacho, citado por Choque 

y Ponce (2017) la autoestima en la adolescencia señala que la autoestima tiene influencia 

sobre el autoconcepto del adolescente. Señala que esta variable tiene su inicio en la etapa de 

la niñez, pero es en la adolescencia donde se pueden evidenciar cambios dentro de la propia 

autoestima que presenta la persona. El desarrollo de la autoestima siempre está determinado 

por el contexto del cual el sujeto es participe. Esto quiere decir que en su desarrollo influyen 

la crianza, la convivencia y la relación con los padres, las experiencias con los pares, etc.  
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Dentro de la adolescencia hablar de autoestima es muy común por la implicancia en 

las diferentes actividades y decisiones que toma el adolescentes, dentro de la etapa de más 

vulnerable que es la adolescencia se dan diferentes cambios a nivel físico y psicológico los 

mismos que al no presentar una adecuada autoestima es un factor de riesgo que conlleva a 

los adolescentes ser vulnerables a poder desarrollar algún tipo de problema de salud mental 

o desarrollar conductas no saludables como el consumo de alcohol u otras drogas, ser 

víctimas de violencia escolar dentro de la entidad educativa, presentar conductas autolesivas 

como el cutin, o intentos de suicidio, además de poder presentar problemas emocionales que 

lleven a presentar una inadecuada relación entre las personas más cercanas a la misma 

(Vargas 2016). 

Es importante que señalemos que un adecuado nivel de autoestima tiene 

repercusiones favorables en los adolescentes y los dota de herramientas necesarias para 

adecuarse a los diversos cambios que la vida puede presentarle. Por su parte, Marmolejo y 

Romero (2016) refieren que la autoestima, la confianza en uno mismo, el saber compartir y 

amar, con competencias que se aprenden en la primera infancia. La autoestima también 

puede tener influencia en las decisiones que tomamos y más aún en una etapa tan vulnerable 

como la adolescencia. Diferentes investigaciones como las realizadas por Vargas (2016), 

plantean que existe correlación significativa entre la autoestima positiva con el juicio moral 

(Choque y Ponce, 2017), por lo que en la adolescencia se va desarrollando la habilidad de 

poder coordinar y tener una resolución a la normalidad para los ámbitos donde se exponen a 

diferentes vicisitudes y adversidades y se tiene un resumen de las diferentes experiencias 

que el adolescente tiene como conflicto personal sobre las expectativas acerca de lo que 

quiere realizar a futuro (Harter y Monsour, citado por Gonzales y Guevara, 2015).  

Los investigadores que se han dedicado a estudiar la autoestima refieren que esta se 

va construyendo a lo largo del tiempo y en base a sus diferentes interacciones que presenta 

la persona con su medio social, no obstante, en la etapa de la adolescencia es donde la 

autoestima cobra gran relevancia. Se puede decir además que la autoestima es 

multidimensional ya que convergen aspectos sociales, familiares, académicos y personales 

(Gonzales y Guevara, 2015). 

En este mismo sentido, Castellón et al. (1999), explican que los diferentes factores 

que rodea a la persona ayudara a marcar su propia autoestima, en este sentido en la edad de 

la adolescencia y niñez no contar con las condiciones básicas para su propia supervivencia 
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genera una funcionalidad que no ayudara que el adolescente no desarrolle las competencias 

necesarias sobre la valoración propia y los aspectos de la iniciativa para poder desenvolverse 

dentro de las demandas de la sociedad en general llevando así al adolescente a presentar 

desmotivación entre sus propios compañeros y personas de su propia edad. Para el desarrollo 

del adolescente hay situaciones fundamentales como los aspectos familiares, sociales, 

culturales y aspectos particulares al lugar y familia a la que pertenece. 

En relación a las bases teóricas de la variable satisfacción con la vida para 

Veenhoven, citado por Urrelo (2017) nos dice que la calidad de vida está determinada por 

dos aspectos fundamentales. En primer lugar, considera que los recursos que nuestro entorno 

nos suministre son importantes para un adecuado desarrollo de nuestra vida. En segundo 

lugar, refiere que la experiencia de sentirse satisfecho con la vida debe notarse en la práctica, 

es decir; en el día a día de la persona.  

La satisfacción con la vida es una variable que se puede entender como aquella 

condición personal que cada persona tiene en relación con la vida ello varía según las propias 

características de su área personal y externa en la que se desenvuelve, dentro de la 

adolescencia la satisfacción con la vida está vinculada al soporte emocional y el apoyo 

familiar y social que tiene el adolescente dentro de sus actividades cotidianas comunes, en 

la actualidad los adolescentes tienen una predisposición a poder generar habilidades desde 

el uso de las redes sociales y la influencia de las tecnologías que en muchos casos no son 

saludables ni ayudan para su desarrollo personal, por ello que existen muchas consecuencias 

desfavorables que no ayudan al desarrollo óptimo del adolescente. 

Por otro lado, Pavot et al., citado por Vásquez (2017) define la satisfacción con la 

vida como la evaluación general que las personas pueden hacer respecto a sus circunstancias 

actuales dentro de un contexto sociocultural especifico.  En este sentido Arita, citado por 

Vásquez (2017) nos dice que esta variable es aquella evaluación de la totalidad de los 

aspectos relacionados con nuestra vida. Pero dicha evaluación tiene que ser favorable para 

decir que una persona se siente satisfecha con su vida. Percibirse satisfecho con la vida 

significa en otras palabras, sentirse feliz con lo que se está haciendo.   

La satisfacción con la vida es una de las características en las personas para poder 

desarrollar una percepción de sus propias experiencias desde los primeros años de vida 

además de poder conseguir un patrón estable de satisfacción ayudando a tener un bienestar 
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psicológico que le ayude a seguir motivándose en las diferentes actividades que ejecute en 

su vida diaria, dentro de la adolescencia esta variable tiene mucha influencia en el desarrollo 

de la personalidad y los patrones de conductas que ira desarrollando además de ayudar a que 

el adolescentes pueda tener una adecuada expectativa hacia el futuro en relación a las metas 

y objetivos que presenta el mismo, por ello dentro de la etapa de la adolescencia ha sido 

resaltada como algo relevante en el desarrollo de dicha etapa y sobresalir de las vicisitudes 

que tienen los adolescentes propias en esa etapa (Vásquez 2017). 

En esta misma línea Diener y Biswas, citado por Schnettler et al., (2013) nos dicen 

que el bienestar subjetivo se conceptualiza como aquel análisis que se realiza de uno mismo 

en relación a su propia felicidad, la experiencia de emociones placenteras, la satisfacción 

vital y la relativa ausencia de emociones desagradables. Así mismo Diener, Capa y Lucas, 

citados Schnettler et al., (2013) refieren que el bienestar subjetivo se constituye de aspectos 

rasgos vinculados al área emocional y cognitivos que está muy relacionada a la historia de 

aprendizaje propia. En este sentido, el aspecto cognitivo tendría relación con la satisfacción 

vital, sea de forma general o de aspectos específicos.  

Por otro lado, la OMS refiere que el bienestar es un mecanismo fundamental para la 

vida y que se pronuncia a través de conductas saludables en relación a la salud física y 

mental. (Montoya y Landero, citado por Moreta et al,.2017). 

En relación a la Satisfacción con la vida y bienestar psicológico, para Blanco y Díaz, 

citados por Moreta et al., (2017) refieren que el bienestar psicológico cuenta con una serie 

de elementos que intentan dar explicación de ello. Se asume que el bienestar psicológico es 

lo mismo que el bienestar subjetivo y este componente tiene relación con las experiencias 

que las personas viven a lo largo de su existencia. Agregado a esto se puede mencionar que 

la satisfacción con la vida tiene relación con la satisfacción familiar, la satisfacción 

económica, académica y laboral. (Valois, 2003; Alfaro et al., 2016, citados por Moreta, 

Gabior y Barrera, 2017). En resumen, se puede asumir que el bienestar psicológico es la 

percepción de satisfacción respecto a las diversas áreas de nuestras vidas. El bienestar 

psicológico vendría a constituir la variable cognitiva de la satisfacción con la vida. 

Para plantear los determinantes de la satisfacción con la vida se consideró a 

Veenhoven, citado por Casazola y Vargas (2018) describen cuatro fases mediante las cuales 

el sujeto hace un juicio de valor respecto a sus propias experiencias.  
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La primera fase se refiere al entorno sociocultural, la influencia política y otras 

condiciones sociales de las cuales las personas no tienen control. Según estos autores esto 

generaría cierta incertidumbre en las personas pues al no saber que podría suceder en un país 

que se encuentra en crisis, por ejemplo, las personas tendrían la disposición a sentirse poco 

satisfechos con sus vidas. Esto último podría suceder en contextos que no son favorables 

para los ciudadanos, contextos en los cuales las oportunidades vitales no se pueden satisfacer 

de forma eficiente. 

La segunda fase es la continuación de la primera, dónde las consecuencias de vivir 

en ciudades o países desfavorecidos le otorga al sujeto la percepción de encontrarse con 

mayores acontecimientos desagradables, aunque esto no sea así del todo. Sin embargo, no 

podemos negar la influencia que tienen los acontecimientos reales como el robo, el sicariato, 

la corrupción, etc., que se viven en diferentes partes del mundo y generan un riesgo dentro 

de la integridad natural de los seres humanos. En la tercera fase, como consecuencia de las 

dos primeras podrían aparecer ciertos problemas psicológicos como la ansiedad, depresión, 

enfados intensos, etc, ello vinculado a al propio patrón de personalidad y carácter ya formado 

hasta la actualidad, dentro de la adolescencia estas características están poco formados y no 

ayudan mucho en su desarrollo. 

En la cuarta y última fase, la persona realizará una evaluación general de las 

experiencias vividas. Los autores señalan que estas fases no necesariamente se dan de 

manera progresiva, sino que la persona puede ir de la fase uno a la fase cuatro de forma 

directa.  Para Veenhoven citado por Cazasola y Vargas (2018) refiere que ha algunos 

elementos por los cuales la satisfacción con la vida se determinará. Aunque diversas 

experiencias pueden ser compartidas por las mismas personas, cada una de estas asimilará 

los hechos de distinta manera. Veenhoven propone cuatros determinantes provisionales de 

la satisfacción con la vida.  

En relación a los Acontecimientos vitales, cuando hablamos de acontecimientos 

vitales, estamos haciendo referencia a experiencias que solo se viven una vez en la vida. 

Estos sucesos podrían ser el matrimonio, separaciones, accidentes, enfermedades, muerte de 

un ser querido, entre otros. Los   acontecimientos vitales dependen del momento histórico y 

la sociedad en la cual el sujeto vive. Ya que las condiciones de una persona que vive en un 

lugar o país muy desarrollado que en un país en proceso de desarrollo el mismo que no le 

permite cumplir con ciertas condiciones de calidad de vida. Por ejemplo, en países 
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desarrollados los accidentes de tránsito son menos frecuentes que en países de menor 

desarrollo. El autor señala de tener en cuenta que los acontecimientos por muy trágicos que 

estos sean no son lo mismo para todas las personas. Además, el autor señala los siguientes 

puntos:  

Como primera dimensión Calidad de la sociedad, influye en la satisfacción vital de 

las personas. Los países que poseen una economía más estable, son los países donde la gente 

experimenta mayor satisfacción con sus vidas. Esto nos permite inferir que en países 

desarrollados las personas pueden acceder a diversas formas de trabajo, las cuales les 

permitirá satisfacer sus necesidades elementales de forma eficiente y podrán crecer como 

familia, como profesional etc. Además, el autor señala que en países donde la libre expresión 

y el respeto por los derechos humanos son tomados notablemente en cuenta las personas se 

perciben más satisfechas. En países desarrollados la gente escoge como vivir sus vidas, sin 

que las demás gentes tengan que interferir en ello. Por el contrario, las personas a las cuales 

se le impone que vida deben de llevar disfrutan menos de la vida y por tanto se sienten menos 

satisfechas. Otro de los puntos elementales que el autor señala es que en países donde las 

personas pueden acceder al conocimiento también se perciben la vida de forma diferente 

pues se pueden analizar los hechos a la luz del conocimiento existente (Gokalp y Topal, 

2019). 

Como segunda dimensión la Posición social individual, Veenhoven, citado por 

Casazola y Vargas (2018) refiere que las personas somos participes de una sociedad en la 

cual nos desenvolvemos realizando diversas actividades para generar ingresos económicos. 

Esto otorga al sujeto la sensación de satisfacción, ya que al recibir un salario podrá satisfacer 

sus necesidades vitales y acceder a otras fuentes de gratificación.  

Las personas están vinculadas a la relación de las condiciones físicas y económicas 

de su contexto el mismo que ayudara a determinar las condiciones de vida y vinculados a la 

calidad de vida, por lo que las familias que pertenecen a condiciones económicas bajas o de 

pobreza son más vulnerables a poder experimentar bajas condiciones de calidad de vida o la 

misma satisfacción con las diferentes experiencias que ha experimentado a lo largo de su 

vida (Casazola y Vargas 2018). 

En relación a las Habilidades personales, Veenhoven, citado por Casazola y Vargas 

(2018) refiere que son las capacidades que poseen las personas para enfrentar las diversas 
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dificultades que se le exponga a lo largo de la vida de la persona. Los individuos que están 

satisfechas con sus vidas son más sanas físicas y mentalmente. El autor señala que las 

personas que gozan de una adecuada salud mental pueden hacerles frente a las presiones del 

ambiente de forma eficaz. No obstante, no podría decir que las habilidades de afrontamiento 

tienen que ver necesariamente con el nivel de inteligencia que las personas posean ya que 

no existe un coeficiente intelectual que determine la satisfacción con la vida. Más, si se debe 

tener en cuenta que existen predictores de satisfacción con la vida, por ejemplo, las 

habilidades de comunicación asertiva, la empatía, la extraversión y el autocontrol. Por el 

contrario, las personas que están poco satisfechas con sus vidas tienden a quejarse de su 

situación considerando que la vida les trata mal y que nada pueden hacer para mejorar su 

situación actual.  

En relación al curso de acontecimientos vitales, este aspecto tiene que ver con el 

subjetivismo de la persona y tiene que ver con las experiencias que atraviese durante su vida. 

Cada persona forma un juicio de las cosas que la pasen en la vida. Por ejemplo, hay personas 

que suelen caer rápido ante las presiones del ambiente y otras pueden hacerle frente con 

mayor facilidad.  

La persona es la suma de su propia historia de aprendizaje que tiene en relación con 

la vida por lo que desde que el ser humano empieza sus primeras interacciones con su medio 

primario que es la familia y luego con la sociedad ha generado una interacción con su medio, 

y aprendiendo diferentes experiencias el mismo que desde su punto de vista personal va ir 

interpretando como lo va planteando para poder utilizarlo según sus propias expectativas y 

motivaciones a largo y corto plazo. 

En relación al Flujo de experiencia, para Veenhoven, citado por Casazola y Vargas 

(2018) este punto se refiere a las experiencias placenteras y desagradables que las personas 

viven. Según estos flujos de experiencia las personas evaluarán sus vidas. Las teorías 

humanistas señalan que una persona se sentirá más satisfecha con su vida si puede lograr la 

autorrealización personal. Las experiencias tanto positivas como negativas están dentro del 

aprendizaje y interpretación que tuvo la persona de la misma en base a sus experiencias 

anteriores y sus propias expectativas que tienen hacia el futuro próximo, por ello es 

indispensable por presentar un patrón de interpretación saludable en base a las diferentes 

experiencias que vamos experimentando. 
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En relación al proceso interno de evaluación, según Veenhoven, citado por Casazola 

y Vargas (2018) refiere que las personas evalúan sus vidas respecto a las experiencias que 

han vivido. Esta evaluación puede ser de forma general o de aspectos específicos. Por ello 

que los patrones de evaluaciones que tienen las personas muchas veces son enseñados por la 

familia por lo que tener un ambiente familiar no adecuado genera que el adolescente no 

presente un patrón adecuado de evaluación y llegue a conjeturas que puede generar 

insatisfacción con su propia vida 

Es una de las características muy importantes dentro de las diferentes interacciones 

que se tiene de las actividades cotidianas de las personas, esta habilidad se va aprendiendo a 

lo largo de la vida y va depender de sus diferentes experiencias para poder determinar la 

manera de interpretar las diferentes experiencias propias de cada persona como sus aspectos 

físicos las habilidades, además de la capacidad cognitiva de la misma. 

Además, para poder determinar las Variables asociadas a la satisfacción con la vida, 

se tomó en cuenta la Edad, en cuanto al tema de la edad, por ejemplo, se sabe que en nuestro 

país los adolescentes se perciben relativamente satisfechos en aspectos diversos de sus vidas, 

como lo son a familia, las relaciones sociales, académica y el área personal. (Diener y Diener, 

citado por Mikkelsen, 2009). 

Por otro lado, Molero y Gonzáles, citado por Yauri y Vargas (2015) refieren que 

mientras más edad posean las personas menos satisfechas se sentirán con sus vidas. Estos 

autores hacen hincapié en el hecho de que el paso de los años y los diversos cambios que 

acontecen durante ese periodo terminan afectando de forma sustancial a las personas. Se 

considera que en la adolescencia las áreas de mayor satisfacción, serán aquellas que tienen 

que ver con las relaciones familiares, las relaciones con la madre específicamente y los 

ambientes compartidos con los amigos. (Chow, citado por Mikkelsen, 2009). 

También el Género es uno de los determinante por lo cual Según Laca et al., citado 

por Yauri y Vargas (2015) refieren que la satisfacción con la vida es más alta en hombres 

que en mujeres. Sin embargo, Tarazona, citado por los mismos actores, refiere que son los 

hombres quienes experimentan mayor nivel de satisfacción. Como se puede ver existe 

contradicción en cuanto a qué género experimenta mayor satisfacción con la vida. Entonces 

debemos de tener en cuenta que en gran parte de trabajos realizados no se halla una diferencia 

significativa entre hombres y mujeres. 
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También se considera el nivel socioeconómico, para Veenhoven, citado por Casazola 

y Vargas (2018) refieren que el nivel socioeconómico afecta la satisfacción con la vida. Esto 

es evidente en países donde se evidencia mayor pobreza. Biswas, Diener y Dienner en el año 

2006 apuntaron que, si las necesidades básicas son cubiertas, el factor económico no está 

relevante. El nivel socioeconómico de una persona puede ser un factor de riesgo para generar 

poca satisfacción con la vida y desarrollar patrones de pensamiento poco saludables que 

suelen ser de desmotivación para el logro de objetivos o la planeación de actividades en base 

a sus proyectos y metas a largo plazo como estudiar una carrera profesional o técnica, de 

emprender un negocio, de poder iniciar una relación u otras actividades que sean valiosas 

para la persona (Casazola y Vargas 2018). 

En relación a los Rasgos de personalidad, los aspectos de la personalidad tienen un 

rol relevante dentro de la satisfacción con la vida. Díaz y Sánchez, citado por Yauri y Vargas 

(2015) refieren que las personas optimistas poseen mayor facilidad para ajustarse a los 

diversos cambios sociales. Así mismo Chico, citado por Yuri y Vargas, (2015) refiere que 

los jóvenes que poseen niveles altos de extraversión gozan de mayor satisfacción y por el 

contrario quienes no se sienten satisfechos con sus vidas evidencian niveles altos de 

neuroticismo. 

Dentro de la Cultura, nuestra cultura juega un papel importante en nuestra 

satisfacción con la vida. Oishi y Lucas, citado por Yauri y Vargas (2015). Nos dicen que la 

cultura de todo país nos indica de cierta forma si los individuos se sienten satisfechos o no 

con sus vidas. Fuente especificada no válida. 

En relación a los modelos explicativos de la satisfacción con la vida, se consideró 

Modelo de abajo – arriba, que es planteado por Diener, citado en Yauri y Vargas (2015) 

sugiere que las personas que experimentan satisfacción con la vida, es porque a lo largo de 

sus vidas han experimentado mayor felicidad. García en el 2002 nos habla del modelo 

finalista, es decir, la persona alcanzará la satisfacción vital porque ha conseguido una serie 

de elementos que le permiten percibirse de tal forma.  

Autores como Wilson citado por Yauri y Vargas (2015) nos dicen que la satisfacción 

con la vida también se experimenta cuando hemos satisfecho nuestras necesidades. Y, por 

el contrario, tendemos a sentirnos menos satisfechos cuando nuestras necesidades no son 

cubiertas. Como ejemplo podemos mencionar las teorías de las necesidades del psicólogo 
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humanista Maslow, las cuales, según ese autor se consiguen de forma progresiva, cubriendo 

las necesidades básicas en primer lugar para luego pasar a las demás. Wilson, reflexiona 

respecto a las necesidades que planteaba Maslow y nos dice que estás se encuentran 

presentes en todas las personas independientemente si estas son conscientes de ellas o no.  

Otras concepciones nos dicen que el proceso de las orientaciones es la consecución de una 

visión y misión personal el mismo que lo orienta a la búsqueda de sus propios objetivos el 

cual genera una satisfacción positiva o negativa al lograr o fracasar en dichas ejecuciones 

(Caver et al., citado por Yuri y Vargas, 2015). 

Además, se consideró el Modelo arriba – abajo, según Diener, citado por Yuri y 

Vargas (2015) refiere que solo este modelo puede brindar una explicación clara sobre la 

satisfacción con la vida, debido a que se interesa por las variables internas, es decir, la 

percepción que las personas tienen sorbe sus vidas en independencia de como ocurran 

objetivamente  

Por otro lado, Kozma y Stones, citado por Yuri y Vargas (2015) refiere que este 

modelo proviene de la filosofía Kantiana ya que considera a la mente como organizadora de 

todas las experiencias. Por tanto, según este autor, la mente no solo acepta las sensaciones 

que provienen del medio ambiente, sino que también puede hacer un filtro de estas y 

seleccionar al mismo tiempo las sensaciones que guardan relación con las creencias de las 

personas. 

En este sentido Veenhoven, citado por Casazola y Vargas (2018) refiere que la 

satisfacción con la vida cambia a medida que pasan los años. De modo que las personas 

realizarán evaluaciones constantes u ocasionales. Así mismo, considera que la satisfacción 

con la vida depende de las circunstancias que atravesemos, las cuales pueden tener 

repercusiones en la evaluación. Los eventos estresantes pueden hacer que las personas hagan 

evaluaciones sesgadas.  

Este modelo es uno de los modelos que ayudan a entender como es la dinámica de la 

satisfacción con la vida, el mismo que sostiene que la esta variable se desarrolla a lo largo 

de los años con las diferentes experiencias que se exponiendo en su ambiente natural, el cual 

está construida de las diferentes experiencias tanto positivas o negativas que va 

experimentando en sus diferentes contextos y personas con las que va interactuando, para el 

mismo también es importante poder tener un adecuado, patrón de pensamientos que ayuden 
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a poder organizar de manera óptima cada una de las experiencias que se va teniendo, para lo 

cual es importante poder entender que los objetivos principales de la persona están 

vinculados a dichos patrones de pensamientos a las que ha aprendido como persona para el 

mismo es relevante tanto las experiencias personales y los patrones de pensamiento. 

Según Caycho-Rodríguez et al. (2021), la satisfacción con la vida está relacionado 

con las diferentes expectativas que se tiene en relación con el contexto donde se halla la 

persona, por ende, cuando la persona está expuesto a situaciones donde todo se vuelve 

aversivo, donde las situaciones sanitarias o sociales genera un proceso de insatisfacción 

como la devaluación de la moneda de su país, una enfermedad que ataca a nivel mundial, 

una catástrofe ambiental etc. Además de las propias experiencias que se pueda experimentar 

en la realidad, como accidentes, problemas en la salud de la propia persona, bajos ingresos 

económicos, problemas familiares, problemas familiares y otras problemáticas que sin de 

cárter personal. Por lo cual las situaciones generales externas más las sumadas por las 

situaciones internas como la autoestima, la motivación, las habilidades de poder manejar, 

situación de alta carga emocional y vulneración del propio bienestar. 
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II METODOLOGIA 

2.1 Enfoque, tipo 

El presente trabajo de investigación utilizo un estudio de tipo cuantitativo porque se 

utilizaron técnicas estadísticas para la obtención de resultados además de utilizar 

instrumentos psicométricos para poder recolectar la información y de nivel descriptivo 

correlacional ya que se buscó relacionar la variable autoestima con la satisfacción la vida en 

la población de estudio, el mismo que busco poder establecer la dinámica de la relación que 

se da entre las variables de estudio (Hernández 2006). 

2.2 Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación utilizo un diseño no experimental ya que no se 

hizo manipulación de ninguna de las variables. Pertenece a la categoría transaccional 

transversal pues los datos se recogieron en un solo momento y cuya finalidad es describir las 

variables de estudio y su incidencia de relación en un momento determinado (Hernández 

2006). 

Dónde:                      Ox          

M r 

                                           Oy  

Dónde: 

Ox: Medición de Autoestima  

Oy: Medición de satisfacción con la vida 

r: relación entre las dos variables: Autoestima y satisfacción con la  

vida 

M: muestra, adolescentes del Centro Poblado Cerro Alegre, Imperial, Lima, 2020. 

2.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

La población se ha constituido por 300 adolescentes entre las edades de 14 a 18 años, 

pobladores del Centro Poblado Cerro Alegre, Imperial, Lima, 2020. 
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Muestra  

Para poder seleccionar la muestra del estudio se utilizó la técnica de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia propia, el cual estuvo conformada por 50 adolescentes del 

Centro Poblado Cerro Alegre, Imperial, Lima, 2020. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

Técnica 

Dentro de las técnicas utilizados para la ejecución del estudio se tomó en 

consideración la técnica de encuesta el mismo que ayudo a la recolección de los datos de la 

caracterización de los adolescentes y la aplicación de dos instrumentos estandarizados con 

adecuados valores de confiabilidad y validez el mismo que se detalla a continuación. 

Instrumentos 

Escala de Autoestima de Rosemberg  

Ficha técnica: El presente instrumento tiene como denominación escala de 

autoestima de Rosemberg, ha sido creado por Rosemberg en el año 1965, tiene como 

procedencia en Estados Unidos de América, cuenta con un total de 8 ítems, dentro del 

proceso de adaptación se han procedido a la eliminación de dos ítems dentro de la versión 

original por presentar ciertas limitaciones en relación a la población peruana, dentro de los 

puntajes oscilan desde 0 como mínimo y  40 como máximo, el tiempo de aplicación es un 

aproximado de 7-8 minutos. Significación: Es la valoración que tiene una persona de si 

mismo. Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala unidimensional con un 

total de diez ítems que en la versión original tiene un proceso de calificación como si fuese 

de tipo Guttman. Por lo cual en la adaptación las puntuaciones indica que a mayor sea la 

puntuación de la persona evaluada mayor será el nivel de autoestima de la misma. Dentro de 

la confiabilidad analizados por Rosemberg (1987; en Pequeña, 1999) se reportaron que este 

instrumento hallo un coeficiente de productividad de un valor de 0.92 y un coeficiente de 

estabilidad con un valor de 0,72 en esta misma línea otra adaptación realizado por sesabe 

que Silber & Tipett (1987; en Pequeña, 1999) reportaron que bajo el análisis de confiabilidad 

alcanzaron valores de 0.85 dentro del retest con intervalos de dos semanas. En relación a los 

valores de validez se reportaron según los análisis realizados por Rosemberg (1973; en 

Pequeña, 1999) en el cual se realizaron estudios de relacionar la relación entre la autoestima 

con la depresión en el cual hallaron que las personas que tenían una baja autoestima eran 
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más propensos a experimentar episodios graves de depresión, dentro de la consistencia 

interna de la escala se reportaron una un valor superior a 0.76 indicando un valor aceptable 

además de una estructura factorial con la varianza de escala el mismo que es sustentado por 

dos factores que llegan a cubrir un valor mayor al 53% donde se consiguió en un primer 

factor un valor del 28%.  

Escala de satisfacción de vida. 

   Ficha técnica: Esta escala tiene por nombre Escala de Satisfacción con la vida 

(SWLS), creados por Diener, Emmons, Larsen y Griffin en el año 1985, tiene como 

procedencia en Inglaterra, la adaptación al idioma español lo realizo Atienza, Pons, Balaguer 

& García-Merita (España, 2000), tiene un total de 5 ítems, con puntajes que varían desde 0 

como puntuación mínima y 25 como puntuación máxima, su tiempo de aplicación es de 5 

minutos. Significación evalúa la satisfacción que tiene la persona en relación con la vida. 

Dentro de las características de este instrumento es importante resaltar que los ítems están 

estructurados en un sentido positivo y tienen una modalidad de respuesta que pertenece a 

una escala Likert con un valor de 5 puntos como máximo y uno como mínimo. Para poder 

hallar el puntaje directo se realiza la suma de las respuestas el cual mientras más alto sean lo 

valores indica mayor satisfacción con la vida en los evaluados. En relación a los valores de 

la confiabilidad Atienza, Pons, Balaguer & García-Merita (2000) ejecutaron un estudio sobre 

las propiedades psicométricas de esta escala en 697 alumnos de ambos sexos con alumnos 

que presentaban un rango de edad de once a quince años de edad en la ciudad de valencia 

España. Dentro del análisis de la consistencia interna del instrumento se reportaron una 

matriz de correlación óptimas para lograr el análisis correspondiente en el cual la prueba de 

esfericidad de Bartlett reportaron valores que indican que las preguntas no eran 

independientes, (Prueba de Bartlett=1375.71; p<0.001) seguida por los valores encontrados 

haciendo uso del coeficiente de Kaiser, Meyer-Olkin el que reporto que las preguntas tienen 

relación entre pares de ítems (K-M-O = 0.86). Se ejecuto una estructura monofactorial que 

explicó el 53.7% de la varianza total presentando valores de pesos factoriales que varían de 

entre 0.63 y 0.83. El análisis factorial confirmatorio afirmo que el modelo planteado es 

óptimo para su análisis Consciente Ji cuadrado/ grados de libertad < 3). En relación a la 

validez del instrumento se halló relaciones positivas dentro de las dimensiones de 

sentimientos de felicidad (r = 0.046; p<0.001) y con satisfacción en el ámbito escolar (r = 

0.32; p<0.001), además de hallar una correlación negativa con sentimientos de soledad (r = 



44 
 

-0.31; p<0.001). dentro de la consistencia interna dentro de la muestra, se reportaron valores 

con el uso del coeficiente Alpha de Cronbach de 0.76 valor que resalta una confiablidad 

adecuada. Dentro de la estructura factorial se reportaron una estructura monofactorial en la 

que el 52.32 de la varianza es explicada por un único factor. El mismo que es un valor 

indicativo de una adecuada validez para su uso. 

2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

     El análisis propuesto siguió los siguientes pasos: 

Una vez recolectado los datos con los instrumentos de aplicación se procedió a la 

codificación de cada ítem según la ficha técnica en el exel versión 2016, luego se procedió 

a la codificación de las dimensiones y los niveles de cada variable, luego se realizó un 

análisis descriptivo e inferencial en el programa estadístico SPSS versión 26, en el cual para 

poder analizar la correlación entre las variables se utilizó el estadístico de correlación de 

Pearson. 

En relación a los criterios de inclusión, adolescentes con edades de 14 a 18 años de 

edad que pertenezcan al centro poblado. Adolescentes que respondan al 100% de las 

preguntas de ambos instrumentos. Adolescentes que estén acompañado por una persona 

adulta para poder autorizar la participación en el estudio, y en relación a los criterios de 

exclusión, adolescentes con dificultades para poder desarrollar los instrumentos, 

adolescentes con algún problema mental, adolescentes con habilidades diferentes. 

2.6 Aspectos éticos en investigación 

Los principios éticos que guiaron la presente investigación fueron los siguientes; en 

primer lugar, se hace uso del principio de beneficencia y no maleficencia pues se ha 

asegurado que ningún participante sea expuesto a riesgos que atenten contra su integridad 

física y psicológica. Esto nos lleva el segundo principio ético relacionado a la investigación 

propuesto por la universidad; el consentimiento informado, ya que se le informó a cada 

participante sobre los fines de la investigación y se le informó también que podían participar 

si es así lo creían conveniente, así mismo se dio a conocer que de no sentirse a gusto con su 

participación en el presente estudio, podrían abandonarlo en cuanto crean que sea 

conveniente (Ojeda et al., 2007). 
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III RESULTADOS 

Tabla 1 

Relación entre autoestima y satisfacción con la vida en los adolescentes del Centro 

Poblado Cerro Alegre del distrito de Imperial, Cañete, 2020 

Variables r P N 

Autoestima- satisfacción con la vida 0,461** 0,001 50 

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

En la tabla 1 se observa la relación entre la Autoestima y la satisfacción con la vida. 

Los valores encontrados indican correlación media directo (r=,461**) y muy significativo 

(p<.01), el cual indica que si incrementa el nivel de autoestima también incrementara el nivel 

de satisfacción con la vida y viceversa. 

 

Tabla 2 
 Nivel de autoestima de los adolescentes del centro poblado del distrito de Cerro Alegre del 

distrito de Imperial, Cañete, 2020 

Nivel de autoestima f % 

Baja 1 2,0 

Tendencia baja 8 16,0 

Media 13 26,0 

Tendencia Alta 23 46,0 

Alta 5 10,0 

Total 50 100 % 

Nota. La mayoría de los adolescentes representado por el 46,0% de la población presenta 

una autoestima con tendencia alta, el cual indica que presentan un adecuado sentimiento a sí 

mismo, con una adecuada capacidad para poder realizar actividades con responsabilidad. 
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Tabla 3 
Satisfacción con la vida en los adolescentes del Centro Poblado Cerro Alegre del distrito 

de Imperial, Cañete, 2020 

Nivel de satisfacción f % 

Muy Baja 1 2,0 

bajo 16 32,0 

promedio 6 12,0 

Alta 12 24,0 

Muy alta 15 30,0 

Total 50 100 % 

Nota. La mayoría de los adolescentes representada por el 32,0% presenta un nivel bajo de 

satisfacción con la vida, el cual indica que los alumnos presentan dificultades para poder 

tener una adecuada percepción optima de sus logros y cumplimiento en sus diferentes 

actividades académicas y personales.
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IV DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre la autoestima y la satisfacción con la vida en los adolescentes del Centro Poblado 

Cerro Alegre en el distrito de Imperial, Cañete, 2020. Al concluir la investigación se halló 

que existe una relación directa moderada y significativa entre las variables de estudio con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,461 y un nivel de significancia de 0,001 siendo 

un valor p<0.05 indicando que existe una relación directa moderada entre la autoestima y 

satisfacción con la vida por lo que mayor sea los niveles de autoestima mayores serán los 

niveles de satisfacción con la vida y viceversa. El cual como lo sostiene Camacho, citado 

por Choque y Ponce (2017) la autoestima está influenciada por los diferentes factores que 

rodean al adolescentes los mismos que generan patrones de pensamientos relacionados a las 

expectativas y percepciones de su realidad por lo que la satisfacción que tenga una persona 

sobre un determinado tema será influenciado por la percepción que se tenga de si mismo y 

de las vivencias que ha experimentado dentro de su crianza en sus diferentes etapas de vida 

y su historia de aprendizaje propia del adolescente. 

Estos resultados encontrados concuerdan con lo hallado por Vásquez (2017), quien 

en su estudio encontró que existe una relación directa de grado medio y estadísticamente 

significativa entre la satisfacción familiar y autoestima en adolescentes de la ciudad de 

Trujillo. En este sentido la similitud de los resultados en ambos estudios puede deberse que 

en ambos estudios se realizaron con adolescentes con edades similares y se utilizaron los 

mismos instrumentos de recolección de datos. En este sentido los adolescentes participantes 

en ambos estudios presentan características similares, en este sentido los adolescentes suelen 

presentar percepciones similares que presentan de sí mismo dentro de sus características 

personales y los logros obtenidos en sus diferentes áreas en el que se desenvuelve dentro de 

la sociedad.  En esta misma línea concuerda por los hallados por Arroyo (2018) quien en su 

estudio encontró que existe una relación positiva de grado alto entre la autoestima y la 

satisfacción familiar en su población de estudio, en este sentido los factores como los 

sentimientos positivos de sí mismo ayudan a tener una adecuada identificación de las propias 

habilidades de los adolescentes, llevando consigo a que pueda tener un adecuado 

desenvolvimiento en sus actividades académicas, familiares, sociales y personales 

generándole al adolescente una satisfacción personal por la obtención de resultados positivos 

en sus actividades motivándole a poder seguir ejecutando otras actividades relacionadas 
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(Marmolejo y Romero 2016) y es similar a los hallados por Yánez (2018) quien hallo que 

existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y Autoestima, el cual también 

refuerza el planteamiento de que las características familiares influyen en el desarrollo de la 

autoestima y viceversa por lo que siguiendo con Rosemberg (1991), quien sostiene que la 

autoestima es una variable que depende de la influencia de las diferentes áreas del 

adolescente dentro del cual dentro de la etapa de la adolescencia la familia es una de las áreas 

de mayor soporte para ayudar al adecuado desarrollo de habilidades personales para el 

desenvolvimiento dentro de sus diferentes etapas de vida. 

En relación a los niveles de autoestima el 46,0% de los adolescentes presentan una 

tendencia alta, estos resultados encontrados son similares a los hallados son similares a los 

hallados por Arroyo (2018) quien en su estudio encontró que el mayor porcentaje de los 

adolescentes estudiados presentan un nivel de autoestima media, estas similitudes están 

relacionados porque en ambas se trabajó con adolescentes, la similitud de la metodología y 

utilizar el mismo instrumento de investigación. En esta misma línea Rosemberg citado por 

Azzollini y Voloschin (2014), plantea que los adolescentes que presentan una autoestima 

tendencia alta suelen ser personas que suelen presentar habilidades para poder reconocer sus 

propias fortalezas y limitaciones además de poder valorar sus características personales y 

tener capacidades de manejo de situaciones adversas.  

En relación al nivel de Satisfacción con la vida se resaltan un 32,0% con un nivel 

bajo y el 30,0% con un nivel muy alto de satisfacción con la vida, el cual los valores oscilaron 

entre los niveles muy alto y tendencia baja, inclinándose hacia los niveles altos de 

satisfacción con la vida. Estos resultados son similares los que encontró Vásquez (2017) 

quien encontró que la mayoría de los adolescentes participantes en su estudio presentan un 

nivel de satisfacción con la vida tendencia alta estas similitudes se fundamentan porque se 

estudió en contextos similares ya que en ambas ciudades presentan las condiciones de vida 

similares por lo que la satisfacción la vida que presentan la mayoría suele estar vinculado a 

la accesibilidad de ciertas condiciones sociales y académicas al ser ciudades con mayores 

oportunidades. En esta misma línea según Veenhoven, citado por Casazola y Vargas (2018), 

plantea que los adolescentes que presenten un adecuado nivel de satisfacción con la vida, 

presentan características favorables dentro de sus diferentes contextos que la persona está 

expuesta iniciando de sus aspectos personales, el área familiar y social. Por lo que presentar 

condiciones positivas sus características personales y tener el soporte de las personas del 
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exterior genera que un adolescente pueda tener un adecuado desenvolvimiento en las 

diferentes actividades que es expuesta cotidianamente. 
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V CONCLUSIONES 

Existe una relación significativa ente la autoestima y la satisfacción con la vida en 

los adolescentes del Centro Poblado Cerro Alegre en el distrito de Imperial, Cañete, 2020, 

el cual indica que si incrementa el nivel de autoestima también incrementara el nivel de 

satisfacción con la vida y viceversa. 

El nivel de autoestima de los adolescentes del Centro Poblado Cerro Alegre en el 

distrito de Imperial, Cañete, 2020, es de nivel tendencia alta, el cual indica que los alumnos 

presentan un adecuado sentimiento a sí mismo, con una adecuada capacidad para poder 

realizar actividades con responsabilidad. 

El nivel de satisfacción con la vida de los adolescentes del Centro Poblado Cerro 

Alegre en el distrito de Imperial, Cañete, 2020, es de tendencia alta, el cual indica que los 

alumnos, presentan una percepción optima de sus logros y cumplimiento en sus diferentes 

actividades académicas y personales. 
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VI RECOMENDACIONES 

Procurar a las autoridades de la institución educativa poder tomar en cuenta los 

resultados del presente estudio para poder generar charlas y taller donde se aborde la 

autoestima y la satisfacción con la vida. 

Proponer a las autoridades de la institución educativa realizar la contratación de 

psicólogos para que se pueda estructurar actividades que ayuden a mejorar algunos aspectos 

personales y familiares de los alumnos de la institución educativa. 

Se sugiere que en las próximas investigaciones ampliar el tamaño de la muestra 

evaluada, para así ampliar el alcance de los resultados y contrastarlo exactamente con las 

investigaciones de apoyo. 

Proponer a los gobernantes de la localidad, estructurar programas preventivos 

promocionales en las instituciones educativos en donde pueda realizar talleres de desarrollo 

personal y percepción realista de la vida y otros temas vinculadas a las variables estudiadas 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumentos de recolección de la información 
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Anexo 2: Ficha técnica 
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Anexo 3: Operacionalización de variables 

Autoestima 

Definición conceptual Dimensiones e indicadores Escala 

      

Autoestima: 

Rosemberg, citado por 

Azzollini y Voloschin (2014) 

refiere que son los agentes de 

socialización los que influyen 

en las bases para la evaluación 

de uno mismo a través de una 

serie de vivencias a lo largo de 

nuestra vida, estos pueden ser 

el aprendizaje de los valores, 

creencias e ideales. Y la 

interacción con la familia y la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

Sin dimensiones 

 

 

Alta 

36 – 40 

 

Tendencia alta 

27 – 35    

 

Medio 

18 – 26  

 

Tendencia baja 

9 – 17 

 

Baja 

0 – 8 
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Satisfacción con la vida 

Definición conceptual Dimensiones e indicadores Escala 

Satisfacción con la 

vida: 

El proceso de juicio o 

evaluación cognitiva de 

la propia vida se realiza 

mediante el uso de la 

escala de Satisfacción 

con la vida (SWLS) 

(Pavot & Diener, 1993).  

 

Estilo de vida: 

Se explora la satisfacción vital,  

así como la valoración que realizan las 

personas a partir de su esfuerzo. 

 

Condición de existencia: 

Se evalúa si las personas se sienten 

satisfechas con su vida y de lo 

 que hacen y la percepción de bienestar. 

 

Plenitud de existencia: 

Las personas evalúan  

la satisfacción consigo mismas. 

 

Logros obtenidos: 

Esta dimensión evalúa los sentimientos 

de la persona respecto a los logros 

obtenidos y los logros que le gustaría 

alcanzar durante su vida. 

 

Conformidad: 

Evaluación respecto a sentimientos  

de felicidad que la persona realiza sobre 

su vida 

 

 

Muy alto 

21   -   25 

 

    Alto  

16   -   20 

 

 

       Promedio

  

15 

 

    Bajo  

10 - 14 

 

Muy bajo 

 5 - 9 
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Anexo 4: Carta de presentación 
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Anexo 5: Carta de autorización  
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Anexo 6: Consentimiento informado 
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Anexo 7: Matriz de consistencia 

Enunciado Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

¿Cuál es la relación 

entre la autoestima 

y la satisfacción con 

la vida en los 

adolescentes del 

centro poblado 

Cerro Alegre, 

Imperial, Lima, 

2020? 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre la 

autoestima y la satisfacción con la 

vida en los adolescentes del centro 

poblado Cerro Alegre, Imperial, 

Lima, 2020. 

Hipótesis general 

Existe relación directa y 

significativa entre la 

autoestima y la satisfacción 

con la vida en los adolescentes 

del centro poblado Cerro 

Alegre, Imperial, Lima, 2020. 

 

Autoestima Sin dimensiones 

 

 

Tipo: Estudio de tipo 

Cuantitativo, porque los 

datos fueron analizados de 

una manera numérica, 

utilizando recursos 

estadísticos. (Hernández 

2010). 

Nivel: Investigación de 

nivel correlacional, ya que 

el estudio tuvo como 

propósito determinar la 

relación entre la 

autoestima y la 

satisfacción con la vida en 

los adolescentes del centro 

poblado Cerro Alegre, 

Imperial, Lima, 2020. 

Diseño: No experimental 

ya que no se hizo 

manipulación de ninguna 

de las variables. Pertenece 

Objetivos específicos: 

 

Determinar el nivel de 

autoestima de los adolescentes 

del centro poblado Cerro Alegre, 

Imperial, Lima, 2020. 

Determinar el nivel de 

satisfacción con la vida de los 

adolescentes del centro poblado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción  

con la vida 

Estilo de vida 

Condición de 

existencia 

Plenitud de 

existencia 

Logros obtenidos 

Conformidad 
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Cerro Alegre, Imperial, Lima, 

2020. 

 

 

 

 

 

 a la categoría transaccional 

transversal ya que los 

datos fueron recogidos en 

un único momento, cuya 

finalidad es describir las 

variables de estudio y su 

incidencia de relación en 

un momento determinado. 

(Hernández 2006). 

Población y muestra:  

Estuvo conformada por los 

adolescentes del centro 

poblado Cerro Alegre, 

Imperial, Lima, 2020. 

Técnica: La técnica 

utilizada fue la encuesta 

Instrumentos: Escala de 

autoestima de Rosemberg 

modificada. 

Escala de satisfacción con 

la vida (SWLS). 

 

 


