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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las dimensiones 

de bienestar psicológico de los estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. El bienestar psicológico está conectado a la salud mental, que se 

caracteriza por una condición de completo bienestar físico, mental y social. Se asocia a la 

prevención de trastornos mentales, el tratamiento y la rehabilitación de los individuos 

afectados por dichos trastornos. Es la capacidad de mantener relaciones racionalistas y 

cambiantes con el mundo, que permitan solucionar las dificultades internas del individuo y 

las de éste con el entorno social. Metodológicamente la investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo, no experimental, correlacional, básica, de campo y transversal. La población 

correspondió a los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, la muestra fue no 

probabilísticas e intencional conformada por estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre 

de la carrera de Psicopedagogía; la técnica fue el Test psicométrico y el instrumento la Escala 

de Bienestar Psicológico de Carol Ryff que contiene 39 ítems distribuidos en 6 dimensiones, 

mediante la cual se pudo obtener los datos que permitieron generar el análisis de los 

resultados. Llegando a la conclusión que las mujeres puntuaron más alto en autoaceptación, 

autonomía, dominio del entorno, propósito de vida y crecimiento personal; mientras que los 

hombres en relaciones positivas, esto puede deberse a que la cultura se modifica e influye 

en los roles sexuales, estas desigualdades tienden a desaparecer, principalmente en la 

población de estudiantes universitarios con la que se ha trabajado. 

 

Palabras claves: Bienestar psicológico - dimensiones - estudiantes 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El bienestar psicológico ha tenido gran relevancia en las diferentes disciplinas y 

campos de la psicología, mantiene relación con la felicidad, calidad de vida y salud mental, 

también en las distintas variables personales y contextuales asociadas. En la psicología la 

definición de este concepto procede de los modelos de desarrollo, del ciclo vital, de los 

modelos motivacionales y de la psicología positiva (Caiza, 2019). Podemos aludir que el 

bienestar psicológico tiene participación en la resiliencia, alcanzando la realización personal, 

mayor nivel de salud mental y física, además éste produce un resultado positivo en la salud 

y prevención de psicopatologías y enfermedades en general. 

El objetivo de la investigación fue, determinar el nivel de bienestar psicológico de 

los estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

ya que a lo largo del recorrido académico se viven diversas circunstancias de cambio en 

relación consigo mismo y al entorno, que incurren en la disponibilidad de recursos para 

revolver las circunstancias de la vida universitaria con éxito. 

Para Rosales (2018) el bienestar psicológico es de gran importancia, ya que trata 

aspectos sociales, subjetivos y psicológicos del diario vivir. Han nacido varias interrogantes 

sobre cómo identificar si una persona se siente bien, conserva un bienestar psicológico 

óptimo y una percepción positiva sobre la calidad de vida; estos elementos dependerán de 

factores como la edad, género, contexto y la etapa de desarrollo en el que se halla cada 

persona, además es el estado en el que el individuo es capaz de desarrollar sus habilidades, 

trabajar de forma productiva y contribuir en su comunidad. Ello involucra sentirse bien, 

enfrentar los problemas cotidianos, llevar una vida variada y fecunda, así como un buen 

manejo social, inclusive ser capaz de trascender a sí mismo y beneficiar con su existencia al 

entorno.  

Para la realización de esta investigación la metodología fue cuantitativo, no 

experimental, correlacional, básica, de campo y transversal; la población corresponde a los 

estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía; el instrumento fue la Escala de Bienestar 

Psicológico de Carol Ryff contiene 39 ítems distribuidos en 6 dimensiones: autoaceptación, 

relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento 

personal. 

El presente trabajo de investigación está compuesto de la siguiente manera:   

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se refiere al planteamiento 

y formación de problema, justificación, objetivo general y específicos. 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, se desarrolla la fundamentación teórica de la 

variable como: Antecedentes de la investigación (A nivel internacional, nacional y local), 

Bienestar psicológico (conceptualizaciones de bienestar y conceptualizaciones del bienestar 

psicológico), Dimensiones del Bienestar Psicológico y Bienestar psicológico según el sexo 

(hombres-mujeres). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, consta de enfoque, diseño, y tipo de 

investigación, tipo de estudio, unidad de análisis, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y técnicas de análisis e interpretación de datos. 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN, se describe el análisis e 

interpretación de la información derivada de los instrumentos de recolección, representadas 

en cuadros y gráficos estadísticos.  

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se establece 

conclusiones relacionadas con cada objetivo y recomendaciones a cada conclusión realizada. 

Finalmente se presentan los referentes bibliográficos determinados y los anexos que integran 

y dan factibilidad a la investigación. 

1.1 El Problema de Investigación  

El bienestar psicológico es significativo en distintos ámbitos de la vida, como en el 

caso de la educación superior de los jóvenes universitarios. Se reconoce que “los primeros 

años de vida universitaria representan un reto importante a las capacidades y habilidades 

adquiridas, pudiendo constituir una fuente de estrés y malestar emocional. También se ha 

encontrado que las circunstancias de cambio que se experimentan en el primer año de 

universidad, así como el desajuste entre las expectativas y la realidad en los estudiantes con 

respecto al ámbito universitario afectan el nivel de bienestar”. Por ello, como plantea esta 

investigación conocer la relación de bienestar psicológico, semestre de estudios y género de 

estudiantes, así como las diferencias al interior de estos grupos en una muestra de 

universitarios cobraría importancia (Campos, 2018). 

Es bien sabido que todas las personas a nivel mundial deben poseer bienestar 

psicológico   para encontrarse en un buen estado emocional y físico, es por esto que (Herrera 

et al., 2018) manifiesta en su estudio realizado a nivel mundial sobre el bienestar psicológico  

y la salud mental, un 70% y 80% de los jóvenes y adultos poseen un buen bienestar 

psicológico y salud mental  mientras tanto el porcentaje faltante son quienes tienen 

deficiencia en el mismo y solo el 3%  son tratados con la finalidad  de mejorarla, mientras 

que los demás no reciben atención. 

Para Delgado & Tejada (2020) en su estudio realizado sobre bienestar psicológico 

en estudiantes universitarios de Latinoamérica, menciona que esta comunidad tiene diversos 

factores que los influye como los cambios drásticos, consumo de sustancias ,estrés 

académico y presión familiar, entre otros por tanto el porcentaje de bienestar psicológico a 

nivel latinoamericano varias entre un 50 y 60 % del total de la población, los cuales no 

reciben atención para su estabilidad emocional a menos que el caso se agrave y se 

convirtieran en trastornos o traumas. 

En el Ecuador las investigaciones que aborden este tema son limitadas, sin embargo 

a nivel de universidades (Mejía & Moscoso, 2019)  en su investigación realizada en la ciudad 

de Cuenca menciona que el bienestar psicológico en los estudiantes universitarios, el total 

de la población varía dependiendo del sexo, es decir del 100% de la población de mujeres, 

el 36% tiene dificultades en el mismo, de igual manera del 100% de población de hombres 
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el 28 % presenta falencias, es así como concluyen que  las mujeres se ven más afectadas ya 

que presentan diversos factores que las incomodan lo cual dificulta su bienestar. 

He ahí la importancia de estudiar dicha problemática ya que los estudiantes 

universitarios que poseen un nivel adecuado de bienestar psicológico se sienten satisfechos 

en su ámbito educativo, en su desarrollo personal y profesional para que no solo puedan 

tener un trabajo sino también para el logro de sus metas. El estudiante vive numerosas 

situaciones de cambio que se relacionan a su personalidad y al entorno, teniendo influencia 

en como utilizan los recursos que dispone para afrontar las situaciones que se les presentan 

(Basualdo, 2017). 
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1.2 Justificación 

Al ser seres proactivos necesitamos bienestar físico como psicológico para 

encontrarnos en  óptimas condiciones y realizar cualquier actividad, es por esto que fue 

importante realizar esta investigación en la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo  teniendo en cuenta que el bienestar psicológico está vinculado con 

la adecuada práctica personal y el progreso óptimo ya que a lo largo de su recorrido 

académica el estudiante experimenta diversos ambientes de cambio en relación a sí mismo 

y al ambiente, que afectan su disponibilidad de recursos para enfrontar las circunstancias de 

la vida universitaria con éxito. 

En la actualidad los estudiantes emplean la mayoría de sus recursos y estrategias para 

hacer frente a los nuevos desafíos que conlleva la educación. De tal manera, que es necesario 

enfatizar la pertinencia del bienestar psicológico puesto que esto implica salud emocional 

óptima, implica que logras comprender, superar y controlar estas dificultades. Una persona 

con buena salud emocional es responsable de sus pensamientos, sentimientos, emociones, 

rutinas y comportamientos, capaz de hacer frente al estrés y a diversas contrariedades que 

son parte de la vida. 

Esta investigación a nivel teórico y científico ayuda a fortalecer el campo de la 

psicología atribuyendo que el bienestar psicológico es parte de la salud mental en todos los 

seres humanos y en especial en el grupo de estudio, por esta razón se brindar mayor 

conocimiento sobre la temática tratada, la cual se evidencia en las siguientes páginas de esta 

investigación, mediante esto incrementaremos  el conocimiento teórico, corroboraremos 

conceptos y bases teóricas con la finalidad de  formular otras preguntas para abrir nuevas 

rutas de investigación y así servir como base a posteriores estudios sobre el bienestar 

psicológico que posee la  población universitaria. 

Esta investigación es factible, debido a que es parte de la vida diaria en la sociedad 

y al estar involucrados en ella nos incentiva a investigar como el bienestar psicológico y sus 

dimensiones generan cambios en los estudiantes universitarios. Sin embargo, es necesario 

recalcar que, si hay un nivel adecuado de este, se generara satisfacción con la gestión de la 

universidad, que son apoyados en su mejora personal y profesional para que no solo 

obtengan un trabajo sino también logren sus metas.  

Debemos tener en cuenta que los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Chimborazo fueron los beneficiarios directos de este estudio y los 

indirectos somos todos aquellos quienes nos encontramos dentro de la comunidad educativa, 

familia y personas más cercanas. 
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1.3 OBJETIVOS:  

1.3.1 Objetivo General 

• Determinar las dimensiones de bienestar psicológico de los estudiantes de la Carrera 

de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Establecer las dimensiones de bienestar psicológico que predominan en los 

estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

• Comparar el bienestar psicológico por sexo a nivel de cada dimensión en los 

estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigaciones anteriores  

2.1.1 A Nivel Internacional 

En la investigación desarrollada en México por (Ross et al., 2019), titulada 

“BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

LATINOAMERICANOS”, tuvo como objetivo: Describir el grado de bienestar psicológico 

en estudiantes universitarios del programa de Psicología, mediante la administración de un 

instrumento enfocado a la medición de la variable estudiada, con el fin de detectar áreas 

débiles y fuertes en su bienestar psicológico y exponer las habilidades que pueden desarrollar 

para una mejora en su calidad de vida; su metodología fue de corte cuantitativo, lo que refiere 

a un conjunto de procesos que es secuencial y probatorio, las etapas que lo conforman 

precede a la siguiente y no se puede eludir pasos; su conclusión fue, los jóvenes 

universitarios del programa de psicología, de acuerdo a las dimensiones valoradas expresan 

un bienestar psicológico dentro de los rangos medio y alto, con un menor porcentaje de 

estudiantes en una puntuación baja. Sin embargo, aunque no cuenten con niveles bajos 

dentro de la medición del bienestar en la mayoría de la muestra, existen estudiantes que 

manifiestan una dificultad en su habilidad para crear y mantener relaciones con otras 

personas, así también el lograr adaptarse a cualquier situación sin ningún tipo de problema, 

lo anterior, es una oportunidad que se debe valorar para trabajar en ello. 

En la investigación desarrollada en Colombia por (Niño & Peña, 2019), titulada 

“BIENESTAR PSICOLOGICO DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN Y ESTUDIAN 

EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA UNAB”, tuvo como 

objetivo: Describir el bienestar psicológico en personas que estudian y trabajan de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB mediante la escala de bienestar psicológico 

de Ryff para dar a conocer unos lineamientos con el fin de mejorar la calidad de vida de 

estas personas; su metodología fue cuantitativo, con alcance descriptivo de corte transversal; 

su conclusión fue, la condición de trabajar y estudiar al mismo tiempo, en la revisión 

bibliográfica se encontró que esta, afectaba el bienestar, debido a las circunstancias que 

conlleva, como los estándares de vida, en la manera que los sujetos tienen que organizar su 

tiempo entre el trabajo y el estudio, dejando a un lado su contexto familiar, social y afectivo, 

en cambio, en los resultados del presente estudio se evidenció que la población presenta un 

nivel de bienestar psicológico alto, con una puntuación promedio de 165.9, que les permite 

alcanzar una vida satisfactoria, logrando con esfuerzo y superación metas valiosas, a pesar 

de las adversidades de la vida. 

2.1.2 A Nivel Nacional  

En la investigación desarrollada en Ambato-Ecuador por (Lascano, 2019), titulada 

“BIENESTAR PSICOLÓGICO Y RASGOS DE PERSONALIDAD EN ESTUDIANTES”, 
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tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el bienestar psicológico y los rasgos de 

personalidad; su metodología fue correlacional, ya que busca una relación entre dos variables 

y el efecto que ellas ejercen en la población, también se consideró de tipo cuantitativo, ya 

que se utiliza resultados numéricos obtenidos de la aplicación de reactivos psicológicos; sus 

conclusiones fueron, en cuanto a correlación la dimensión de bienestar psicológico (dominio 

del entorno) se relaciona significativamente con el rasgo de personalidad referente a 

sensibilidad, también se encontró que los estudiantes manifiestan en su mayoría un elevado 

y alto nivel general de bienestar psicológico, finalmente en relación a la dimensión con 

mayor nivel de bienestar psicológico corresponde a propósito de vida y la que menor elevado 

nivel de bienestar posee atañe a relaciones positivas. 

En la investigación desarrollada en Cuenca-Ecuador por (Mejía & Moscoso, 2019), 

titulada “EL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS”, 

tuvo como objetivo: determinar el nivel de bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca; su metodología fue 

cuantitativa con un diseño no experimental de corte transversal y un alcance descriptivo; sus 

conclusiones fueron, a nivel general, los estudiantes presentan una tendencia moderada en 

el nivel de Bienestar Psicológico; a nivel de cada dimensión, según el sexo, la dimensión de 

bienestar predominante en los hombres resultó ser la de Autoaceptación, mientras que en las 

mujeres es Propósito de vida. En cuanto a edad, se determina que, a mayor edad, existe una 

tendencia baja en el nivel de Bienestar Psicológico en cuánto a la dimensión de Relaciones 

Positivas. Finalmente, según las diferentes carreras los estudiantes de psicología clínica 

presentan un dominio en la dimensión de propósito de vida, los de Social en Autoaceptación 

y los de Educativa un predominio en Crecimiento Personal, no obstante, ninguna de estas 

diferencias resultó estadísticamente significativa. 

2.1.3 A Nivel Local 

En la investigación desarrollada en Riobamba-Ecuador por (Chinlle, 2021), titulada 

“LA ASERCIÓN DE PAREJA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHIMBORAZO.”, tuvo como objetivo: Determinar la relación entre las sub escalas de la 

Aserción de pareja y los grados de Bienestar Psicológico de los estudiantes de tercero, cuarto 

y quinto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo; su metodología fue cuantitativo, se realizó una recolección y análisis de datos 

numéricos que permitieron responder a las preguntas de investigación y revelar sus 

resultados e impactos en el proceso de interpretación; entre su conclusiones se encontró que 

se analizó la existencia de una correlación entre la Aserción de Pareja con de Bienestar 

Psicológico de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional 

de Chimborazo. Al existir una mala aserción en pareja, el bienestar psicológico de los 

estudiantes es bajo, afectando su calidad de vida, ya que se evidencian la carencia de 

autoestima, autonomía y empatía, sin embargo, presentan ansiedad, síntomas de 

superioridad, sumisión y la falta de respeto a las opiniones y pensamientos de los demás. 
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En la investigación desarrollada en Riobamba-Ecuador por (Gunsha & Sáez, 2020), 

titulada “EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL CONSUMO DE ALCOHOL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “RIOBAMBA”, tuvo como objetivo: 

determinar el bienestar psicológico y su incidencia en la decisión de consumir alcohol de los 

estudiantes del segundo de BGU de la Unidad Educativa “Riobamba”; su metodología fue 

cuantitativo, el diseño fue no experimental, el tipo de investigación por el nivel o alcance 

fue correlacional; por el objetivo fue básica, por el lugar de campo; el tipo de estudio fue 

transaccional o transversal; en su conclusión se encontró que entre las variables bienestar 

psicológico y consumo de alcohol, existe una correlación positiva moderada de 0,49 por 

tanto, se determinó que cuando el estudiante presenta un adecuado bienestar psicológico 

disminuye su consumo de alcohol como mecanismo para sentirse bien consigo mismo. 

2.3 Bienestar Psicológico 

2.3.1 Conceptualizaciones de bienestar  

El concepto de bienestar ha sido definido por varios autores, entre ellos está (Blanch, Sahún, 

Cantera & Cervantes, 2010, citados por Niño & Peña, 2019), quienes describen como un 

conjunto de juicios de valor, así como de reacciones de carácter emocional referentes al nivel 

de agrado, positivismo y satisfacción, resultado de las experiencias de vida.  

Por otro lado, la (Real Academia Española [RAE] 2009, citado por Niño & Peña, 

2019, p.30) lo precisa como un “estado de la persona en el que se le hace sensible el buen 

funcionamiento de su actividad somática y psíquica”, no obstante, esta explicación es 

inconcreta, ya que, al referirse a bienestar psicológico en su mayoría se debe a la experiencia 

individual de cada persona. 

El bienestar está ligado con la felicidad, la satisfacción y la realización personal, así 

como a las emociones, las relaciones positivas, el compromiso y los logros. Por ello, la 

(Organización Mundial de la Salud [OMS] 2001, citado por Zapata, 2017), determina al 

bienestar cuando “el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad”. Es decir, que se involucra el progreso tanto individual como 

social, el sentido de pertenencia y la seguridad (felicidad y trascendencia). 

Según (Maslow, 1991, citado por Arriaga, 2018), señala que el bienestar es el fruto 

de la satisfacción, el cumplimiento de las necesidades (fisiológica, de seguridad, de amor, 

de afiliación, de autorrealización y de trascendencia) y aspiraciones propias, que se cumplen 

por medio de varias conductas encaminadas a efectuarse de forma adaptativa o 

desadaptativa. 

Para Delgado & Tejada, (2020) caracteriza el bienestar como la presentación 

agradable de las capacidades mentales, que se confirma en las actividades productivas, 

conexiones sociales satisfactorias, capacidad de ajustarse a los cambios y afrontar las 

aflicciones. También se divide en bienestar subjetivo (valoración que hace el individuo de 
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su vida), psicológico (armonía entre lo que se ha logrado y lo que se quiere lograr), y social 

(evaluación del contexto y desempeño dentro de la sociedad). 

2.3.2 Conceptualizaciones de Bienestar psicológico 

Como indica la (OMS, 2012, citado por Martínez, 2017) el bienestar psicológico está 

conectado a la salud mental, que se caracteriza por una condición de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solo de carencia de padecimientos o enfermedades. Se asocia al 

desarrollo del bienestar, la prevención de trastornos mentales, tratamiento y rehabilitación 

de los individuos afectados por dichos trastornos. 

Por otra parte Villaverde (2020) une la idea de bienestar al de felicidad, 

caracterizándole como el nivel de valoración de la vida, realizado por un individuo, pensando 

en la plenitud, ausencia de depresión y la vivencia de emociones positivas.  

En el campo de la Salud Mental, el Bienestar Psicológico se caracteriza como “la 

capacidad de mantener relaciones racionalistas y cambiantes con el mundo, que permitan 

solucionar las dificultades internas del individuo y las de éste con el entorno social (Mejía 

& Moscoso, 2019).  

Según Mendiola (2019) Desde la perspectiva psicológica, el bienestar no solo 

comprende la falta de síntomas negativos como la ansiedad, depresión o que las emociones 

positivas sean más notables que las negativas, sino que además incluye que el individuo se 

califique y se considere a si mismo, que tenga suficiente confianza, que tenga buenas 

relaciones con los demás o que se sienta cómodo con la ayuda social. También, que confié 

en que controla sus circunstancias actuales, que se sienta independiente y acoplado en su 

entorno, que atribuya significado y razón a su vida, que confié que se está relacionando como 

persona. Bajo esta misma línea, Ryff en 1989 hace referencia a que el bienestar psicológico 

ha sido considerado como la carencia de cualquier malestar o problema mental, sin 

considerar la autorrealización, el ciclo vital, el funcionamiento mental óptimo y el 

significado de la vida. 

La psicóloga (Carol Ryff, 1989, citado por Yataco, 2019), alude el bienestar 

psicológico como un esfuerzo por perfeccionar las propias y verdaderas capacidades, por lo 

que la vida procura la importancia de uno mismo, en el desarrollo personal y en el 

cumplimiento de objetivos significativos para el individuo; contemplando como tarea focal 

de los individuos, percibir y capitalizar sus dones, considerando además la obligación del 

individuo de encontrar el significado de su realidad aún a pesar de los factores reales 

desfavorables que surgen a lo largo de la vida cotidiana.  

Las personas con alto nivel de bienestar psicológico reconocen y se sienten felices 

de los aspectos generales de sí mismos, tanto a nivel mental como físico, cooperan con los 

demás, capaces de interactuar, relacionarse con ellos, hacer elogios y ocuparse de los 

problemas que se presenten, manteniéndose alejados de los conflictos interpersonales. Un 

bajo nivel de bienestar psicológico tiene mayor posibilidad de presentar lapsos de ansiedad, 
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depresión, estrés, no se sienten hábiles y piensan que la mayoría de las acciones que ejecutan 

tienen errores, de esta manera no existe una autoaceptación de sí mismos y como resultado 

presentan un inadecuado bienestar psicológico (Yataco, 2019). 

2.3.3 Dimensiones del Bienestar psicológico (modelo del BP) 

La psicóloga Carol Ryff en 1989 desarrollo un modelo multidimensional que explica 

el bienestar psicológico con varios elementos que lo conforman: autoaceptación, relaciones 

positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito de vida y crecimiento personal. Se cree 

que estas dimensiones son generadoras de la salud mental. Esta autora también construyó 

una escala para la medición de bienestar psicológico en el cual la suman de los niveles de 

cada área da como resultado un nivel general de bienestar (Yataco, 2019). 

2.3.3.1 Autoaceptación  

Según (Lluch 2002, citado por Campos, 2018) Ha caracterizado la idea como 

“percibir y tolerar errores, impedimentos, desperfectos, cualidades, habilidades y virtudes, 

gustos o inclinaciones; autocriticar los aspectos individuales con los que se está en 

desacuerdo, investigar características del propio yo, pensar en uno mismo y tomar conciencia 

de sus expresiones de calidez (tanto positivos como negativos)”. 

Se asocia al reconocimiento de uno mismo, tanto en circunstancias pasadas como 

presentes, superando cualquier realidad que pueda causar malestar en sus rutinas diarias. 

Señala la relevancia de sentir los propios sentimientos y sensaciones (esfera emocional, 

cognitiva y física) del aquí y el ahora como características de las experiencias (Lascano, 

2019). 

La autoaceptación es un ciclo en el que los individuos abandonan sus ‘máscaras o 

fachadas’ y logran un reconocimiento sin restricciones al tolerar abiertamente los 

sentimientos y sensaciones en lugar de rechazarlos. Además, está relacionada con la 

integridad del yo, la ausencia de autoaceptación provocaría tristeza y disminución del 

bienestar (Erikson, 1959-1980, citado por Ramos, 2019). 

Apreciarse a sí mismo tal y como es, independientemente de los impactos o 

impedimentos que son parte del ser humano; aceptar y disfrutar del hogar y condiciones en 

que se viven, sin inferir conformismo. Así la autoaceptación se establece a partir de la 

valoración positiva de uno mismo y la del pasado (Ryff & Keyes, 1995, citado por Arriaga, 

2018) comprobando el presente y el futuro con extraordinario reconocimiento e idealismo 

Se caracteriza la autoaceptación como algo más amplio que la conceptualización del 

autoestima. Ya que se trata de una autoevaluación extensa que incorpora el conocimiento y 

aprobación de las cualidades y los defectos individuales (Ryff y Singer, 1998, citado por 

Pérez, 2017). 

Para (Ryff, 1989, citado por Niño & Peña, 2019) determina las particularidades que 

establecen a los individuos con un alta o una baja autoaceptación. Tener alta autoaceptación 
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implica poseer circunstancias positivas hacia uno mismo; del mismo modo uno se conoce y 

se reconoce tal y como es, con sus virtudes y sus culpas, y se encuentra tranquilo con sus 

vivencias trascendentales, por otro lado, las personas con baja autoaceptación se perciben 

agobiadas con ciertas cualidades individuales específicas, sensaciones de decepción consigo 

mismo, desilusión con sus antecedentes y quieren ser diferentes. 

2.3.3.2 Relaciones Positivas 

Campos, (2018) menciona que las relaciones positivas con los demás son la base del 

desarrollo. Hay dos tipos de relaciones: La primera es auto-extensión y cree que el individuo 

tiene la capacidad de involucrarse físicamente con los demás, evitando habladurías y la 

intromisión en las relaciones. El segundo tipo se señala como compasión, el cual consiste en 

expresar respeto y afecto por la condición humana. 

Capacidad de una persona para conectar con los demás y mantener vínculos estrechos 

con sus similares, a través de una percepción empática que propician un nivel más amistoso 

y acogedor, propiciando el reconocimiento y la responsabilidad social (Lascano, 2019). 

Dentro de las relaciones positivas es importante mantener conexiones sociales 

estables y tener amigos en los que se pueda confiar. La habilidad para amar y un sentimiento 

maduro es una parte esencial del bienestar y de la salud mental (Martínez, 2017). 

Para Barrera (2018) Las relaciones positivas con los demás incluye: conexiones 

interpersonales cálidas y de confianza, la habilidad de amar, de tener inclinaciones a la 

empatía y cariño por todas las personas, aptitud para formar amistades y vincularse 

perfectamente con los demás, de formar alianzas estrechas con los demás (intimidad) y una 

dirección hacia ellos (generatividad).  

Las relaciones positivas están vinculadas con la propuesta de Allport en 1961, quien 

planteo que la adaptación social es una cualidad de la personalidad madura. Las relaciones 

sociales son un elemento preventivo de la salud física y el bienestar psicológico ya que ayuda 

a los individuos a evaluar y reaccionar con más eficacia al estrés, mitigando la intranquilidad 

psicológica que fueron creados por los eventos angustiosos (Lakey y Cohen, 2000, citado 

por Ramos, 2019). 

Por otra parte Arriaga (2018) plantea  que el ciclo vital familiar, es fundamental para 

precisar  las relaciones positivas, ya que los vínculos afectivos primeros se establecen con 

los padres, luego con los hermanos y por consiguiente con los demás familiares; por lo tanto, 

en las dos etapas iniciales del ciclo familiar, la tarea principal es separarse del grupo de inicio 

y más tarde estructurar las conexiones externas que permitan la mejora de las habilidades 

interactivas  y hacia el final de los estudios medios e inicio de una profesión, los adultos 

jóvenes deben afrontar temas como: amistad, confianza, traición, perdón, desagravio y 

gratitud.  
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Según (Erikson, 1963, citado por Pérez, 2017) a partir de su hipótesis del desarrollo 

psicosocial, demostró que, en la etapa de desarrollo adulto, es importante establecer vínculos 

estrechos con nuestro medio y ser un guía para la nueva generación. 

Relaciones positivas con los demás, involucra el desarrollo de la personalidad, 

calidez y confianza con los demás. Los individuos con puntuaciones altas poseen habilidades 

de autorrealización y son empáticos. Los individuos con puntuaciones bajas poseen escasas 

relaciones cordiales con los demás, se les problematiza ser cálidos, tienden a no ser 

empáticos, la mayoría de las veces se desvinculan y se sienten decepcionados en sus 

relaciones interpersonales (Mansilla, 2020). 

2.3.3.3 Autonomía 

Para (Maslow, 1970, citado por Campos, 2018) los individuos que han logrado la 

autorrealización son independientes ya que tienen firmeza a la ‘enculturación’, es decir, 

sienten distanciamiento a la cultura en la que se hallan inmersos y les gusta mucho ser 

dirigidos por sus propias normas. Aquellas personas reconocen aspectos habituales de la 

cultura como la vestimenta, el idioma, la alimentación y otros, pero pueden excluirse de ellas 

si no las consideran importantes. 

Para Lascano (2019) es la habilidad de una persona para oponerse a las circunstancias 

que no se relacionan a sus propias cualidades y normas internas, pasando por alto la presión 

social y la forma en que puede invadir su razonamiento individual y conducta poco común. 

Evalúa la habilidad del individuo para mantener su propia singularidad en diversos 

entornos sociales. Es normal que los individuos con grados significativos de independencia 

quieran oponerse a la presión social y autogestionar mejor su conducta (Martínez, 2017). 

Por otra parte Barrera (2018) alude así a un locus interno de evaluación, según el cual 

el individuo se valora a sí mismo mediante sus propias normas, por lo que no se afianza a 

las dudas, convicciones y leyes, lo que proporciona un sentimiento de independencia de los 

principios que rigen la vida. 

La autonomía sugiere mantener la seguridad en uno mismo y la independencia para 

actuar según las propias normas Ryff y Singer en 2006. En ese sentido, incorpora 

pensamientos de Maslow en 1968 y Rogers en 1992 ya que ambos señalan que los individuos 

deciden por sí mismos. El primero piensa que esto sucede en la búsqueda por lograr la 

legitimidad, averiguando como dirigirse más por sus propias pautas que por acuerdos 

sociales, y el segundo recalca el transcurso de autoconocimiento, que hace, que los 

individuos abandonen las máscaras o caretas que anteriormente requerían para satisfacer a 

los demás (Ramos, 2019). 

Para Arriaga (2018), menciona que poseer conciencia y conocimiento sobre uno 

mismo, produce la habilidad de apartar opiniones y supuestos externos que pueden controlar 

el curso de la vida (control del efecto Pigmalión), así como, crear una proyección de metas 

y objetivos que alimenten la importancia de la existencia (autodisciplina), y conservar la 
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relación entre la razón y el corazón  que posibilita tomar buenas decisiones (autocontrol), así 

como la capacidad de proteger y comunicar lo que se necesita y se espera en el momento, 

con el respeto mutuo (asertividad), y la virtud de ser libre con los propios sentimientos y con 

los de los demás (interdependencia), dan como resultado una autonomía personal. 

Autonomía alta: libertad, capacidad de adaptación a la presión social, pensar y actuar 

de manera determinada, equilibrio de emociones, pensamientos y conductas. Autonomía 

baja: inquietud por la valoración de los demás sobre las acciones, inestabilidad en la toma 

de decisiones (Rosales, 2018).  

2.3.3.4 Dominio del entorno 

Esta dimensión se caracteriza como (Chávez, 2008; Ryff et al., 2006, citado por 

Campos, 2018) el logro de un sentimiento de dominio y habilidad para lidiar en su contexto. 

Dominar una serie de actividades externas, facultad para utilizar las oportunidades que 

ofrece el medio; y la capacidad para favorecer contextos adecuados para las necesidades y 

valores individuales. 

Es la capacidad que tiene un individuo para establecer o elegir condiciones positivas, 

dándole así la sensación de dominio sobre el entorno que le rodea. Una parte importante de 

este aspecto es el optimismo, ya que, al utilizarla, permite predecir oportunidades en todo 

tipo de ocasiones o eventos, y al fomentar esta impresión de control sobre el mundo, impulsa 

a la persona a cumplir con sus propios anhelos y requerimientos (Lascano, 2019). 

En cuanto al ‘dominio del entorno’, refleja los pensamientos de Allport en 1961 sobre 

la personalidad madura, sugiere que los individuos que se acercan a su medio de modo 

reflexivo y reaccionan a las circunstancias se elevan por encima de su distinción. Para Ryff 

y Singer en 1996, sugieren que las personas participan efectivamente en la elección, así como 

en el establecimiento de condiciones que son apropiadas a través de ejercicios físicos y/o 

mentales, lo que estaría conectado a la apreciación de autoeficacia. Esta dimensión es vista 

como un mediador significativo de los hábitos abrumadores de la vida. En ese sentido, 

Rodríguez y Quiñones en el 2012 indican que los sujetos que pueden reconocer 

oportunidades en las circunstancias que enfrentan, estarían más de afín con el dominio del 

entorno (Ramos, 2019). 

Esta dimensión, se incluye especialmente el área individual, el cual es la región que 

engloba al individuo y en la que no puede entrar otra persona sin aprobación, este puede 

cambiar en su forma, tamaño y enfoque, según las discrepancias individuales, las 

convicciones y la facilidad de los vínculos personales (Holahand, 2007, coitado por Arriaga, 

2018) ya que el espacio propio tiene una referencia excepcional que se encuentra en la 

distancia entre dos o más sujetos  y que se implican continuamente con el espacio y lugar en 

el que se relacionan.   

Según Pérez (2017) la dimensión del dominio del entorno tiene como referencias 

peculiaridades de la salud mental propuesta por Jahoda en 1958, como la habilidad particular 
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para escoger o producir áreas psíquicamente satisfactorias para cada individuo. Así mismo, 

las teorías del desarrollo presentan la capacidad de afrontar y percibir circunstancias 

complejas mediante el trabajo físico y mental, especialmente en la adultez media Ryff y 

Singer en 1998. 

Niveles significativos en esta dimensión aluden a la capacidad del individuo para 

adaptarse e impactar en un clima poco amigable. Los niveles bajos demuestran una 

deficiencia específica en nuestra capacidad de adaptación a sucesos angustiantes, si la 

adaptación a circunstancias demandantes es problemática, será consideradamente más 

complejo y decepcionante impactar el entorno (Tumi, 2021). 

2.3.3.5 Propósito de vida 

El propósito de vida se halla en las cualidades que se originan en la consciencia moral 

y cuando se hacen propios son vistas como existenciales, este proceso persiste con la toma 

de decisiones y finaliza con la acción. A diferencia del éxito que radica en el cumplimiento 

de un objetico, el propósito de vida es el reconocimiento de algo estimado por el individuo, 

sin importar que el objetivo se cumpla (Hengler, 2009, citado por Campos, 2018). 

Esta dimensión muestra ser un indicador significativo de salud mental, el cual se trata 

de estar centrado en la satisfacción de los objetivos, tanto a corto como a largo plazo, 

teniendo intereses individuales positivos, sentido de dirección para el sujeto, dándole la 

habilidad para hallar una buena razón de existencia, involucrando una apropiada fase de 

madurez y transformación al cambio con el fin de lograr todos los planes propuestos 

(Lascano, 2019). 

Según Barrera (2018) comprende convicciones que proporcionan la sensación de 

motivación y significado en la vida, así como la necesidad de tener objetivos, propósitos y 

un sentido de dirección, lo que suma a la sensación de que la existencia es significativa. 

Según (Frankl, 1991, citado por Ramos, 2019), subrayo que es un impulso esencial 

que resulta de las motivaciones intuitivas de los individuos para dar sentido a su existencia, 

es un ciclo único y específico. 

Para (Frankl, 2013, citado por Arriaga, 2018) alude a cinco componentes que 

favorecen al propósito de vida, empezando con un procedimiento de autodistanciamiento 

(que refiere a la capacidad de salir de uno mismo y auto examinarse desde una perspectiva 

externa), luego realizar una elección (de los resultados potenciales que existen), destacar la 

unicidad (determina que cada individuo es extraordinario e irrepetible y nadie puede 

suplantar a alguien), asumir la responsabilidad (de la vida en la que se tiene más oportunidad 

de decisión), y por último la autotrascendencia (capacidad de ir más allá de uno mismo y 

amar a los demás), ya que el propósito de vida llega al hombre cuando emerge del 

egocentrismo. 
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El propósito de vida se refleja mediante metas concretas y prácticas, que le dan 

significado a las experiencias pasadas y futuras. Se acentúa que los objetivos deben ser 

claros, exactos y alcanzables (Merino, 2019). 

El propósito de vida está claramente consolidado con el paradigma existencial, 

básicamente con la búsqueda del sentido de vivir. La logoterapia propuso al propósito de 

vida como un elemento principal para el bienestar. Es esencial tener un propósito de vida, el 

cual posibilita vencer la agonía del no ser (Pérez, 2017). 

Es vital que la vida de un individuo tenga dirección e importancia. necesitan vivir 

según lo indicado por los objetivos y las metas. A decir verdad, las personas que puntúan 

alto en este aspecto persiguen sueños, objetivos, destinos y sienten que su vida se dirige a 

algún sitio; asimismo, piensan que su presente y su pasado no carecen de significado, sino 

que tienen convicciones que dan importancia a su vida. Por el contrario, las personas con 

puntuaciones bajas sienten que su vida no tiene importancia y que no van a ninguna parte, 

no tienen convicciones que creen significado en su vida, tampoco tienen muchos objetivos 

(Farias, 2021). 

2.3.3.6 Crecimiento personal 

El crecimiento personal (Rogers, 1961, citado por Campos, 2018) se ve como un 

proceso de cambios constantes para el individuo, en el cual la persona está abierto a la 

experiencia y puede pensar en sí mismo, sin mantenerse alejado de los efectos negativos. 

Otras perspectivas que se suman al significado de crecimiento personal son las distintas fases 

del desarrollo psicosocial de Erikson, donde surgen varios desafíos que luego de 

confrontarlos adecuadamente se logra el crecimiento. 

Según Lascano (2019) el crecimiento personal es la autoexploración de capacidades, 

aptitudes y oportunidades que se aprovechan conjuntamente a través un autoanálisis 

práctico, con el propósito de mejorarlas y conseguir un constante desarrollo personal. 

El crecimiento personal está relacionada a vivir nuevas experiencias y a la 

autorrealización, se percibe como un proceso en el transcurso de la vida y no como un destino 

(Ryff y Singer, 2006, citado por Ramos, 2019). 

Según Intelema (2021) el crecimiento personal tiene que ver con aquellas actividades 

que favorecen las aptitudes, el potencial, el trabajo, la conciencia y la capacidad del 

individuo para alcanzar sus sueños y crear bienestar. Por lo tanto, es la forma de trabajar en 

ti mismo y tus posibilidades a lo largo de la vida cotidiana. Nuestra adultez está definida por 

las experiencias vividas en nuestro medio familiar, entorno y educación. No obstante, a 

medida que la vida avanza, nuestras inspiraciones para la superación personal se ven 

impulsadas por nuestro anhelo de satisfacer necesidades específicas, como se muestra en la 

Jerarquía de necesidades de Maslow. 

Para Borger & Morote (2021) El alto crecimiento personal se caracteriza por el afán 

y el trabajo por mejorar y ganar constantemente habilidades y capacidades, así como por 
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tener la sensación de ampliar el potencial de uno mismo. Por otro lado, el baja crecimiento 

personal alude a la sensación de estancamiento a nivel individual y a la sensación de no 

poder fomentar nuevas habilidades o capacidades. 

2.3.4. Bienestar psicológico según el sexo (hombres-mujeres) 

Las investigaciones que se realizaron en función del sexo varían en cuanto a las 

dimensiones del constructo que se enfatizan en hombres y mujeres. Por lo tanto, hasta la 

fecha no hay evidencias decisivas sobre las contradicciones de bienestar psicológico en 

función del sexo. Una cuestión que podría estar relacionada a esta singularidad, es la 

variedad de muestras utilizadas en las investigaciones. 

Según Sánchez (2019) El modelo de Ryff no ofrece muchas ideas sobre las 

contradicciones entre hombres y mujeres, y los resultados experimentales son 

contradictorios. Ryff en 1989 comprobó que las mujeres (de cualquier edad) marcaban más 

alto que los hombres en Relaciones Positivas y Crecimiento Personal, por lo tanto, en las 

otras cuatro dimensiones las discrepancias no fueron relevantes. Ryff y Keyes en 1995 

observaron que las mujeres puntuaban más alto en Relaciones Positivas, Propósito de Vida 

y Autonomía.  

Para (Zubieta, Fernández y Sosa, 2012, citado por del Valle et al., 2017 ) valoraron 

a 947 personas de diferentes ciudades argentinas y hallaron contradicciones estadísticamente 

significativas con relación al sexo para las dimensiones de autoaceptación, autonomía 

(puntuaciones altas en hombres), relaciones positivas y crecimiento personal (puntuaciones 

altas en mujeres). Para dominio del entorno y propósito de vida, no muestran diferencias. En 

resumen, los autores mantienen que sus resultados confirman la disposición de las mujeres 

hacía cualidades más expresivas, sociales y colectivas, mientras que los hombres resaltan 

como fuente de su bienestar la autoaceptación y la autonomía. 

Para (García-Alandete, 2013, citado por Campos, 2018) las diferencias con respecto 

al sexo en el bienestar psicológico mediante la escala de Ryff con una muestra de 180 

estudiantes universitarios españoles siendo 42 hombres y 139 mujeres. Las mujeres lograron 

puntaciones elevadas en crecimiento personal con relación a los hombres. En cuanto al sexo, 

se propone que esta diferencia se debe a las distintas orientaciones axiológicas de hombres 

y mujeres. En las mujeres se establecería la importancia del bienestar y la armonía con los 

otros, mientras que, en los hombres la búsqueda de objetivos, metas individuales, dominio 

sobre las personas y los recursos. 

La cultura se modifica e influye en los roles sexuales, es decir, en la antigüedad las 

mujeres eran frecuentemente instruidas para efectuar roles más expresivos, colectivos, 

sociales, de auto trascendencia y bienestar con los demás, mientras que los hombres eran 

animados a responder a rasgos más libres, independientes, de perfeccionismo y auto 

engrandecimiento. Hoy por hoy, estas desigualdades tienden a desaparecer, los modelos de 

formación de hombres y mujeres ya no exponen disconformidad, principalmente en la 

población de estudiantes universitarios con la que se ha trabajado (del Valle et al., 2017). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de investigación  

3.1.1 Enfoque cuantitativo  

La investigación que se realizó fue de corte cuantitativo, porque los datos se 

recogieron a través de técnicas e instrumentos establecidos, siendo analizados e interpretados 

mediante procedimientos matemáticos y/o estadísticos, además fueron incorporados en 

tablas o estadígrafos de representación gráfica.  

3.2 Diseño de investigación  

En su diseño fue un estudio no experimental, ya que se realizó sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable, sino más bien como se presentaron en su contexto real o 

empírico y en un tiempo determinado. Se basó en categorías, dimensiones e indicadores de 

la variable de estudio. La recolección de datos a través de las técnicas e instrumentos 

permitió analizarlos e interpretarlos para establecer las conclusiones y resultados del estudio.  

3.3 Tipos de investigación 

3.3.1 Por el nivel o alcance  

3.3.1.1 Correlacional 

Porque tuvo como objetivo medir el grado de relación que existió entre dos o más 

conceptos (dimensiones y sexo), en un contexto en particular, sin necesidad de incluir 

variables externas para llegar a conclusiones relevantes.  

3.3.2 Por el objetivo  

3.3.2.1 Básica 

Esta investigación permite el desarrollo de la ciencia y el logro del conocimiento 

científico, lo que le interesa es determinar un fenómeno o problema para descubrirlo, 

analizarlo y plantear alternativas de solución al problema investigado. 

3.3.3 Por el lugar  

3.3.3.1 De campo 

Porque la información se obtuvo directamente en el lugar de los hechos es decir en 

la Universidad Nacional de Chimborazo con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto 

semestre de la carrera de Psicopedagogía, en la cual quedó inmersa la investigación y se 

identificó el problema, permitiéndonos estar seguros de las condiciones reales en las que se 

adquirió los datos. 
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3.4 Tipos de estudio 

3.4.1 Transversal  

Debido a que se aplicó el instrumento una sola vez y se realizó en un periodo 

determinado de tiempo. 

3.5 Unidad de análisis 

3.5.1 Población de estudio  

La población de estudio lo constituyeron los estudiantes de la Carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

3.5.2 Tamaño de muestra  

La muestra fue no probabilística e intencional por parte de las investigadoras y se la 

determinó en 105 estudiantes, de cuarto, quinto y sexto semestre de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Cuadro 1 : Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

Psicométrica Escala de Bienestar 

Psicológico de 

Carol Ryff 

La escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff consta de 

39 ítems distribuidos en 6 

dimensiones: autoaceptación, 

relaciones positivas, 

autonomía, dominio del 

entorno, propósito de vida y 

crecimiento personal. 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

3.7 Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Se utilizó las técnicas que nos sugieren la estadística en el procesamiento de los datos 

de información obtenida, se complementó con la elaboración y registro en estadígrafos de 

representación gráfica como son: cuadros (tablas) y gráficos (barras), a partir del análisis y 

cumplimiento de actividades como: 

• Codificación de la información donde se realizó un primer ordenamiento de sus indicadores 

con sus respectivas categorías y objetivos 

• El diseño, elaboración y aplicación de las encuestas 

• Revisión y aprobación por parte del tutor 
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• Aplicación de los instrumentos  

• Tabulación y representación gráfica de los resultados 

• Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

• Determinación de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados de la Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff 

Cuadro 2 : Autoaceptación 

INDICADORES P1 P7 P13 P19 P25 P31 PROMEDIO % 

Muy bajo  4 2 5 1 19 2 6 5% 

Bajo  7 7 23 3 41 9 15 14% 

Medio 37 22 29 23 30 21 27 26% 

Alto 39 47 30 57 11 45 38 36% 

Muy alto 18 27 18 21 4 28 19 19% 

TOTAL 
      

105 100% 

Fuente: Test de Bienestar psicológico aplicado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de 

la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

Gráfico 1: Autoaceptación 

Fuente: Cuadro 2 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

Análisis 

Con relación a la dimensión de autoaceptación con un total de 105 (100%) 

estudiantes, se obtuvo los siguientes resultados: En el nivel muy alto 19 estudiantes 
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interpretan el (19%); en el nivel alto 38 estudiantes comprenden el (26%); en el nivel medio 

27 estudiantes perciben el (26%); en el nivel bajo 15 estudiantes representan el (14%); y en 

el nivel muy bajo 6 estudiantes simbolizan el (5%). 

 

Interpretación 

 En la investigación realizada podemos observar que los estudiantes de cuarto, quinto 

y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía se encuentran con un gran porcentaje en el 

nivel alto, esto quiere decir que los estudiantes adquirieron una actitud positiva hacia uno 

mismo, reconociendo y aceptando los aspectos del yo, incluyendo cualidades positivas y 

negativas, percibiendo la vida pasada de modo positivo; es la aprobación interna y externa 

de las propias características, rasgos, habilidades y capacidades con las que se cuentan. Sin 

embargo, existen un porcentaje que se encuentran en un nivel muy bajo de esta dimensión, 

lo que significa que estos estudiantes suelen renegar de sus características personales, 

entienden que les hace falta algo y por ello están incompletos, lo que resulta en su infelicidad. 

 

Cuadro 3: Relaciones Positivas 

INDICADORES P2 P8 P14 P20 P26 P32 PROMEDIO % 

Muy bajo  18 13 2 2 10 1 8 7% 

Bajo  37 36 10 19 34 6 24 23% 

Medio 29 33 30 38 32 30 32 30% 

Alto 17 21 47 34 22 42 30 29% 

Muy alto 4 2 16 12 7 26 11 11% 

TOTAL             105 100% 

Fuente: Test de Bienestar psicológico aplicado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de 

la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 
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Gráfico 2: Relaciones Positivas 

Fuente: Cuadro 3  

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

Análisis: 

Considerando la totalidad de la muestra seleccionada, en el nivel muy alto 11 

estudiantes representan el (11%); en el nivel alto 30 estudiantes simbolizan el (29%); en el 

nivel medio 32 estudiantes alcanzan el (30%); en el nivel bajo 24 estudiantes obtienen el 

(23%); y en el nivel muy bajo 8 estudiantes interpretan el (7%). 

 

Interpretación:  

Mediante la investigación realizada podemos observar que los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía se encuentran con un gran porcentaje 

en el nivel medio, lo que evidencia que los estudiantes están desarrollando relaciones 

interpersonales cálidas, satisfactorias y confiables, preocupándose por el bienestar de los 

demás, capacidad para tener un fuerte sentido de empatía, afecto, intimidad y comprensión 

de la reciprocidad que se da en las relaciones humanas. Además, existen un porcentaje de 

estudiantes que se encuentran en un nivel muy bajo de esta dimensión, lo que significa que 

las relaciones son negativas (angustiantes, estresantes o desafortunadas) estarán sin una de 

las principales fuentes de refuerzo evaluando su vida con una baja calidad y bienestar. 
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Cuadro 4: Autonomía 

INDICADORES P3 P4 P9 P10 P15 P21 P27 P33 PROMEDIO % 

Muy bajo  4 13 19 7 10 1 7 7 8 8% 

Bajo  13 32 32 14 27 6 27 30 23 22% 

Medio 38 42 31 26 43 30 43 40 37 35% 

Alto 34 15 19 41 24 54 25 25 29 28% 

Muy alto 16 3 4 17 1 14 3 3 8 7% 

TOTAL                 105 100% 

Fuente: Test de Bienestar psicológico aplicado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de 

la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

Gráfico 3: Autonomía 

Fuente: Cuadro 4  

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

Análisis: 

Teniendo en cuenta la totalidad de estudiantes, se consiguió los siguientes resultados: 

En el nivel muy alto 8 estudiantes equivalen el (7%); en el nivel alto 29 estudiantes logran 

el (28%); en el nivel medio 37 estudiantes alcanzan el (35%); en el nivel bajo 23 estudiantes 

interpretan el (22%); y en el nivel muy bajo 8 estudiantes representan el (8%). 

 Interpretación:  
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De acuerdo con la investigación realizada podemos observar que los estudiantes de 

cuarto, quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía se encuentran con un gran 

porcentaje en el nivel medio, lo que significa que están desarrollando autodeterminación, 

capacidad de resistir a las presiones sociales, habilidad para regular intensamente la conducta 

y evaluarse mediante estándares personales. También, existen un porcentaje de estudiantes 

que se encuentran en un nivel muy bajo de esta dimensión, lo cual hace referencia a que 

viven la vida no según su autodeterminación si no obedeciendo las leyes impuestas por otros, 

sean estos individuos, sociedad o algún tipo de poder. Pude ser que lo hagan sea en contra 

de su voluntad o con algún margen de indiferencia. 

 

 

Cuadro 5: Dominio del entorno 

INDICADORES P5 P11 P16 P2

2 

P2

8 

P3

9 

PROMEDI

O 

% 

Muy bajo  17 1 2 4 3 1 5 4% 

Bajo  36 13 3 31 5 6 15 15% 

Medio 31 40 12 52 26 26 32 30% 

Alto 17 40 66 15 51 40 38 36% 

Muy alto 4 11 22 3 20 32 15 15% 

TOTAL 
      

105 100

% 

Fuente: Test de Bienestar psicológico aplicado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de 

la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 
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Gráfico 4: Dominio del entorno 

Fuente: Cuadro 5  

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

Análisis: 

En esta dimensión se alcanzó los siguientes resultados: En el nivel muy alto 15 

estudiantes interpretan el (15%); en el nivel alto 38 estudiantes logran el (36%); en el nivel 

medio 32 estudiantes simbolizan el (30%); en el nivel bajo 15 estudiantes representan el 

(15%); y en el nivel muy bajo 5 estudiantes alcanzan el (4%). 

 

Interpretación:  

Por medio de la investigación realizada podemos observar que los estudiantes de 

cuarto, quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía se encuentran con un gran 

porcentaje en el nivel alto, lo que significa que tienen la habilidad para escoger o generar 

situaciones satisfactorias para sus necesidades y deseos, es una cualidad de funcionamiento 

positivo, brinda seguridad, estabilidad y posibilidades de desarrollo, su manejo responsable 

permite fluir respetando el entorno propio y de otros. De igual manera, existen un porcentaje 

de estudiantes que se encuentran en un nivel muy bajo de esta dimensión, las personas con 

bajo dominio del entorno tienen problemas para manejar los asuntos de la vida diaria, se 

sienten incapaces de mejorar o cambiar su entorno, no son conscientes de las oportunidades 

ni las aprovechan y piensan que no tienen ningún control sobre su ambiente. 
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Cuadro 6: Propósito de vida 

INDICADORES P6 P12 P17 P18 P23 P29 PROMEDIO % 

Muy bajo  4 3 3 4 3 20 6 6% 

Bajo  8 5 3 4 4 39 11 10% 

Medio 26 23 36 34 20 33 29 27% 

Alto 42 56 47 53 46 10 42 40% 

Muy alto 25 18 16 10 32 3 17 17% 

TOTAL 
      

105 100% 

Fuente: Test de Bienestar psicológico aplicado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de 

la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

Gráfico 5: Propósito de vida 

Fuente: Cuadro 6  

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

 

Análisis: 

La dimensión de propósito de vida del total de estudiantes obtuvo los siguientes 

resultados: En el nivel muy alto 17 estudiantes simbolizan el (17%); en el nivel alto 42 
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estudiantes representan el (40%); en el nivel medio 29 estudiantes alcanzan el (27%); en el 

nivel bajo 11 estudiantes denotan el (10%); y en el nivel muy bajo 6 estudiantes equivalen 

el (6%). 

 

Interpretación:  

En la investigación realizada podemos observar que los estudiantes de cuarto, quinto 

y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía se encuentran con un gran porcentaje en el 

nivel alto, es tener metas y proyectos que les permita dar a su vida un cierto sentido, que den 

significado a las experiencias del pasado y las que se darán en el futuro, este no solo surge 

en ausencia de dificultades si no que puede surgir ante circunstancias críticas que cuestionen 

su existencia. También existen un porcentaje de estudiantes que se encuentran en un nivel 

muy bajo de esta dimensión, lo que indica que han perdido el significado del sentido de su 

vida, tienen pocas metas y sentimiento de dirección, no ven el valor de su vida pasada ni 

conservan creencias importantes para su futuro. 

 

 

Cuadro 7: Crecimiento personal 

INDICADORES P24 P30 P34 P35 P36 P37 P38 PROMEDIO % 

Muy bajo  0 21 10 3 12 4 3 7 7% 

Bajo  1 28 30 2 31 2 2 14 13% 

Medio 11 35 50 23 30 20 17 27 26% 

Alto 50 18 12 48 21 55 48 36 34% 

Muy alto 43 3 3 29 11 24 35 21 20% 

TOTAL               105 100% 

Fuente: Test de Bienestar psicológico aplicado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de 

la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 
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Gráfico 6: Crecimiento personal 

Fuente: Cuadro 7 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

Análisis:  

En correspondencia a esta dimensión se adquirió los siguientes resultados: En el nivel 

muy alto 21 estudiantes alcanzan el (20%); en el nivel alto 36 estudiantes atribuyen el (34%); 

en el nivel medio 27 estudiantes consiguen el (26%); en el nivel bajo 14 estudiantes 

representan el (13%); y en el nivel muy bajo 7 estudiantes equivalen el (7%). 

 

Interpretación:  

Mediante la investigación realizada podemos observar que los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía se encuentran con un gran porcentaje 

en el nivel alto, lo que evidencia que tienen un sentimiento de desarrollo continuo, una 

sensación de crecimiento y expansión; y una apertura hacia nuevas experiencias. Lo que crea 

un sentimiento de estar desarrollando el potencial individual, ver mejoras en la conducta a 

lo largo del tiempo, los cambios y progresos reflejan un mayor autoconocimiento. Además, 

existen un porcentaje de estudiantes que se encuentran en un nivel muy bajo de esta 

dimensión, tienen la sensación de estar atascadas, no tienen una sensación de estar 

mejorando con el tiempo, se sientes aburridos, desmotivados y con poco interés en la vida, 

son incapaces de desarrollar nuevas actitudes, habilidades, creencias y comportamientos. 
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4.2 Dimensiones de bienestar psicológico que predominan  

Cuadro 8: Predominio de las dimensiones 

  Autoaceptación 
 

Relaciones 

positivas 
 

Autonomía 
 

Dominio 

del entorno 
 

Propósito 

de la vida 
 

Crecimiento 

personal 
 

NIVEL / 

TENDENCIAS 

Fre % Fre % Fre % Fre % Fre % Fre % 

Alta 57 54% 42 40% 37 35% 54 51% 59 56% 57 54% 

Media  27 26% 32 30% 37 35% 31 30% 29 28% 27 26% 

Baja 21 20% 31 30% 31 30% 20 19% 17 16% 21 20% 

 TOTAL 105 100% 105 100% 105 100% 105 100% 105 100% 105 100% 

Fuente: Test de Bienestar psicológico aplicado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de 

la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022  

 

Gráfico 7: Predominio de las dimensiones 

 
Fuente: Cuadro 8 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 
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Análisis: 

Con relación al predominio de las dimensiones del bienestar psicológico con un total 

de 105 (100%) estudiantes, se obtuvo los siguientes resultados: propósito de vida (56%), 

autoaceptación (54%), crecimiento personal (54%), dominio del entorno (51%), relaciones 

positivas (40%) y autonomía (35%) 

Interpretación:  

Mediante esta investigación se puede evidenciar que la dimensión de bienestar 

psicológico que más predomina es el propósito de vida, es decir que la vida tenga un sentido 

y un propósito, las personas necesitan marcarse metas y definir una serie de objetivos que 

les permita dotar a su vida de sentido, entonces se puede asegurar que quienes puntúan alto 

en esta dimensión persigue metas, sueños u objetivos, tienen la sensación de que su vida se 

dirige hacia alguna parte, sienten que su presente y pasado tienen significado y mantienen 

creencias que dan sentido a su vida. Por otro lado, la dimensión que menos predomina es 

autonomía, consiste en tener la sensación de poder elegir por ti mismo, tomar tus propias 

decisiones para ti y para tu vida, incluso si van en contra de la opinión mayoritaria, mantener 

tu independencia personal y convicciones, entonces se puede afirmar que quienes puntúan 

bajo en esta dimensión están preocupadas por las evaluaciones, expectativas de los demás y 

se dejan influir o guiar por ellas, toman sus decisiones en base a las opiniones de los demás 

y   se conforman ante la presión social, actuando y pensando en base a lo que los demás 

esperan de ellos. 

 

4.3 Bienestar psicológico por sexo a nivel de cada dimensión (Hombres-Mujeres) 

Cuadro 9: Bienestar psicológico por sexo (Hombres-Mujeres) 

  Mujeres  Hombres  

Dimensiones  Fre % Fre % 

Autoaceptación 42 55% 15 53% 

Relaciones positivas 30 39% 12 40% 

Autonomía 28 36% 10 35% 

Dominio del entorno 38 50% 14 43% 

Propósito de vida 43 57% 16 56% 

Crecimiento personal 45 59% 17 58% 

Fuente: Test de Bienestar psicológico aplicado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de 

la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

Gráfico 8: Bienestar psicológico por sexo (Hombres-Mujeres) 

 

Fuente: Cuadro 9 

Realizado por: Ortiz Glenda – Toabanda Adriana, 2022 

 

Análisis: 

Con relación a la comparación del bienestar psicológico por sexo (Hombre-Mujer) a 

nivel de cada dimensión, con un total de 105 (100%) estudiantes, se obtuvo los siguientes 

resultados: auto-aceptación (53%H-55%M), relaciones positivas (40%H-39%M), 

autonomía (35H-36%M), dominio del entorno (43%H-50%M), propósito de vida (56%H-

57%M) y crecimiento personal (58%H-59%M). 

Interpretación:  

Mediante la investigación realizada, las mujeres puntuaron más alto que los hombres 

en casi todas las dimensiones, con excepción en relaciones positivas, cabe recalcar que 

dichas diferencias observadas fueron pequeñas, evidenciando que la cultura cambia e 

interviene en los roles sexuales. En la antigüedad las mujeres eran frecuentemente instruidas 

para efectuar roles más expresivos, colectivos, sociales, de auto trascendencia y bienestar 

con los demás, mientras que los hombres eran animados a responder a rasgos más libres, 

independientes, de perfeccionismo y auto engrandecimiento. Hoy por hoy, estas 

desigualdades tienden a desaparecer, los modelos de formación de hombres y mujeres ya no 

exponen disconformidad, principalmente en la población de estudiantes universitarios con 

la que se ha trabajado. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Una vez establecidas las dimensiones de bienestar psicológico, se pudo 

concluir que los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo tienen mayor predominio en: la dimensión de propósito de vida con 56% lo que 

quiere decir que tienen metas y proyectos que les permite dar a su vida un cierto sentido; 

segundo lugar la dimensión de autoaceptación con 54% lo cual significa que ellos reconocen 

y aceptan los aspectos del yo, incluyendo cualidades positivas y negativas; tercer lugar la 

dimensión de crecimiento personal con 54% aquí ellos tienen un sentimiento de desarrollo 

continuo, una apertura hacia nuevas experiencias y desarrollan el potencial individual; un 

cuarto lugar la dimensión de dominio del entorno con 51% en este apartado tienen la 

habilidad para escoger o generar situaciones satisfactorias para sus necesidades y deseos; en 

quinto lugar la dimensión de relaciones positivas con 40% se establece la capacidad de lograr 

relaciones interpersonales cálidas, satisfactorias y confiables; finalmente se encuentra la 

dimensión de autonomía con 35% está les permite poseer autodeterminación, capacidad de 

resistir a las presiones sociales, habilidad para regular la conducta y evaluarse mediante 

estándares personales. 

• Al haber hecho la comparación del bienestar psicológico por sexo a nivel de 

cada dimensión en los estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo se pudo concluir que las mujeres puntuaron más alto en las 

dimensiones de autoaceptación, autonomía, dominio del entorno, propósito de vida y 

crecimiento personal; mientras que los hombres en relaciones positivas, cabe recalcar que 

las diferencias observadas fueron pequeñas, esto puede deberse a que la cultura se modifica 

e influye en los roles sexuales, es decir, estas desigualdades tienden a desaparecer, los 

modelos de formación de hombres y mujeres ya no exponen disconformidad, principalmente 

en la población de estudiantes universitarios con la que se ha trabajado. 
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5.2 Recomendaciones 

• Desarrollar programas de habilidades sociales entre los estudiantes de los diferentes 

semestres para evaluar a profundidad diversos aspectos emocionales, conductuales y 

cognitivos ya que mediante la misma, se podría potenciar las carencias existentes en las 

diferentes dimensiones (autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del 

entorno, propósito de vida y crecimiento personal) con la intención de generar y motivar la 

participación en actividades curriculares y extracurriculares, lo que permite mejorar el 

bienestar psicológico del estudiante universitario. 

• Trabajar en programas de intervención para promover un adecuado bienestar 

psicológico sin distinción sexual ya que los estudiantes no estarían determinados por su 

pertenencia a uno u otro sexo, sino, por el desarrollo de sus diversas potencialidades que 

posibiliten su autorrealización, las relaciones sociales y las propias capacidades individuales, 

motivando así, a la eliminación de pensamientos negativos y desadaptativos en hombres y 

mujeres, obteniendo mejores resultados en cada una de las dimensiones, disminuyendo la 

aparición de patologías y trastornos.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Escala de bienestar psicológico 
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Anexo 2. Aplicación de la escala de bienestar psicológico 
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Anexo 3. Interpretación de la escala de bienestar psicológico  

 

 

 


