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RESUMEN 

En la actualidad podemos observar adolescentes desesperados por vivir 

aceleradamente, orientar su vida hacia el disfrute y casi siempre llegar a excesos 

que no son capaces de controlar conduciendo su vida hacia un vacío existencial, 

es por esto que la presente investigación tuvo como objetivo general determinar el 

nivel de Sentido de vida de los Adolescentes del 3ero, 4to y 5to de secundaria de 

la Institución Educativa “Santa Rafaela María” de Chota y la Institución Educativa 

“San José” de Cuyumalca. Siendo de gran importancia para proporcionar 

información como antecedentes para futuras investigaciones que se realicen en 

poblaciones con características similares, además de beneficiar a las instituciones 

educativas, pues tendrán acceso directo a los resultados. La muestra estuvo 

conformada por 420 estudiantes adolescentes de sexo masculino y femenino, 

siendo la investigación de tipo descriptivo comparativa, el instrumento utilizado fue 

el test de sentido de vida o propósito vital (PIL) de Crumbaugh y Maholick (1969) 

(traducido al español por Noblejas, 1995). Teniendo como resultados los 

siguientes, el nivel de sentido de vida es alto en ambas poblaciones, con respecto 

a los factores de experiencia de sentido, percepción de sentido y meta y tareas el 

nivel alcanzado por las poblaciones no varía, en ambos alcanzan un nivel medio. 

 

Palabras claves: Sentido de vida, adolescentes. 
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ABSTRACT 

Today we see desperate teenagers living rapidly, giving his life to the enjoyment 

and almost always reach excesses able us to control and lead their lives towards 

an emptiness, which is why this study was overall objective determine the Sense 

level of life of teenagers 3rd, 4th and 5th Junior High School "Saint Raphaela 

Mary" Chota and School "San José" of Cuyumalca. And it is important that provide 

information as background for Future research is conducted in populations with 

similar characteristics also benefit educational institutions, they will have direct 

access to the results. The sample consisted of 420 adolescent students male and 

female, with the investigation of comparative descriptive, the instrument used was 

the test of sense of life and purpose in life (PIL) of Crumbaugh and Maholick 

(1969) (translated into Spanish by Noblejas, 1995). Having as results the 

following, the level of sense of living is high in both populations, regarding factors 

of sense experience, sense perception and goal and tasks the level reached by 

stocks unchanged in both reach an average level . 

 

Key Words: Sense of life, teenagers 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una de las etapas más complejas de la vida, en la que se 

experimentan y se tienen que afrontar diversos cambios, físicos, psicológicos, 

emocionales, sociales, etc., los mismos que sitúan al adolecente en un laberinto 

de confusiones. Para poder superar esta crisis el adolescente debe construir su 

identidad basándose en la fidelidad a sus principios y convicciones los que lo 

lleven a plantearse metas y objetivos que le permitan sentirse útil para sí mismo y 

para la sociedad, pero, para tener principios y convicciones claras es importante 

que el adolecente cuente con una base social y familiar adecuados; sin embargo  

analizando la realidad familiar, social y cultural de nuestro país podemos observar 

a una gran mayoría de padres de familia preocupados en conseguir comodidades 

materiales para sus hijos, llegando incluso a migrar a otras ciudades en busca de 

trabajo, que por ende sea mejor remunerado, dejando de lado el acompañamiento 

emocional, la formación ética y moral de sus hijos; todas estas realidades vividas 

hacen que los adolescentes estén cada vez más propensos a no superar esta 

crisis, y dejarse llevar por los vicios, a quemar etapas con embarazos no 

deseados, deserción escolar, problemas emocionales, intolerancia a las 

frustraciones, ideas suicidas, etc. (Papalia, 2001). 

En los adolescentes la interrelación es importante para ellos, ya que, la conducta 

del grupo influye sobre manera en el comportamiento de uno, esto se da, puesto 

que, en la adolescencia lo que se busca es la aprobación del grupo. En el proceso 

de buscar aprobación del grupo, es donde el adolecente se encuentra a menudo 

con muchas dificultades, llegando a trasgredir los derechos de otras personas o a 

transgredir normas sociales; es por ello que, es importante tener un referente que 

dé sentido a su existencia, teniendo claro el horizonte al que se quiere llegar, solo 

esto garantizará una interrelación justa entre las personas. 

 

Por otra parte todas las personas están en constante cambio pasando por transes 

de enfrentamiento, desempleo laboral, carencias económicas, familiares, etc. 

obligándoles a seguir reformulándose metas y objetivos por cumplir en la vida. Sin 

embargo, es de vital importancia que los adolescentes pasen por dificultades en 

las que sientan que son útiles, que pueden ser productivos, que con esfuerzo y 



   9 

 

constancia pueden convertir las situaciones adversas en oportunidades, que 

sepan que pueden disfrutar de las cosas que existen en su entorno, encontrando 

motivos y proyectos que los lleven a la autorrealización y la trascendencia; que no 

es otra cosas que encontrar el sentido de su vida. 

 

Cuando se afirma que el vivir o la vida es atractiva, se puede decir que se ha 

encontrado el sentido a la misma, el sentido de vida tiene que ver con lo 

significativa que es la existencia, cuando la persona ha descubierto esto, vive en 

plenitud, poniendo en práctica todas sus capacidades y destrezas que posee; los 

adolescentes en el proceso de encontrar sentido a su vida caen en cosas y 

vivencias superfluas, por lo tanto es necesario que ellos busquen la 

autorrealización y trascendencia como medios para disfrutar de la verdadera 

felicidad y vida plena. 

 

Por tanto el presente estudio, pretende comparar el nivel de sentido de vida en los 

adolescentes del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E. “Santa 

Rafaela María” de Chota y la I.E. “San José” de Cuyumalca. 

 

La estructura de la investigación está dada por cinco capítulos. El primer capítulo 

denominado problema de investigación expone la situación problema, formulación 

del problema, delimitación de la investigación, justificación e importancia de la 

investigación, limitaciones de la investigación y objetivos de la investigación. 

 

En el segundo capítulo denominado marco teórico encontramos los antecedentes, 

la teoría planteada por Frankl sobre la motivación de logro y el sentido de vida.  

 

El capítulo tres abarca el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, 

hipótesis, operacionalización, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, análisis estadístico y criterios éticos.  En el capítulo cuatro se da la 

presentación y descripción de los resultados, la contratación de las hipótesis, la 

discusión de los resultados, incorporando los datos estadísticos, el marco teórico 

que sustenta la investigación y los antecedentes. Finalmente el capítulo cinco 

contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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1.1. Situación problemática 

La época actual está compuesta por dos realidades: los grandes avances 

alcanzados por el hombre como: los despegues de la ciencia moderna; la 

acelerada tecnificación, que ha permitido conquistar metas hasta ahora 

insospechables; la revolución informática, capaz de simplificar los sistemas de 

ordenación y procesamiento de datos y también la llamada revolución de la 

comunicación. Asimismo se observa mayor riqueza cultural, en el arte, la música, 

la literatura, pintura, escultura, etc.; así mismo existe mayor conciencia ecológica 

que demuestra una sensibilidad por la naturaleza. Sin embargo, también se puede 

evidenciar como se ha ido posicionando en nuestra sociedad el materialismo, 

primando únicamente lo que es tangible; el hedonismo, que pone como bandera 

fundamental el placer y el bienestar; el subjetivismo, caracterizado por los juicios 

flotantes; el consumismo, la posesión de cosas superfluas; el deshumanismo, en 

la que el hombre se desdibuja, pierde apoyo y consistencia; finalmente la vivencia 

de la nada porque a pesar de haber alcanzado tantos logros y metas tecnológicas 

y científicas, el hombre vive sin ideales, sin objetivos trascendentes, poseyendo 

un vacío interior. Todo ello crea sociedades inmaduras, desorientadas, con 

inversión de los valores y con un vacío espiritual (Rojas, 2004).  

 

Asimismo, diversas investigaciones evidencian que existe relación entre el sentido 

de vida y la salud mental, indican que a más sentido de vida y bienestar 

psicológico subjetivo, habrá menores alteraciones psicopatológicas como: 

ansiedad y depresión, estrés, malestar psicológico, neuroticismo, abuso de 

drogas y alcohol (García, 2008). Otra relación que se ha hallado,  es que otorgar 

sentido a la vida  disminuye el impacto de situaciones estresantes, razón por la 

que se considera un factor protector o amortiguador entre el estrés y sus efectos 

psíquicos (Rodríguez, 2008).  

 

Frankl (1999) refiere que la carencia de significado sería un indicador de 

desajuste emocional. Hoy en día muchas personas experimentan la carencia de 

sentido; un sentido que no se satisface plenamente para quienes sufren. Cuando 

esto sucede, se da lo que Frankl llamó “vacío existencial”. Dicho “vacío 

existencial” consiste en no encontrar un sentido a la propia vida. Este “vacío 
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existencial” es la principal característica de lo que Frankl denominó “neurosis 

noógena” que supondrían un 20% de las neurosis. El vacío existencial es un 

fenómeno bastante común caracterizado por un estado de aburrimiento, apatía e 

inutilidad en algún momento (sobre todo en los ratos libres). Este vacío se iría 

llenando con diversos síntomas indicadores de alteraciones psicopatológicas 

como adicciones, depresión, obsesiones, etc. 

 

En el Perú también se atraviesa una crisis estructural económica y social que ha 

generado la pérdida de valores, el deterioro de las mínimas condiciones de 

supervivencia humana, conllevando a la desvalorización de la persona. 

Predomina en los adolescentes la tendencia del disfrute inmediato dejando de 

lado un proyecto de vida con objetivos y metas a largo plazo que le permitan 

consolidar su desarrollo personal y profesional, esto se expresa con la aparición 

de conductas desadaptativas (depresión, agresividad, etc.) y antisociales 

(delincuencia, pandillaje, etc.). La OMS (2002) realizó un estudio en adolescentes, 

refiriendo que uno de cada siete tuvo ideas suicidas, la prevalencia de vida de 

trastornos depresivos llegó a 14,5% en hombres y a 23,3% en mujeres, y uno de 

cada 12 adolescentes presentaba síntomas de depresión, asimismo entre la 

población de 12 a 64 años, la prevalencia de vida de consumo de alcohol y tabaco 

fue de 94,2% y 68,0%, respectivamente; para Vargas (2007), estas conductas 

desadaptativas y antisociales son consecuencia de un nivel de juicio moral 

inadecuado, y por ende bajo sentido de vida.  

 

En la adolescencia se presentan características críticas propias de la etapa del 

desarrollo, es de vital importancia que la percepción de su realidad esté 

determinada por un nivel de juicio moral adecuado, es decir, que el adolescente 

logre alcanzar una conciencia moral que le permita desarrollar principios 

fundamentales y universales, para así conseguir adaptarse con mayor facilidad a 

su medio, así también, el sentido de vida está determinado por la voluntad de 

sentido, por buscarle una justificación para la existencia, de tal modo que el 

adolescente consiga ajustarse e integrarse a su entorno familiar y social.   
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Los adolescentes de la Instituciones educativas estudiadas no son ajenos a estar 

influenciados o a dejarse influenciar, aunque de manera solapada, por los 

reduccionismos filosóficos o ideológicos actuales, que dicho sea de paso en la 

actualidad se las está dando mayor importancia; por lo que se cree que los 

estudiantes adolecentes de zona urbana son más propensos a caer en dichos 

reduccionismos por las mismas condiciones de vida en las que se desarrollan, es 

decir, los adolescentes de la Institución I.E. Rafaela Maira, tienen más cerca la 

tecnología que hoy en día es considerada una ventana de fácil accesibilidad para 

cosas muy útiles, pero también contribuye para que los jóvenes caigan en 

situaciones de desmotivación y por ende perdida de sentido de la existencia. Esto 

no exime los estudiantes de la I.E. San José de Cuyumalca de peligros, pues sus 

padres como es sabido, migran de manera temporal a otras ciudades de la costa 

o la selva para obtener el sustento familiar, siendo participes de esto en el periodo 

vacacional los estudiantes de 4º y 5º de secundaria; el hecho de que no tengan 

siempre la cercanía del padre en casa también puede contribuir para que los 

adolescentes caigan en situaciones de riesgo, lo que traería consigo la perdida de 

sentido.  Respecto a la cercanía con los padres también tienen dificultad los 

adolescentes de la I.E. Santa Rafaela María debido a que los padres de la gran 

mayoría de adolecentes trabajan fuera de chota, llegando a casa solo a pernoctar 

y en otros casos cada fin de semana. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿El nivel de sentido de vida en los Adolescentes del 3ero, 4to y 5to de secundaria 

de la Institución Educativa “Santa Rafaela María” de Chota será mayor que el 

nivel de sentido de vida en los adolescentes de la I.E. “San José” de Cuyumalca? 

 

1.3. Delimitación de la investigación 

La investigación se realizará en la Ciudad de Chota y el Centro Poblado 

Cuyumalca en la Institución Educativa “Santa Rafaela María” y la I.E. “San José”, 

la población estará conformada por 204 adolescentes y 99 adolescentes 

respectivamente del 3ero, 4to y 5to año de entre 14 y 18 años de edad, ésta 

investigación se desarrollará durante 4 meses. 
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1.4. Justificación e importancia 

La investigación propone medir el nivel de sentido de vida presente en los 

adolescentes de la I.E. “Santa Rafaela María” de Chota y la I.E. “San José” de 

Cuyumalca, ya que en palabras de Frankl el sentido de vida, o la consciencia de 

tener una tarea en la vida, capacita a las personas para sobreponerse a las 

dificultades externas y a las limitaciones internas.  

 

Sabiendo que hoy en día los adolescentes tienen una endeble capacidad para 

sobreponerse a las dificultades y limitaciones se ha querido comparar si el sentido 

de vida en los adolescentes de zona urbana y zona rural es igual o variable, por 

tal razón se realiza el estudio en las dos instituciones mencionadas. 

 

La información que se obtenga será confiable y permitirá que las autoridades de 

las Instituciones Educativas a través del departamento de Atención Tutorial 

Integral (ATI) elaboren programas psicopedagógicos, teniendo como base el 

marco teórico de la investigación, los mismos que pueden impartirse mediante 

talleres, charlas y jornadas de reflexión orientados siempre al desarrollo y 

consolidación del sentido de vida; permitiendo que los estudiantes de las 

instituciones en mención, adquieran recursos que garanticen el cumplimiento de 

sus metas y objetivos, así como el fortalecimiento de su capacidad para 

sobreponerse a las dificultades externas e internas.  

 

Tras realizar el estudio y entregar los resultados a las instituciones se está 

contribuyendo con la formación humana que complementa la formación integral 

de la persona, lo mismo que garantiza en un futuro las buenas relaciones sociales 

y culturales, que hoy en día se están perdiendo por falta de formación integral. 

 

La presente investigación tiene relevancia teórica puesto que servirá para futuras 

investigaciones sobre el sentido de vida, en poblaciones similares o en dichas 

instituciones de la provincia de chota, contribuyendo como antecedente teórico o 

bibliográfico que proporcione información confiable. 
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1.5. Limitación de la investigación 

La variable a estudiar es compleja y multidimensional, por lo que limita el trabajo 

en lo siguiente: 

La descripción y análisis del sentido de vida se hace bajo el enfoque de la teoría 

de Frankl, el cual fundamenta la prueba psicométrica que usaremos para medir la 

variable. 

Los resultados de la investigación sólo podrán ser ajustados a poblaciones con 

características similares a las del estudio. 

 

1.6. Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 

Determinar el nivel de Sentido de vida de los Adolescentes del 3ero, 4to y 5to de 

secundaria de la Institución Educativa “Santa Rafaela María” de Chota y la 

Institución Educativa “San José” de Cuyumalca. 

 

Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de los factores de Sentido de vida que alcanzan los 

Adolescentes del 3ero, 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Rafaela María” de Chota. 

b) Conocer el nivel de los factores de Sentido de vida que alcanzan los 

Adolescentes del 3ero, 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa 

“San José” de Cuyumalca. 

c) Comparar el nivel de percepción de sentido de los adolescentes del 3ero de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María de Chota y los adolescentes del 

3ero de secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

d) Comparar el nivel de experiencia de sentido de los adolescentes del 3ero de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María de Chota y los adolescentes del 

3ero de secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 

e) Comparar el nivel de metas y tareas de los adolescentes del 3ero de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María de Chota y los adolescentes del 

3ero de secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 
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f) Comparar el nivel de percepción de sentido de los adolescentes del 4to de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María de Chota y los adolescentes del 4to 

de secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 

g) Comparar el nivel de experiencia de sentido de los adolescentes del 4to de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María de Chota y los adolescentes del 4to 

de secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 

h) Comparar el nivel de metas y tareas de los adolescentes del 4to de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María de Chota y los adolescentes del 4to 

de secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 

i) Comparar el nivel de percepción de sentido de los adolescentes del 5to de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María de Chota y los adolescentes del 5to 

de secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 

j) Comparar el nivel de experiencia de sentido de los adolescentes del 5to de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María de Chota y los adolescentes del 5to 

de secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 

k) Comparar el nivel de metas y tareas de los adolescentes del 5to de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María de Chota y los adolescentes del 5to 

de secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 
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2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

Fonseca (2015) universidad Rafael Landívar. Guatemala de la asunción. 

Guatemala. En su tesis de grado denominada: sentido de vida en adolescentes de 

tercero básico, del instituto por cooperativa, primero de mayo, jornada vespertina, 

ciclo 2014. Estudió el sentido de vida y la satisfacción en los adolescentes de 

tercero básico del Instituto por Cooperativa Primero de Mayo. Contó con una 

muestra de 30 adolescentes, 20 de sexo masculino y 10 de sexo femenino, 

comprendidos entre los 15 y 18 años de edad. El instrumento que se aplicó fue 

test de propósito vital PIL creado por Crumbaugh y Maholick, basado en los 

conceptos de Víktor Frankl. El cual tiene como objetivo medir sentido de vida o 

por el contrario vacío existencial. El tipo de investigación fue descriptiva, la 

metodología estadística utilizada fue: medidas de tendencia central y porcentajes 

presentados con tablas y gráficas, a través del programa Microsoft Excel. Se 

concluyó que 18 sujetos que representan el 60% de la población total, tienen 

metas claras y sentido de vida establecido. Mientras que el 23% de la población, 

representado por 7 sujetos se encuentran con sentido de vida indefinido y 5 

sujetos que representan el 17% de la población presentan falta de un claro 

sentido de vida. 

 

Barrera (2015) universidad Rafael Landívar. Guatemala de la asunción. 

Guatemala. En su tesis de grado denominada: sentido de vida que manejan los 

adolescentes que practican o han practicado la automutilación y estudian en un 

colegio privado. Por motivo de que se ha incrementado la automutilación a nivel 

mundial, la autora se propuso conocer el sentido de vida que manejan aquellos 

adolescentes que practican o han practicado la automutilación y estudian en un 

colegio privado. Se utilizó el diseño mixto, el cual consiste en la combinación del 

enfoque cuantitativo y cualitativo. Los sujetos fueron 8 adolescentes de un colegio 

privado de la ciudad capital, entre los grados de 6to primaria y 2do Básico; 7 de 

ellos de sexo femenino y 1 de sexo masculino. En la investigación se aplicó el test 

PIL (Purpose in Life) el cual se utilizó para medir el sentido de vida de cada 

adolescente, aparte se utilizó una entrevista semiestructurada compuesta por 34 

preguntas abiertas. Dentro de los principales resultados de la investigación, se 
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descubrió que los adolescentes no tienen claro el sentido de su vida, puesto que 

su perspectiva está influenciada por conflictos emocionales, familiares y sociales,  

los que influyen significativamente en la práctica de la automutilación. Se concluye 

que es importante que los adolescentes encuentren el sentido de su vida para 

poder tener una vida equilibrada y satisfactoria, por lo tanto es indispensable que 

aprendan a manejar sus conflictos eficazmente y a trabajar sus emociones. 

 

Manrique (2011) Revista Colombiana de Ciencias Sociales, Medellín Colombia. 

Publico un artículo científico de investigación titulado: Descripción del sentido de 

la vida en adolescentes infractores de la ciudad de Medellín,  El objetivo de esta 

investigación fue comparar la intensidad del sentido de la vida en adolescentes 

infractores en la ciudad de Medellín, Colombia. Su Método tuvo un diseño 

descriptivo, mixto. La muestra estuvo compuesta por 44 adolescentes infractores 

a quienes se les aplicó el Cuestionario del sentido de la vida (PIL) desarrollado 

por Crumbaugh y Maholick, que consta de una primera parte que sirve para 

recolectar información cuantitativa y otras dos partes para recolectar información 

cualitativa. Los resultados mostraron un bajo índice de vacío existencial en los 

adolescentes encuestados. A mayor tiempo de permanencia en la institución de 

resocialización mayor es la intensidad del sentido de vida. Sin embargo, la familia 

(real e ideal) es importante como valor fundamental en torno al cual se construye 

su sentido de vida. 

 

2.1.2. Nacionales  

Campos (2016) En su investigación titulada: Sentido de vida en un grupo de 

jóvenes de un centro de rehabilitación en adicciones de Lima Metropolitana. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima Perú. Se planteó como 

objetivo investigar la relación existente entre el sentido de vida y el nivel de riesgo 

en el consumo de sustancias psicoactivas en un grupo de jóvenes de un centro de 

rehabilitación en adicciones de Lima Metropolitana. Con el fin de identificar el nivel 

de riesgo de consumo en el que se encuentra cada uno de los participantes y el 

tipo de droga que consumen con mayor frecuencia se utilizó la prueba de 

detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) – 3.1 el cual 

consta de ocho preguntas, que se pueden resolver en un aproximado de 5 a 10 
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minutos proporcionando información valiosa; para que se determine el nivel de 

sentido de vida utilizó el Purpose in Life (PIL) “Prueba de propósito en la vida” es 

un instrumento de origen Germano que evalúa el nivel de frustración existencial 

que presenta la persona y el nivel de sentido de vida desarrollado. La muestra la 

conformaron 155 personas que oscilaban entre los 16 y 40 años de edad. Se llegó 

a la conclusión de que existe una relación negativa estadísticamente significativa 

entre el consumo de marihuana y el sentido de vida en cuanto al factor de metas y 

logros. Asimismo, se pudo observar que existe una correlación positiva entre el 

sentido de vida en relación al hedonismo y el sentido de vida en cuanto a las 

metas y logros. 

 

Valverde (2009) investigó la relación entre el sentido de vida y la desesperanza en 

madres de familia de la una ONG Círculo solidario del Alto Trujillo, en el año 2009. 

Se utilizó como instrumentos el test de sentido de vida o propósito vital (PIL) de 

Crumbaugh y Maholick (1969) (traducido al español por Noblejas, 1995); y la 

escala de desesperanza de Beck (adaptado al Perú por J. Aliaga, L. Rodríguez, 

C. Ponce, A.  y J. Enríquez; 2006). La población-muestra fue representada por 35 

madres de entre 33 y 60 años. Para el análisis de los datos se empleó coeficiente 

de correlación de pearson. Al analizar los resultados no se encontró relaciones 

estadísticamente significativas entre el sentido de vida y la desesperanza. 

 

2.1.3. Locales 

Torres (2014) Esta investigación titulada: "Sentido de Vida/Muerte de los 

Docentes de la Escuela de Enfermería que Laboran en Unidades Críticas. USAT. 

Chiclayo - 2014", tuvo como objetivos: Describir, analizar y comprender el sentido 

de vida/muerte de estos docentes. El referencial teórico está basado en 

conceptos de sentido de vida de Yepes (1996), Frankl (1991), Castro (2006), 

concepto de muerte según Osadolor (2003), Monge (2007), Málishev (2007), 

concepto de unidades críticas según Perdomo (2004), La metodología fue 

cualitativa con abordaje fenomenológico, postulado por Stein (1998). Los sujetos 

de estudio fueron 10 enfermeros docentes de la universidad ya mencionada; a 

quienes se les aplicó la entrevista a profundidad. Se obtuvo como resultado 6 

proposiciones: Dios creador de la existencia humana con un fin. Descubriendo el 
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sentido de vida desde los cuidados de enfermería. Descubriendo el sentido de 

vida con libertad y autorrealización en familia. La muerte hecho inevitable 

doloroso de aceptar. Acompañando hasta el final con oración y fe en Dios. 

Descubriendo el sentido de vida desde el pensamiento de la muerte. Se concluyó, 

que el sentido de vida y muerte del docente se circunscribe a las experiencias que 

poseen en el cuidado a las personas en fase terminal, y más aún les cuesta 

interiorizar su realidad de finitud; pues más hacen referencia a la muerte del “otro” 

y ven muy lejana su propia muerte, aun así se sienten identificados por el dolor de 

la familia y del propio moribundo. 

 

2.2. Bases Teóricas Científicas 

2.2.1. Sentido de Vida 

Para Frankl (1999), el sentido de vida, es aquello que confiere significado a la 

vida, un propósito o una función que realizar, a la vez que proporciona un soporte 

interno a la existencia. Para este autor, el sentido podría realizarse, por ejemplo, a 

través de una misión que cumplir o respondiendo a cada situación de la vida de 

una manera responsable. Frankl (1999) refiere que, el deseo de significado del 

hombre, sería una necesidad específica, que no se podría reducible a otras 

necesidades y estaría presente en mayor o menor grado en todos los seres 

humanos y conduciría además al ser humano a su autoactualización, es decir, a 

traer al presente sus potencialidades. El sentido estaría también relacionado con 

la auto-trascendencia o posibilidad de ir más allá de uno mismo ayudando por 

ejemplo a los demás o abriéndose a la dimensión espiritual. En palabras de 

Frankl: “Ser hombre significa estar preparado y orientado hacia algo que no es él 

mismo” (Frankl 1999, p. 57) 

 

Peter (1998) siguiendo la teoría de Frankl considera que el problema fundamental 

del hombre es el de descubrir y realizar el significado de la propia existencia a 

través de la misma realidad concreta de la vida. Por lo que, siguiendo a Frankl, el 

ser humano es concebido como una existencia orientada siempre, y en toda 

situación, hacia el significado de su vida. El mismo Peter (1998) concluye que el 

hombre necesita dar un sentido a sus opciones, a sus experiencias, a su 

actividad, a sus límites y a las circunstancias determinantes de su vida. El sentido 
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es lo que ensambla, es una explicación, un pegante que une lo fragmentado 

(Peter, 1998). 

 

Sin embargo se debe hacer distinción entre orientación y sentido. Peter (2007) 

diferencia estos dos términos argumentando que la orientación tiene que ver con 

determinar un destino y decidirse por él; mientras que sentido significa percibir 

algo; mejor dicho, descubrir algo. Este mismo autor explica que el sentido de vida 

surge de la necesidad humana de encontrar un nexo consistente entre la vida y 

sus circunstancias. Así, el sentido generaría consistencia interna, conocimiento 

interno que ofrece cohesión.  

 

Peter (2007) cree que el sentido es posterior a la orientación. Esto debido a que el 

hombre, en primera instancia, se da cuenta de su indigencia, es decir, se hace 

consciente de su ser limitado, frente a lo cual se siente desorientado, finito y sin 

rumbo. Una vez que el ser humano logra orientarse sigue el Sentido, es decir, la 

realización de valores significativos para la persona o el modo como (el ser 

humano) despliega o realiza su existencia. 

 

Fizzotti (2005) cree que todo ser humano está siempre abierto hacia a un sentido, 

aunque no lo conoce del todo. El hombre tiene un cierto preconocimiento del 

sentido así como un presentimiento del mismo. Fizzotti entiende el sentido como 

la capacidad para dar o hallar significado a las diferentes situaciones de la vida, 

significado que las personas siempre tiende a creer y aceptar como válidos. 

 

Flores (2009)  cree que el ser humano, por naturaleza,  siempre se ha preguntado 

y se preguntará por el sentido de su vida. El sentido es algo que se busca para 

que la vida no caiga en el vacío. La búsqueda de sentido, entonces constituye una 

fuerza primaria (Flores, 2009).   

 

García (2005), compara al ser humano en busca de sentido con un peregrino 

encaminado a un lugar sagrado. Aquél lugar sagrado vendría a ser, llegar a ser “lo 

más hombre (humano) posible”, en otras palabras “llegar a ser la mejor versión 

posible de sí mismo” logrando cumplir con su deber ser. 



   23 

 

Por su parte Bretones (2002) aporta diciendo que el sentido de vida se entiende 

como cada aquí y ahora, es decir, el valor que le damos a cada espacio y tiempo 

que ocupa y dura nuestra vida. Igualando el sentido de vida con un porqué vivir, 

que nos lleva a realizar valores. 

 

Rodríguez (2005) afirma que el sentido de vida es lo que da significado y ayuda a 

encontrar un soporte interno en la existencia, si uno carece de este soporte la 

psique estaría más propensa a enfermar. Tener un significado vital ayudaría a 

enfrentar las situaciones adversas (Rodríguez, 2005). El significado implica una 

búsqueda del mismo, en sí es un proceso personal, por lo que no hay un sentido 

general para todos sino una respuesta particular (Rodríguez, 2005). Esta 

búsqueda por el significado constituye también una fuente de motivación para 

seguir viviendo y asumir las propias obligaciones que la vida trae (Rodríguez, 

2005). El sentido es, a la vez, subjetivo y objetivo, es decir, por una parte será una 

percepción interna de significado, pero a la vez implicará una tarea concreta a 

realizar, siendo la conciencia humana la encargada de armonizar el significado 

subjetivo con el sentido objetivo (Rodríguez, 2005). Ahora bien, el sentido está 

siempre en relación a la edad, el contexto cultural, las experiencias pasadas, el 

nivel de conocimientos y el sistema de creencias (Rodríguez, 2005), de ahí que a 

cada persona, frente a una situación determinada, le corresponde hallar el único 

sentido que esta circunstancia encierra, es por ello que Frankl (1957) dirá: “Para 

toda pregunta hay tan sólo una respuesta, la justa; para cada problema hay sólo 

una solución, la justa. Del mismo modo, en toda situación hay sólo un sentido, el 

verdadero”.  

 

De estas definiciones se puede inferir que el sentido de vida hace referencia a la 

capacidad humana de buscar y encontrar significado a los hechos concretos y 

transitorios de la vida así como a la existencia en general. Sentido de vida sería 

poseer una razón, percibida subjetivamente, por la cual vivir y a la cual dirigir, 

objetivamente, las fuerzas mediante actividades que generen, en mayor o menor 

medida, satisfacción personal. A esto se junta que el sentido de vida, en cuanto 

razón, deba ser significativo (importante) para la persona, es decir, válido y 

valioso. Dicho sentido se expresará en la realización de valores, que llevará, 
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secundariamente, a sentimientos de bienestar mental y trascendencia, 

constituyéndose en un soporte interno de la psique humana. 

 

2.2.2. La Logoterapia y Sentido de Vida 

Noblejas (2000) expande un poco más el concepto de logoterapia diciendo que 

ésta es una “Corriente psicoterapéutica y de orientación que se centra en la 

respuesta a la pregunta sobre el sentido de vida de un ser humano y está basada 

en una imagen analítico-existencial del hombre y del mundo”. 

 

La logoterapia, según Pareja (2007) introduce una imagen del ser humano 

tomado en su unidad y en su totalidad antropológica. Para ello se establece el 

Análisis Existencial que trata de brindar una visión del hombre tridimensional y 

analizar la existencialidad del individuo. 

 

A todo esto, Etcheverry (1990), parece ser quien más profundiza sobre la 

dimensión de la logoterapia. Para este autor la logoterapia es, primero un sistema 

teórico-terapéutico y a la vez una filosofía de vida.  

Para esquematizar esto elabora el siguiente cuadro: 
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En el cuadro se puede apreciar que Etcheverry (1990) describe que la logoterapia 

es a su vez: logoteoría, logoterapia y logoactitud. Proponiendo que estas tres 

dimensiones parten del individuo y se dirigen a la comunidad mediante diversos 

profesionales de diversas carreras.  
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a) Logoteoría: referente a todo el marco conceptual y teórico que la 

logoterapia ha elaborado, implica una visión psicológica, antropológica y 

ontológica del ser humano, rescatando su multidimensionalidad. 

 

b) Logoterapia: concerniente a todas las técnicas y procedimientos para 

afrontar las problemáticas existenciales que se abordan en la logoteoría.  

 

c) Logoactitud: Etcheverry (1990) observa que en la logoterapia hay una 

invitación a operar dentro de un campo bipolar alteridad-compromiso, 

dónde las personas pueden asumir actitudes útiles; si ésta actitud se basa 

en que la existencia del otro tiene sentido, entonces se podrá hablar de una 

actitud logoterapéutica o logoactitud (Etcheverry, 1990). De este modo la 

logoterapia puede llegar a ser asumida como una filosofía de vida. 

 

Por ende la logoterapia empieza brindando una visión del ser humano, tratando 

de establecer principios teóricos sobre su naturaleza, cualidades y 

potencialidades. Luego brinda recursos terapéuticos para la intervención en las 

personas afectadas psicológica y existencialmente. Para desembocar en una 

filosofía de vida que permite, a quienes experimenten los principios 

logoterapéuticos, la posibilidad de vivir la autotrascendencia  siempre atentos al 

sentido. 

 

2.2.3. Perspectiva tridimensional del ser humano 

Hartmann (citado por Pareja, 2007) señala la presencia de varias dimensiones en 

el ser humano, tales como: la corporal, la mental y la espiritual.  

Así, según Bretones (2002), cuando el ser humano es visto sólo desde lo 

corporal, que es una de las dimensiones humanas (unidimensionalmente), se 

considera el aspecto biológico como determinante de toda conducta humana y se 

termina por caer en el reduccionismo (y determinismo), biologista. En cambio si se 

toma una visión bidimensional, el hombre es visto como un organismo biológico 

con mente; Bretones (2007) considera que ese fue el aporte de Freud, pues 

brindó nuevos puntos de entendimiento de la psiquis humana en cuanto es 
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poseedora de impulsos, emociones y sentimientos. Sin embargo la antropología 

no estaría completa si no se ve al ser humano de manera tridimensional, done es 

el espíritu la instancia en la cual radica su libertad y su tendencia a la realización 

de valores, así como su responsabilidad frente a la vida (Bretones, 2007). 

 

2.2.4. Ontología dimensional 

Frankl (1957) llamó “ontología dimensional” a la manera de ver 

multidimensionalmente el ser humano. Se debe entender el término dimensión, en 

sentido figurado aplicado a la persona como cada una de las direcciones en que 

ésta puede manifestarse (Guberman, 1998). Esta ontología postula dos leyes: 

 

1. La primera, que tiene que ver con la proyección (Bretones, 2007) y dice, en 

palabras de Frankl (citado en Peter, 1998) lo siguiente: “tomemos, por 

ejemplo, un vaso que, desde el punto de vista geométrico, representa un 

cilindro: proyectándolo de su ámbito tridimensional en el plano lateral y en 

la base, se obtendrá en el primero, un rectángulo y en el segundo un 

círculo. Además, las figuras se contradicen recíprocamente, también 

porque en ambos casos se trata de figuras planas y cerradas; mientras que 

en la realidad el vaso es un recipiente abierto”. Pareja (2007) trata de 

sistematizar esta ley diciendo “Uno y, al mismo tiempo, el mismo fenómeno 

proyectado fuera de su propia dimensión, dentro de diferentes dimensiones 

interiores de la suya propia, se muestra de tal manera, que las figuras 

individuales resultantes se contradicen una a la otra”. Frankl (2004), 

profundiza más esta ley con otra figura, la pirámide, argumentando que si 

se proyecta dicha pirámide en dos de sus dimensiones se obtendría un 

triángulo y un cuadrado pero, sigue Frankl (2004), no podrá decirse que la 

pirámide está compuesta por un triángulo y un cuadrado, sino que es 

necesario una tercera dimensión que dé la forma final. Así tampoco se 

puede decir que la persona se componga de cuerpo y alma, sino que es 

indispensable verla de manera dimensional para abarcarla en su totalidad 

(Frankl, 2004). De esta manera, por ejemplo, si sólo se ve al hombre desde 

el plano psicológico no se lo abarcará en su totalidad y, aún peor, se 

terminará por considerarlo producto de una mente o de un inconsciente o 
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de un proceso complejo de respuestas condicionadas a distintos estímulos, 

es decir, se caerá en el psicologismo (Frankl, 1957). Por lo cual, para la 

logoterapia, se hace necesario ver al hombre desde su dimensión noética 

(Frankl, 1957) que lo considera como una unidad de cuerpo, mente y alma; 

libre de determinismo. 

 

2. La segunda ley, que tiene que ver con las ambigüedades (Bretones, 2007) 

aduce, en palabras de Frankl (citado por Peter, 1998): “tomemos un 

cilindro, un cono y una esfera: la proyección de tales objetos en el plano de 

base será igualmente un círculo. Y si se observan sólo los tres círculos 

proyectados, será del todo imposible concluir de cuál objeto es cada uno 

de ellos, considerados singularmente, sea la proyección”.  Mientras que 

Pareja (2007) explica lo mismo diciendo: “cuando fenómenos diferentes se 

proyectan fuera de sus dimensiones propias, se muestran de tal manera, 

que las figuras resultantes son ambiguas”. Pareja (2007) describe esta ley 

argumentando que para varias enfermedades mentales puede haber 

sintomatología similar, lo que llevaría, a tratar con la misma terapia a 

personas con distinta etiología. También se puede considerar que cuando 

una visión se cierra en un punto de vista puede terminar generalizando 

hallazgos y condenando al hombre a dogmas aparentemente científicos. 

Guberman (1998) por su parte ve que cualquier fenómeno humano puede 

ser abordado por distintas disciplinas científicas o no científicas sin llegar a 

captar cabalmente a la persona generadora de dicho fenómeno.  

 

2.2.5. Unidad a pesar de la diversidad 

Frente a lo expuesto la logoterapia considera necesario mantener la unidad 

antropológica junto con las diferencias ontológicas (Peter, 1998), es decir, la 

unidad del ser hombre junto con la multiplicidad con que se participa al ser 

hombre (Peter, 1998). Para Fizzoti (2005) el ser humano es indivisible, es decir, 

no puede ser visto únicamente desde un punto de vista, sino que se requiere 

considerarlo como multidimensional pero a la vez imposible de escindir. 
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Guberman (1998) explica que dimensión, ontológicamente hablando, se refiere a 

cada una de las direcciones en que el hombre puede manifestarse. Y si bien la 

persona puede manifestarse en diferentes aspectos: biológico, psicológico, social, 

etc. No es únicamente ni un ser biológico, ni un ser psicológico, ni un ser social; 

sino que es: un SER. 

 

Los autores citados anteriormente partirán de las consideraciones que alguna vez 

hizo Frankl (1987) acerca del pluralismo científico de la época.  

 

Según Frankl (1987) las ciencias describen de modos tan diferentes la misma 

realidad que resultan imágenes contradictorias, ocurriendo lo mismo con la 

realidad humana. Basta con pensar en cómo cada ciencia va definiendo a la 

persona desde su campo de estudio, la biología, por ejemplo, aborda los aspectos 

somáticos del hombre; mientras que la psicología los asuntos mentales o 

psíquicos. Así estas dos ciencias constituyen dos planos distintos de una misma 

realidad, la humana, mostrando, a su vez, la diversidad de la persona. Sin 

embargo esta diversidad no permite ver la unidad en el hombre, para ello es 

necesario, y sólo así, hallarla desde la dimensión humana (Frankl, 1987). Así la 

unidad no sería una unidad en la diversidad sino una unidad a pesar de la 

diversidad (Frankl, 1987).   

 

Ahora bien, Guberman (1998), siguiendo a Frankl (1987) explica que esta 

unicidad-totalidad sólo puede ser entendida desde lo espiritual. Recordando que 

para la logoterapia lo espiritual no tiene significado religioso-teológico, sino 

antropológico, existencial (Frankl, 2002) y ontológico. Es decir, para la 

logoterapia, espiritual hace referencia a lo que el ser humano es. Frankl (citado 

por Bretones, 2002) diría: “de la misma forma como no podemos afirmar que un 

vaso se compone de un círculo y de un rectángulo, así mismo el hombre no se 

compone de cuerpo, alma y espíritu. Más bien se trata, por lo que se refiere a lo 

corporal, a lo psíquico y a lo espiritual, de dimensiones del hombre. Lo  espiritual 

no es sólo una dimensión propia del hombre, sino que es la dimensión específica 

del hombre” 
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2.2.6. Lo espiritual y lo noético 

Frecuentemente Frankl (1953; 1983; 1987; 2002; 2004) usa indistintamente los 

términos espíritu y noético para referirse a una misma realidad, la espiritual. No 

hay una diferencia conceptual clara entre los términos, por lo que se tomarán 

ambas palabras como sinónimas para fines de este trabajo. 

 

Como ya se observó anteriormente la logoterapia entiende el espíritu como una 

dimensión antropológica y no teológica (Frankl, 2002), por lo que el espíritu 

vendría a ser aquello estrictamente humano (Frankl, 2002). 

 

Frankl cree que el ser humano está caracterizado por su apertura constante y 

total al mundo (Frankl, 1987) evitando considerarlo como un sistema cerrado. A 

esto agrega que si bien la persona puede estar determinada por 

condicionamientos externos en su dimensión biológica, no así en su dimensión 

noética (Frankl, 1987). Puede existir determinismo en la dimensión psicológica 

pero libertad en la dimensión noológica (Frankl, 1987).  

 

Martínez (2005) profundiza los postulados de Frankl y observa que lo noético es 

aquella dimensión de la persona que lo diferencia e integra en una unidad múltiple 

que lo hace humano. También dirá, citando a Frankl, que lo espiritual es ya por 

definición sólo lo libre en el hombre (Frankl, 1994. Citado en Martínez, 2005). A 

continuación se enuncian textualmente las características de la espiritualidad 

humana que Martínez (2005) ha sintetizado: 

 

Lo espiritual es potencia pura (Frankl, 1994. Citado en Martínez, 2005), no posee 

una realidad sustancial, es mera posibilidad de manifestación. 

 

Lo espiritual brinda unidad y totalidad a la persona humana, es la dimensión 

integradora que solo en un nivel heurístico puede verse separada de su 

organismo psicofísico (Frankl, 1994. Citado en Martínez, 2005). 

 

Lo espiritual hace consiente lo estético, lo erótico y lo ético en una tensión 

fecunda de su propia intencionalidad (Frankl, 1994. Citado en Martínez, 2005). 
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Lo espiritual es autoconciencia (Frankl, 1994. Citado en Martínez, 2005), es 

dialogo consigo mismo. 

 

Lo espiritual es doblemente trascendente en su intencionalidad y reflexividad 

(Frankl, 1994. Citado en Martínez, 2005). 

Lo espiritual es el núcleo sano de la persona, la dimensión que no enferma 

(Frankl, 1994. Citado en Martínez, 2005). 

 

Lo espiritual ejerce presencia en sentido ontológico (Frankl, 1994. Citado en 

Martínez, 2005), es un “estar junto a” que no se concibe en términos espacio-

temporales. 

 

La dimensión noológica debe definirse como esa dimensión en la que se localizan 

los fenómenos específicamente humanos (Frankl, 2001. Citado en Martínez, 

2005). 

Lo espiritual es aquello que instrumentaliza al organismo psicofísico, utilizándolo 

como mecanismo de expresión (Frankl, 1994. Citado en Martínez, 2005). 

Lo espiritual es el centro de recursos noéticos (Autotrascendencia y 

autodistanciamiento) (Martínez, 2005). 

 

2.2.7. Desarrollo Noético: 

García (2002. Citado en Miramontes, 2006) concuerda con Frankl (1987) en 

cuanto a la naturaleza abierta del ser humano y además cree que lo noético, por 

ser de naturaleza abierta, responde a un proceso abierto, continuo, autonómico, 

único e irrepetible de desarrollo sin llegar a declinaciones como ocurre en los 

procesos biológicos por ejemplo (García, 2002. Citado en Miramontes, 2006). Así 

García (2002. Citado en Miramontes, 2006) propone etapas para el desarrollo 

noético de la persona: 

 

Primera edad (bios) que abarca desde el nacimiento hasta al fin de la 

adolescencia aproximadamente (0 a 25 años) donde la necesidad de la persona 

se asocia al recibir lo que también se podría llamar la satisfacción de deseos e 
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instintos. En esta etapa la orientación es inmanente, es decir, dirigido hacia el 

propio yo (García, 2002. Citado en Miramontes, 2006). 

 

Segunda edad (psicosocial) comprendida entre la juventud y la adultez (25 a 57 

años aproximadamente). La persona busca el compartir como parte de su 

autodesarrollo, su orientación sigue siendo inmanente pero expandida a un tú, 

para formar el nosotros (García, 2002. Citado en Miramontes, 2006). 

 

Tercera edad (noética) comprende las etapas de la madurez (58 a 65 años), la 

vejez (65 a 80 años) y la senectud (mayor a los 80 años). Aquí la persona busca, 

básicamente, dar y ser recibido lo que se puede entender como la 

autotrascendencia. La orientación es trascendente, es decir, se busca la alteridad 

de un tú prioritariamente (García, 2002. Citado en Miramontes, 2006). 

 

A todo esto cabe agregar las consideraciones de Martínez (2005) quien aclara 

que si bien el espíritu (nous) es, en esencia, pura posibilidad, requiere del cuerpo 

(psique y soma) para concretizar dichas posibilidades. Por decirlo de alguna 

forma, es mediante el cuerpo (lo psicofísico) que el espíritu se realiza (Martínez, 

2005).  Sin embargo no es posible responder de dónde viene el espíritu, la 

logoterapia no pretende determinar su origen sino probar su existencia. Frankl  

(1994. Citado en Martínez, 2005) sólo se anima a asegurar que el espíritu no 

procede de los cromosomas ya que lo espiritual no es heredado de los padres 

sino que se constituye una dimensión propia y única (Frankl, 1994. Citado en 

Martínez, 2005). Por esta misma razón Martínez observa que es difícil hablar de 

una maduración noética pero que ésta se hace posible desde el desarrollo integral 

de la persona  de la persona (Martínez, 2005).  

 

2.2.8. Recursos noéticos: 

Frankl (2004) cree que para humanizar la psicoterapia es necesario apelar a la 

autotrascendencia y al autodistanciamiento como posibilidades y capacidades 

específicamente humanas.  
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Martínez (2005) se encarga de sintetizar estas capacidades, que son a su vez, 

recursos del espíritu. Se cita a continuación, textualmente, las características que 

Martínez (2005) amplía: 

 

Auto distanciamiento es: 

Verse a sí mismo en situación. 

Monitorear los propios procesos emotivos y cognitivos. 

Regular los propios procesos emotivos y cognitivos. 

Dialogar consigo mismo y sus circunstancias. 

Tomar distancia de los mandatos psicofísicos. 

Oponerse al organismo psicofísico. 

Ejercer el antagonismo psiconoético facultativo. 

Facilitar la percepción de opciones. 

Ampliar el campo fenoménico de la realidad selectiva. 

Ejercer la autoconciencia reflexiva. 

Desarrollar la actividad justa y pasividad correcta (estrategias de 3° y 4° nivel). 

Manifestar el poder de oposición del espíritu. 

 

Auto trascendencia es: 

Salir de sí mismo. 

Descentrarse de sí mismo. 

Percibir valores y sentidos. 

Conocer la realidad ontológica. 

Reconocer la mente del otro como mente independiente a la propia. 

“Estar junto a” de manera atemporal y aespacial. 

Desarrollar la actividad justa y pasividad correcta. 

Conocer las opciones más significativas. 

Resonancia afectiva. 

Disminuir la hiperreflexión. 

 

El hombre tiene espíritu, lo cual implica tomar conciencia de su primaria 

orientación hacia los valores y el sentido (debido a su natural autotrascendencia, 

a su intencionalidad), implica la decisión en cada momento de su vida de quién 
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quiere ser, cómo quiere ser; es libre de elegir, tomar conciencia de su esencial 

responsabilidad por quien ha llegado a ser y por quien decidirá ser. El hombre 

como totalidad y unidad bio-psicoespiritual; siendo esta la imagen de hombre 

propuesta por Frankl (2000), al presentar la libertad como una de las realidades 

que constituyen la esencia de toda persona espiritual, no se niega la necesaria 

relación de la dimensión espiritual con el resto de las dimensiones. Por el 

contrario, la dimensión espiritual del hombre no logra imponerse de manera 

absoluta a través de los estratos psicofísicos, no puede  valerse de su realidad 

psicofísica de cualquier manera que pretenda hacerlo. La persona espiritual existe 

dentro de unas determinadas coordenadas bio-psicológicas que condicionan, pero 

de ningún modo determinan, su existencia.  

 

Frankl (2000) suele hablar de destinos para referirse a estos condicionamientos 

de la existencia de la persona. Según él, se puede definir como destino a todo 

aquello que se sustrae esencialmente a la libertad del hombre, lo que no se halla 

en su poder ni es de ello responsable. Entonces, el destino es aquello que se le 

contrapone a la libertad y, se clasifica en tres distintos tipos: 

 

1. Destino biológico: serían las disposiciones somáticas. 

 

2. Destino psicológico: el conjunto de disposiciones anímicas que se 

interponen ante la acción de la libertad espiritual. 

 

3. Destino social: o la trama social en la que nace toda persona; todos somos 

criados en función a la sociedad en la que vivimos (o sea, recibiendo las 

influencias de esa sociedad y preparándonos para poder desenvolvernos 

en ella). 

 

Estos destinos limitan la libertad, la limitan pero no la anulan. Es más, no existiría 

libertad alguna sin límites. Si no hubiera límites ¿frente a qué seríamos libres? En 

el caso del hombre, estos destinos lo sitúan dentro de unas determinadas 

coordenadas que constituyen su realidad bio-psicológica (entendiendo por 

psicológico, lo psico-social). Pero esa realidad es el punto de partida del hombre, 
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es decir, el hombre viene al mundo con un determinado cuerpo (sano o enfermo), 

un determinado carácter, y nace en una familia determinada que vive dentro de 

una cultura en particular. Nadie puede hacer algo respecto. Los destinos 

biológico, psicológico y social son condicionantes de la existencia, pero de ningún 

modo la determinan. Incluso frente a las peores circunstancias de vida, una 

persona conserva un margen de libertad y puede decidir qué actitud tomar frente 

a esa dolorosa realidad que le toca vivir. 

 

El destino no determina al hombre, simplemente lo condiciona; condiciona el 

punto de partida, pero es el hombre el que decide, aunque teniendo que partir 

desde esas coordenadas, hacia donde se va a dirigir. Frankl (2000) dice que: 

quien considere su destino como algo sellado, jamás estará en condiciones de 

llegar a dominarlo. Y luego agrega: .En realidad, lo que caracteriza la vida del 

hombre es precisamente esa eterna lucha entre su libertad espiritual y su destino 

interior y exterior. 

 

El hombre no es libre de estar limitado por determinadas circunstancias 

psicológicas, biológicas y sociales pero sí es libre de decidir qué hacer frente a las 

mismas. Y en esto radica el punto más importante de la libertad humana: en su 

posibilidad de decidir, de optar, de elegir entre una y otra actitud a adoptar, entre 

uno u otro valor a realizar, etc.  

 

2.2.9. Libertad responsable 

El hombre no es libre de las limitaciones biológicas, psicológicas y sociales, pero 

si es libre de decidir qué hacer frente a ellas. El hombre es libre sólo en tanto que 

es capaz de decidir y, en tanto que decide libremente, debe responder por sus 

decisiones; debe hacerse responsable de la decisión tomada. 

 

Según la teoría del análisis existencial frankliano, el hombre es responsable de la 

realización de sentido y de valores ya que esta teoría considera al hombre como 

un ser cuya motivación primordial es la búsqueda del sentido a través de la 

realización de valores. Esta, es una de las diferencias básicas entre el análisis 

existencial de Frankl (2000) y las principales teorías  psicodinámicas que 
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conciben al hombre como un ser impulsado por sus instintos y cuya búsqueda no 

está orientado al sentido sino, más bien, al placer. 

 

En cuanto a la responsabilidad, podemos hablar de una responsabilidad de algo y 

ante algo/ alguien. Al decir que una persona es responsable, está implícito que 

esa responsabilidad es respecto de algo y ante alguien. Cada persona es 

responsable porque tiene la capacidad de responder libremente a las distintas 

preguntas que la vida le va planteando, a los distintos desafíos que la vida le 

propone. A través de la realización de valores, la persona llega hacer 

responsable. 

  

Además ser responsables ante algo y ante alguien, la conciencia es la que indica 

cuál es el sentido que se esconde en cada situación vivida. Pero los seres 

humanos son personas libres para tomar una decisión frente a los distintos 

condicionamientos de la vida. La conciencia señala cuál es el valor a realizar en 

una determinada situación para poder encontrar el sentido que se esconde en ella 

y, como seres libres eligen entre seguir el dictamen de la conciencia, o hacer caso 

omiso de sus advertencias. Es la instancia de la conciencia ese algo ante lo cual 

somos responsables. Al proyectar la conciencia desde la dimensión noética sobre 

la dimensión psicológica, se encuentra el superyó, o sea, la imagen parental 

introyectada. 

 

Entonces, decir que se responde ante la conciencia es lo mismo que decir que se 

responde ante los padres. Ese algo ante lo que responde, se transforma en 

alguien ante quien responde. Según las teorías psicodinámicas, así como el 

superyó es la imagen del padre introyectada, Dios no es más que la imagen del  

padre proyectada. Para el análisis existencial frankliano Dios no es la simple 

imagen del padre; sino todo lo contrario: el padre es una imagen, es decir, la 

primera imagen concreta que el niño se hace de Dios. Según Frankl la conciencia 

no es la última instancia ante la que se responde, sino la penúltima, siendo la 

última aquella que la humanidad llama Dios. El actúa en el escenario de la vida, 

pero deslumbrado por la cotidianeidad superficial, vislumbra, a pesar de ello y 

desde siempre, la presencia del testigo, del gran espectador, aunque invisible, 
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ante el que es responsable de la realización, que se le exige, de un sentido 

concreto y personal de la vida (Frankl, 1994). 

 

2.2.10. Caminos para llegar al sentido de vida 

El sentido está además siempre ligado por una parte a las situaciones únicas e 

irrepetibles de la vida de cada uno y por otra a las posibilidades de sentido que se 

pueden considerar universales para todos los seres humanos, que serían los 

valores. Dichos valores consistirían en principios morales, éticos y estéticos que 

se verían vinculados a la perspectiva vital de cada uno. Según Frankl (2000) el 

sentido de vida se puede encontrar, entre otras posibilidades, mediante la 

realización de valores, que podrían ser de creación, experienciales y de actitud. 

Dichos valores se explican a continuación: 

 

a) Valores de creación: serían valores que se pueden desarrollar mediante 

actos creativos. Por ejemplo realizando un trabajo o una actividad 

determinada. El hombre que se realiza a través de estos valores 

predominantemente será el que Frankl denomina homo faber. El valor de 

desarrollar actividades creativas, considera que una vida creativa tiene de 

por sí significado; la posibilidad de ser creativo en cualquier actividad 

aumenta el valor de la vida. Además la creatividad, según este autor, se 

puede equiparar con el altruismo si se utiliza para mejorar la condición del 

mundo y descubrir la belleza para proporcionar placer a los demás. Añade 

que otra faceta de la creatividad sería el descubrimiento de uno mismo y el 

fomentar el crecimiento de otros; por ejemplo, en la relación de amor se 

abriría una nueva dimensión a la creatividad, al aplicarla para hacer que 

nazca algo positivo en la persona amada. 

 

b) Valores experienciales: tendrían que ver con sentir o experimentar algo. 

Consistirían en desarrollar la capacidad de vivir intensamente las 

circunstancias, disfrutando, experimentando algo o sintiendo amor por 

otras personas. Estos valores se pueden desarrollar cuando la esencia de 

una situación es valiosa por sí misma. 
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c) Valores de actitud: son los que el hombre puede realizar cuando no puede 

desarrollar valores experienciales o de creación, como puede suceder ante 

una situación de gran sufrimiento que no es posible cambiar. En dicha 

situación aún le quedaría a la persona la posibilidad de elegir la actitud que 

tomar, aunque todas las circunstancias se volvieran en contra. Dicha 

actitud sería un cambio desde el interior de uno mismo. Por ejemplo, la 

persona podría decidir centrarse en la posibilidad de desarrollo personal a 

pesar de sus dificultades o tomarse dichas dificultades como un reto. El 

hombre que se pudiera realizar a través de estos valores sería el homo 

patiens. 

 
Además de la realización de estos valores, para Frankl (2000), el sentido 

de vida se puede hallar mediante la auto-trascendencia, buscando una 

tarea que va más allá de uno mismo (por ejemplo, ayudando a otras 

personas o dirigiendo su vida hacia Dios o hacia una dimensión espiritual). 

 

2.2.11. Pilares de la Logoterapia 

a) Voluntad de sentido 

Para Frankl (1946) la primera fuerza motivante para el ser humano es la lucha por 

encontrarle un sentido a su vida. 

 

Pareja (2007) agrega que la voluntad de sentido tiene como punto de partida la 

experiencia humana que luego se somete a la reflexión científica y filosófica. La 

voluntad de sentido expresa algo inherente al ser humano, es decir, la búsqueda 

de la felicidad, la cual está presente  en todo el proceso de crecimiento de la 

humanidad. Por ende cuando la persona encuentra su razón de existir se 

encamina hacia lo que muchos (filósofos, científicos y hombres sencillos de la 

calle)  reconocen como la felicidad. Ahora bien, Pareja (2007) insiste en que la 

felicidad es consecuencia de la búsqueda de sentido; también Frankl (1946) 

aseguraba que el hombre encuentra la felicidad solo en la medida en que se 

entrega a  un sentido más amplio que siempre está, fuera de él (del hombre). 
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Por su parte Peter (1998) agrega que el problema fundamental del hombre es el 

de descubrir y realizar el significado de la propia existencia a través de la realidad 

concreta de la vida, más aún, asegura que Frankl concibe al hombre como una 

existencia orientada siempre y en toda situación hacia el significado de su propia 

vida. El hombre necesitaría dar un sentido a sus opciones, a sus experiencias, a 

su actividad, a sus límites y a las circunstancias determinantes de su vida. 

 

b) Libertad de la voluntad 

El tema de la libertad es fundamental dentro de la teoría Frankliana. Según Pareja 

(2007) la postura de Frankl afirma que pese a los condicionamientos presentes de 

orden biológico, psicológico y social, entre otros, el ser humano tiene la capacidad 

de adoptar una actitud libre ante ellos. Por ello considera que la libertad se da 

justamente ante los obstáculos y no en la ausencia de ellos. 

La libertad puede ser entendida, también, como la capacidad del hombre para 

decidir; aún más, para decidir lo que quiere ser. La logoterapia considera a la 

persona como un ser que siempre se decide y que decide en todo momento. 

Decisión que se expresa en elecciones constantes sobre la realidad. El mismo 

hecho de no elegir constituye ya una elección. 

Ahondando más, Frankl (1950) asegura que la libertad no es una “libertad de”, 

sino una “libertad para”. Pareja (2007) acota diciendo que esta “libertad para” es 

libertad con sentido, dirigida a un proyecto personal de humanización. 

 

c) El suprasentido 

García (2004) sostiene que, en última instancia, el sentido se refiere a la 

coherencia y que, siendo así, la búsqueda de sentido podría entenderse como 

una búsqueda de coherencia personal. Esto es así porque el descubrimiento y 

realización de aquel valor, le confiere a la vida orientación (porque me marca un 

hacia donde), unidad o integración (porque nuclea mis esfuerzos en torno a esa 

orientación preservándome de la distracción y la dispersión) y dirección (porque 

conduce mi vida en la realización de tal tarea). 

 

Existe un sentido último o primero que es, a su vez, dador de sentido a los 

distintos sentidos personales posibles. Este sentido es el que confiere coherencia- 
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última o primera-cósmica, por llamarla de alguna manera al todo. Al hombre le 

tranquiliza el hecho de creer que hay un patrón de coherencia que está por 

encima de él. Pero este sentido del todo o suprasentido no puede ser captado por 

el hombre ya que está por encima de él.  

 

Exactamente del mismo modo que un animal no puede, trascendiendo de su 

medio, llegar a comprender nunca el mundo de los hombres que está por encima 

de él, el hombre no puede llegar nunca a comprender qué es lo que está por 

encima de su mundo propio; puede, a lo sumo, llegar a vislumbrarlo- por medio de 

la fe. Esto permite comprender, por ejemplo, la dificultad para aceptar las 

situaciones que causan dolor. Al sufrimiento, cuando no puedes vislumbrar este 

suprasentido, se hace tan absurdo como a la mascotas el dolor de una vacuna 

que le inyectan para curarlo o prevenirlo de una enfermedad. El animal no puede 

comprender las razones del hombre porque el mundo humano de valores y 

sentidos, no le es accesible. Entonces, siguiendo la propuesta de García Pintos 

de entender la búsqueda de sentido como una búsqueda de coherencia, se dice 

que el conocimiento de ese suprasentido que deriva de una sabiduría supra-

humana, tranquiliza al hombre en tanto le permite comprender, vislumbrar, un 

referente coherente, superior a él y continente. El hombre puede comprender y 

aceptar la existencia del suprasentido por medio del conocimiento que se da a 

través de la fe. Aquellas personas que carecen de mentalidad religiosa, deberán 

encontrar la manera de comprenderlo por medio de la vía del conocimiento. 

 

d) La homeostasis y Noodinámica 

Hay quienes afirman que la homeostasis es el fin último de la persona. 

Homeostasis se comprende como equilibrio tanto físico como psíquico, donde el 

organismo tiende a buscar su regulación mediante la satisfacción de necesidades. 

Sin embargo la logoterapia considera que la homeostasis no es realizable sino 

que existe la noodinámica (Frankl, 1946). La noodinámica viene a ser 

comprendida como la tensión permanente entre el ser y el deber ser, tensión que 

orientada a la realización de algún valor. Mediante la noodinámica se llega a dar 

sentido a la tensión psíquica. La noodinámica se basa en la libertad y la voluntad, 

esto la diferencia de la psicodinámica, en esta última los instintos se conflictúan 
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con las instancias psíquicas, mientras que en la primera, si bien hay conflictos 

instintivos, también existe la orientación hacia un valor y el ser humano puede 

elegir (voluntad) dirigirse a alguno de los dos (Frankl, 1946). Por tanto, para la 

logoterapia, el fin no está en la eliminación de tensiones, sino en darle sentido a 

las mismas.   

 

2.2.12. La frustración Existencial 

Esta voluntad de sentido que motiva al hombre puede frustrarse al  igual que el 

resto de las necesidades del hombre, como la de placer o la de poder. Cuando el 

hombre no logra hallar un sentido a su vida y duda de que éste realmente exista, 

se habla de frustración existencial. Frankl (1997) lo explica como el sentimiento de 

vacío existencial, al sentimiento de que la propia vida carece de meta y contenido, 

sea denominado frustración existencial, insatisfacción de la voluntad de sentido. 

 

Podría decirse, entonces, que al verse frustrada la necesidad de encontrar un 

sentido, el hombre siente que su vida carece de contenido y meta, siente un vacío 

existencial. Frankl explica que la frustración existencial no es patológica, ni puede 

considerarse como necesariamente patógena, ya que es patógena sólo en 

potencia.  La frustración existencial se vuelva patógena, siempre que produzca 

una enfermedad neurótica, Frankl denomina estas neurosis con el nombre de 

noógenas (que significa surgido de lo espiritual). La Logoterapia, sostiene que 

sólo puede enfermar, en el hombre, el organismo psicofísico y nunca la persona 

espiritual. Esta última no puede ponerse enferma. La neurosis noógenas son 

enfermedades surgidas del espíritu, pero no son enfermedades en el espíritu: no 

existen noosis; lo noético no puede ser en sí y como tal algo patológico y por tanto 

tampoco algo neurótico: la neurosis no es una enfermedad noética, no es una 

enfermedad espiritual, tampoco es una enfermedad del hombre solamente en su 

espiritualidad, sino que es más bien siempre la afección de un individuo en su 

unidad y totalidad. 

 

Por lo tanto la frustración existencial no es necesariamente patógena, sino que 

puede mantenerse benigna. En realidad, se debe entender como una falta de 

sentido. Pero este estado no implica una enfermedad ya que, en realidad, es 
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propia del hombre, y sólo de él, la voluntad de sentido. Tal como Frankl (1997) lo 

define, el hombre es un ser en busca del sentido. Quien busca un sentido es 

porque aún no lo tiene. Todos vamos realizando el sentido de nuestras vidas a 

través de la realización de sentido de cada una de las situaciones que vamos 

viviendo. Cuando se da que una persona repetidas y sucesivas veces vive la 

frustración de esa búsqueda de sentido, entonces, comienza a desesperar (perder 

la esperanza) de llegar a encontrarlo. 

 

El peligro se da cuando una persona se rinde y deja de buscar. Es en ese 

momento en donde la frustración existencial se vuelve terreno fértil para el 

desarrollo de distintas patologías (fobias, neurosis sexuales, histerias, 

enfermedades psicosomáticas, depresiones, etc). 

 

Pero, mientras la frustración existencial se mantenga benigna, debemos 

interpretarla como una señal de alarma que le está indicando a la persona que 

debe ir en busca del sentido de su existencia pero, esta vez, orientándose por los 

caminos correctos. 

 

Hoy en día, se cree que la principal motivación del hombre es la de evitar el 

displacer a toda costa o bien, siguiendo la propuesta adleriana, la de lograr el 

mayor status, poder y reconocimiento posible. Sin embargo, está claro que esto 

no es lo que planifica al hombre. Basta sólo con mirar alrededor y comprobar 

cuantas personas hay que son ricas y exitosas y, sin embargo, algunas son 

desdichadas e, incluso, pueden llegar a padecer de drogadicción, o alcoholismo o 

haber tenido un intento de suicidio. Ni la satisfacción de las necesidades básicas, 

ni el reconocimiento y el poder son los caminos adecuados para lograr la 

realización personal. Lo que el hombre verdaderamente busca es la realización 

del sentido y sólo puede encontrarlo, mediante distintos caminos: dedicándose a 

una actividad elegida por él mismo, entablando auténticas relaciones de amistad y 

amor con otras personas, proponiéndose nuevos objetivos y proyectos, 

aprendiendo a disfrutar de las maravillas de la naturaleza como un hermoso 

paisaje o una puesta de sol o el olor a tierra mojada cuando llueve; aprendiendo a 

encontrar momentos para disfrutar de una linda canción o de una obra de arte, 
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etc. Cuando quien desesperaba por hallarle un sentido a su vida, deja de buscarlo 

por los caminos equivocados y los busca por los caminos adecuados (realizando 

valores creacionales, vivenciales o de actitud), pronto comenzará a vislumbrar el 

sentido que tanto anhelaba y se pondrá en marcha el proceso de realización 

interior del sentido (Saenz, 2007). 

 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Sentido de vida 

En la presente investigación el Sentido de vida será comprendido como: la 

percepción individual de estar fundamentalmente orientado hacia un fin (meta o 

tarea); hacia unos valores que realizar y hacia la comprensión personal del 

sentido, del significado de cada situación y de la propia existencia. El sentido de 

vida, es aquello que confiere significado a la vida, un propósito o una función que 

realizar, a la vez que proporciona un soporte interno a la existencia Frankl (1999). 

 

2.3.2. Voluntad de sentido 

La voluntad de sentido en la investigación es entendida según Frankl (1946) como 

la primera fuerza motivante para el ser humano que le mueve a estar en una 

continua lucha por encontrarle un sentido a su vida. 

 

2.3.3. Juicio moral 

En la investigación se hace referencia al juicio moral como la práctica reflexiva 

que hace la persona sobre sus propios valores morales jerarquizándolos y por 

ende dándoles sentido, según la edad en la que se encuentre la persona,  Díaz, 

(2015) 

 

2.3.4. Adolescencia 

Es un periodo de transición en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta que 

implica importantes cambios físicos, cognitivos, y psicosocial e interrelacionados. 

Oscila entre los 15 a 17 años de edad, Papalia, (2001). 
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3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1 Tipo de Investigación 

Según su naturaleza es una investigación cuantitativa y el tipo es descriptivo; de 

acuerdo con Sánchez y Reyes (2006), quienes refieren que trata de responder a 

los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido está orientada a describir, 

explicar, predecir la realidad, con la cual se va en búsqueda de principios y leyes 

generales que permitan organizar una teoría científica el cual ayuda a analizar los 

resultados en adolescentes de la I.E. Santa Rafaela María de Chota y la I.E. San 

José de Cuyumalca. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Se usó el diseño descriptivo comparativo pues se busca comparar el nivel de 

sentido de vida y establecer diferencias entre los adolescentes de la I.E. Santa 

Rafaela María y la I.E. San José para esto se ha tomado en cuenta el siguiente 

diagrama: 

 

M1 -------   O1 

M2 -------   O2 

 

Dónde: 

M1: Adolescentes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Santa 

Rafaela María Chota. 

M2: Adolescentes del 3er, 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. San 

José de Cuyumalca. 

O1: Sentido de vida en adolescentes del 3ero, 4to y 5to grado de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María Chota. 

O2: Sentido de Vida adolescentes del 3er, 4to y 5to grado de secundaria de 

la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

3.2. Población y Muestra 

La población son los estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. 

Santa Rafaela María de Chota y la I.E. San José de Cuyumalca, la cual la 
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constituyen 204  y 99, respectivamente, estudiantes repartidos de la siguiente 

forma: 

Grados I.E. Santa Rafaela María de 

Chota 

I.E. San José de 

Cuyumalca 

Tercero 68 23 

Cuarto 68 34 

Quinto 68 42 

Total 204 99 

 

Por lo tanto los instrumentos serán aplicados a toda la población por ser pequeña, 

no utilizaremos muestra, buscando que los resultados estadísticos sean más 

significativos. 

 

1) Criterios de Inclusión. 

Edad 14 a 18 años. 

Adolescentes del tercero, cuarto y quinto año de secundaria de la I.E. 

Santa Rafaela María.  

Adolescentes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de loa I.E. San 

José de Cuyumalca. 

2) Criterios de Exclusión. 

Adolescentes que no colaboren con las evaluaciones. 

Adolescentes que invaliden los protocolos aplicados. 

 

3.3. Hipótesis 
 

3.3.1. Hipótesis general 

El nivel de sentido de vida de los adolescentes del 3ero, 4to y 5to de secundaria 

de la Institución Educativa “Santa Rafaela María” de Chota es mayor que el nivel 

de sentido de vida de los adolescentes del 3ero, 4to y 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “San José” de Cuyumalca. 
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3.3.2. Hipótesis específicas 

Hi1: El nivel de percepción de sentido de los adolescentes de 3ero de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 3ro de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

 

Hi2: El nivel de experiencia de sentido de los adolescentes de 3ero de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 3ro de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

 

Hi3: El nivel de metas y tareas de los adolescentes de 3ero de secundaria de la 

I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 3ro de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 

  

Hi4: El nivel de percepción de sentido de los adolescentes de 4to de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 4to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

 

Hi5: El nivel de experiencia de sentido de los adolescentes de 4to de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 4to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

 

Hi6: El nivel de metas y tareas de los adolescentes de 4to de secundaria de la I.E. 

Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 4to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

Hi7: El nivel de percepción de sentido de los adolescentes de 5to de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 5to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

 

Hi8: El nivel de experiencia de sentido de los adolescentes de 5to de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 5to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  
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Hi9: El nivel de metas y tareas de los adolescentes de 5to de secundaria de la I.E. 

Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 5to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

3.4. Variable 

Sentido de vida. El sentido es aquello que confiere significado a la vida, un 

propósito o una función que realizar, a la vez que proporciona un soporte interno a 

la existencia. (Frank 1999). 

 

3.5. Operacionalización 

 

Variable Dimensiones Ítems Instrumentos 

SENTIDO DE VIDA 

El sentido es aquello 

que confiere 

significado a la vida, un 

propósito o una función 

que realizar, a la vez 

que proporciona un 

soporte interno a la 

existencia. (Frank 

1999). 

Experiencia de 

sentido 

2,5,1,9,19,20,17  

 

 

Test de 

Sentido de 

vida PIL 

(Noblejas) 

Percepción de 

sentido 

11,16,4,6,10,12,9,

20,17 

Metas y tareas 

 

13,3,8,7,20,17,19 

Dialéctica 

destino - 

libertad 

14,15,18 

 

3.6. Abordaje metodológico, técnicas e instrumento de 
recolección de datos 
 

3.6.1. Abordaje metodológico 

La presente investigación es descriptica ya que permitió ordenar el resultado de 

las observaciones de las conductas, respecto al nivel de sentido de vida que 

poseen las poblaciones estudiadas. 
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3.6.2. Técnicas de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la encuesta (Test de Sentido de Vida PIL) mediante la cual 

se recolectaron los datos. 

 

3.6.3. Instrumento de recolección de datos 

“Test de Sentido de Vida” PIL (purpose in life test) 

Autores: Crumbaugh y Maholick (1968, 1969)  

Adaptación al español: Noblejas (1994) 

Adaptación a adolescentes: Azabache y Perales (2010) 

Procedencia: España 

Objetivo: Este cuestionario valora el grado de propósito o sentido en la vida, o 

como polo contrario del mismo constructo, el vacío existencial. También se llama 

“prueba de los propósitos vitales (PIL)”  

Ámbito de aplicación (en España): Adolescentes y adultos con un mínimo de 4 

años de escolaridad (Noblejas, 1994). 

Ámbito de aplicación (Trujillo): Estudiantes adolescentes de colegios nacionales 

de 3º, 4º y 5º año de secundaria. 

Forma de aplicación: Colectiva e individual 

Material: Protocolo, lápiz y manual. 

 

Descripción de la prueba: el PIL consta de tres partes, pero sólo la primera que 

contiene 20 ítems con perfiles de polaridad ha sido validada por medio de test.  

En las preguntas la persona se sitúa a sí misma en una escala de tipo Likert de 1 

a 7 entre dos sentimientos extremos. Las partes segunda y tercera no se 

cuantifican, pues son de tipo cualitativo. 

 

Administración: se entrega el protocolo y basta con leer las instrucciones que son 

fáciles de entender por casi cualquier adolescente y adulto. También se puede 

decir “A continuación, podrá encontrar, en la hoja que se les proporcionó, series 

de afirmaciones. En cada una, rodee con un círculo el número que estaría más 

cerca de la verdad para usted. Fíjese que los números siempre van desde un 

sentimiento extremo a su sentimiento contrario (del 1 al 7). "Neutral" significa que 

no hay tendencia ni hacia un lado ni hacia el otro. Procure utilizar ésta puntuación 
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lo menos posible.” Si la persona evaluada tiene dificultades para leer, es permitido 

poder evaluar personalmente, es decir, el evaluador lee las preguntas a la 

persona mostrándole la prueba e indicándole la diferencia que los números 

implican, así la persona evaluada debe elegir el número mientras que el evaluador 

lo encierra en un círculo. 

 

Puntuación y corrección: La puntuación es la suma de los valores rodeados con 

círculo para estas 20 preguntas, el puntaje máximo es de 140. También se puede 

usar la corrección digital hecha por Noblejas (1995) en la hoja de cálculo Microsoft 

Excel, dónde se digita el número que la persona rodeó con un círculo en el 

protocolo. 

 

Validez: La validez de constructo se comprobó como adecuada a los contenidos 

planteados por la logoterapia (Noblejas, 1994). La versión española del PIL 

muestra una correlación significativa con la versión española del Logo-test (Lukas, 

1986) al 99,9% con el que comparte un 34% de la varianza. El Logo-test es otro 

test diseñado para medir el sentido de vida en base a las ideas de la logoterapia, 

pero que presenta fiabilidad menor que el PIL (Noblejas, 2000). Los dos test 

comparten una varianza entre el 34 y el 38% (Noblejas, 1994). Esta correlación 

entre el PIL y el Logo-test también nos indica la validez de constructo (Noblejas, 

1994, 2000). Tanto la validez del constructo como del criterio (o concurrente) han 

sido evaluados para el PIL. Crumbaugh (1968) predijo correctamente, desde el 

punto de partida de la validez del constructo, el orden de las medias 

correspondientes a cuatro poblaciones "normales": N1 profesionales y hombres 

de negocio con éxito (M=118.90, N=230, SD= 11.31); N2 pastores protestantes 

activos y dirigentes (M=114.27, N=142, SD=15.28); N3 estudiantes de universidad 

(M=108.45, N=417, SD=13.98), y N4 pacientes indigentes no psiquiátricos de 

hospital (M=106.40, N=16, SD=14.49). La predicción del orden de medias en 

poblaciones psiquiátricas fue menos precisa pero mostraba la caída desde los 

neuróticos a los alcohólicos y a los psicóticos no esquizofrénicos: P2 neuróticos 

hospitalizados, diagnósticos variados (M=95.31, N=13, SD=18.36); P1 neuróticos 

externos, diagnósticos variados (M=93.31, N=225, SD=21.67); P3 alcohólicos 

hospitalizados (M=85.37, N=38, SD=19.41); P6 psicóticos no esquizofrénicos 
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hospitalizados (M=80.50, N=18, SD=17.50). Pacientes esquizofrénicos con 

puntuaciones inesperadamente altas: P4 esquizofrénicos negros hospitalizados 

(M=108.00, N=11, SD=17.71); P5 esquizofrénicos blancos hospitalizados 

(M=96.66, N=41, SD=16.12). Frankl, sin embargo, ha indicado que, según la 

teoría logoterapéutica, se esperarían altas puntuaciones para los esquizofrénicos 

debido a su tendencia paranoide a ver un "profundo" sentido incluso tras los 

acontecimientos más triviales. 

 

Así pues, las predicciones correctas desde la orientación logoterapéutica parecen 

confirmar bastante bien los resultados obtenidos para poblaciones clínicas. 

Además, se obtuvo la diferencia predicha entre las poblaciones de pacientes y no-

pacientes (o "normal"): la combinación de los grupos "normales" (M=112.42, 

N=805, SD=14.07) frente a la combinación de grupos psiquiátricos (M=92.60, 

N=346, SD=21.34) proporcionó un estadístico t de la diferencia que es 

significativo al nivel de probabilidad P<.001. Más aún, la diferencia de varianzas 

entre poblaciones clínicas y no-clínicas fue significativa (F=2.20, P=.01). Esto 

confirma la predicción, de la teoría de la logoterapia, de que una mayor 

variabilidad de las puntuaciones del PIL reflejaría el hecho de que algunos 

pacientes presentan problemas noógenos y otros no, aunque la incidencia de 

tales problemas se esperaría que fuese más alta entre la población clínica que 

entre la no-clínica. Todo lo relativo a la validez del constructo medido por la escala 

parece bien fundamentado. 

 

La validez de criterio o concurrente se ha evaluado con dos medidas: (a) 

correlación entre el PIL y la puntuación, por un terapeuta, del grado de sentido de 

vida demostrado por el paciente (el terapeuta respondía al PIL según creía que el 

paciente habría contestado si lo hiciera verídicamente), y (b) correlación entre el 

PIL y las puntuaciones que un sacerdote obtenía basándose en el 

comportamiento de sus feligreses. La correlación entre las puntuaciones y las de 

los terapeutas fue de 0.38 (Coef. de correlación de Pearson, N=50). La 

correlación entre las puntuaciones y las de los sacerdotes fue de 0.47 (Coef. de 

correlación de Pearson, N=120). Estos resultados están en línea con el nivel de 
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validez de criterio que puede ser obtenido usualmente en medidas únicas de 

aspectos complejos. 

 

En cuanto a la adaptación a mujeres trujillanas (Valverde, 2009) se ha encontrado 

validez interna mediante el método de validez ítem-test luego de la aplicación de 

la prueba a 191 madres de familia de la ciudad de Trujillo. Los valores de los 

ítems fluctúan entre 0,35 (p>0.21) y 0.75 (p>0.21) todos ellos superan el 

coeficiente mínimo exigido para su validez. 

 

Con respecto a la adaptación a adolescentes (244) del tercero, cuarto y quinto 

grado de secundaria de los colegios nacionales del distrito de Víctor Larco, 

realizada Azabache(2010). Se hallaron valores de los ítems que fluctúan entre 

0.15 y 0.65 superando el coeficiente mínimo exigido para la validez interna. 

 

Fiabilidad: Mediante el método de las dos mitades (pares-impares) que usaron  

Crumbaugh y Maholick (1964) los resultados fueron de 0.81 (Coef. de correlación 

de Pearson, N=225, 105 "normales" y 120 pacientes). Con la corrección de 

Spearman-Brown pasa a ser de 0.90. Crumbaugh (1968) encontró coeficientes 

similares de 0.85 (Coef. de correlación de Pearson, N=120 pastores protestantes 

no enfermos) y 0.92 con la corrección de Spearman-Brown. 

 

Cuando se realizó la validación de la prueba en adolescentes trujillanos, se deja 

de lado el factor Dialéctica Destino/libertad debido a que alcanzó un índice de 

confiabilidad de 0.196, siendo no suficiente para considerarse confiable, por lo 

que, quedó excluido de los objetivos e hipótesis planteados en la investigación.  

 

3.7. Procedimiento para la recolección de datos 

Para realizar el estudio se solicitó el permiso de las  dos instituciones educativas 

donde se aplicó las pruebas que componen la investigación, I.E. “Santa Rafaela 

María” e I.E. “San José”; una vez obtenidos los permisos, se coordinaron las 

visitas para la aplicación de pruebas. Posterior a esto se tabularon y procesaron 

los datos, para obtener los resultados. 
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3.8. Análisis estadísticos e interpretación de datos 

Los resultados fueron sometidos a un estricto control de calidad, para ello se 

contó con la ayuda de dos supervisores quienes verificarán la aplicación de los 

cuestionarios en cada aula. Una vez recogidos los cuestionarios se procedió a un 

nuevo control de calidad. Se ingresaron los datos en una base de datos, en el 

paquete estadístico SPSS.  

La estadística que se aplicó, es la descriptiva para hacer la distribución de 

frecuencias, porcentajes y gráficas. Además de la prueba para comparar variables 

independientes T de Student. 

 

3.9. Principios éticos 

Los participantes firmaron un consentimiento informado, el cual contiene, el 

propósito del estudio, el procedimiento, los riesgos, beneficios, la confidencialidad, 

el uso de la información y los derechos del paciente, Rodríguez (2009). Así 

mismo, los cuestionarios se codificarán y serán  guardados de manera segura. 

 

3.10. Criterios rigor científico 

La investigación cuenta con la ayuda de un asesor metodológico y temático, 

quienes le dan sustento; así mismo para la recolección de datos y procesamiento, 

se cuenta con supervisores para la aplicación y con el apoyo de un estadístico 

para el procesamiento de los datos, Erazo (2011).  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Resultados en Tablas  

Tabla 1 

Nivel de Sentido de vida en los adolescentes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria de la 

I.E. Santa Rafaela María Chota y de la I.E. San José de Cuyumalca. 

Sentido de Vida Alto Medio Bajo Total 

Santa Rafaela 

María de 

Chota 

Tercero Grado 
F 9 32 27 68 

% 13.2 47.1 39.7 100 

Cuarto Grado 
F 15 28 25 68 

% 22.1 41.2 36.8 100 

Quinto Grado 
F 18 39 11 68 

% 26.5 57.4 16.2 100 

Total F 42 99 63 204 

Total % 20.5 48.5 30.8 100 

San José de 

Cuyumalca 

Tercero Grado 
F 5 9 9 23 

% 21.7 39.1 39.1 100 

Cuarto Grado 
F 8 19 7 34 

% 20.6 55.9 23.5 100 

Quinto Grado 
F 13 23 6 42 

% 31 54.8 14.3 100 

Total F 26 51 22 99 

Total % 26.2 51.5 22.2 100 

Prueba T 

Student 

 

P-valor= 0.347 

α=0.05 

 

Se aprecia en la tabla 1, que tanto los adolescentes del 3º, 4º y 5º de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María, como los estudiantes del 3º, 4º y 5º de secundaria 

de la I.E. San José de Cuyumalca, se evidencia que las varianzas son igual 

puesto que casi en su mayoría poseen un nivel medio de sentido de vida, esta 

generalización se hace según la prueba estadística para muestras independientes 

T de Student (p>0.05); a pesar de que exista un diferencia mínima en el total de 

los resultados; san José de Cuyumalca 51.5% y Santa Rafaela María 48.5% 
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Tabla 2 

Nivel de los factores de sentido de vida en los adolescentes del 3er grado, 4to grado y 5to 

grado de secundaria de la I.E. Santa Rafaela María Chota. 

I.E. Santa 

Rafaela María de 

Chota 

Percepción 

de sentido 

Experiencia 

de sentido 

Metas y 

Tareas 

F % F % F % 

Tercero 

Grado 

Alto 37 54.4 34 50 21 30.9 

Medio 26 38.2 28 41.2 37 54.4 

Bajo 5 7.4 6 8.8 10 14.7 

Total 68 100 68 100 68 100 

Cuarto 

Grado 

Alto 16 23.5 23 33.8 33 48.5 

Medio 36 52.9 25 36.8 23 33.8 

Bajo 16 23.5 20 29.4 12 17.6 

Total 68 100 68 100 68 100 

Quinto 

Grado 

Alto 9 13.2 17 25 24 35.3 

Medio 38 55.9 30 44.1 31 45.6 

Bajo 21 30.9 21 30.9 13 19.1 

Total 68 100 68 100 68 100 

 

 

Total 

Alto 62 30.3 74 36.2 78 38.2 

Medio 100 49.0 83 40.6 91 44.6 

Bajo 42 20.5 47 23.0 35 17.1 

Total 204 100 204 100 204 100 

 

En la tabla 2 se observa que el 41.2%, 38.4% y 54.4% de los adolescentes del 3er 

grado, poseen un nivel medio de experiencia de sentido, percepción de sentido y 

metas y tareas, respectivamente. Similares resultados se ven en el cuarto grado 

con 70.6% de nivel medio y alto en experiencia de sentido, 76.4% de nivel medio 

y alto en percepción de sentido y 81.3% nivel medio y alto para metas y tareas. 

Los estudiantes de quinto grado de la I.E. Santa Rafaela María de Chota, también 

alcanzan un nivel medio con el 44.1%, 55.9% y el 45.6% en cuanto a experiencia 

de sentido, percepción de sentido y metas y tareas. 
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Tabla 3 

Nivel de los factores del sentido de vida en los adolescentes del 3er grado, 4to grado y 5to 

grado de secundaria del colegio San José de Cuyumalca. 

I.E. San José de 

Cuyumalca 

Percepción 

de sentido 

Experiencia 

de sentido 

Metas y 

Tareas 

F % F % F % 

Tercero 

Grado 

Alto 5 21.7 9 39.1 7 30.4 

Medio 11 47.8 7 30.4 7 30.4 

Bajo 7 30.4 7 30.4 9 39.1 

Total 23 100 23 100 23 100 

Cuarto 

Grado 

Alto 9 26.5 13 38.2 12 35.3 

Medio 19 55.9 14 41.2 13 38.2 

Bajo 6 17.6 7 20.6 9 26.5 

Total 34 100 34 100 34 100 

Quinto 

Grado 

Alto 17 40.5 21 50 17 40.5 

Medio 22 52.4 14 33.3 16 38.1 

Bajo 3 7.1 7 16.7 9 21.4 

Total 42 100 42 100 42 100 

 

 

Total 

Alto 31 31.3 43 43.4 36 36.3 

Medio 52 52.5 35 35.3 36 36.3 

Bajo 16 16.1 21 21.2 27 36.3 

Total 99 100 99 100 99 100 

 

En la tabla 3 se observa un porcentaje casi igual para cada nivel, alto, medio y 

bajo de experiencia de sentido; para percepción de sentido el 47.8% alcanzan un 

nivel medio y un 73.5% un nivel medio y alto de metas y tareas. Con respecto a 

los adolescentes del 4º el 79%, 92.9% y 78.6% alcanzan un nivel medio y alto en 

los factores de experiencia de sentido, percepción de sentido y metas y tareas, 

respectivamente. Los adolescentes del 5º de la I.E. San José de Cuyumalca 

tienen resultados similares a sus compañeros del 3º y 4º, obteniendo 83.3% de 

nivel medio y alto para experiencia de sentido, 92.9% de nivel medio y alto para 

percepción de sentido y 78.6% de nivel medio y alto para metas y tareas. 
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Tabla 4 

Comparar el nivel de percepción de sentido de los adolescentes del 3ero de secundaria de 

la I.E. Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

Percepción de 

sentido 

Alto Medio Bajo Total Prueba T 

de 

Student 
F % F % F % F % 

3ero I.E. Santa 

Rafaela María Chota 

37 54.4 26 38.2 5 7.4 68 100  

P-valor= 

0.01 

α=0.05 

3ero I.E. San José 

de Cuyumalca 

5 21.7 11 47.8 7 30.2 23 100 

 

En la tabla 4 se observa que en su mayoría los adolescentes del 3ero de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María Chota alcanzan un nivel alto de 

percepción de sentido, mientras que la I.E. San José de Cuyumalca la mayoría de 

estudiantes poseen un nivel medio de percepción de sentido. El resultado se 

detecta por la prueba estadística para muestras independientes T de Student 

como significativo (p<0.05); por tanto, existen diferencias significativas entre las 

varianzas. 
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Tabla 5 

Comparar el nivel de experiencia de sentido de los adolescentes del 3ero de secundaria de 

la I.E. Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

Experiencia de 

sentido 

Alto Medio Bajo Total Prueba T 

de 

Student 
F % F % F % F % 

3ero I.E. Santa 

Rafaela María Chota 

34 50 28 41.2 6 8.8 68 100  

P-valor= 

0.037 

α=0.05 

3ero I.E. San José 

de Cuyumalca 

9 39.1 7 30.4 7 30.4 23 100 

 

En la tabla 5 se observa que el 50% de los adolescentes del 3ero de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María Chota, se ubican en un nivel alto de experiencia de 

sentido; mientras que la I.E. San José de Cuyumalca poseen casi iguales 

porcentajes para los tres nivel alto, medio y bajo. Este resultado es revelado por la 

prueba estadística para muestras independientes T de Student como significativo 

(p<0.05); por tanto, existen diferencias significativas entre las varianzas. 
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Tabla 6 

Comparar el nivel de metas y tareas de los adolescentes del 3ero de secundaria de la I.E. 

Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

Metas y tareas 

Alto Medio Bajo Total Prueba T 

de 

Student 
F % F % F % F % 

3ero I.E. Santa 

Rafaela María Chota 

21 30.9 37 54.4 10 14.7 68 100  

P-valor= 

0.114 

α=0.05 

3ero I.E. San José 

de Cuyumalca 

7 30.4 7 30.4 9 39,1 23 100 

 

En la tabla 6 se observa que en su mayoría los adolescentes del 3ero de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María de Chota, alcanzan un nivel medio y 

alto, así como los estudiantes de la I.E. San José de Cuyumalca, posee un nivel 

medio y alto en su mayoría; sin embargo, esta última institución tiene un 

porcentaje mayor de adolescentes con bajo nivel de metas y tareas, pero este no 

representa una diferencia significativa ya que la I.E. Santa Rafaela María cuenta 

con una minoría considerable que se ubica también en el nivel bajo. Este hallazgo 

es detectado por la prueba estadística para muestras independientes T de 

Student como no significativo (p>0.05); por tanto, se evidencia que las varianzas 

son igual. 
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Tabla 7 

Comparar el nivel de percepción de sentido de los adolescentes del 4to de secundaria de 

la I.E. Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca. 

Percepción de 

sentido 

Alto Medio Bajo Total Prueba T 

de 

Student 
F % F % F % F % 

4to I.E. Santa 

Rafaela María Chota 

16 23.5 36 52.9 16 23.5 68 100 P-valor= 

0.845 

α=0.05 4to I.E. San José de 

Cuyumalca 

9 26.5 19 55.9 6 17.6 34 100 

 

 

En la tabla 7 se observa que en su mayoría los adolescentes del 4to de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca 

poseen un nivel medio y alto de percepción de sentido. Este resultado es 

mostrado por la prueba estadística para muestras independientes T de Student 

como no significativo (p>0.05); por tanto, se evidencia que las varianzas son igual. 
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Tabla 8 

Comparar el nivel de experiencia de sentido de los adolescentes del 4to de secundaria de 

la I.E. Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

Experiencia de 

sentido 

Alto Medio Bajo Total Prueba T 

de 

Student 
F % F % F % F % 

4to I.E. Santa 

Rafaela María Chota 

23 33.8 25 36.8 20 29.4 68 100 P-valor= 

0.950 

α=0.05 4to I.E. San José de 

Cuyumalca 

13 38.2 14 41.2 7 20.6 34 100 

 

 

 

En la tabla 8 se observa que en su mayoría los adolescentes del 4to de 

secundaria de la I.E. Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca 

poseen un nivel medio y alto de experiencia de sentido; así como también 

cuentan con una minoría que alcanza un nivel bajo . Este hallazgo es revelado por 

la prueba estadística para muestras independientes T de Student como no 

significativo (p>0.05); por tanto, se evidencia que las varianzas son igual. 
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Tabla 9 

Comparar el nivel de metas y tareas de los adolescentes del 4to de secundaria de la I.E. 

Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

Metas y Tareas de 

sentido 

Alto Medio Bajo Total Prueba T 

de 

Student 
F % F % F % F % 

4to I.E. Santa 

Rafaela María Chota 

12 35.3 13 3.2 9 26.5 68 100 P-valor= 

0.033 

α=0.05 4to I.E. San José de 

Cuyumalca 

33 48.5 23 33,8 12 17.6 34 100 

 

En la tabla 9 se observa que en su mayoría los adolescentes del 4to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca poseen un nivel medio y alto de 

metas y tareas, mientras que la I.E. Santa Rafaela María tiene un menor 

porcentaje con un nivel medio y un mayor porcentaje con nivel bajo. Los hallazgos 

son revelados por la prueba estadística para muestras independientes T de 

Student como significativo (p<0.05); por tanto, existen diferencias significativas 

entre las varianzas. 
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Tabla 10 

Comparar el nivel de percepción de sentido de los adolescentes del 5to de secundaria de 

la I.E. Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca. 

Percepción de 

sentido 

Alto Medio Bajo Total Prueba T 

de 

Student 
F % F % F % F % 

5to I.E. Santa 

Rafaela María Chota 

9 13.2 39 55.9 21 30.9 68 100 P-valor= 

0.003 

α=0.05 5to I.E. San José de 

Cuyumalca 

17 40.5 22 52.4 3 7.1 42 100 

 

 

En la tabla 10 se observa que en su mayoría los adolescentes del 5to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca alcanzan un nivel medio y alto de 

percepción de sentido, mientras que en la I.E. Santa Rafaela María, la mayoría de 

estudiantes se ubican entre el nivel medio y bajo de percepción de sentido. Estos 

resultados son revelados por la prueba estadística para muestras independientes 

T de Student como significativo (p<0.05); por tanto, existen diferencias 

significativas entre las varianzas. 
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Tabla 11 

Comparar el nivel de experiencia de sentido de los adolescentes del 5to de secundaria de 

la I.E. Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

Experiencia de 

sentido 

Alto Medio Bajo Total Prueba T 

de 

Student 
F % F % F % F % 

5to I.E. Santa 

Rafaela María Chota 

17 25 30 44.1 21 30.9 68 100 P-valor= 

0.08  

 

α=0.05 

5to I.E. San José de 

Cuyumalca 

21 50 14 33.3 7 16.7 42 100 

 

En la tabla 11 se observa que en su mayoría los adolescentes del 5to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca alcanzan un nivel medio y alto de 

experiencia de sentido, mientras que en la I.E. Santa Rafaela María, la mayoría 

de estudiantes se ubican entre el nivel medio y bajo de experiencia de sentido. 

Estos resultados son revelados por la prueba estadística para muestras 

independientes T de Student como significativo (p<0.05); por tanto, existen 

diferencias significativas entre las varianzas. 
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Tabla 12 

Comparar el nivel de metas y tareas de los adolescentes del 5to de secundaria de la I.E. 

Santa Rafaela María Chota y la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

Metas y Tarea 

Alto Medio Bajo Total Prueba T 

de 

Student 
F % F % F % F % 

5to I.E. Santa 

Rafaela María Chota 

24 35.3 31 45.6 13 19.1 68 100 P-valor= 

0.205 

 

α=0.05 

5to I.E. San José de 

Cuyumalca 

17 40.5 16 38.1 9 21.4 42 100 

 

En la tabla 12 se observa que en tanto los estudiantes de la I.E. Santa Rafaela 

María como la I.E. San José de Cuyumalca tienen porcentajes considerables en 

los niveles bajo, medio y alto de metas y tareas. Este hallazgo es detectado por la 

prueba estadística para muestras independientes T de Student como no 

significativo (p>0.05); por tanto, se evidencia que las varianzas son igual. 

 

 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis General 

El nivel de sentido de vida de los adolescentes del 3ero, 4to y 5to de secundaria 

de la Institución Educativa “Santa Rafaela María” de Chota es mayor que el nivel 

de sentido de vida de los adolescentes del 3ero, 4to y 5to de secundaria de la 

Institución Educativa “San José” de Cuyumalca. Se niega la hipótesis debido a 

que ambas varianzas son similares (P-valor=0.347). 

 

Hipótesis especificas 

Hi1: El nivel de percepción de sentido de los adolescentes de 3ero de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 3ro de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

Se acepta la hipótesis debido a que existen diferencias significativas entre las 

varianzas (P-valor=0.01). 
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Hi2: El nivel de experiencia de sentido de los adolescentes de 3ero de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 3ro de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

Se acepta la hipótesis debido a que existen diferencias significativas entre las 

varianzas (P-valor=0.037). 

 

Hi3: El nivel de metas y tareas de los adolescentes de 3ero de secundaria de la 

I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 3ro de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

Se niega la hipótesis debido a que ambas varianzas son similares (P-

valor=0.114). 

 

Hi4: El nivel de percepción de sentido de los adolescentes de 4to de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 4to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

Se niega la hipótesis debido a que ambas varianzas son similares (P-

valor=0.845). 

 

Hi5: El nivel de experiencia de sentido de los adolescentes de 4to de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 4to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

Se niega la hipótesis debido a que ambas varianzas son similares (P-

valor=0.950). 

 

Hi6: El nivel de metas y tareas de los adolescentes de 4to de secundaria de la I.E. 

Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 4to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

Se acepta la hipótesis debido a que existen diferencias significativas entre las 

varianzas (P-valor=0.033). 
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Hi7: El nivel de percepción de sentido de los adolescentes de 5to de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 5to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

Se acepta la hipótesis debido a que existen diferencias significativas entre las 

varianzas (P-valor=0.003). 

 

Hi8: El nivel de experiencia de sentido de los adolescentes de 5to de secundaria 

de la I.E. Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 5to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

Se niega la hipótesis debido a que ambas varianzas son similares (P-valor=0.08). 

 

Hi9: El nivel de metas y tareas de los adolescentes de 5to de secundaria de la I.E. 

Santa Rafaela María de Chota es mayor que los adolescentes de 5to de 

secundaria de la I.E. San José de Cuyumalca.  

Se niega la hipótesis debido a que ambas varianzas son similares (P-

valor=0.205). 

 

4.2. Discusión de Resultados  

Después de haber procesado y presentado, mediante cuadros, los resultados 

obtenidos en el presente estudio, se hace necesario explicarlos para su mejor 

entendimiento. Por tanto, y por motivos de orden, se explicarán y analizarán los 

resultados obtenidos en ambas poblaciones de la variable de estudio. 

 

Con respecto a la variable sentido de vida (Tablas N° 1) en la población de la I.E.  

“Santa Rafaela María” de Chota predomina un sentido de vida de nivel medio de 

48.5%, lo mismo sucede con los estudiantes de la I.E. “San José” de Cuyumalca, 

con un 51.5% lo cual indicaría que ambas poblaciones tienen sentido de vida. Por 

sentido de vida hay que entender, entre otras cosas, la percepción individual de 

estar fundamentalmente orientado hacia un fin (Noblejas, 1994), meta o tarea; es 

decir una persona que percibe su vida como llena de sentido, se siente orientada 

y dirigida hacia  un proyecto mayor y significativo. Así, las personas que forman 

parte de la investigación se perciben a ellas mismas como orientadas hacia un fin, 

lo que en otras palabras significa, que ven en sus vidas un proyecto significativo a 
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realizar, lo cual proporciona significado y valor a su vida pues la sienten fundada 

en un algo a lograr. Estos resultados coinciden con los hallazgos encontrados por 

Fonseca (2015) quien realizó un estudio sentido de vida en adolescentes de 

tercero básico, del instituto por cooperativa, primero de mayo, jornada vespertina, 

ciclo 2014. En Guatemala, donde se observa que la gran mayoría de los 

participantes se ubica en un nivel adecuado de realización de sentido de vida, es 

decir, que han desarrollado al máximo sus propios talentos y potencialidades 

contribuyendo así a obtener un sentimiento de satisfacción hacía sí mismo.   

 

Entre los hallazgos obtenidos, tenemos que una considerable cantidad de 30.8% 

(Tabla1) de los estudiantes de la I.E. Santa Rafael María de Chota se ubican en 

un nivel bajo de sentido de vida situación similar ocurre en la I.E. San José de 

Cuyumalca 22.2% (Tabla 1) los cuales coinciden con los hallazgos obtenidos por 

Barrera (2015) En su tesis de grado denominada: sentido de vida que manejan los 

adolescentes que practican o han practicado la automutilación y estudian en un 

colegio privado. Se descubrió que los adolescentes no tienen claro el sentido de 

su vida, puesto que su perspectiva está influenciada por conflictos emocionales, 

familiares y sociales,  los que influyen significativamente en la práctica de la 

automutilación. Esta idea se confirma con lo expuesto por Frankl (1984), quien 

señala que un importante porcentaje de trastornos mentales (ansiedad, depresión, 

angustia, entre otros), proceden del “sinsentido” de la vida en el que se 

desenvuelve la dirección existencial de muchos individuos, producto de su vacío 

interior. 

 

Dentro de la variable de sentido de vida existen tres factores evaluados en la 

presente investigación. 

 

Percepción de sentido, donde se ha podido hallar que los adolescentes de ambas 

I.E. de la investigación se ubican, mayoritariamente, en el nivel medio y alto, 

79.3% (tabla 2) para Santa Rafaela María y 83.8% (tabla 3) para San José de 

Cuyumalca mientras que un porcentaje, sólo una mínima porción de estudiantes 

logra el nivel bajo 20.5% para santa Rafaela María y 16.1 para San José de 

Cuyumalca (tabla 2 y 3). Al analizar los resultados por grados los adolescentes 
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del 3er grado de la I.E. Santa Rafaela María casi la totalidad de estudiantes el 

92.6% (Tabla 4) se ubican en un nivel medio y alto de percepción de sentido, 

mientras que los estudiantes del 3er grado de la I.E. San José de Cuyumalca sólo 

el 69.5% (tabla 4) alcanzan un nivel medio y alto, manifestando diferencias 

significativas. Estos resultados no son los esperados para el 4to grado de 

secundaria, debido a que se creía que al vivir los adolescentes en condiciones 

ambientales distintas, su percepción del sentido de vida debería variar; ya que los 

adolescentes de la I.E. Santa Rafaela María deberían tener mayor nivel; sin 

embargo, ambos alcanzan un nivel medio 52.9% para Santa Rafaela María 55.9% 

para San José de Cuyumalca (tabla 7); lo cual nos indica que los motivos vitales 

que le van a dar sentido a nuestra vida escapan de las condiciones ambientales 

en las que se vivan. Esto se reafirma en lo hallado en los estudiantes del 5to 

grado ya que el 86.8% del Santa Rafaela María se ubican en un nivel medio y 

bajo mientras que el 92.9% de los estudiantes del San José de Cuyumalca 

alcanzan un nivel medio y alto (tabla 10). Nuevamente podemos afirmar que la 

tendencia general en la población estudiada es la de una buena a muy buena 

percepción de sentido, lo cual implicaría que dichas personas son capaces de 

hallar en su vida motivos valiosos e importantes para seguir viviendo y además 

considerar que su vida posee valor o es importante. Siempre el nivel medio tendrá 

un grado importante y considerable de ambigüedad, ya que no se puede afirmar 

que las personas en este nivel poseen muchos motivos vitales o consideren su 

vida muy valiosa; pero tampoco se puede aseverar lo diametralmente opuesto; en 

lugar de ello se podrá decir que las personas ubicadas en este nivel tienen 

motivos suficientes, aunque no muchos, para seguir viviendo y que consideran su 

vida valiosa e importante pero que, a la vez, sienten que hay cosas que le restan 

valor a su existencia. Sin embargo, un nivel medio en este factor, podría resultar 

un factor de protección importante pues les ayudaría a sobrellevar el día a día, 

más aún, si se fortalece este aspecto seguramente los evaluados podrían hallar 

más motivos vitales y percibir su vida como más valiosa. La falta de 

investigaciones en esta línea hace difícil contrastar los resultados obtenidos. Sin 

embargo, ya Frankl (1998) hablaba de que toda persona, bajo las peores 

situaciones, siempre encuentra motivos para seguir viviendo; en nuestra 

investigación nos encontramos con dos poblaciones que tienen características 
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adversas distintas, los adolescentes de Chota llevan una vida más cómoda, su 

nivel de exigencias no es buena, ya que sus padres trabajan en comunidades 

alejadas, pasan poco tiempo en casa, por lo que no cuentan con una supervisión 

permanente que les permita esforzarse al máximo para cumplir con todas sus 

actividades; en el caso de los adolescentes de Cuyumalca, tiene una vida más 

sacrificada, deben caminar largas distancias para llegar a su  centro de estudio, 

deben ayudar a sus padres en la chacra y el cuidado de los animales y al mismo 

tiempo estudiar, hacer las tareas escolares y cuidar de sus hermanos menores. 

La adversidad para unos será la ausencia de los padres y la adversidad para 

otros, será la necesidad de trabajar para poder ayudar a que su familia tenga una 

estabilidad económica. Esto ha sido llamado, también por Frankl (2001) como la 

fuerza de oposición del espíritu ante las situaciones difíciles. 

 

Experiencia de sentido (tabla N°2), los adolescentes de la I.E. Santa Rafaela 

María de Chota, casi el total de la población el 91.2% del 3er grado alcanza un 

nivel alto y medio mientras que sólo un mínimo porcentaje el 8.8% logra un nivel 

bajo, los estudiantes del 4to grado más de la mitad alcanzan un nivel medio y alto, 

70.6%, pero un importante número se ubica en el nivel bajo el 29.4%, lo mismo 

sucede en los adolescentes del 5to grado el 69.1% nivel medio y alto y el 30.9% 

nivel bajo. Con respecto a la I.E. San José de Cuyumalca (tabla N°3) la mayoría 

de los estudiantes del 3er grado de secundaria alcanzan un nivel medio y alto con 

el 69.5%, lo mismo sucede con la población de 4to y 5to de secundaria, con el 

79.4% y 83.3% respectivamente. Estos resultados niegan las hipótesis 

relacionadas a este factor, ya que según lo descrito líneas arriba, tanto los 

adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria de ambas I.E. alcanzan un nivel 

medio y alto (tablas 5, 8 y 11), sin embargo, se esperaba que los estudiantes de la 

I.E. Santa Rafaela María al vivir bajo condiciones de vida más holgada y cómoda 

podrían alcanzar un mayor nivel de experiencia de sentido. La explicación al por 

qué de los resultados lo encontramos en la definición de experiencia de sentido ya 

que, puede entenderse como sentir la existencia personal como llena de cosas 

buenas (Noblejas, 1999) y está referido a las vivencias del día a día; de este 

modo, la población en mención logra, en su mayoría, experimentar su vida como 

poseedora de cosas valiosas y buenas para ellas, es decir, sienten que llevan 
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consigo logros significativos o poseen algo, o alguien, que aprecian y que, de 

algún modo, va llenando su existencia. Quienes alcanzaron el nivel medio 

probablemente todavía no sientan su vida completamente llena de esas cosas 

valiosas, pero sí poseen las suficientes como para sentir que su vida tiene 

significado. Por otro lado el buen porcentaje que sí alcanza un nivel alto, 

seguramente cuenta con más cosas, adquiridas a lo largo de su vida, que llenan 

su existencia y la hacen sentir valedera. Cabe resaltar que al hablar de cosas, no 

se hace referencia sólo a entes materiales sino también a personas, vivencias, 

recuerdos, experiencias, logros, etc. que de algún modo se van almacenando en 

la memoria pero que se constituyen “cosas” que se poseen o, posesiones de la 

persona que, cuanto más valor tengan para la persona, llenarán más la 

existencia. 

 

Seguramente alguien que considera que no tiene muchas cosas valiosas en la 

vida, se sienta más desprovisto de motivos y esté en un riesgo para sufrir vacío 

existencial; esto ocurriría con aquel pequeño porcentaje que obtuvo, en este 

factor, un nivel bajo. Sin embargo, como ya se explicó, la tendencia de la 

población en estudio es aspirar a un nivel bueno y alto en cuestión a la 

experiencia de sentido. 

 

Metas y tareas, cuyos ítems hacen referencia a la posesión de objetivos ligados a 

acciones concretas en la vida y la responsabilidad que se sienten por ellos 

(Noblejas 1999). Los resultados indicarían, nuevamente, una tendencia marcada 

hacia niveles medios y altos, para la I.E. Santa Rafaela María el 82.8% (Tabla 2) y 

el 72.6% para la I.E. San José de Cuyumalca (tabla 3). Situación similar a los 

anteriores factores se presenta en este factor, ya que los adolescentes de la I.E. 

San José de Cuyumalca  han alcanzado un nivel medio y alto de metas y tareas 

igual que los adolescentes de la I.E. Santa Rafaela María de Chota; conocemos 

que la ciudad de Chota es una provincia que cuenta con todos los servicios 

básicos como; internet, cable, etc; mientras que Cuyumalca es un Centro 

Poblado, el cual posee limitaciones de agua y luz, no cuenta con internet ni 

servicio de cable; pero a pesar de estas carencias los adolescentes no ven 

limitadas sus metas. Por lo tanto aquellos adolescentes que alcanzan un nivel 
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medio y alto en este factor son aquellos que sí tienen metas a futuro, quizás no 

del todo claras, pero presentes al fin y al cabo; metas que las motivan a seguir 

viviendo y frente a las cuales se responsabilizan. Debemos recordar que las 

condiciones de vida en las que se desenvuelven dichos adolescentes no son del 

todo buenas.  

 

Esta situación ayudaría a los adolescentes a tener siempre una meta propuesta y 

estas metas, a su vez, podrían proporcionar una mejor sensación de significancia 

y utilidad a la vida. No se han hallado investigaciones anteriores en las que se 

pueda ver que tanto este tipo de metas fortalecerían el sentido de vida de las 

personas o hasta qué punto podrían estar ayudando a disimular algún tipo de 

frustración personal, sin embargo, siguiendo a Martínez (2002), el sentido de vida 

es un constructo individual, por lo que, en última instancia, sólo la misma persona 

es la única autorizada en determinar si su vida tiene o no sentido. Con esto se 

podría afirmar que la gran mayoría de los adolescentes evaluados presentan 

metas vitales llenas de sentido, es decir, que ellos la consideran así. 

 

De igual modo, cuando decimos que los participantes cuentan con algunas metas 

claras y son conscientes que ellos son responsables de su realización, están 

comprometidos con un fin a alcanzar. Este enunciado coincide con lo expuesto 

por Piaget (1984) quien refiere que el adolescente alcanza el nivel de las 

operaciones formales lo cual le permite reconocerse como un individuo único con 

capacidad de reflexionar en relación a sí mismo y a su entorno, por lo que los 

adolescentes constantemente se plantean proyectos que por lo general están 

relacionados a gustos y preferencias que por más insignificantes que parezcan, 

los hacen sentir útiles y capaces lo que engrandece su valoración y la valoración 

a continuar realizando proyectos a seguir planteándose metas y colmando su vida 

de sentido. Los resultados obtenidos concuerdan con los hallados por Valverde 

(2009), quien encontró que más de la mitad de personas alcanzan un nivel medio 

en cuanto al factor de metas y tareas,  y que un fuerte porcentaje llega al nivel alto 

en dicho factor, de igual modo se observa una tendencia general en la población 

estudiada hacia una buena a muy buena percepción de sentido y son similares los 

resultados presentes para el factor metas y tareas, manifestando, la población 
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estudiada, una marcada tendencia hacia niveles medios (más de la mitad) y altos 

(la tercera parte). 

 

La presente investigación indica que en ambas poblaciones existe un nivel alto y 

medio de sentido de vida, estos resultados se basan en los fundamentos teóricos 

que plantea Frankl, quien nos presenta tres valores el de creación, experiencia y 

actitud; estos se pueden realizar en diferentes contextos uno de ellos puede ser el 

colegio, ya que en colegio los profesores dejan tareas diarias (Valor de Creación) 

de diferente índole que los adolescentes deben realizar, aun cuando el 

adolescente este catalogado como “un mal estudiante”, algún curso le motivará a 

realizar las tareas como por ejemplo: el practicar diariamente para seguir 

perteneciendo al equipo de Fútbol del colegio, tocar algún instrumento, hacer el 

mejor dibujo, etc. Los compañeros y amigos hacen atractiva la asistencia a la 

escuela, el compartir aventuras, el disfrutar de la compañía y sentir la 

comprensión de los amigos frente a las dudas o problemas, el enamorarse y 

sentir el amor de otra persona (Valor Experiencial). Pueden existir impedimentos 

para que el estudiante asista al colegio, ya sean económicos, familiares, 

laborales, etc. pero a pesar de ello logran asistir y cumplir con las exigencias 

escolares (Valor de Actitud). Por lo tanto se puede observar que la práctica de 

estos valores que llevan a la realización de sentido de vida  se da 

independientemente de las circunstancias adversas de la vida, ubicación 

geográfica, cultura, costumbres, hábitos, etc. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 
 
Luego de la discusión de resultados y teniendo en cuenta los objetivos de la 

investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

Los adolescentes evaluados tanto de la I.E. Santa Rafaela María de Chota, como 

los de la I.E. San José de Cuyumalca, alcanzan mayoritariamente un nivel de 

sentido de vida alto y medio, predominando un nivel alto en casi el total de la 

población. 

 

El nivel medio y alto es también predominante para el factor de percepción de 

sentido, ya que ambas poblaciones en su mayoría se ubican en estos niveles, y 

se aplica para 3ero, 4to y 5to de secundaria. 

 

En cuanto de experiencia de sentido, los evaluados obtuvieron un nivel medio y 

alto en ambas poblaciones. Encontrándose diferencias significativas en los 

estudiantes del 3er grado, la I.E. Santa Rafaela alcanza niveles más altos con 

respecto a este factor, en comparación con la I.E. San José de Cuyumalca. 

 

En el Factor de Metas y Tareas en casi el total de los adolescentes predomina el 

nivel medio y alto, en los adolescentes tanto de 3ero, 4to y 5to de secundaria de 

ambas instituciones educativas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se dan en base a los hallazgos obtenidos en el análisis de 

los resultados: 

 

Realizar investigaciones que profundicen la aparición de los factores del sentido 

de vida y como potencial el desarrollo de estos en los adolescentes.  

 

Elaborar una estandarización de la prueba de sentido de vida (PIL) más amplia. 

Sobre todo en cuestión de los ítems y su forma de redacción, no solamente para 

adolescentes sino también para adultos. Lo ideal sería poder contar con 
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instrumentos acordes a la realidad, para lo cual es necesario la elaboración de 

nuevos instrumentos que puedan considerar otros nuevos indicadores que 

consideren la situación socioeconómica, el nivel de instrucción, etc. 

 

Desarrollar programas de promoción escolar, que eduquen a los escolares en la 

búsqueda continua y progresiva del sentido de vida, enfatizando en la 

autorrealización y trascendencia; esto a través de charlas, talleres, etc. Desde el 

enfoque de la logoterapia, para ayudar a las personas de la presente 

investigación a profundizar sobre el sentido de sus vidas. Dichos programas 

podrían ser más beneficiosos si son aplicados en grupo apoyándose en el modelo 

que brinda y viene aplicando Martínez (2002). A la vez, estos programas pueden 

ser dados aprovechando las tutorías que tiene estipuladas las instituciones. 

 

Enseñar a los adolescentes a “Dibujar el Plano de tu ciudad”, es una técnica 

utilizada en la logoterapia para descubrir los aspectos existencialmente 

importantes para la persona, que las motiven a pensar y planear el futuro. Esto le 

enseñará que también pueden encontrar otros nuevos sentidos para su vida que 

partan de la individualidad. 

 

Desarrollar taller que fortalezcan los factores que dan sentido a la vida de los 

adolescentes, pero orientado a cada grado académico, ya que las necesidades no 

van a ser las mismas para cada grado. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Título de la investigación. 
 
Sentido de vida en adolescentes de la institución educativa “Santa Rafaela María” 
de Chota y la I.E. “San José” de Cuyumalca. 
 
Objetivo de la investigación. 
 
Determinar el nivel de Sentido de vida de los Adolescentes del 3ero, 4to y 5to de 
secundaria de la Institución Educativa “Santa Rafaela María” de Chota y la 
Institución Educativa “San José” de Cuyumalca. 
 
Yo…………………………………………………………….…identificado(a) con DNI 
Nº……………………….., mediante la información dada por el bachiller en 
psicología Hernán, Corrales Piedra acepto brindar la información solicitada por el 
investigador de manera personal, teniendo en cuenta de que la información 
obtenida será confidencial y mi identidad no será revelada. 
 
 
 

Chota,…..de…………………………de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 

Firma 
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ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: 

Rodee con un círculo el número que más se aproxime a la afirmación que considere sea su 

caso; Evite respuestas neutras (4) y evalúe entre los dos extremos. 

1. Generalmente me encuentro: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Completamente                                                                                                                                           Completamente  
Aburrida                                                                         (Neutral)                                                              alegre 

 
2. La vida me parece: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Completamente                                                                                                                                              siempre 
Rutinaria                                                                                                                                                    Emocionante 
 

3.  
4. En la vida tengo: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Ninguna meta                                                                  (Neutral)                                                          Muchas metas 
O anhelo                                                                                                                                             y anhelos definidos 
 

5. Mi existencia personal es: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Sin sentido                                                                       (Neutral)                                                        Llena de sentidos 
Ni propósitos                                                                                                                                                  y propósitos 
 

6. Cada día es:  
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Exactamente                                                                   (Neutral)                                                           Siempre nuevo        
Igual (rutinario)                                                                                                                                                y diferente 
 

7. Si pudiera elegir: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Nunca                                                                                                                                                Tendría otras nueve 
Habría nacido                                                                                                                                     vidas iguales a esta 
 

8. Si ya no tuviera las obligaciones que ahora tengo: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Estaría de ociosa                                                                (Neutral)                                            Haría las cosas emocionantes 
El resto de mi vida                                                                                                                    que siempre quise hacer. 
 

9. En el logro de mis metas en la vida: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
No he conseguido                                                            (Neutral)                                                         He llegado a mi 
Ningún progreso                                                                                                                               Realización completa 

 
10. Mi vida es: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Vacía y llena                                                                  (Neutral)                                               Un conjunto de cosas 
De desesperación                                                                                                                      buenas y emocionantes 
 

11. Si muriera hoy, me parecería que mi vida ha sido: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Una completa                                                                 (Neutral)                                                             Muy valiosa 
Basura                       
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12. Al pensar en mi propia vida: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Me pregunto a menudo                                                  (Neutral)                                                    Siempre encuentro 
Para qué existo                                                                                                                   razones para vivir 
 

13. Tal y como yo lo veo en mi vida, el mundo: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Me confunde                                                                   (Neutral)                                       Se adapta adecuadamente 
Por completo                                                                                                                                                    a mi vida 
 

14. Me considero: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Una persona                                                                   (Neutral)                                                             Una persona 
Irresponsable                                                                                                                                        muy responsable 
 

15. Con respeto a la libertad de elegir, creo que las personas son: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Completamente                                                              (Neutral)                               Absolutamente 
Esclavas de las limitaciones                                                                                                         libres de hacer todas sus elecciones 
De la herencia y el ambiente                                                                                      a pesar de la herencia y el ambiente 
 

16. Con respecto a la muerte, estoy: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
No preparada                                                        (Neutral)                                                              Preparada y 
Y con miedo                                                                                                                                                 sin temor 
 

17. Con respecto al suicidio: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Lo he considerado                                                           (Neutral)                                                                 Nunca le he 
Seriamente como una                                                                                                                                     dedicado un 
Salida a mi situación                                                                                                                        segundo pensamiento 
 

18. Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o una misión en la vida 
es: 

1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Prácticamente                                                                  (Neutral)                                                               Muy grande  
Nula 
 

19. Mi vida esta: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Fuera de mis                                                                   (Neutral)                                                          En mis manos y 
Manos y controlada                                                                                                                                  bajo mi control 
Por el destino 
 

20. El enfrentarme a mis tareas cotidianas constituye: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Una experiencia                                                              (Neutral)                                                             Una fuente de 
Dolorosa y aburrida                                                                                                                            placer y satisfacción 
 

21. He descubierto que tengo: 
1                       2                    3                      4                   5                    6                  7 
Ninguna misión                                                                (Neutral)                                                           Metas claras y  
O propósito en la                                                                                                                       un propósito satisfactorio 
Vida                                                                                                                                                            para mi vida 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN JURADA 
 

     Proyecto       Desarrollo de Tesis  
 
Yo …………………………………………………………………………………, con DNI N° 
…………………………..., y con DNI N° …………………………, con Código N° 
…………………………………., estudiantes de la modalidad de 
……………………………………… del ciclo …………. de la Escuela de 
…………………………………. y la Facultad de ………………………………. de la 
Universidad Señor de Sipán.  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:  
1. Soy autor o autores del proyecto e informe de investigación titulada:  
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………..………………………..la misma que se presentó 
para optar por ………………………………………………………………………………………  
2. Que, el título de investigación es auténtico y original.  

3. Que, el proyecto e informe de investigación presentado no ha sido plagiada ni de forma 
total o parcialmente.  

4. He respetado las normas de citas y referencias para las fuentes consultadas.  

5. Que, el proyecto e informe de investigación presentada no atenta contra los derechos 
de autor.  

6. Los datos presentados en los resultados reales, no han sido falsificados, ni duplicados, 
ni copiados.  

7. El proyecto e informe de investigación no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.  
 
Asumo frente UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN cualquier responsabilidad y cargas 
económicas que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido 
de la tesis. En consecuencia, me hago responsable frente a la UNIVERSIDAD SEÑOR 
DE SIPAN y frente a terceros, de cualquier daño que pudiera ocasionar ya sea por 
fraude, plagio, autoplagio, piratería o falsificación, asumiendo las consecuencias, 
sanciones reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las 
que encontraren causa en el contenido de la tesis. Bajo el sometiéndome a la 
normatividad vigente de la UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Hernán Corrales Piedra 

DNI 44456574 
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ANEXO Nº 4 

ANÁLISIS DE ÍTEMS A TRAVÉS DEL COEFICIENTE DE VALIDEZ ITEM- TEST 

(PEARSON) DEL TEST DE PROPÓSITO VITAL (PIL) 

ÍTEM r 

1 0.50 

2 0.46 

3 0.33 

4 0.53 

5 0.51 

6 0.49 

7 0.29 

8 0.52 

9 0.65 

10 0.65 

11 0.64 

12 0.56 

13 0.52 

14 0.35 

15 0.15 

16 0.53 

17 0.65 

18 0.57 

19 0.59 

20 0.65 

N 244 
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ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

 

CONFIABILIDAD DEL TEST DE PROPÓSITO VITAL (PIL) 

 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.886 20 

N  244 

 


