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Resumen 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general establecer la 

relación del Autoconcepto y la Satisfacción con la Vida en Estudiantes de una 

Institución Educativa Estatal de la Provincia de Chiclayo. Es una investigación de tipo 

básico, no experimental, transaccional, descriptivo correlacional. La muestra de 149 

estudiantes se eligió de forma probabilística por muestreo aleatorio estratificado. El 

instrumento elegido para la investigación fue el Cuestionario de Autoconcepto (AF 5) 

y el Cuestionario de Satisfacción por la Vida (SWLS). Los resultados indican que 

existe una relación directa de magnitud moderada y estadísticamente significativa 

entre el autoconcepto y la satisfacción con la vida, además de una correlación directa 

y significativa entre las dimensiones del autoconcepto y la satisfacción con la vida. Se 

concluye que existe relación entre el Autoconcepto y la satisfacción con la vida en 

estudiantes de una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 

Palabras claves: Autoconcepto, satisfacción con la vida, estudiantes. 
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Abstract 

The present research work has the general objective of establishing the 

relationship between Self-concept and Satisfaction with Life in Students of a state 

educational institution in the Province of Chiclayo. It is a basic, non-experimental, 

transactional, descriptive-correlational type of research. The sample was chosen 

probabilistically by stratified random sampling. The instruments chosen for the 

research were the Self-Concept Questionnaire (AF 5) and the Satisfaction with Life 

Questionnaire (SWLS). The results indicate that there is a direct relationship of 

moderate magnitude and statistically significant between self-concept and satisfaction 

with life, in addition to a direct and significant correlation between the dimensions of 

self-concept and satisfaction with life. It is concluded that there is a relationship 

between self-concept and satisfaction with life in students of a state educational 

institution in the Province of Chiclayo. 

 

Keywords: Self-concept, satisfaction with life, students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. Realidad problemática 

 
 

Los alumnos pertenecientes al nivel secundario atraviesan en la 

adolescencia, como parte de su desarrollo, un periodo de cierta 

inestabilidad en el que integran a su percepción real, nuevos conceptos 

y formas de ver la vida, los cuales dependen en gran medida de las 

opiniones que el propio adolescente tiene de su persona, creando para 

sí, perspectivas que enfatizan su personalidad (Webster et al., 2021). 

 
Es entonces que resalta la definición del autoconcepto que, aunque 

es un término que se sigue debatiendo hasta el día de hoy, se puede 

asumir como la acumulación de imágenes, características y 

sentimientos del adolescente respecto de sí mismo (Ortega et al., 2018). 

Ese conjunto de elementos no solo puede configurar la idea del 

adolescente, sino que, además puede influir en la forma en cómo el 

individuo percibe lo que pasa en su vida, de modo que puede sentir o no 

satisfacción con su existencia, sentirse abrumado por ello, o 

simplemente no sentir bienestar (Pavot et al., 2018). 

 
En lo referente al autoconcepto, se halló que más del 40% de 

adolescentes presentaron problemas en lo vinculado al ámbito físico de 

este aspecto, puesto que, se sentían descontentos consigo mismos al 

considerarse demasiado delgados o subidos de peso, tendencias 

estimuladas, probablemente, por comparaciones poco objetivas o 

apreciaciones ajenas (Fondo de las naciones unidas por la infancia 

[UNICEF], 2020). Además, se evidenció que el autoconcepto social, 

físico y emocional presentaban problemas con un impacto importante 

en su forma de establecer lazos saludables con las demás personas de 

su entorno familiar y académico (Caldera et al., 2018). 

 
De igual modo, los problemas relacionados al autoconcepto no son 
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parte de un tema ajeno o una excepción a la regla, ya que pudo ser 

corroborado en pesquisas el vínculo entre ciertos rasgos antisociales 

y deficiencias en la dimensión emocional del autoconcepto, dando 

cuenta así de uno de los efectos producto de las perturbaciones en este 

elemento cognitivo (Palacios& Coveñas, 2019). 

 
Igualmente, en otra investigación en el departamento de Puno, se 

encontró que problemas en el autoconcepto académico de 80 

estudiantes universitarios podían influir perjudicialmente en su 

motivación con respecto a su desempeño en clases (Cahuana et al., 

2020). 

 
En cuanto a la satisfacción de la vida, hace referencia a la 

apreciación personal y a las experiencias propias, la cual tiene que ver 

con un sentimiento personal de complacencia o percepción de plenitud, 

ya que se trata de la autopercepción que tiene la persona de su propia 

situación, partiendo de sus expectativas, valores e intereses, haciendo 

que todos estos factores interactúen con los significados de referencia 

del contexto cultural (Garrido et al., 2018). Por otro lado, en cuanto a la 

satisfacción con la vida en la adolescencia, este es el momento en que 

el enfrentamiento de nuevas necesidades afecta la forma en que los 

estudiantes se perciben y evalúan a sí mismos. Se puede inferir que la 

presencia de diversas fuentes de estrés durante este período dificulta el 

enfrentamiento de nuevas situaciones, lo que ocasiona una menor 

satisfacción con la existencia (Ruiz et al., 2018). 

 
Asimismo, en algunos estudios realizados acerca de la satisfacción 

con la vida, solo el 27% de los adolescentes entrevistados podían 

considerarse satisfechos, de modo que, el porcentaje en los demás 

países latinoamericanos que no llegaron a formar parte de este ranking 

debieron presentar porcentajes más bajos que ese (Fondo de las 

naciones unidas por la infancia [UNICEF], 2020). Por otro lado, se halló 

en 872 estudiantes escolarizados de Arequipa, que su satisfacción con 
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la vida era más inestable en adolescentes con menor edad (Arias et al., 

2018). También en la ciudad de Lima, en una escuela superior castrense 

se encontró en un grupo de 210 estudiantes, el 58.6% se sentían 

insatisfechos con sus vidas y el 70% tenían deficiencias en su 

percepción de bienestar (Aldave & Sinche, 2020). 

 
Es entonces, que resulta pertinente examinar el vínculo que existe 

entre el autoconcepto y la satisfacción con la vida en el adolescente, 

puesto que en ocasiones los problemas en la vida del adolescente se 

manifiestan de manera negativa en su estado emocional, en su amor 

propio, personalidad y a su vez muestran bajos niveles de satisfacción 

vital. Por otro lado, la familia y amistades influyen en cuanto a la 

valoración que el adolescente tiene de sí mismo y la satisfacción de su 

trayectoria de vida (Ramos et al., 2017). 

 
Asimismo, en una investigación realizada en 157 estudiantes de 

secundaria en Valencia, se encontró que, al ser registrados mayores 

niveles de autoconcepto físico, los estudiantes expresaron sentir mayor 

percepción de conformidad con sus vidas (Ordiñana et al., 2020). Por 

otra parte, en la ciudad de Loja, en Ecuador, se determinó en lo obtenido 

de un estudio que los bajos niveles de autoconcepto producían 

problemas en las interacciones con la pareja en 72 universitarios y, 

además de eso, pudo limitar las percepciones de satisfacción con la vida 

de modo que, también en este estudio, quedaron evidenciados los 

problemas a causa de sus deficiencias (Astudillo, 2021). 

 
Por otra parte, problemas causados por niveles bajos en el 

autoconcepto que impactan negativamente en la satisfacción con la vida 

no son algo extraño, y se evidencian en el aumento de jóvenes 

atendidos con problemas de salud mental en la región Lambayeque con 

un total de 4800 casos, evidenciándose que la mitad de estos presentan 

síntomas de intención suicida (Gobierno Regional de Lambayeque, 

2021). En otro informe de 236 alumnos de entre 11 y 13 años en una de 
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sus ciudades, se encontraron pacientes con síntomas depresivos que 

eran consecuencia de problemas en el autoconcepto y la satisfacción 

sobre sí mismo (Campos, 2018). 

 
Por lo expuesto, se realizó un estudio para evaluar la relación del 

autoconcepto y la satisfacción con la vida en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de Chiclayo. 

 
1.2. Trabajos previos. 

 
 

En seguida se van a detallar las pesquisas previas en relación con 

la realidad de estudio en el ámbito internacional y nacional. No se toma 

en cuenta el ámbito local debido a que no se ha encontrado estudios 

que sean relevantes para las variables objeto de esta investigación. 

 
Referente al ámbito internacional, Ruiz et al. (2018) investigaron con 

el propósito de identificar el poder predictivo de la valoración personal 

sobre la satisfacción con la vida en universitarios españoles. El estudio 

fue descriptivo, correlacional y transversal con una muestra de 150 

estudiantes. Se aplicó la Escala de Autoestima de Rosemberg para 

medir las variables. Los resultados indican una relación positiva y 

significativamente con la edad y el género, la autoestima también se 

relaciona directa y significativamente. El hallazgo muestra una relación 

positiva y significativa entre estas dos variables. 

 
Luego los autores como Caldera et al. (2018) hicieron una 

investigación con propósito de establecer cuál era la correlación para el 

autoconcepto y apoyo social que se produce en jóvenes bachilleres en 

México. La pesquisa fue cuantitativa, experimental, transversal y 

predictiva, aplicada en una muestra de 567 estudiantes. Siendo usados 

la Escala de Autoconcepto (AF-5) y la Escala de Apoyo social familiar y 

amigos (AFA-R) para medir los aspectos relacionados a las variables. 

Los resultados indican una relación proporcional entre las variables de 

la investigación y discrepancias específicas por sexo para sus 
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dimensiones “emocional”, “físico” y “apoyo de amigos”. Luego por medio 

de un estudio de regresión lineal múltiple se encontró al apoyo familiar 

como el factor con más peso. 

 
Seguidamente, Ordiñana et al. (2020) investigaron con objetivo de 

analizar el impacto que tiene el autoconcepto físico en la satisfacción 

vital de estudiantes de secundaria en España. La pesquisa tiene 

naturaleza descriptiva, cuantitativa y correlacional sobre una muestra de 

157 alumnos. Aplicando como instrumentos las Escalas de 

Autoconcepto, de Satisfacción con la Vida, un cuestionario 

sociodemográfico y ejercicio deportivo. Los resultados fueron que, en 

relación al ejercicio físico, no hubo asociación con la satisfacción con la 

vida; sin embargo, sí hubo discrepancia con el autoconcepto físico entre 

los deportistas y los no deportistas. Concluyéndose que la satisfacción 

y el autoconcepto físico correlacionaron positiva y significativamente. 

 
Además, Jiménez et al. (2020) investigaron con propósito de 

identificar el vínculo existente entre autoconcepto y bienestar 

psicológico, enfatizando sus dimensiones de: auto aceptación y 

crecimiento personal en estudiantes universitarios en México. La 

investigación fue correlacional, descriptiva y cuantitativa, aplicada en un 

grupo de 792 jóvenes. Las herramientas empleadas fueron las Escalas 

de Bienestar Psicológico y de Autoconcepto. Como resultado 

encontraron que el “autoconcepto personal” no tuvo una asociación 

directa con el “crecimiento personal”, pero sí una indirecta mediada por 

la auto aceptación. La conclusión fue que el bienestar psicológico, por 

medio de la autoaceptación, obtuvo una relación significativa positiva 

con el autoconcepto. 

 
Por otro lado, Garrido et al. (2018) investigaron con el propósito de 

identificar el vínculo que hay entre la percepción del apoyo por parte de 

los demás, empatía emocional y cognitivamente, satisfacción con la 

vida, expresión de ira como rasgo y 5 elementos del autoconcepto en un 

grupo de menores españoles de un centro correccional en Valencia. EL 
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método fue cuantitativo, transversal descriptivo y aplicado en una 

muestra de 50 jóvenes. Empleando como herramientas cuestionarios 

para la medición de lo relacionado a las variables. Los resultados fueron 

que hubo correlaciones significativas directas entre el autoconcepto y la 

Satisfacción con la Vida a excepción del autoconcepto académico. 

 
Además, Germes et al. (2018) investigaron la validez de la satisfacción 

con la vida y su relación con las dimensiones del autoconcepto en 

alumnos pertenecientes a dos universidades de Lima, esto a través de 

un análisis 

correlacional, cuantitativo y transversal aplicado a una muestra de 527 

estudiantes. Los instrumentos empleados fueron las Escalas de 

Satisfacción por la Vida y de Autoconcepto Forma Cinco. Como 

resultado se pudo probar la efectividad de las propiedades psicométricas 

del instrumento; además se halló correlaciones significativas solo en las 

dimensiones académica, física y familiar del autoconcepto. 

 
Asimismo, Huarancca (2021), realizó una investigación para 

establecer qué relación existe entre autoconcepto y competencia: 

construye su identidad en alumnos del III ciclo. Este estudio empleado 

fue de carácter descriptivo, transversal, correlacional en 98 alumnos. 

Asimismo, fue empleado como herramienta para la obtención de datos. 

Los resultados indican que con respecto a la variable autoconcepto; el 

16,3% poseen bajos niveles; además el 60,2% poseen niveles 

intermedios y el 23,5% poseen niveles altos del autoconcepto. Se 

evidencia una relación directa y sobresaliente entre las variables por lo 

tanto al poseer bajo nivel de identidad más bajo es su aceptación como 

persona en la región. 

 
Finalmente, Castillo & Becerra (2020), quienes efectuaron un 

estudio para establecer el vínculo entre Satisfacción por la Vida y 

bienestar psicológico en alumnos cursantes del nivel secundario. 

Utilizándose un esquema no experimental descriptivo correlacional, en 
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389 estudiantes. Con un instrumento de recolección de datos conocido 

como Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) adaptada por Alarcón 

y la Escala de bienestar psicológico de Ryff Los resultados mostraron 

una correlación directa entre la satisfacción con la vida y la salud mental, 

así como entre la satisfacción y la autoaceptación. 

 
1.3. Teorías relacionadas al tema 

 
En el siguiente apartado se va a desarrollar el sustento teórico 

respectivo a las variables de estudio. 

Desde su propuesta hasta la actualidad, el autoconcepto viene en 

gran parte de los estudios de Shavelson et al. (1976), quienes plantean 

el enfoque teórico del autoconcepto, que expresa que dicho modelo 

multidimensional explica el autoconcepto que es de tipo jerárquico; de 

esto se comprende que el autoconcepto tiene diferentes dimensiones las 

cuales comprenden por ejemplo el autoconcepto académico, que aborda 

las áreas básicas de la educación y los no académicos, que va de lo 

general a lo específico. El autoconcepto no académico aborda los 

aspectos de tipo social, emocional y autopercepción física, que explican 

como las personas se definen a sí mismas en base a dichas 

dimensiones. 

 

Este modelo se complementa con lo propuesto en la teoría del 

autoconcepto expuesta por Epstein et al. (1973), quien también sostiene 

que el autoconcepto es un constructo que explica cómo el ser humano se 

ve a sí mismo y va edificando o corrigiendo esta imagen a medida que va 

experimentando retroalimentaciones de su interacción con el exterior, no 

obstante, para este autor esta construcción es en realidad un proceso 

predominantemente inconsciente que se produce en segundo plano de 

los procesos mentales de la vida cotidiana. 

 
El autoconcepto además permite que el individuo sea consistente con 

sus deseos y responda de forma congruente a las situaciones que se le 

presentan, además que permite aumentar su autoestima de forma 
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positiva y sentirse cómodo mientras revalora y expande su 

autoconocimiento, tratando de mejorar su imagen personal, el cómo se 

valora y como se ve a sí mismo en cuanto a su propia ética, 

considerándose la primera regla fundamental de cada persona (Epstein et 

al., 1973). 

 
García y Musitu (2009), asumieron dicho modelo para conceptualizar 

el autoconcepto como los conocimientos, imágenes y concepciones que el 

individuo percibe de sí mismo en el ámbito físico, espiritual y social, todo 

esto construido por medio de un proceso reflexivo es decir, que no es del 

todo un proceso estático y sencillo, sino que se produce con cierta 

periodicidad y requiere de valoraciones, comparaciones, análisis y otros 

procesos. 

 
En ese sentido, existen muchos autores que colocan a la familia 

como la primordial formadora del autoconcepto, puesto que, los padres 

aportan formas de vinculación que los hijos suelen integrar a su repertorio 

de estrategias de socialización, no obstante, es importante remarcar que 

el sujeto en formación también las puede asimilar modos de conductas de 

otros miembros significativos dentro de la familia, como un tío, el abuelo, 

un hermano o hermana, un primo, etc (Musitu et al., 1994). 

 
Uno de los conceptos que la familia ayuda a formar desde sus inicios 

es la idea que el sujeto tiene de su aspecto exterior que empieza siendo 

un planteamiento importante y es definido de manera más amplia por 

Strein (1996) quien no solo menciona a la apariencia sino, además, al 

conjunto de destrezas físicas que el individuo percibe tener, puesto que, en 

conjunto moldean toda esta dimensión del autoconcepto. Este 

fundamento de la personalidad ha sido integrado en muchos modelos 

teóricos desde que el estudio del autoconcepto general fuera fragmentado 

en dimensiones por Shavelson et al. (1976). 

 
Por otra parte, el área en la cual el autoconcepto ha sido más 

estudiado ha sido el ámbito social, aun así, no se ha alcanzado todavía la 
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plena certeza respecto a sus implicancias en aspectos fundamentales 

como su condicionamiento por edad o sexo. 

 
En ese sentido, García y Musitu (2014) recogen todos estos 

estudios separados y lo unifican en las dimensiones mencionadas, siendo 

cada una de ellas definida de manera puntual: 

 
El constructo de autoconcepto académico hace referencia a la 

inteligencia que el individuo tiene sobre cómo es según su rol, su calidad 

del desempeño como escolar y empleado. Generalmente esta extensión 

establece como se relaciona a nivel psicosocial la persona según sus 

resultados en el aspecto académico y laboral, puesto que, en un ambiente 

de clases ambas competencias (la social y la estudiantil) se vinculan, 

reforzándose o afectándose mutuamente de modo que a veces es 

complicado especificar el alcance de una sin la otra (García& Musitu, 

2014). 

 
Así mismo, el concepto de uno mismo en el ámbito social se 

establece como la perspicacia que se posee sobre el ejercicio en las 

interacciones con otros, partiendo de la habilidad o conflicto para 

conservar su red social, además de las características específicas en las 

relaciones interpersonales que se constituyen en el autoconcepto 

emocional; que es descrito como la perspicacia del individuo basada en 

su condición entusiasta y de sus objeciones frente a circunstancias 

determinadas, con cierto valor de responsabilidad e importancia en su 

vida habitual. En cuanto a la parte familiar se hace referencia a la 

apreciación que se tiene del alcance e intervención en la unificación en la 

familia, de modo que también es una forma de uno mismo el darse cuenta 

respecto a la benignidad e importancia dentro del rol de su grupo familiar. 

 
En lo referido al autoconcepto físico, como se dijo anteriormente, es 

una dimensión que relata la apreciación que los sujetos tienen de su 

apariencia y de su condición corporal, no necesariamente valoradas desde 
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una perspectiva objetiva, sino, muchas veces, condicionada por las 

opiniones del entorno sumados a la experiencia subjetiva de los individuos 

(García & Musitu, 2014). 

En cuanto a la variable satisfacción con la vida, Diener (2012), este 

asunto contemplativo conserva una definición científica en las pesquisas 

elaboradas sobre el bienestar personal que han sido utilizadas por 

profesionales de diferentes áreas de educación y humanidades en las 

cuales hacen mención a varias procedencias, como la personalidad y 

genética, los factores de orden social, el desarrollo en la economía, las 

relaciones solidarias, el ambiente saludable, la recreación, la 

autopercepción de apreciar, ser respetado y digno de confianza. Todos 

estos factores pueden beneficiar no sólo la estima breve de estar alegre, 

sino que intervienen de forma específica en la valoración de los estilos 

subsistidos y en la manera cómo se sobrelleva la vida. 

 
El constructo de Satisfacción con la Vida proviene de la teoría de 

bienestar subjetivo, con la que conformaría uno de los 3 principales 

componentes que sea tratada como una variable sin división en 

dimensiones propias a causa de que su medición general se realiza 

únicamente desde 5 ítems (Diener, 2012). 

 
Existen varios modelos de orden teórico que describen esta 

temática, como lo son el modelo arriba y abajo y el análisis psicológico. 

Tomando al primero se deduce que los individuos se sienten 

compensados por los acontecimientos que han suscitado y que les 

producen satisfacción. De igual manera, se enfatiza en identificar cuáles 

son los factores externos o necesidades que pueden repercutir en la 

felicidad del sujeto ya que los individuos no son aislados de lo que pasa 

a su alrededor en el sentido de que mucho de lo acaecido tiene un 

significado asumido por el sujeto y, por tanto, posee una carga que impacta 

en sus procesos psicológicos (Kozman et al., 1997). 

 
Aquí también se incluyen los enfoques que tratan las necesidades 
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y el requerimiento de sus logros. La primera ofrece una categorización 

metódica de las privaciones que cada uno ostenta, las cuales deben ser 

abarcadas de forma instituida con el propósito de lograr la alegría y 

felicidad del ser humano o impedir la tristeza y decepción causada por su 

ausencia (Veenhoven et al., 1996). Aparte, el modelo arriba-abajo se 

fundamenta en variadas pruebas de forma empírica que muestran la 

insuficiente desviación expuesta mediante determinantes objetivas y los 

elementos sociodemográficos de diversas investigaciones sociológicas 

afines con la dicha subjetiva (Veenhoven et al., 1996). 

 
Por ello, según Diener (1994), existe un beneficio en manifestar los 

componentes íntimos que establecen el discernimiento de los sucesos 

trascendentales del ser humano, porque estos componentes son los que 

interceden de manera específica en las apreciaciones que se tiene en 

relación a la satisfacción personal. De igual manera, el autor describe que la 

persona conserva una propensión a dilucidar sus situaciones, razón por la 

cual, dichas valoraciones de satisfacerse en los diferentes ámbitos de la 

vida son necesarias para conocer a fondo el desarrollo personal de cada 

individuo (Diener, 1994). 

 
Dentro del enfoque de donde proviene el concepto de Satisfacción 

por la Vida, se considera como el elemento cognoscitivo de la dicha 

subjetiva, en el sentido de que la satisfacción hace reseña a la apreciación 

frecuente de algún elemento presente durante la existencia, mismo que 

podría interpretarse con aquello que da sentido  a la vida (Diener, 2012). 

 
De acuerdo a los estudios de orden positivo se señala que la 

importancia de la Satisfacción con la Vida se halla emparentada a la 

integridad corporal y mental, pues ostenta un efecto que ayuda a suprimir la 

depresión, aparte de ser el principio que impulsa la resiliencia, el 

bienestar y la felicidad, además de mejorar la autorrealización personal. 

Es por estos motivos que existen teorías que le dan una contemplación 

predominantemente benigna, de modo que esta variable no puede ser 

negativa por sí misma, solo que los niveles bajos en esta implicarían una 
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dificultad importante para otras percepciones que logra alcanzar el 

individuo para crecer y adaptarse a los hechos de la existencia (García 

et al., 2009). 

 
De esta manera, Pavot et al. (2018) destacan que la Satisfacción 

con la Vida es un ente subjetivo de la dicha que involucra cotejos de los 

juicios afiliados al humano y el discernimiento de los escenarios de su 

vida. Así también Veenhoven et al. (1996) ejecutan una enunciación de 

la Satisfacción por la Vida como la representación individual donde el 

sujeto justiprecia de manera positiva su vida en función de sus 

cogniciones, además, los autores nombran que representa un grado de 

conciencia, apreciación por algo, interpretándose como el disfrute y las 

valoraciones cognoscitivas. 

 
Según Diener et al. (1985) mencionado por Niann et al. (2015), este 

tema podría calcularse en sentido de la cognición y reflexiones acerca de 

las percepciones de las situaciones diarias con los patrones individuales 

que uno se asigna, involucrando una estimación general de la vida en 

parte de una valoración ajustada de una potestad trascendental, en otras 

palabras, al igual que en el autoconcepto, la satisfacción vital obedecerá 

a un proceso de reflexión en donde se sopesan las experiencias vividas, 

los actos propios y los objetivos conseguidos, todo observado desde la 

interpretación propia; al final este proceso daría como resultado una 

sensación preliminar de contentamiento o plenitud o, en su reemplazo, 

una percepción de tristeza, descontento o resentimiento. 

 

Este tema favorece consecutivamente con el concepto de la 

felicidad, esta descansa encima de modelos psicológicos actuales, que 

instituyen si es una cualidad efectiva de vivir para el sujeto que integra la 

multitud (Barriga, 2019). Diener, protagonista trascendental dentro de los 

antecesores del argumento, menciona que la Satisfacción con la Vida 

involucra evaluaciones de todos los aspectos de los individuos en sus 

vidas, sumando evaluaciones positivas, en el cual se evaden aquellos 
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negativos elementos (Diener, 2012). 

 

 
1.4. Formulación del problema 

 
¿De qué manera el Autoconcepto se relaciona con la Satisfacción con la 

Vida en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de 

la Provincia de Chiclayo? 

 
1.5. Justificación e importancia del estudio. 

 
La investigación realizada es de suma importancia, ya que por medio 

de ella se entenderá la relación que existe entre el autoconcepto y la 

satisfacción con la vida en la etapa de la adolescencia, lo cual se justificará 

de forma práctica, ya que a partir de los resultados podrán ser útiles para 

futuras investigaciones, que se encontrarán relacionadas con las variables 

de estudio, permitiendo proponer e implementar estrategias de mejora del 

diseño de las actividades académicas de estudiantes de Chiclayo. 

 
Con respecto a lo teórico, aportará al conocimiento de las variables 

y la relación entre ellas, puesto que, será necesario profundizar a cerca 

del conocimiento teórico de las mismas y esto dará como resultado el 

acopio de teorías y conceptos. 

 
Finalmente, este estudio ayudará a concientizar y será de beneficio 

para las instituciones educativas y padres de familia permitiéndoles 

elaborar programas y talleres que les ayuden a mejorar el autoconcepto 

y la satisfacción vital con los adolescentes. 

 
 

1.6. Hipótesis 

 
Hipótesis General 

 
- Existe relación entre el Autoconcepto y la Satisfacción con la vida en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de la 
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Provincia de Chiclayo. 

 
 

Hipótesis Específicas 

 
- Existe relación entre el autoconcepto y las dimensiones de satisfacción 

con la vida en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
- Existe relación entre las dimensiones de autoconcepto y la satisfacción 

con la vida en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
- Existe relación entre el autoconcepto académico y las dimensiones de 

Satisfacción con la Vida en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
- Existe relación entre el autoconcepto social y las dimensiones de 

Satisfacción con la Vida en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
- Existe relación entre el autoconcepto emocional y las dimensiones de 

Satisfacción con la Vida en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
- Existe relación entre el autoconcepto familiar y las dimensiones de 

Satisfacción con la Vida con la Vida en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 

- Existe relación entre el autoconcepto físico y las dimensiones de 

Satisfacción con la Vida con la Vida en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 

 
1.7. Objetivos 

 
 

Objetivo general 
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- Establecer la relación del Autoconcepto y la Satisfacción con la Vida 

en estudiantes de una institución educativa estatal de la Provincia de 

Chiclayo. 

 
Objetivos específicos 
 

- Determinar la relación entre el autoconcepto y las dimensiones de 

satisfacción con la vida en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 

- Determinar la relación entre las dimensiones de autoconcepto y la 

satisfacción con la vida en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
- Determinar la relación entre el autoconcepto académico y las 

dimensiones de Satisfacción con la Vida en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
- Determinar la relación entre el autoconcepto social y las dimensiones de 

Satisfacción con la Vida en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
- Determinar la relación entre el autoconcepto emocional y las 

dimensiones de Satisfacción con la Vida en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
- Determinar la relación entre el autoconcepto familiar y las dimensiones 

de Satisfacción con la Vida con la Vida en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
- Determinar la relación entre el autoconcepto físico y las dimensiones de 

Satisfacción con la Vida con la Vida en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 
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II. MÉTODO 

 
 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de tipo básico, cuantitativo debido a que se 

reunirá información de las variables que dieron respuesta al problema de 

investigación. Esto hizo posible la recopilación y procesamiento de datos 

para abordar la formulación del problema y probar la hipótesis propuesta 

en la investigación. Además se considera no experimental porque sus 

variables investigadas no fueron manipulada (Hernández & Mendoza, 

2018). 

 
Es decir, los datos obtenidos de las variables Autoconcepto y 

Satisfacción con la Vida se convirtieron en un contexto natural. Además, 

este es un corte transversal porque la información de la población de 

estudio se recolecto en un solo momento. Este estudio explicó o identificó 

las características del autoconcepto y la Satisfacción con la Vida de los 

jóvenes en las instituciones encuestadas, realizado de acuerdo con la 

realidad problemática. 

 
2.2. Población y Muestra 

La población se constituyó por 548 alumnos de la Institución 

Educativa Secundaria N°10923 “Fanny Abanto Calle” ubicado en la 

provincia de Chiclayo. Para poder obtener la información se determinó 

una muestra de 149 estudiantes de 12 a 17 años, con una confianza de 

97.5% y un margen de error de 4%. El muestreo elegido de esta 

investigación corresponde a un muestreo probabilístico estratificado 

(Sánchez et al, 2019) con afijación proporcional al tamaño de cada 

estrato, refieren que se elige según la elección de las investigadora, de 

manera aleatoria en cada estrato, es por ello que en esta investigación. 
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Donde: 
 

Parámetro Estadístico  Valor 

Nivel de significancia a 0.050 
Nivel de confianza (1-a) 1-a 0.950 
Valor Normal Estándar z 1.96 
Error Tipo II β 0.001 
Potencia de prueba 1-β 0.999 
Valor Normal Estándar z 3.09 
Tamaño del efecto esperado (Ordiñana, 2020) r 0.396 
Numerador / Denominador  5.05/0.419 

Muestra sin redondear n ≥ 148.35 

Muestra redondeada n 149 

 
Tabla 1 Distribución de la población y muestra 

 

Grado Población % Muestra 

1 119 21.7 32 
2 112 20.4 31 
3 106 19.3 29 
4 103 18.8 28 
5 108 19.7 29 

Total 548 100.0 149 
Fuente: Registros de matrícula 2021- Institución Educativa N°10923 “Fanny Abanto Calle” 

 

 

A continuación, detallamos los criterios: 

Criterios de inclusión. 

Hace referencia a los estudiantes de entre 12 a 17 años, en alumnos 

que presenten un 70% de asistencia a clases y estudiantes que de manera 

voluntaria participen dentro de la investigación. 

 
Criterio de exclusión 

Corresponde a estudiantes que no culminen de responder todos 

ítems de los instrumentos y alumnos que no entreguen firmado el 

documento de consentimiento informado por sus apoderados. 

 
2.3. Variables y operacionalización 

V1 Autoconcepto 
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V2 Satisfacción con la vida 
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Tabla 2 Operacionalización de variables 
 

 
Variables Definición 

Conceptual 
Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Escala de 
Medición 

Autoconcep 
to 

Shavelson et al. 
(1976) y García 
& Musitu (2005) 
asumieron   el 
término como el 
repertorio   de 
conocimientos, 
imágenes     e 
ideas  que   el 
sujeto percibede 
sí mismo dentro 
del   ámbito 
social,  físico   y 
espiritual,  todo 
esto construido 
pormedio de un 
proceso 
reflexivo. 

Se medirá 
con los 
puntajes 
esperados de 
la escala de 
Autoconcepto 
(AF5) que 
evalúa el 
autoconcepto 
y sus 
dimensiones. 

Académico/laboral 

 
 

Social 

 
 

Emocional 

 
 

Familiar 

 
 

Físico 

Percepción 
académica 

 
 

Percepción 
social 

 
 

Percepción 
emocional 

 
 

Percepción 
Familiar 

 
 

Percepción 
física 

1, 6, 
11,16, 
21 y 26. 

 
2, 7, 
12,17, 
22 y 27 

 
3, 8, 
13,18, 
23 y 28. 

 
4, 9, 
14,19, 
24 y 29. 

 
5, 
10,15,2 
0, 25 y 
30. 

Escala de 
Autoconcepto 

Ordinal 
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Satisfacció 
ncon la 
vida 

Diener et al. 
(1985), 
transmiten la 
noción de que 
el bienestar 
subjetivo 
significa la 
experiencia de 
un individuo, la 
presencia de 
emociones 
positivas, la 
falta de 
emociones 
negativas y la 
evaluación 
general de su 
vida. 

Se medirá 
con la escala 
de 
satisfacción 
con la vida 
(SLW) que 
evalúa quetan 
satisfechos 
están con su 
vida en los 
participantes. 

Satisfacción 
con lafamilia 
Satisfacción con 
losamigos 
Satisfacción 
con lapareja 
Satisfacción con 
losestudios 
Satisfacción 
con laeconomía 

Familia 

 
 

Amigos 

Pareja 

Estudios 

 
Economía 

1 

 
 

2 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Escala 
satisfacci 
óncon 
vida 

 
 

Ordinal 

 
 
 
 

Elaboración propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

2.4.1. Técnica 

Se utilizó la técnica fue la encuesta, la cual indica que las variables se 

pueden medir según las actitudes y conocimientos sobre las mismas en una 

determinada población. En este sentido, esta técnica permite recoger 

información sobre violencia intrafamiliar y agresión emitida por estudiantes o 

sujetos de investigación (Gallardo, 2017). 

 

2.4.2. Instrumento 

El cuestionario consiste en una serie de reactivos creadas para recopilar 

datos o información según los objetivos de la encuesta. En la encuesta se 

diseñan reactivos que se ajusten a las dimensiones de una variable 

(Hernández & Mendoza, 2018). La siguiente es una descripción de los 

cuestionarios utilizados: 

 
Cuestionario de Autoconcepto (AF 5) 

Fue creado por García y Musitu, aplicado a niños, con el fin es evaluar 

diferentes aspectos del autoconcepto, las cuales se calificarán puntuando las 

calificaciones obtenidas por los ítems de cada dimensión por medio de una 

escala Likert, a través de percentiles, donde deficiente se ubica de 0-9; regular 

próximo a deficiente de 10-24; regular de 25 -29; bueno negativo de 30-39; 

bueno próximo a regular de 40-49; bueno de 50-59; bueno positivo de 60-69; 

bueno próximo a muy bueno de 70-74; muy bueno de 75-89 muy bueno próximo 

a sobresaliente de 90-94; sobresaliente 95-100. Se adaptó en Perú por 

Carranza y Bermúdez (2017) en una población de estudiantes universitarios 

de Tarapoto, validándose por criterio de jueces y una confiabilidad de .835 por 

Alpha de Cronbach. 

 
Cuestionario de Satisfacción por la Vida (SWLS) 

Fue creado por Diener et al. (1985), de uso Individual y colectiva, cuyo fin 

es realizar evaluaciones sobre la satisfacción de las personas con la vida 

general. SWLS es una escala Likert de 5 reactivos desde "muy de acuerdo" 

hasta "muy en desacuerdo" y 7 opciones de respuesta. Se puede encontrar 
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Un rango de puntos que van desde 31 a 35 que indica satisfacción vital 

extrema, una puntuación de 26 a 30 indica satisfacción vital, una puntuación 

de 21 a 25 indica satisfacción baja y una puntuación neutral. Es 20 De igual 

forma, una puntuación de 15-19 se asocia con una leve insatisfacción con la 

vida, una puntuación entre 10-14 indica insatisfacción por la Vida y una 

puntuación entre 5-9 corresponde a insatisfacción extrema. Se adaptó en 

Perú por Oliver et al. (2018), en una cohorte de estudiantes de la Universidad 

de Lima, validada por criterio de jueces y logrando una confiabilidad de 0.780 

por alfa de Cronbach. La recolección de datos requiere el permiso de la 

institución educativa, acordado con el director y el supervisor. Luego, las 

herramientas se aplicaron personalmente a través de cuestionarios y se creó 

una base de datos después de la recopilación de datos. 

 
2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

Se trató la información por medio del SPSS v22, asimismo, se utilizó 

sus herramientas de estadística descriptiva e inferencial, los resultados se 

presentaron en tablas de distribución de frecuencias para detallar las 

variables y niveles dimensionales, las distribuciones de normalidad se 

hicieron por Kolmogorov-Smirnov, la decisión de utilizar está bajo 

consideración. El coeficiente de correlación de Spearman (1910) midió la 

relación entre variables y estima la magnitud utilizando el criterio de Cohen 

(1988), que define la magnitud como una relación de magnitud insignificante 

o cero si [.00 - .10], pequeña [.10 a .30], medio [0,30 a 50) y grande [0,50 a 

1,0] en comparación con el supuesto de que Alpha=0,05. 

 
2.6. Criterios éticos 

En el presente estudio se consideró los estándares del Informe de 

Belmont (Beauchamp & Childress, 2011), donde los autores del estudio dieron 

a los alumnos la posibilidad de elegir si participar o no en la solicitud de 

consentimiento informado y en los cuestionarios de los instrumentos. Además, 

se ha aclarado que la participación es totalmente voluntaria, tiene derecho a 

realizar cualquier consulta sobre el uso del cuestionario y, si lo considera 

oportuno, puede retirar o pausar sus respuestas en la aplicación de 
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la herramienta. El personal fue res responsable de garantizar el bienestar de 

cada participante, dar trato de manera ética y profesional a cada voluntario, y 

respetar sus derechos y elecciones. También se les explicó cuáles pueden 

ser los beneficios y qué beneficia a los alumnos que fueron parte de esta 

pesquisa. Además, todos los participantes reciben el mismo trato y cada 

estudiante obtiene el mismo crédito para evitar conflictos más adelante. Por 

otro lado, se excluyen los alumnos que no cumplieron con las directrices de 

selección de la población encuestada. 

 
2.7. Criterios de rigor científico 

Se tomó en cuenta a Noreña et al., (2012) quien propone los siguientes 

parámetros: Los estudios han demostrado la precisión de los resultados 

obtenidos en situaciones naturales. La variable no ha sido manipulada. 

Además, la información estadística y descriptiva representa el abordaje de los 

problemas de la vida real diagnosticados en la base de la encuesta, es decir, 

los relacionados con el autoconcepto y la satisfacción con la vida. Se 

proporciona una descripción detallada de los resultados relevantes para la 

realización del estudio y esta descripción permite el descubrimiento de 

comparaciones y similitudes con otros estudios. Para evidenciar que los datos 

sean correctos y válidos, este estudio utilizó instrumentos que fueron 

validados en situaciones peruanas. El dispositivo tiene suficiente consistencia 

interna y externa para la aplicación, el material también se prueba. Contiene 

evidencia suficiente para establecer su validez y confiabilidad en el curso del 

estudio, así como la validez de los resultados. 



32  

III. RESULTADOS 

 
3.1. Resultados en tablas y figuras 

 
Tabla 3 

Relación entre el autoconcepto y la satisfacción con la vida en estudiantes de una 

institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 Variables Rho p 

Autoconcepto Satisfacción con la vida .33 <.001 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; p: Significancia bilateral 

 
 

En la Tabla 3, se evidencia una relación directa de magnitud moderada 

(.30 ≤ rho < .50) y estadísticamente significativa (p<.05) entre el autoconcepto 

y la satisfacción con la vida (rho=.33; p<.001) en alumnos de una I.E estatal 

de la Provincia de Chiclayo. 
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Tabla 4 

Relación entre el autoconcepto con las dimensiones de la satisfacción con la vida 

en estudiantes de una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 Variables Rho p 

Autoconcepto Familia .12 .147 

 Amigos .25 .002 

 Pareja .29 <.001 

 Estudios .19 .019 

 Economía .20 .017 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; p: Significancia bilateral 

 
 

En la Tabla 4, se evidencia una relación directa de magnitud pequeña 

(.30 ≤ Rho < .50) y estadísticamente significativa (p<.05) entre el 

autoconcepto con la satisfacción con la vida entre amigos (Rho=.25; p=.002), 

con la pareja (rho=.29; p<.001), en los estudios (rho=.19; p=.019) y en el 

ámbito de la economía (rho=.20; p=.017); además, una relación no 

significativa (p ≥ .05) entre el autoconcepto y la satisfacción con la vida familiar 

en alumnos en una I.E estatal de la Provincia de Chiclayo. 
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Tabla 5 

Relación entre las dimensiones del autoconcepto y las dimensiones de la 

satisfacción con la vida en estudiantes de una institución educativa estatal de la 

Provincia de Chiclayo. 

 Variables Rho p 

Académico Satisfacción con la vida .23 .005 

Social  .26 .002 

Emocional  -.04 .604 

Familiar  .25 .002 

Físico  .29 <.001 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; p: Significancia bilateral 

 
 

En la Tabla 5, se evidencia una relación directa de magnitud pequeña (.30 

≤ Rho < .50) y estadísticamente significativa (p<.05) entre el autoconcepto 

académico (rho=.23; p=.005), social (rho=.26; p=.002), familiar (rho=.25; 

p=.002) y físico (Rho=.29; p<.001) con la satisfacción con la vida; asimismo, 

una relación no significativa (p ≥ .05) entre el autoconcepto emocional y la 

satisfacción con la vida en alumnos de una I.E estatal de la Provincia de 

Chiclayo. 
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Tabla 6 

Relación entre el autoconcepto académico y las dimensiones de la satisfacción 

con la vida en estudiantes de una institución educativa estatal de la Provincia de 

Chiclayo. 

 Variables Rho p 

Académico Familia -.03 .675 

 Amigos .20 .017 

 Pareja .19 .018 

 Estudios .26 .002 

 Economía .09 .254 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; p: Significancia bilateral 

 
 

En la Tabla 6, se evidencia una relación directa de magnitud pequeña 

(.30 ≤ rho < .50) y estadísticamente significativa (p<.05) entre el autoconcepto 

académico con la satisfacción con la vida entre amigos (rho=.20; p=.017), con 

la pareja (rho=.19; p=.018) y en los estudios (rho=.26; p=.002); asimismo, una 

relación no significativa (p ≥ .05) entre el autoconcepto académico y la 

satisfacción con la vida familiar y económica en alumnos de una I.E estatal de 

la Provincia de Chiclayo. 
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Tabla 7 

Relación entre el autoconcepto social y las dimensiones de la satisfacción con la 

vida en estudiantes de una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 Variables Rho p 

Social Familia .07 .365 

 Amigos .18 .025 

 Pareja .23 .005 

 Estudios .06 .438 

 Economía .23 .005 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; p: Significancia bilateral 

 
 

En la Tabla 7, se muestra una relación directa de magnitud pequeña (.30 

≤ rho < .50) y estadísticamente significativa (p<.05) entre el autoconcepto 

social con la satisfacción con la vida entre amigos (Rho=.18; p=.025), con la 

pareja (rho=.23; p=.005) y económica (rho=.23; p=.005); asimismo, una 

relación no significativa (p ≥ .05) entre el autoconcepto social y la satisfacción 

con la vida familiar y estudios en alumnos de una I.E estatal de la Provincia 

de Chiclayo. 
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Tabla 8 

Relación entre el autoconcepto emocional y las dimensiones de la satisfacción con 

la vida en estudiantes de una institución educativa estatal de la Provincia de 

Chiclayo. 

 Variables Rho p 

Emocional Familia .03 .746 

 Amigos -.04 .593 

 Pareja -.11 .195 

 Estudios -.08 .351 

 Economía .06 .476 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; p: Significancia bilateral 

 
 

En la Tabla 8, se muestra una relación no significativa (p ≥ .05) entre el 

autoconcepto emocional y las dimensiones familia, amigos, pareja, estudios y 

economía de la satisfacción con la vida en estudiantes de una institución 

educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 
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Tabla 9 

Relación entre el autoconcepto familiar y las dimensiones de la satisfacción con la 

vida en estudiantes de una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 Variables Rho p 

Familiar Familia .13 .110 

 Amigos .15 .067 

 Pareja .23 .005 

 Estudios .17 .040 

 Economía .12 .154 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; p: Significancia bilateral 

 
 

En la Tabla 9, se evidencia una relación directa de magnitud pequeña 

(.30 ≤ rho < .50) y estadísticamente significativa (p<.05) entre el autoconcepto 

familiar con la satisfacción con la vida en pareja (rho=.23; p=.005) y en los 

estudios (rho=.17; p=.040); asimismo, una relación no significativa (p ≥ .05) 

entre el autoconcepto familiar y la satisfacción con la vida familiar, entre 

amigos y económica en alumnos de una I.E estatal de la Provincia de 

Chiclayo. 
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Tabla 10 

Relación entre el autoconcepto físico y las dimensiones de la satisfacción con la vida 

en estudiantes de una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 Variables Rho p 

Físico Familia .14 .099 

 Amigos .26 .001 

 Pareja .29 <.001 

 Estudios .21 .011 

 Economía .10 .215 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; p: Significancia bilateral 

 
 

En la Tabla 10, se evidencia una relación directa de magnitud pequeña 

(.30 ≤ rho < .50) y estadísticamente significativa (p<.05) entre el autoconcepto 

físico con la satisfacción con la vida entre amigos (rho=.26; p=.001), con la 

pareja (rho=.29; p<.001) y en los estudios (rho=.21; p=.011); asimismo, una 

relación no significativa (p ≥ .05) entre el autoconcepto físico y la satisfacción 

con la vida familiar y económica en alumnos de una I.E estatal de la Provincia 

de Chiclayo. 
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3.2. Discusión de resultados 

Esta investigación, tuvo como propósito conocer la relación del entre 

las dos variables en alumnos de una institución educativa, logrando 

demostrar la hipótesis a través de los hallazgos encontrados. 

 
En cuanto al objetivo general se halló la relación entre las dos variables 

en estudiantes de una I.E, se pudo evidenciar que una relación directa de 

magnitud moderada y estadísticamente significativa entre el autoconcepto y 

la satisfacción con la vida, lo cual indica que en medida que los alumnos 

tengan un autoconcepto positivo y satisfactorio de sí mismos, mayor sea su 

satisfacción con la vida que tienen, por lo que se corrobora lo que indica 

Jiménez et al. (2020) acerca de que el autoconcepto mejora la posibilidad de 

sentir un mayor bienestar psicológico, un concepto que explica la satisfacción 

con la vida que sienten las los seres humanos, por lo que si los estudiantes 

logran ser conscientes de sus deseos, actuando de forma congruente con la 

imagen que tienen de sí mismos (Epstein et al., 1973); mayor será la 

autopercepción de ser respetados y dignos de confianza por las demás 

personas, valorando el estilo de vida que llevan y sintiéndose satisfecho con 

la forma en como deciden sus vidas (Diener, 2012), por lo que si la imagen de 

su persona es aceptable a su parecer es probable que se sientan satisfechos 

con el lugar que ocupan en la vida sintiendo que tienen una vida que tiene un 

valor reconocible y adecuado. 

 
En cuanto a los objetivos específicos, se pudo encontrar en los hallazgos 

de la investigación que, respecto a que se evidencia una relación directa de 

magnitud pequeña y estadísticamente significativa entre el autoconcepto con 

la satisfacción con la vida entre amigos, lo cual significa que a mejor imagen 

tengan acerca de si mismos delante de sus amigos y personas del entorno 

cercano social, mayor será la satisfacción que tengan en esa área; además 

se encontró relación entre el autoconcepto y la satisfacción con la pareja, lo 

que indica que en la medida que tengan una buena imagen de sí mismos 

delante de su pareja mayor será la satisfacción que sientan por su elección, 

mejorando su sensación de bienestar psicológico; también se halló que existe 



41  

relación entre el autoconcepto y la satisfacción con los estudios, lo que indica 

que entre mejor autoconcepto de sí mismo tenga ante sus logros académicos 

más satisfecho se sentirá con los estudios realizados, lo cual le permitirá 

sentirse bien psicológicamente en dicha área. 

 
Por otro lado, se halló relación entre el autoconcepto y la satisfacción 

con la economía en estudiantes, que indica que en medida que los estudiantes 

logren tener un adecuado autoconcepto de sí mismos en el contexto de su 

economía mejor se sentirán respecto a su situación económica y decisiones 

respecto a sus ingresos económicos familiares; además, se halló una relación 

no significativa entre el autoconcepto y la satisfacción con la vida familiar en 

estudiantes, esto demuestra que la imagen que tienen de su situación familiar 

no tiene relación en el cómo se sienten ni en su nivel de satisfacción con la 

familia. 

 
La relación entre el autoconcepto y las dimensiones de la satisfacción 

con la vida confirma las hipótesis especificas en 4 de 5 dimensiones, a 

excepción del área familiar de la satisfacción con la vida; esto concuerda con 

lo encontrado por Germes et al. (2018), quienes hallaron que existe relación 

entre ambas variables y sus dimensiones, esto es explicado por lo 

manifestado por Epstein et al. (1973) quienes explican que el autoconcepto 

refiere a como el ser humano se ve a sí mismo, retroalimentándose de su 

interacción con el exterior, conforme va construyendo su realidad, si la 

percepción de esa realidad es de bienestar y la ve con satisfacción para su 

vida, entonces el autoconcepto de sí mismo será adecuado y seguirá siendo 

retroalimentando por esa percepción de bienestar personal basado en la 

satisfacción que tiene con esa imagen de sí mismo. 

 
Así también, en cuanto a la relación entre las dimensiones del 

autoconcepto y la satisfacción con la vida; se pudo evidenciar que existe una 

relación directa de magnitud pequeña y estadísticamente significativa entre el 

autoconcepto académico y su satisfacción con la vida, lo cual indica que entre 

mejor idea tengan de su desempeño académico mejor se sentirán con su vida 
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y mayor bienestar psicológico sentirán, además se halló relación entre el 

autoconcepto social y la satisfacción con la vida, lo que indica que mientras 

mejor imagen tengan de sus relaciones sociales y como se desenvuelven con 

los demás, mejor se sentirán en cuanto a sus vidas y mayor sentimientos de 

bienestar psicológico tendrán; también se encontró relación entre el 

autoconcepto familiar y la satisfacción con la vida, lo cual indica que mientras 

mejor imagen tengan de sí mismos sus familiares, mejor se sentirán con la 

vida que tienen y mayor sensación de bienestar; por último se encontró 

relación entre el autoconcepto físico con la satisfacción con la vida, lo cual es 

un indicio de que a mejor se vean físicamente ante los demás mejor se 

sentirán consigo mismos aumentando su seguridad y desenvolvimiento pues 

se apreciarán satisfechos con el cómo se ven; asimismo, Por último se 

encontró una relación no significativa entre el autoconcepto emocional y la 

satisfacción con la vida en estudiantes, indicando que no se muestran 

empáticos con las emociones expuestas, ni es un factor determinante para 

sentirse satisfechos, lo cual concuerda con que los estudiantes son 

adolescentes y aun no desarrollan la estabilidad necesaria para poder 

empatizar con su aspecto emocional. 

 
La relación entre las dimensiones del autoconcepto y la satisfacción 

con la vida, lo cual llega a coincidir con lo encontrado por Castillo y Becerra 

(2020), encontrando que existe relación entre la satisfacción con la vida y 

bienestar psicológico, lo cual reafirma el hecho de que los estudiantes se 

perciben a sí mismos, incluido su autoaceptación, cuya relación es explicada 

por lo propuesto por García y Musitu (2014), quienes unifican los estudios del 

autoconcepto, indicando que tanto a nivel académico, social, familiar y físico, 

puesto que dichas dimensiones se refuerzan mutuamente en la interacción 

social, lo cual permite que su satisfacción con la vida mejore al cubrir sus 

necesidades de vincularse a los demás puedan cubrirse permitiendo que 

tengan dicha sensación de bienestar subjetivo. 

 
Por otra parte, se pudo hallar relación directa de magnitud pequeña y 

estadísticamente significativa entre el autoconcepto académico con la 
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satisfacción con la vida entre amigos, con la pareja y en los estudios; 

asimismo, una relación no significativa entre el autoconcepto académico y la 

satisfacción con la vida familiar y económica en estudiantes; lo cual se 

contrapone a lo hallado por Garrido et al. (2018), quienes encontraron que el 

autoconcepto se relaciona con la satisfacción con la vida menos con el 

autoconcepto académico; aun así, Germes et al. (2018) hallo resultados que 

avalan la correlación entre la dimensión académica del autoconcepto y las 

dimensiones de la satisfacción con la vida. Esto también se alinea con lo 

propuesto por García & Musitu (2014), respecto a cómo se puede percibir el 

estudiante en cuanto a su desempeño académico, el cual si se refuerza 

negativamente puede generar insatisfacción con su bienestar personal, 

generando conflictos que conllevan a que el estudiante pueda generar 

consecuencias de su autoconcepto negativo. 

 
Así también, se encontró evidencia de relación directa de magnitud 

pequeña y estadísticamente significativa entre el autoconcepto social con la 

satisfacción con la vida entre amigos, con la pareja; y económica; asimismo, 

una relación no significativa entre el autoconcepto social y la satisfacción con 

la vida familiar y estudios en estudiantes; lo cual concuerda con lo plantado 

por Reynoso et. al (2018), entre el autoconcepto y el apoyo social, lo que 

podría ser un antecedente de que existe una relación entre dichas variables. 

Esto también concuerda con lo planteado por García & Musitu (2014), acerca 

de que los estudiantes suelen tener gran expectativa en sus relaciones 

interpersonales, siendo entusiastas en la forma como perciben dichas 

relaciones, lo cual según Diener et al. (1985), indica que pueden reflexionar 

respecto a cómo perciben las experiencias vividas, teniendo que las 

relaciones sociales fuertes son percibidas satisfactoriamente. 

 
Además, no se logró hallar evidencia de relación significativa entre el 

autoconcepto emocional y las dimensiones familia, amigos, pareja, estudios y 

economía de la satisfacción con la vida en estudiantes, lo cual Garrido et al. 

(2018) tampoco logro encontrar evidencia contundente de que dicha relación 

sea comprobable. Lo cual se puede explicar porque el autoconcepto emocional 
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tiene de por si una carga positiva y entusiasta ante las relaciones, las cuales 

no se relacionan con la satisfacción sino por su definición de la dimensión 

emocional del autoconcepto en si misma 

 
Asimismo, se pudo obtener evidencia de relación directa de magnitud 

pequeña y estadísticamente significativa entre el autoconcepto familiar con la 

satisfacción con la vida en pareja; y en los estudios; asimismo, una relación 

no significativa entre el autoconcepto familiar y la satisfacción con la vida 

familiar, entre amigos y económica en estudiantes, lo cual también pudo ser 

corroborado por Jiménez et al. (2020), encontrando que ambas variables se 

relaciona, siendo que el bienestar es una concepción amplia de la 

satisfacción, y esta incluye a la satisfacción con la pareja, estos hallazgos 

pueden explicarse con lo propuesto por Niann et al. (2015), respecto a que los 

estudiantes tienen una concepción de sí mismos que apela a las situaciones 

vividas con los demás, las cuales suelen ser mucho más frecuentes con la 

pareja, siendo que en la etapa escolar dichas relaciones suelen ser más 

intensas y comparten mucho tiempo junto por la convivencia escolar. 

 
Por último, se evidencio que hay relación directa de magnitud pequeña 

y estadísticamente significativa entre el autoconcepto físico con la satisfacción 

con la vida entre amigos, con la pareja; y en los estudios; asimismo, una 

relación no significativa entre el autoconcepto físico y la satisfacción con la vida 

familiar y económica en estudiantes, lo cual se pudo corroborar con lo hallado 

por Ordiñana et al. (2020), quienes indicaron que el autoconcepto físico y la 

satisfacción vital tienen una relación demostrable, sobre todo con estudiantes 

de perfil atlético. Esto concuerda con lo manifestado por Strein (1996), acerca 

de que la idea de sí mismo acerca de sus destrezas físicas sostienen a la 

percepción general del autoconcepto, interpretando de forma positiva su 

satisfacción al tener un punto de vista objetivo acerca de si mismos. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

4.1. Conclusiones 

Se logró demostrar las siguientes conclusiones: 

− Se identificó relación directa, de magnitud moderada y estadísticamente 

significativa entre el Autoconcepto y la satisfacción con la vida en alumnos 

de una I.E estatal de la Provincia de Chiclayo. 

− Se identificó relación directa, de magnitud pequeña y estadísticamente 

significativa entre el Autoconcepto y la satisfacción con los amigos, con la 

pareja, en los estudios y con la economía en estudiantes de una I.E estatal 

de la Provincia de Chiclayo. 

− Se identificó relación directa, de magnitud moderada y estadísticamente 

significativa entre el Autoconcepto y la satisfacción con la vida en alumnos 

de una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

− Se identificó relación directa, de magnitud pequeña y estadísticamente 

significativa entre las dimensiones del autoconcepto académico, social, 

familiar y físico con la satisfacción con la vida en estudiantes de una 

institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

− Se identificó relación directa de magnitud pequeña y estadísticamente 

significativa entre el autoconcepto y las dimensiones de satisfacción con la 

vida entre amigos, con la pareja y en los estudios en alumnos de una I.E 

estatal de la Provincia de Chiclayo. 

− Se identificó relación directa de magnitud pequeña y estadísticamente 

significativa entre el autoconcepto social con las dimensiones de satisfacción 

con la vida entre amigos, con la pareja y económica en una institución 

educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

− Se identificó relación directa, de magnitud pequeña y estadísticamente 

significativa entre el autoconcepto familiar con las dimensiones de 

satisfacción con la vida en pareja y en los estudios en estudiantes de una 

institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

− Se identificó relación directa, de magnitud pequeña y estadísticamente 

significativa entre el autoconcepto físico con las dimensiones de satisfacción 

con la vida entre amigos, con la pareja y en los estudios en estudiantes de 
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una institución educativa estatal de la Provincia de Chiclayo. 

 
 

4.2. Recomendación 

 
Se recomienda en base a los resultados encontrados en la presente 

investigación: 

- A la institución, que tome en cuenta los resultados respecto a cómo se 

relaciona el autoconcepto con la satisfacción con la vida para poder proponer 

dentro de las actividades en la institución educativa talleres que fortalezcan 

dicha cualidad y los estudiantes puedan mantener niveles adecuados de 

bienestar psicológico. 

 
- A los docentes, poner énfasis en los estudiantes de secundaria que se 

encuentran en formación de su autoconcepto para que se fomente una 

adecuada imagen de sí mismos con mensajes positivos no solo del docente 

sino de sus mismos compañeros de aula. 

 
- A los estudiantes, se propone que realicen actividades que refuercen su 

autoconcepto, como aquellas que desarrollen sus habilidades y talentos, 

además de poder mostrarlos en sus diferentes ámbitos, académico, personal, 

familiar, afianzando su confianza y satisfacción consigo mismos. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

 
 

ACTA DE ORIGINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
Yo, Gino Job Reyes Baca docente de la asignatura Investigación II (XI-C) de la 

Escuela Profesional de Psicología y revisor de la investigación aprobada mediante 

Resolución N°1044-2022/FADHU-USS de los estudiantes, Cóndor Hernández, 

Diana Selene y Huamán Acuña, Kelita Shadai, titulada: “Autoconcepto Y 

Satisfacción con la Vida en Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa 

Estatal de la Provincia de Chiclayo”. 

 
Se deja constancia que la investigación antes indicada tiene un índice de similitud 

del 22%, verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el 

software de similitud TURNITIN. 

Por lo que se concluye que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen 

plagio y cumple con lo establecido en la Directiva sobre índice de similitud de los 

productos académicos en la Universidad Señor de Sipán S.A.C., aprobada 

mediante Resolución de Directorio N° 015-2022/PD-USS 

 
 

Pimentel, 26 de Diciembre de 2022 
 
 

 

……………………………………….. 
 

Dr. Reyes Baca, Gino Job 
DNI N° 09176095 
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Anexo 02 
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Anexo 03 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Chiclayo, 27 de octubre del 2022 

 
 
 

Yo………………………………………………………………………. Identificado (a) con 

DNI N°…………………. padre o apoderado del menor 

……………………………………………………………………………………………… 

quien cursa el …………………………en la Institución Educativa N° 10923 “Fanny 

Abanto Calle”, autorizo a las estudiantes en Psicología Diana Selene Cóndor 

Hernández y Kelita Shaday Huamán Acuña para que pueda evaluar a mi menor hijo 

con la Escala De Autoconcepto Y la Escala de Satisfacción con la Vida, 

correspondiente a la investigación “Autoconcepto y satisfacción con la vida en 

Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa en la provincia de Chiclayo ”, 

teniendo en cuenta que sus resultados serían empleados confines institucionales y 

académicos, por lo tanto, en forma consiente y voluntaria, doy mi consentimiento. 

 
 
 
 
 
 

Firma del padre o apoderado 
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Anexo 04 

 
 

 
ESCALA DE SATISFACCIÓN POR LA VIDA (SWLS) 

(Diener et al., 1985; Atienza et al., 2000; Pons et al., 2002) 
 
 

Nombre:  Edad:    
 
 

Por favor, indica tu grado de acuerdo con cada frase rodeando con un círculo el 

número apropiado (sólo uno por afirmación). Por favor, sé sincero con tu respuesta. 

 
 

  Muy en 
desacuerdo 

 Neutro  Muy de 
acuerdo 

1 En la mayoría de los aspectos mi 

vida es como yo quiero que sea. 

     

2 Las circunstancias de mi vida son 

muy buenas 

     

3 Estoy satisfecho con mi vida.      

4 Hasta ahora he conseguido de la 

vida las cosas que considero 

importantes. 

     

5 Si pudiera vivir mi vida otra vez no 

cambiaría casi nada. 
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ANEXO 05 

 
 

CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DE AUTOCONCEPTO 

 
 

Nombres y apellidos: …………………………………………………… 
Año y sección: ………… 
Edad: …………………… Sexo: ……………………. 

 
INSTRUCCIONES 
A continuación, se te presentan 30 afirmaciones. Te pedimos contestes con sinceridad cada 
una de las opciones de respuesta marcando con una (X) la opción que más se parezca a tu 
forma de ser (No hay opción correcta o incorrecta) 
Recuerda que debes responder a TODAS las preguntas. 

 

ÍTEMS Nunca Casi 
Nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1. Hago bien los trabajos escolares      

2. Consigo fácilmente amigos(as)      

3. Tengo miedo de algunas cosas      

4. Soy criticado(a) en casa      

5. Me cuido físicamente      

6. Los profesores me consideran buen(a) 
estudiante 

     

7. Soy amigable      

8. Muchas cosas me ponen nervioso(a)      

9. Me siento feliz en casa      

10. Me buscan para realizar actividades 
deportivas 

     

11. Participó activamente en clases      

12. Me resulta difícil hacer amigas(os)      

13. Me asusto con facilidad      

14. Mi familia está decepcionada de mí      

15. Me considero elegante      

16. Mis profesores me estiman      

17. Soy un chico(a) alegre      

18. Cuando los mayores me dicen algo me 
pongo nervioso(a) 

     

19. Mi familia me ayudaría en cualquier 
tipo de problema 

     

20. Me gusta como soy físicamente      

21. Soy un buen estudiante      

22. Me cuesta hablar con 
desconocidos(as) 

     

23. Me pongo nervioso(a) cuando el 
profesor me hace preguntas 
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24. Mis padres me brindan confianza      

25. Soy bueno(a) en los deportes      

26. Mis profesores me consideran 
inteligente y trabajador(a) 

     

27. Tengo muchos amigos(as)      

28. A menudo me siento nervioso(a)      

29. Me siento querido por mis padres      

30. Soy una persona atractiva      
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Anexo 6 
 

Tabla 11 Pruebas de normalidad del Autoconcepto y la satisfacción con la familiar 
 

Variable K-S gl p 

Autoconcepto .088 149 .006 

Académico .110 149 <.001 

Social .076 149 .037 

Emocional .083 149 .014 

Familiar .107 149 <.001 

Física .087 149 .008 

Satisfacción con la vida .091 149 .004 

Familia .241 149 <.001 

Amigos .191 149 <.001 

Pareja .272 149 <.001 

Estudios .208 149 <.001 

Economía .191 149 <.001 

Nota: K-S: Estadístico de Kolmogorov-Smirnov, gl: grados de libertad; p: 
Significancia. 


