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Resumen 

 

En la presente investigación se estudió la relación entre el bienestar psicológico, sus dimensiones 

y la ansiedad manifiesta en adolescentes de cuarto y quinto de secundaria, la muestra estuvo 

conformada por 233 participantes, 42.5% fueron hombres y 57.5% mujeres, de un colegio estatal 

y otro particular, la investigación tiene nivel descriptivo de diseño correlacional; como 

instrumentos de medición se utilizó la Escala Multidimensional de Bienestar Psicológico (SPWB) 

de Carol Ryff traducida al español y adaptada a la muestra y el Cuestionario de Ansiedad 

Manifiesta Revisado (CMAS-R) de Reynolds y Richmond en su versión español original. 

Los instrumentos fueron sometidos a pruebas de validez y confiabilidad, la validez fue realizada 

mediante la evaluación por el criterio de jueces; la confiabilidad se realizó con el método de 

consistencia interna del alfa de Cronbach. Se halló una relación inversa y significativa (p < .05) 

entre el bienestar psicológico y la ansiedad manifiesta, además se hallaron relaciones inversas y 

significativas entre la ansiedad manifiesta y las dimensiones autonomía, dominio del entorno, 

crecimiento personal, relación positiva con otros, propósito en la vida y autoaceptación. Se 

concluye en la investigación que a menor ansiedad manifiesta habrá un mayor nivel de bienestar 

psicológico en el adolescente y también un mejor desempeño en las diferentes dimensiones del 

bienestar psicológico. 

Palabras claves: Bienestar psicológico, ansiedad manifiesta, adolescente, cuarto y quinto de 

secundaria. 
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Introducción 

 

La adolescencia es una etapa de constantes cambios, tales como los cambios físicos, psicológicos, 

cerebrales y sociales, asimismo, el adolescente debe adaptarse a su entorno, integrarse con sus 

pares, pensar en el futuro y buscar ser independiente en su contexto; con respecto a los cambios 

en esta etapa se observa la presencia de la ansiedad y su manifestación fisiológica, y la presencia 

de preocupaciones sociales y cognitivas (Casey & Caudle, 2013; Iglesias, 2013; Papalia y 

Martorell, 2017; Romero, 2007). 

Además, se ha encontrado que la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad en la cual el 

adolescente se puede encontrar con factores de riesgo, y también es una etapa en la cual se 

encuentra en vulnerabilidad la salud mental del adolescente, porque puede padecer de ansiedad, 

depresión entre otras enfermedades mentales que pueden afectar su desarrollo y su futuro 

(Blakemore, 2019; Papalia y Martorell, 2017; Romero, 2007; Sánchez-Sandoval y Verdugo, 

2016). 

El presente trabajo plantea conocer la interacción entre el bienestar psicológico y la ansiedad 

manifiesta, y cómo se relaciona con el bienestar psicológico, específicamente en lo referido a sus 

dimensiones. Este trabajo está dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo se plantea el 

problema de investigación, en el cual se exponen las diversas situaciones y cambios por los que 

pasa el adolescente y cómo éstas están relacionadas con la ansiedad, y cómo repercuten en el 

bienestar psicológico del adolescente, de esta forma se busca justificar la importancia del estudio; 

en este mismo capítulo también se presentan los objetivos del trabajo y las limitaciones presentadas 

durante el desarrollo del mismo. 
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En el segundo capítulo se presentan las investigaciones realizadas con estas variables y las 

respectivas conclusiones considerando tanto los antecedentes internacionales y nacionales como 

aportes para el desarrollo de este trabajo. También se presentan en este capítulo las bases teóricas 

que sustentan esta investigación las cuales permiten establecer los ejes principales de este trabajo, 

como parte última de este capítulo se establecen las hipótesis correspondientes a la asociación de 

las variables. 

En el tercer capítulo se presentan el método de trabajo en la investigación, dentro de este capítulo 

se presentan el nivel, el tipo y el diseño de investigación que se usan en este trabajo, asimismo, se 

presentan cada una de las variables de investigación y la muestra estudiada; también se detallan 

cada uno de los instrumentos utilizados en la recolección de datos, como parte final de este capítulo 

se presentan los tipos de análisis utilizados. 

Los resultados obtenidos mediante los análisis estadísticos se muestran en el cuarto capítulo, aquí 

se observan los datos descriptivos, la validez, la confiabilidad, las frecuencias y la relación entre 

las variables que se están midiendo. 

En el último capítulo se discuten los resultados obtenidos en este trabajo con los datos presentados 

en capítulos anteriores. Como parte final de este trabajo se plantean las conclusiones y se sugieren 

recomendaciones para investigaciones y programas a desarrollarse a futuro.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Formulación del problema 

La adolescencia como ciclo del desarrollo, es una etapa compleja del ser humano, pues 

contiene dentro de su evolución cambios físicos, cerebrales, emocionales, cognitivos, 

psicológicos y sociales (Berg, 2014; Gaete, 2015; Papalia et al., 2009; Papalia y Martorell, 

2017; Siegel, 2014), además, estos cambios son influenciados por la biología y el contexto del 

adolescente (Berg, 2014; Rodríguez-Hernández et al., 2007 como se citó en Navarro-Pardo et 

al., 2012; Papalia y Martorell, 2017). Esta etapa al estar caracterizada por cambios fisiológicos 

y situaciones novedosas, conllevan riesgos y oportunidades para el desarrollo del adolescente 

a la etapa siguiente de la adultez (Papalia y Martorell, 2017; Siegel, 2014), puede repercutir 

en la salud mental del adolescente, pues en caso de no estar preparado para sobrellevar los 
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cambios puede generar ansiedad, depresión y otros trastornos mentales en el adolescente 

(Blakemore, 2019; Papalia y Martorell, 2017). 

Este proceso de cambios, también está relacionado con la toma de decisiones que realiza el 

adolescente en su contexto inmediato (Casey & Caudle, 2013), decisiones relacionadas con 

conductas de riesgo (Konrad et al., 2013; Siegel, 2014; Papalia y Martorell, 2017), decisiones 

para su futuro y la preocupación que estas decisiones puedan conllevar para planificar y 

ejecutar su proyecto de vida (Romero, 2007, Sánchez-Sandoval y Verdugo, 2016), todo ello 

en conjunto con las nuevas exigencias de la sociedad actual, fomentan en el adolescente la 

obligación de tomar decisiones apresuradas, decisiones para convivir con sus pares (Siegel, 

2014), decisiones a expensas de su bienestar psicológico (Casey & Caudle, 2013);  y 

decisiones para que su futuro sea mejor, generando en diversas ocasiones inseguridades, 

ansiedades y miedo el fracaso (Romero, 2007), las cuales pueden tener repercusión en el 

bienestar psicológico del adolescente (Benatuil, 2003). 

El constructo ansiedad es definido por Miguel-Tobal (1996, como se citó en Sierra et al., 

2003), como una reacción emocional ante una amenaza o peligro percibido, la cual se 

manifiesta mediante un conjunto de respuestas agrupadas en los siguientes sistemas: Motor, 

fisiológico o corporal y cognitivo o subjetivo, los cuales pueden actuar con independencia. 

Por otro lado, diversos autores han propuesto diversas perspectivas sobre la ansiedad, 

Spielberger (1966, 1972, como se citó en Sierra et al., 2003) define a la ansiedad patológica 

como estado y rasgo a la vez, Sheehan (1982, como se citó en Sierra et al., 2003) propone a 

los términos de ansiedad exógena y endógena, por su parte Taylor (s.f., como se citó en 

Reynolds y Richmond, 1997), propuso a la ansiedad manifiesta como una medida de pulsión. 
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La ansiedad como tal es de carácter adaptativo dentro del desarrollo del ser humano, y se 

presenta como una respuesta necesaria y normal (Sierra et al., 2003), concibiéndose como un 

mecanismo biológico y adaptativo de preservación y protección ante posibles amenazas 

(Miguel-Tobal, 1996, como se citó en Sierra et al., 2003). La situación problemática aparece 

cuando la ansiedad cambia su característica adaptativa por una característica desadaptativa y 

patológica, señalando una alerta continua y sentimientos desagradables en la persona, 

manifestándose la ansiedad de forma más intensa, frecuente y duradera (Spielberger et al., 

1984, como se citó en Sierra et al., 2003). 

De acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional, los 

trastornos de ansiedad se presentan de manera más frecuente en los adolescentes con un 

porcentaje de 3.6% en adolescentes de 10 a 14 años de edad, y un 4.6% entre los adolescentes 

de 15 a 19 años (Organización Mundial de la Salud, 2021); en el Perú, solo en Lima 

Metropolitana en el año 2012, el 3% de la población adolescente padecía del trastorno de 

ansiedad generalizada (Ministerio de Salud, 2017), por otro lado, en estos últimos años no ha 

habido datos estadísticos sobre la ansiedad en adolescentes de Lima Metropolitana por parte 

de las entidades de salud del Estado Peruano. 

En cuanto al bienestar psicológico, este implica el desarrollo del potencial humano (Ryff, 

1995, como se citó en Robles et al., 2011), teniendo en consideración la satisfacción general 

con la vida, la felicidad, y los desafíos que se presentan en la existencia del ser humano durante 

toda su vida (Keyes et al., 2002, como se citó en Arellano, 2011). La composición del bienestar 

psicológico está estructurada, según Ryff (1989, como se citó en Barcelata-Eguiarte y Rivas-

Miranda, 2016; Díaz et al., 2006), por el control del entorno, la autoaceptación, las relaciones 

positivas, el propósito de vida, el crecimiento personal y la autonomía. 
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La relación entre ansiedad y bienestar psicológico se ha investigado en diversos ámbitos y 

contextos: En el ámbito deportivo (Arrese, 2020; Cantón et al., 2015; Liberal et al., 2014), en 

el área emocional (Maganto et al., 2019; Takebayashi et al., 2017; Vitorino, 2018), en 

adolescentes con coeficiente intelectual superior (Pereira y Rodríguez, 2017), en estudiantes 

de maestría (Pardo, 2010) y en estudiantes de secundaria (Ojeda, 2021; Salazar y León, 2017). 

Con respecto a los estudiantes de secundaria, los últimos años de estudio son de suma 

relevancia en el desarrollo del adolescente, puesto que se puede evidenciar la importancia en 

la elección sobre su futuro (Sánchez-Sandoval y Verdugo, 2016) y la elección sobre su carrera 

profesional (Hutz & Bardagir, 2006) los cuales pueden repercutir en su salud mental y puede 

tener repercusión en su transición de la escuela al trabajo (Masdonati & Zittoun, 2012). 

Ante la revisión de datos antecedentes y observando la poca evidencia de investigaciones 

concernientes a la relación entre la ansiedad y el bienestar psicológico en estudiantes de 

secundaria en el Perú (Ojeda, 2021; Salazar y León, 2017) en la cual se fundamenta el presente 

trabajo, y considerando como términos principales, la ansiedad manifiesta en estudiantes de 

últimos grados de secundaria y el bienestar psicológico, y haciendo una separación con 

respecto al estudio en relación a la orientación vocacional, puesto que, dentro del constructo 

de bienestar psicológico, propuesto por Ryff (1989, como se citó en Barcelata-Eguiarte y 

Rivas-Miranda, 2016; Díaz et al, 2006), se encuentra: el propósito de vida y el crecimiento 

personal, componentes que tienen que ver con la actividad futura de la persona y su salud 

mental (Keyes, 2002), la presente tesis se centra en el estudio de estas dos variables. 
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Es por ello que la presente investigación tiene como interrogante: ¿Cuál es la relación entre la 

ansiedad y el bienestar psicológico en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de un 

colegio estatal y otro particular del distrito de Santa Anita?  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

• Analizar la relación entre la ansiedad y el bienestar psicológico en estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria de un colegio estatal y otro particular del distrito de Santa 

Anita. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Describir el sentido de bienestar psicológico en estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de un colegio estatal y otro particular del distrito de Santa Anita. 

• Describir la ansiedad manifiesta en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria 

de un colegio estatal y un colegio particular del distrito de Santa Anita. 

• Conocer la relación entre la ansiedad manifiesta y la dimensión autonomía del 

bienestar psicológico en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de un 

colegio estatal y otro particular del distrito de Santa Anita. 

• Establecer la relación entre la ansiedad manifiesta y la dimensión dominio del 

entorno del bienestar psicológico en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria 

de un colegio estatal y otro particular del distrito de Santa Anita. 
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• Conocer la relación entre la ansiedad manifiesta y la dimensión crecimiento 

personal del bienestar psicológico en estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de un colegio estatal y otro particular del distrito de Santa Anita. 

• Establecer la relación entre la ansiedad manifiesta y la dimensión relación 

positiva con otros del bienestar psicológico en estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de un colegio estatal y otro particular del distrito de Santa Anita. 

• Conocer la relación entre la ansiedad manifiesta y la dimensión propósito en la 

vida del bienestar psicológico en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de 

un colegio estatal y otro particular del distrito de Santa Anita. 

• Establecer la relación entre la ansiedad manifiesta y la dimensión autoaceptación 

del bienestar psicológico en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de un 

colegio estatal y otro particular del distrito de Santa Anita. 

1.3. Justificación 

Teniendo en cuenta que la ansiedad se asocia a la aparición de dificultades en el 

funcionamiento de las áreas emocionales, sociales y académicos (Donovan y Spence, 2000, 

como se citó en Aznar, 2014), e interfieren en el disfrute de la vida (Higuita y Cardona, 2015), 

y esto puede asociarse a emociones negativas que tienen repercusión en el bienestar 

psicológico, el cual se considera un elemento relevante en la vida de los adolescentes (Quiceno 

& Vinaccia, 2014). 

Asimismo, tomando en cuenta la escasez de trabajos sobre la relación manifiesta entre la 

ansiedad y el bienestar psicológico específicamente en adolescentes que cursan los últimos 

años de educación regular básica en el Perú (Ojeda, 2021, Salazar y León, 2017); esta 
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investigación contribuye a obtener conocimiento sobre la relación planteada y contribuye a 

generar una base de datos e instrumentos de medición para futuras investigaciones sobre el 

bienestar psicológico en la población peruana. En este aspecto, se destaca lo que hicieron 

Cubas (2003, como se citó en Alvarez, 2019) y Pardo (2010) con la escala de Ryff en 

población universitaria; por su parte Alvarez (2019) y Leal y Silva (2010) utilizando la versión 

traducida de la escala de Ryff propuesta por Díaz et al. (2006, como se citó en Leal y Silva, 

2010), Ojeda (2021) y Salazar y León (2017) que utilizaron la prueba de BIEPS-J de Casullo 

(Ojeda, 2021, Salazar y León, 2017).  

Se considera también que la presente investigación genera datos antecedentes que permiten la 

elaboración y ejecución de programas de prevención e intervención pues la aplicación de estos 

programas como bien se ha evidenciado en investigaciones antecedentes (Aznar, 2014) 

inciden en el desarrollo del bienestar del estudiante peruano. 

1.4. Limitación 

Para la presente investigación se utilizó un muestreo no probabilístico correspondiente a 

estudiantes adolescentes del cuarto y quinto año de secundaria de un colegio estatal y otro 

particular de la UGEL – 6, por lo cual la generalización solo puede ser para la población de 

donde se extrajo la muestra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Investigaciones antecedentes 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

Con respecto a la evaluación del bienestar psicológico y la ansiedad manifiesta en 

población adolescente, y la adaptación de las pruebas a cada contexto de los mismos, se 

exponen a continuación los siguientes aportes. 

 

Meier y Oros (2019) realizaron una investigación en Argentina correspondiente a la 

adaptación y análisis psicométrico de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff de 39 

ítems para la población adolescente de ese país. La investigación fue realizada en dos 

estudios, el primero para realizar el ajuste de ítems y para modificar los formatos de 

respuestas, en el segundo estudio se realizó la consistencia interna y la validez de la 

adaptación argentina. El primer estudio contó con 80 adolescentes entre 14 a 16 años y 
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20 jueces expertos para realizar la adaptación transcultural del instrumento de bienestar 

psicológico realizando la modificación de 11 ítems originales y la modificación del 

formato de respuestas quedando cinco opciones: totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, neutro, de acuerdo, totalmente de acuerdo. El segundo estudio estuvo 

compuesto por 825 adolescentes entre las edades de 14 a 16 años, y se obtuvo como 

resultado 4 factores entre los cuales destacan: autoaceptación, crecimiento personal y 

propósito en la vida, relaciones positivas con otras personas y autonomía. Este estudio 

concluyó que el instrumento fue adaptado de forma rigurosa y demostró evidencias de 

consistencia interna. 

 

Maganto et al. (2019) realizaron una investigación en el País Vasco sobre el bienestar 

psicológico en la adolescencia, sus variables psicológicas asociadas y predictoras, este 

estudio buscó describir y analizar las correlaciones entre las variables estudiadas y el 

bienestar psicológico, así como investigar las variables predictivas del bienestar 

psicológico. Este estudio contó con una población de 1075 participantes entre 13 a 18 

años, los instrumentos que se utilizaron fueron la Escala de Bienestar Psicológico de 

Sánchez-Cánovas, el Cuestionario de Hábitos de Vida de Arruc et al., la Escala de 

Autoestima Corporal de Peris et al., el Cuestionario de Personalidad EPQ-R de la 

versión de Sandín et al. y el Inventario de Síntomas Psicopatológicos SCL-90-R de 

Derogatis. Esta investigación concluyó que las variables positivas tenían una correlación 

positiva con el bienestar psicológico y material, y que las variables psicopatológicas 

tales como la ansiedad y la depresión tenían una correlación negativa con el bienestar 

subjetivo y material, asimismo, se concluyó que las variables predictoras del bienestar 
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psicológico eran un alto autoconcepto, una alta calidad del sueño, una alta autoestima 

corporal, una baja emotividad y una baja depresión. 

Vitorino (2018) realizó una investigación en Portugal sobre las relaciones entre las 

estrategias de regulación emocional, entre ellos la revaluación emocional y la supresión 

emocional, y las variables psicológicas positivas entre las cuales la autora nombró al 

bienestar psicológico, a la satisfacción con la vida y la esperanza, la investigación fue 

desarrollada con una población de 320 adolescentes entre las edades de 15 a 18 años, 

los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron el Cuestionario de 

Regulación Emocional para Niños y Adolescentes (ERQ-CA) traducido al portugués 

por Ferreira y Machado, la Satisfaction With Life Scale (SWLS) traducido al portugués 

por Simôes, la Escala de Bienestar Psicológico para adolescentes (EBEP-A) de 36 ítems 

adaptada a la versión portuguesa por Vitorino y Machado, la Escala de Esperanza para 

Niños (EEC) adaptación portuguesa realizada por Marques y Pais-Ribeiro, la 

investigación tuvo como resultados que la EBEP-A tenía las propiedades psicométricas 

adecuadas para la población, se concluyó que existía una correlación significativa entre 

las estrategias de regulación emocional tales como la supresión emocional y la 

reevaluación cognitiva con el bienestar psicológico con excepción de las dimensiones 

autonomía y relaciones positivas con otros, y una correlación significativa con la 

esperanza con excepción de la dimensión iniciativa y con la satisfacción con la vida. 

Takebayashi et al. (2017) realizaron una investigación en Japón sobre los efectos 

amortiguadores del bienestar psicológico y su relación entre las vulnerabilidades 

cognitivas, tales como miedo a la ansiedad y las creencias negativas sobre la 

preocupación, y los síntomas del trastorno de ansiedad generalizado, la investigación 
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fue realizada con un total de 297 estudiantes japoneses entre hombres y mujeres; esta 

investigación utilizó como instrumentos de evaluación al Cuestionario de Trastorno de 

Ansiedad Generalizada (GADQ-IV) versión japonesa realizada por Takebayashi et al., 

la Escala de Bienestar Psicológico de 43 ítems en su versión japonesa construida por 

Nishida, el Cuestionario de Metacognición (MCQ-30) traducido por Sugiura et al., la 

Escala de Control Afectivo (ACS), versión japonesa realizada por Kanetsuki y 

Kanetsuki, y la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CESD), 

versión japonesa realizada por Shima et al.; el resultado de la investigación dio a conocer 

que las dimensiones del bienestar psicológico tales como el propósito de la vida y la 

autonomía amortiguaban los efectos negativos del miedo a la ansiedad o las creencias 

negativas acerca de la preocupación en el incremento de la ansiedad generalizada, 

asimismo las intervenciones enfocadas en mejorar estas dimensiones del bienestar 

psicológico podían ser eficaces para prevenir la ansiedad generalizada. 

Al respecto Bernal-Ruiz et al. (2017) realizaron una investigación en España sobre la 

relación entre el uso problemático del internet, las respuestas de ansiedad social, 

obsesión-compulsión y bienestar psicológico en adolescentes, esta investigación tuvo 

una población de 310 personas entre varones y mujeres, entre las edades de 16 a 23 años, 

para la investigación se utilizaron como instrumentos a la Generalized Problematic 

Internet Use Scale (GPIUS2) de Gámez-Gaudix et al., el Time Online de Bernal, la 

versión corta de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff desarrollada por Diaz et al., 

el Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI) de Beidel et al. y la Maudsley Obsessive 

Compulsive Inventory (MOCI) de Hodgson y Rachman; los resultados de la 

investigación mostraron una correlación negativa entre el uso problemático del internet 
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y todas las dimensiones del bienestar psicológico especialmente con las dimensiones 

dominio del entorno, autoaceptación y relaciones positivas, mientras más uso 

problemático había de internet había menos bienestar psicológico, asimismo, 

concluyeron que las variables que predicen el uso problemático del internet fueron el 

dominio del entorno, la obsesión-compulsión y la ansiedad social. 

Una investigación sobre el papel de las estrategias de afrontamiento en la relación entre 

el bienestar psicológico y ansiedad competitiva fue realizada a 213 deportistas 

costarricenses hombres por Cantón et al. (2015) utilizando como instrumentos de 

medición al Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento en Competición Deportiva 

ISSCS adaptado por Molinero et al., la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff adaptado 

por Díaz et al. y el Cuestionario de Causas, Manifestaciones y Estrategias de 

Afrontamiento de la Ansiedad en la Competición Deportiva de Márquez; la 

investigación tuvo como resultado que el bienestar psicológico fue mayor en el 

deportista que no perdía la concentración y que no experimentaba ansiedad fisiológica 

y es mayor también si tenían más experiencia y si utilizaban estrategias de afrontamiento 

asociada a la tarea. 

En cuanto a la ansiedad manifiesta, Quach et al. (2013), realizaron una investigación 

sobre los efectos de la calidez parental y la presión académica relacionado con síntomas 

de ansiedad y depresión en adolescentes del país de China, con un total de 997 

estudiantes de escuelas de Beijing, los instrumentos que se utilizaron en la evaluación 

fueron la subescala de Calidez y Afecto del Instrumento de Parental Acceptance 

Rejection Questionnaire (PARQ) de Rohner, la subescala de Presión Académica del 

Inventory of Parental Influence (IPI) de Campbell, el Children’s Depression Inventory 
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(CDI) en su versión china de Multi-Health Systems y el Revised Children’s Manifest 

Anxiety Scale (RCMAS) de Reynolds y Richmond; los resultados de la investigación 

indicaron asociaciones negativas entre la calidez paternal en los síntomas de ansiedad 

en los adolescentes mujeres y varones, y se encontró una asociación positiva entre la 

presión académica de madres y padres con la ansiedad y la depresión en los adolescentes 

con excepción de la presión académica maternal en la ansiedad de los varones; los 

investigadores orientaron a la importancia de evaluar los efectos del comportamiento de 

los padres en el funcionamiento de los hijos y la salud mental, así mismo, se planteó 

enseñar a los padres a proteger la salud psicológica de sus hijos. 

2.1.2 Investigaciones nacionales 

Ojeda (2021) realizó una investigación en escolares de secundaria de un colegio del 

Cercado de Lima, la investigación contó estuvo conformada por 128 estudiantes de 

tercero y cuarto de secundaria entre los 14 a 15 años, como instrumentos de evaluación 

se utilizaron la Escala de Ansiedad Manifiesta CMAS-R adaptada por Domínguez et al. 

y la Escala de Bienestar Psicológico BIEPS-J adaptada al Perú por Casullo et al.; los 

resultados de la investigación evidenció una relación negativa y significativa entre la 

ansiedad manifiesta, el bienestar psicológico y sus dimensiones. 

Por su parte, Choy (2021) desarrolló una investigación para determinar los niveles de 

ansiedad manifiesta y las estrategias de afrontamiento en adolescentes, la investigación 

contó con una población de 150 adolescentes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, 

esta investigación utilizó como instrumentos de recolección de datos, la validación para 

la población peruana de la Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños – CMASR realizada 

por Domínguez et al. y la versión adaptada al contexto peruano de la Escala de 
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Afrontamiento para Adolescentes – ACS realizada por Canessa; esta investigación 

concluyó que existía una relación significativa positiva entre la falta de afrontamiento y 

la ansiedad fisiológica, una relación significativa y positiva entre falta de afrontamiento, 

reducción de la tensión y el auto-inculparse con la inquietud e hipersensibilidad y una 

correlación negativa entre buscar apoyo social y las preocupaciones sociales. 

Asimismo, Mendiola (2019) realizó una investigación para determinar la relación entre 

la inteligencia emocional y el bienestar psicológico en dos colegios nacionales de Lima 

Metropolitana, la investigación tuvo una población conformada por 177 estudiantes 

entre las edades de 13 a 17 años, para la investigación se utilizaron el Inventario de 

Inteligencia Emocional de Baron (ICE-Bar-On) adaptado por Ugarriza y Pajares y la 

Escala de Bienestar Psicológico para Jóvenes (BIEPS-J) de Casullo et al.; la 

investigación tuvo como resultado, una correlación significativa positiva entre la 

inteligencia emocional y el bienestar psicológico en adolescentes, una relación 

significativa entre el factor interpersonal y el bienestar psicológico, una relación positiva 

y significativa entre el factor intrapersonal y el bienestar psicológico, y una correlación 

significativa y negativa entre el manejo de estrés y la puntuación total de la escala de 

bienestar psicológico. 

Por otro lado, en la ciudad de Cajamarca, Briones (2018) adaptó la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff abreviada con una muestra de 723 adolescentes cajamarquinos, 

entre los cuales, 407 fueron hombres y 316 mujeres, utilizaron como instrumentos de 

medición la versión de la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff desarrollado 

por Leal y Silva, la Escala de Depresión para Adolescentes de Reynolds adaptado por 

Ugarriza y Escurra y la Escala de Satisfacción con la Vida adaptada por Atienza et al.; 
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obteniendo como resultado una confiabilidad de .83 y una validez factorial exploratoria 

y confirmatoria, además, se establecieron baremos percentiles generales que permitieron 

clasificar en niveles a la Escala de Bienestar Psicológico en Cajamarca. 

De la misma forma, Carbajal y Castilla (2018), realizaron un estudio comparativo en la 

ciudad de Arequipa sobre la ansiedad manifiesta en 422 escolares, entre ellos 143 

hombres y 279 mujeres entre quinto de primaria a quinto de secundaria, se utilizó como 

instrumento la adaptación de la Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños (CMAS – R) 

realizado por Domínguez et al., se obtuvo como resultado que las mujeres presentaban 

niveles más altos de ansiedad que los hombres en todas las dimensiones con excepción 

de la dimensión preocupaciones sociales/concentración, por otro lado, no se hallaron 

diferencias importantes considerando la edad de los participantes, y solo se evidenció 

niveles más altos en los niños. 

Por su parte, Salazar y León (2017) realizaron un estudio para determinar la relación 

entre la Ansiedad y el Bienestar Psicológico en adolescentes de un colegio nacional de 

la ciudad de Trujillo, con una población de 150 alumnos de tercero y cuarto de 

secundaria de entre los 13 y 15 años, para la investigación utilizaron como instrumentos 

la Escala de Autovaloración de Ansiedad desarrollada por Zung y la Escala de Bienestar 

Psicológico (BIEPS-J) de Casullo, los resultados obtenidos fueron la correlación 

significativa negativa entre la ansiedad y la dimensión control, la dimensión vínculos, 

la dimensión proyectos y la dimensión aceptación del bienestar psicológico. 

Con respecto a la ansiedad manifiesta, Domínguez et al. (2013) realizaron una 

investigación con el objetivo de analizar las propiedades psicométricas de la Escala de 
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Ansiedad Manifiesta en Niños – Revisada (CMAS – R) de Reynolds y Richmond, y se 

realizaron dos estudios, el primer estudio contó en una población de 616 personas de 

Lima Metropolitana, con 435 niños y adolescentes entre las edades de 10 a 18 años, de 

los cuales, 159 fueron hombres y 271 mujeres, el primer estudio obtuvo como resultado 

índices de confiabilidad superiores a estudios anteriores, y cambios de ítems y 

reorganización en los factores; por otro lado, en el segundo estudio con una población 

de 146 niños y adolescentes, con 72 varones y 74 mujeres que se encontraban con 

diagnóstico presuntivo de ansiedad y se encontraban en un tratamiento psicológico, este 

segundo estudio buscó encontrar evidencias de validez criterial para comparación de 

grupos diferenciados (consultantes y no consultantes); la investigación concluyó 

obteniendo propiedades psicométricas adecuadas para trabajar con esa escala, pero, no 

se pudo realizar generalizaciones para el establecimiento de baremos para ambas 

poblaciones consultantes y no consultantes. 

Leal y Silva (2010) investigaron en Cajamarca sobre el bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria, con la finalidad de describir el bienestar psicológico de 

estudiantes adolescentes de esa ciudad y la adaptación de la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff, utilizando la Escala de Bienestar de Ryff adaptada por Van 

Dierendonck y validada por Díaz et al., contaron con una muestra de 1588 estudiantes 

de 12 colegios cajamarquinos, se obtuvo como resultado niveles óptimos en la validez 

y confiabilidad del instrumento, así como puntuaciones altas en las escalas de 

autoaceptación, relaciones positivas, propósito de vida y crecimiento personal con 

excepción de la escala de autonomía que puntuó bajo en los adolescentes. 
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2.2 Bases teóricas científicas 

2.2.1 Ansiedad 

2.2.1.1 Definición 

El concepto de ansiedad según el manual del DSM-V (Asociación Americana 

de Psiquiatría, 2014), es una respuesta que se anticipa a una amenaza futura; y 

que la respuesta ansiosa está asociada a tensión muscular, vigilancia hacia el 

peligro futuro y comportamientos de cautela o evitativos. 

Según Beck et al. (1985, como se citó en Clark y Beck, 2012), la ansiedad es 

una respuesta emocional que es provocada a partir del miedo, a partir de ello, 

la ansiedad es un estado negativo; por eso, Barlow (2002, como se citó en Clark 

y Beck, 2012) propone que la ansiedad es una emoción orientada hacia el futuro 

se caracteriza por la incontrolabilidad y la impredictabilidad de sucesos que son 

potencialmente aversivos y con un cambio rápido en la atención que se dirige 

hacia el foco de los acontecimientos que son peligrosos en potencia o también 

se dirige hacia la respuesta afectiva de esos sucesos. 

Por su parte, Sierra et al. (2003) exponen acerca de la evolución de definiciones 

sobre las múltiples dimensiones de la ansiedad, la cual ha sido definida como 

un estado emocional, psicológico y fisiológico transitorio, como un rasgo de 

personalidad y como explicación de una conducta. Estos mismos autores 

proponen que la ansiedad es parte de la existencia humana apareciendo de 

forma moderada en conjunto con el miedo para la anticipación del peligro, es 

por eso que, la ansiedad se define como una combinación de diferentes 
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manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a reales peligros, y 

que su manifestación sea en forma de crisis o de tal forma que se presente como 

un estado persistente y difuso de forma descontrolada, puede llegar al pánico. 

Asimismo, Martin (1961, como se citó en Reynolds & Richmond, 1997), define 

a la ansiedad como una compleja red de respuestas neuropsicológicas, y del 

cual se deba aprender a medir las respuestas como el estímulo que provoca la 

ansiedad para poder entenderlas. Krause el mismo año (1961, como se citó en 

Reynolds y Richmond, 1997), refiere que la ansiedad se puede visualizar a 

partir de autoinformes, signos fisiológicos, la conducta del individuo, el 

desempeño de tareas, la intuición clínica y la respuesta al estrés. 

De tal forma, la ansiedad tiene manifestaciones que se asemejan a los que la 

persona siente cuando hay pensamientos sobre el peligro, y reacciones 

fisiológicas en conjunto con respuestas motoras (Cambell, 1986; Thyer, 1987, 

como se citó en Sierra et al., 2003). 

2.2.1.2 Perspectivas teóricas de la ansiedad 

En cuanto a las perspectivas teóricas de la ansiedad, autores como Clark y Beck 

(2012), Sierra et al. (2003), Virues (2005), durante su investigación sobre la 

naturaleza de la ansiedad, encontraron diversos enfoques relacionados a la 

etiología de la ansiedad, estos enfoques se mencionan a continuación: 

a) Enfoque biológico: Este enfoque afirma que la ansiedad tiene relación con 

la activación del sistema nervioso, esto a consecuencia de estímulos 

externos o como resultado de las funciones cerebrales (Virues, 2005). En 
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cuanto a la activación derivada del sistema endocrino y el sistema nervioso 

vegetativo son éstos los que producen los síntomas de la ansiedad. 

Asimismo, las respuestas fisiológicas periféricas se asocian a la activación 

y producen síntomas perceptibles como los temblores, palpitaciones, 

sequedad bocal, sudoración, tensión muscular, presión en el pecho entre 

otros (Clark y Beck, 2012). 

En cuanto a la parte neurofisiológica, se han realizado avances sobre el 

conocimiento de las bases cerebrales de la ansiedad, en los que se afirman 

el rol central de la amígdala para el procesamiento de las emociones y su 

rol en la memoria (Clark y Beck, 2012). 

b) Enfoque psicodinámico: Según la Teoría Psicodinámica, la ansiedad se 

concibe como un proceso biológico, dentro del cual se manifiesta la 

respuesta del organismo ante la excitación derivada de la libido (Virues, 

2005); esta respuesta puede ser producto del conflicto entre el impulso 

inaceptable y un contraataque aplicado por parte del ego (Sierra et al., 

2003). 

Para la teoría psicodinámica, la angustia proviene de la lucha entre el rigor 

del superyó y de los instintos del ello; donde los estímulos inaceptables 

para el individuo producirían un estado ansioso (Virues, 2005). 

c) Enfoque conductual: Al respecto del enfoque conductual, diversos 

psicólogos experimentales en base a la teoría del aprendizaje han logrado 

demostrar que las respuestas de miedo podrían ser adquiridas mediante un 
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proceso de aprendizaje asociativo (Clark y Beck, 2012), en la cual la 

ansiedad se relacionaría con un conjunto de estímulos que incitan a la 

aparición de formas de respuesta emocional (Sierra et al, 2003). 

Además, dentro de este enfoque existen teorías tales como el del 

condicionamiento clásico, la teoría de los dos factores, el módulo del 

miedo (Clark y Beck, 2012), y la teoría del aprendizaje social en la que el 

individuo puede desarrollar ansiedad a través del aprendizaje por 

observación de aquellas personas que son significativas en su entorno 

(Virues, 2005). 

d) Enfoque cognitivo: El enfoque cognitivo propuso que la ansiedad es el 

resultado de la evaluación cognitiva del individuo ante las situaciones que 

pueden ser amenazantes para éste; esto desencadenaría una reacción 

ansiosa que sería modulada por otros procesos cognitivos (Sierra et al., 

2003); aunado a ello se iniciaría una señal de alarma lo cual provocaría una 

respuesta neurofisiológica que iniciaría la ansiedad (Virues, 2005). 

Por su parte Clark y Beck (2012) afirmaron que la ansiedad está definida 

como la respuesta subjetiva y permanente de la activación del miedo, 

además la ansiedad es un estado permanente asociado con las valoraciones 

de amenaza. 

e) Enfoque cognitivo-conductual: En este enfoque se unen las 

investigaciones desarrolladas por el ámbito cognitivo y conductual, en la 

que la conducta sería determinada por las interacciones entre las 
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características del individuo y las condiciones de la situación presentada; 

en este enfoque se estudian las variables cognitivas del individuo tales 

como los pensamientos y creencias, y las variables circunstanciales, tales 

como los estímulos que activan la emisión de una conducta (Sierra et al., 

2003). 

Estas perspectivas de la ansiedad gestaron teorías tales como la ansiedad estado 

y rasgo en el que el trastorno se traduce en la presencia de síntomas irracionales 

que perturban al individuo (Spielberger, 1966, 1972, como se citó en Sierra et 

al., 2003), la ansiedad exógena y endógena, donde la primera está ligada a los 

conflictos psicosociales y la segunda es independiente de los estímulos 

situacionales (Sheehan, 1982, como se citó en Sierra et al., 2003), la ansiedad 

como rasgo de personalidad (Reynolds y Richmond, 1997) y la ansiedad 

manifiesta que se relaciona con la pulsión o la motivación (Taylor, 1951, como 

se citó en Reynolds y Richmond, 1997). 

2.2.1.3 Ansiedad manifiesta 

Taylor (1951, como se citó en Reynolds y Richmond, 1997) realizó un informe 

sobre las medidas objetivas e independientes de la ansiedad, para la 

constitución de la Manifest Anxiety Scale, en la cual, se expone que la ansiedad 

manifiesta es una medida de la pulsión, adherido a esta teoría, Taylor (1951, 

como se citó en Reynolds y Richmond, 1997) propuso que la personas que 

tenían mayor ansiedad lograría puntuaciones más altas que los que informan 

tener menos ansiedad. 
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Por su parte Reynolds y Richmond (1997) determinaron una prueba para 

comprender la naturaleza de la ansiedad, por ese motivo, estos autores 

elaboraron el Cuestionario de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisado (CMAS 

– R), en el cual se determinó la escala de ansiedad total para proporcionar 

respuestas sobre la ansiedad, y dentro de éstas, ayudando a la interpretación de 

la ansiedad, los autores elaboraron cuatro subescalas de ansiedad total: La 

ansiedad fisiológica, la inquietud e hipersensibilidad, las preocupaciones 

sociales y la concentración, y la mentira. Los autores definen a estas subescalas 

para la medición de la ansiedad manifiesta de la siguiente manera (Reynolds y 

Richmond, 1997): 

• Ansiedad fisiológica: Se refiere a la manifestación fisiológica de la 

ansiedad, expresada en dificultades para la conciliación del sueño, náuseas, 

fatiga entre otros componentes. 

• Inquietud e hipersensibilidad: Se refiere a la preocupación recurrente y 

obsesiva acerca de una variedad de cosas, la mayoría de las cuales son 

vagas y mal definidas por la mente del niño, esto relacionado al miedo de 

ser lastimado o aislado. 

• Preocupaciones sociales y concentración: Se refiere a los tipos de 

pensamiento distractores que se presentan en la persona y diversos miedos 

de naturaleza social o interpersonal, que conducen a dificultades de 

atención y concentración. 
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2.2.2 Salud mental 

En el documento de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (2019) se 

define a la Salud como “un estado completo de bienestar físico, mental y social”, 

asimismo, tomando en cuenta que la salud no solamente se refiere a la ausencia de 

enfermedades o afecciones; y teniendo como punto específico a la salud mental, la OMS 

(s.f., como se citó en García-Alandete, 2014), definió a la salud mental al estado de 

bienestar en cual la persona conoce sobre sus propias capacidades, tiene la capacidad de 

afrontar las tensiones de la vida diaria y trabajar de manera fructífera y productiva; 

partiendo de las definiciones mencionadas y diversas investigaciones realizadas por 

Casullo y Castro (2000), García-Alandete (2014), Keyes et al. (2002) y  Myers et al. 

(2005, como se citó en Vázquez et al., 2009), se define a la salud mental como un factor 

esencial para la calidad de vida del ser humano, teniendo entre sus componentes al 

bienestar psicológico, basado en una perspectiva eudaimónica, el cual contiene en su 

formulación al desarrollo del ser humano y los retos existenciales de la vida (García-

Alandete, 2014; Keyes et al., 2002) y el bienestar subjetivo, basada en una perspectiva 

hedonística, basada en la satisfacción de la vida y la felicidad (Diener, 1989, como se 

citó en García-Alandete, 2014; Keyes, 2002). 

2.2.3 Bienestar psicológico 

El constructo de bienestar psicológico ha sido investigado durante años, a pesar de ello, 

no ha habido un consenso sobre su definición o en la forma de medir el bienestar 

psicológico en las personas (Dodge et al., 2012); asimismo, Dodge et al. (2012) y Ryan 

y Deci (2001) definen dos tradiciones con respecto al bienestar psicológico: La 

hedonística, la cual acentúa constructos tales como la felicidad, el afecto positivo, el 
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bajo afecto negativo y la satisfacción con la vida; así como la tendencia a enfocarse en 

las preferencias y placeres de la mente y el cuerpo (Kubovy, 1999, como se citó en Ryan 

y Deci, 2001), asimismo, esta perspectiva hedonística define que el bienestar consiste 

de una felicidad subjetiva y le concierne la experiencia del placer versus el displacer, 

además, la felicidad no solo se deriva del hedonismo físico sino que también puede 

derivarse de la consecución de metas o la obtención de logros valiosos en diversos 

contextos (Diener et al., 1998, como se citó en Ryan y Deci, 2001), entre los teóricos 

que proponen esta tradición se encuentran: Bradburn; Diener y Schawrz; Kahneman; 

Lyubomirsky y Lepper (como se citó en Dogde et al., 2012); por otro lado, también se 

evidencia a la tradición eudaimónica que lleva consigo a los componentes del 

funcionamiento psicológico positivo y el desarrollo humano, tal como lo escribió 

Fromm acerca del punto de vista aristotélico (Fromm, 1981 como se citó en Ryan y 

Deci, 2001), que el óptimo bienestar psicológico se distingue de las necesidades 

subjetivas que necesitan satisfacción momentánea, las cuales son peligrosas para el 

crecimiento de la humanidad; de las que realmente forman parte de las raíces de la 

naturaleza humana y que su realización conduce al crecimiento humano y produce 

eudaimonia; los que proponen esta tradición son: Rogers y Waterman (como se citó en 

Dogde et al., 2012), Ryff, Singer y Keyes (como se citó en Ryan y Deci, 2001). 

2.2.3.1 Modelo de Bienestar Social de Keyes 

Después de trabajar junto a Ryff en la formulación de los componentes del 

bienestar psicológico (Keyes y Ryff, 1999, como se citó en Keyes, 2002), 

Keyes (1998) formuló el concepto de bienestar social, donde afirmaba que, si 

bien el bienestar psicológico tenía un criterio de evaluación más privado y 
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personal, el bienestar social evaluaba de forma más pública y social el 

funcionamiento de la vida de una persona; formulando así, cinco dimensiones 

sobre el bienestar social (Keyes, 1998): 

• Coherencia social: Se refiere a la percepción de la calidad, organización y 

forma de operación del mundo social, incluye una preocupación por saber 

acerca del mundo. 

• Actualización social: Se refiere a la evaluación del potencial de la sociedad 

y su trayectoria evolutiva, se toma en cuenta si el sentido de la evolución 

como sociedad tiene el potencial para crear ciudadanos e instituciones. 

• Integración social:  Se refiere a la evaluación de la calidad de las relaciones 

de una persona con la sociedad y la comunidad. 

• Aceptación social: Se refiere a la interpretación de la sociedad a través del 

carácter y las cualidades de otras personas de forma generalizada. Se 

fundamenta en la aceptación y credibilidad por otros, y de otros hacia uno 

mismo. 

• Contribución social: Se refiere a la evaluación que se hace uno mismo sobre 

su valor social, el cual incluye la creencia sobre si la persona es un miembro 

vital para la sociedad. 

Keyes finaliza afirmando que las mediciones del bienestar social, tanto como 

del bienestar psicológico y bienestar emocional, pueden ser indicadores del 

estado de salud mental individual de una persona. 
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2.2.3.2 Modelo de Bienestar de Seligman 

Siguiendo a la Psicología Positiva, Seligman (2011, como se citó en Dodge et 

al., 2012), propuso que, su temática ya no es la felicidad como se citaba, sino 

que ahora, la nueva temática de la psicología es el bienestar, y la actual medida 

del bienestar es la prosperidad, y la meta de la psicología positiva es 

incrementar la prosperidad, es a partir de allí que el autor establece que el 

constructo de bienestar tiene elementos medibles que contribuyen al bienestar 

pero que no definen el bienestar. 

Es por ello que Seligman (2011, como se citó en Kern et al., 2015) en su nueva 

teoría refiere sobre los elementos que conforman al bienestar para una vida que 

florece, lo cual conforma el PERMA (Positive Emotion, Engagement, 

Relationships, Meaning and Accomplishment) (Seligman, 2011, como se citó 

en Kern et al., 2015): 

• Emoción Positiva: Se refiere a los sentimientos hedonistas de la felicidad, 

como sentirse contento. 

• Compromiso: Se refiere a la conexión psicológica con las actividades y las 

organizaciones. 

• Relaciones positivas: Tiene incluido dentro de esta dimensión al sentimiento 

de integración social, el cuidado y soporte por otros y la satisfacción de las 

conexiones sociales de uno mismo.  
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• Sentido: Se refiere a la creencia que la vida de la persona es valiosa y al 

sentimiento de estar conectado con algo mucho más grande que uno mismo. 

• Realización: Se refiere al progreso que uno desempeña para la realización 

de metas, la persona se siente capaz de realizar sus actividades diarias 

teniendo sentimientos de logro. 

Seligman afirma que estos cinco componentes contribuyen al bienestar general, 

así mismo, estos cinco componentes pueden ser medidos y definidos de manera 

independiente uno de otro (Seligman, 2011, como se citó en Kern et al., 2015). 

2.2.3.3 Modelo Multidimensional del Bienestar Psicológico de Ryff 

Ryff  (1989, como se citó en Keyes, 2002) realizó a partir de la concepción 

teórica del funcionamiento positivo de Jahoda (como se citó en Keyes, 2002), 

la base de las seis dimensiones del bienestar psicológico; en años posteriores, 

Ryff (2014) ha desarrollado avances en la investigación de las dimensiones del 

bienestar psicológico, tomando como punto de partida las teorías de Maslow 

sobre la autoactualización, la teoría de Jung sobre la individuación, la teoría de 

Erikson sobre el desarrollo personal, la teoría de Allport sobre la madurez, la 

teoría de Frankl sobre el sentido de voluntad, la teoría de Bühler sobre las 

tendencias básicas de la vida, la teoría de Neugarten sobre los procesos 

ejecutivos de la personalidad, la teoría de Rogers sobre la funcionalidad plena 

de la persona y la teoría de la salud mental de Jahoda (como se citó en Ryff, 

2014), y a partir de estas teorías, y teniendo en cuenta la teoría de la felicidad 
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en específico sobre la eudaimonía, Ryff (2014), coloca las siguientes 

dimensiones del bienestar psicológico: 

• Autonomía: Se refiere a la autodeterminación y la independencia, teniendo 

la habilidad de resistir las presiones sociales y la habilidad para pensar y 

actuar de ciertas maneras, teniendo la capacidad de regular el 

comportamiento desde adentro y evaluarse uno mismo mediante estándares 

personales. 

• Dominio del entorno: Se refiere a la capacidad y competencia de la persona 

con respecto al dominio del entorno, la habilidad de tener un complejo 

control de las habilidades externas, haciendo un uso efectivo de las 

oportunidades, y teniendo la habilidad de crear contextos que se ajusten a 

las valores y necesidades personales. 

• Crecimiento personal: Se refiere al sentimiento de continuo desarrollo, la 

persona se mira a sí misma como alguien que crece y se expande, la persona 

está abierta a nuevas experiencias, tiene un sentido de realización de acuerdo 

a su potencial, se evidencia una mejora en sí misma y en su comportamiento 

todo el tiempo, y cambia de manera que refleje más autoconocimiento y 

efectividad. 

• Relación positiva con otros: Se refiere a la calidez, la satisfacción y las 

relaciones verdaderas que la persona tiene con otras, la persona está 

consciente sobre el bienestar de los otros, tiene capacidad de una fuerte 
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empatía, afecto e intimidad, comprende el principio de dar y recibir de las 

relaciones humanas. 

• Propósito en la vida: Se refiere a la persona que tiene metas en la vida y 

sentido de direccionalidad, la persona siente que existe un sentido en su vida 

presente y pasada, lleva consigo creencias que brindan un propósito a la 

vida, tiene herramientas y objetivos para vivir. 

• Autoaceptación: Se refiere a la persona que tiene una actitud positiva sobre 

sí misma, la persona se reconoce y acepta los diversos aspectos de sí, 

incluyendo las buenas y malas cualidades, tiene un sentimiento positivo 

sobre su vida pasada. 

En síntesis, se define al bienestar psicológico como el conjunto de componentes 

cognitivos, conductuales, subjetivos y sociales que engloban en su conjunto capacidades 

que dotan al ser humano de habilidades para obtener una calidad de vida adecuada y una 

salud mental que determinen de forma significativa la relación de la persona con su 

contexto inmediato y la relación que establece con otros. 

Por ende, se define al óptimo bienestar psicológico como el conjunto de componentes 

que generen una buena calidad de vida, una buena satisfacción consigo mismo y una 

adecuada relación con otros, así como alcanzar una salud mental óptima, tener la 

capacidad de regularse a sí mismo, la consecución de metas y la génesis de una vida 

enfocada a la trascendencia personal. 
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2.2.4 Adolescencia 

2.2.4.1 Definición 

La adolescencia se define y considera como la etapa de transición entra la 

infancia y la adultez, la edad de esta etapa oscila entre 11 a 20 años de edad 

(Papalia et al., 2009; Papalia y Martorell, 2017), y comprende la adolescencia 

temprana, media y tardía (Hidalgo y Güemes, 2013); esta etapa se caracteriza 

por presentar cambios físicos, los cuales pueden presentarse antes o después de 

los 11 años (Coleman & Hendry, 2003), cerebrales, psicológicos, sociales, la 

búsqueda de la identidad, y una serie de nuevas preocupaciones que engloban 

los diferentes cambios en la adolescencia (Berg, 2014; Hidalgo y Güemes, 

2013; Iglesias, 2013; Papalia et al., 2009; Papalia y Martorell, 2017; Siegel, 

2014). 

Tal como se mencionó, esta etapa está caracterizada por cambios que se 

desarrollan de diversas formas en hombres y mujeres (Papalia y Martorell, 

2017) detallados a continuación. 

a) Cambios físicos: 

• En los hombres se efectúa el crecimiento del escroto y los testículos, 

el crecimiento del vello púbico, del pene y de la glándula prostática, 

se genera un cambio de voz, la aparición del vello facial y axilar y el 

aumento en la secreción de las glándulas sebáceas, esto puede generar 

en el adolescente el acné. 
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• En las mujeres se genera el crecimiento mamario, el crecimiento del 

vello púbico, la menarquía, la aparición de vello axilar y el aumento 

en la secreción de glándulas sebáceas y sudoríparas, lo cual puede 

producir acné. 

Con respecto a los cambios psicológicos, en la adolescencia se genera un 

cambio en el procesamiento de información emocional a causa de la existencia 

de un desarrollo cerebral en maduración (Berg, 2014, Casey & Caudle, 2013), 

lo cual puede conducir a sobreponer a las emociones por encima de la razón, 

además, se puede observar en el adolescente la búsqueda por nuevas emociones 

y no asumir riesgos de forma responsable, lo cual puede conducir a tomar 

decisiones riesgosas para su salud y su bienestar (Siegel, 2014). 

En cuanto al área social, el adolescente se encuentra en búsqueda de su 

identidad buscando un grupo en el cual sentirse identificado, y de igual forma 

queriendo ser partícipe del mundo de los adultos asumiendo roles que pueden 

no ser favorables para su desarrollo, en esta etapa según Radick et al. (2009, 

como se citó en Iglesias, 2013), desarrollan cuatro aspectos básicos de los 

adolescentes durante esta etapa. El primero es la lucha independencia-

dependencia en la cual el adolescente busca ser más independiente y desligarse 

de los padres, esto genera conflictos entre los padres del adolescente y éste, lo 

cual va dando lugar a la evaluación de los valores del joven y su alcance con la 

independencia; el segundo, la preocupación por el aspecto físico, que está 

basado en los cambios físicos y psicológicos que se generan en la adolescencia, 

en este ámbito se gesta la preocupación por la apariencia, ver de forma extraña 



45 

 

el cuerpo y sentirse diferente, así mismo, el miedo y la inseguridad que puede 

resultar de ser o no atractivo para los demás, y la aparición de las relaciones 

interpersonales y sexuales que puedan aparecer a partir de las características 

externas; tercero, se encuentra la integración en el grupo de amigos, el cual se 

presenta como parte vital para el desarrollo del adolescente y su contexto, 

mediante este aspecto, el adolescente forja sus relaciones y genera una nueva 

identidad con su grupo, esto puede tener efectos beneficiosos o nocivos 

dependiendo de cómo el adolescente se integre en su nuevo grupo; y por último, 

el desarrollo de la identidad, donde buscan formar su visión del mundo, buscan 

mayor intimidad consigo mismos, van forjando su sentido de vida y 

consolidando sus valores morales y los comportamientos que tendrán en su 

etapa adulta. 

A partir de estos cambios en la adolescencia, se pueden observar que, buscar la 

nueva identidad, sentir seguridad de ser aceptado y no rechazado y formar parte 

de un grupo que lo acepte, puede conllevar a buscar la aceptación del 

adolescente bajo conductas que puedan ser beneficiosas o riesgosas para su 

vida y su desarrollo futuro. De la misma forma, se puede afirmar que en el 

adolescente se pueden encontrar factores protectores que puedan llevar al buen 

funcionamiento y desarrollo de sí mismo, y, por otro lado, factores de riesgo 

que puedan conducir a conductas nocivas para el adolescente (Páramo, 2011). 

 

 



46 

 

2.2.4.2 Factores de protección 

Los factores protectores que se pueden presentar en la adolescencia tienen 

repercusión en la salud y en el desarrollo del adolescente, teniendo la capacidad 

de contrarrestar factores de riesgo y disminuir las conductas de riesgo haciendo 

que el adolescente sea menos vulnerable en su devenir (Páramo, 2011). Burak 

(2001, como se citó en Páramo, 2011) planteó dos tipos de factores de 

protección, el primero es el factor de protección de alto espectro, el cual tiene 

como finalidad establecer conductas protectoras que favorecen la no aparición 

de riesgos en el adolescente, entre éstas se encuentran una familia con fuerte 

relación entre sus miembros, una alta autoestima, un locus de control interno 

establecido, un proyecto de vida y un sentido de vida bien elaborados, y el 

segundo son los factores protectores específicos que están orientados a la 

protección de ciertas conductas riesgosas para los adolescentes, entre estos 

factores específicos se encuentran acciones prosociales, protección en las 

relaciones sexuales, la ausencia del consumo de licor y el no fumar. 

2.2.4.3 Factores de riesgo 

La presencia de factores de riesgo está asociado a conductas de riesgo que 

dificultan el buen desarrollo del adolescente; las características de los factores 

de riesgo se pueden observar en las diversas conductas que realiza un 

adolescente en contra de sí mismo, según Kazdin (2003, como se citó en 

Páramo, 2011), en la adolescencia se presenta un incremento en el número de 

actividades riesgosas y problemáticas. 
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Los factores que producen conductas de riesgos que se pueden presentar en los 

adolescentes según Urzúa (1998, como se citó en Páramo, 2011) son: La 

calidad de vida comunitaria, la influencia de los padres, la baja autoestima, la 

edad, la influencia de pares, entre otros; Burak (2001, como se citó en Páramo, 

2011) mencionó como predictores de una conducta de riesgo a los factores de 

amplio espectro entre los cuales se encuentran la familia con vínculos pobres 

de relación, violencia intrafamiliar, un proyecto de vida débil, un bajo nivel de 

resiliencia entre otros aspectos que generan conductas de riesgo que pueden 

perjudicar al adolescente, asimismo señaló la existencia factores de riesgo 

específicos, entre los cuales se encuentran el consumo de alcohol excesivo, 

portar un arma blanca, tener familiares o amistades que han tenido un 

embarazo, depresión, entre otros factores; lo cual podría ocasionar en el 

adolescente la aparición de problemas emocionales como la ansiedad, 

depresión, estrés, ataques de pánico, la aparición del suicidio (Páramo, 2011) y 

el consumo de sustancias legales e ilegales (Urzúa, 1998, como se citó en 

Páramo, 2011). 

Tanto los factores de protección como de riesgo tienen repercusión en la salud 

física y mental del adolescente, es así que, tomando en cuenta esta parte se 

puede analizar cómo está la salud mental del adolescente y la salud mental de 

la sociedad en la cual se encuentra inmerso, esta sociedad que está llena de 

muchos estímulos perjudiciales que se internan dentro del adolescente 

(Páramo, 2011). 
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2.2.4.4 Salud mental en la adolescencia 

La salud mental durante el periodo de la adolescencia presenta una significativa 

vulnerabilidad y esto puede conllevar a que el adolescente presente algunas 

enfermedades mentales, tales como la depresión, la ansiedad, desórdenes 

alimenticios, abuso de sustancias y psicosis (Blakemore, 2019). 

En un documento del Ministerio de Salud del Perú (MINSA) (2017) se reportó 

sobre la salud en la adolescencia, sobre los elementos y factores que repercuten 

en ella; con respecto a la salud mental, se afirma en esta publicación que los 

estados anímicos que prevalecen en el adolescente son la preocupación, 

seguido por la irritabilidad, el aburrimiento y la tristeza; esto sumado a los 

factores psicosociales que causan estrés en el adolescente, tales como la 

delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, seguidos por la salud, el estudio y 

el dinero. 

En esta publicación también se ha encontrado, a los diferentes trastornos 

clínicos que pueden encontrarse de manera frecuente en la etapa de la 

adolescencia, el primero de ellos son los episodios depresivos seguido por los 

trastornos de ansiedad generalizada manifestados en esta etapa, estos trastornos 

pueden ser de mucha influencia en la vida del adolescente y en su devenir. 

(Páramo, 2011; MINSA, 2017). 
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2.3 Definición de términos 

• Bienestar psicológico: Óptimo estado de salud psicológica, emocional y social.  

• Autonomía: Independencia que presenta una persona para hacer frente a diversas 

situaciones. 

• Dominio del entorno: Capacidad para dominar el entorno de sí mismo y su contexto 

inmediato. 

• Crecimiento personal: Capacidad y sensación de autorrealización de la persona. 

• Relación positiva con otros: Calidez en las relaciones interpersonales que tiene la persona. 

• Propósito en la vida: Creación y establecimiento de metas y sentido de direccionalidad. 

• Autoaceptación: Reconocimiento y aceptación de sí mismo. 

• Ansiedad: Estado emocional y psicológico caracterizado por síntomas fisiológicos y 

mentales sobre una situación futura. 

• Ansiedad manifiesta: Caracterización de la ansiedad mediante la aparición de síntomas 

fisiológicos, intranquilidad, preocupación y estrés. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre el bienestar psicológico y la 

ansiedad manifiesta en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de un colegio 

estatal y otro particular del distrito de Santa Anita. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

H1.1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta 

y la dimensión autonomía del bienestar psicológico en estudiantes de cuarto 
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y quinto de secundaria de un colegio estatal y otro particular del distrito de 

Santa Anita. 

H1.2: Existe una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta 

y la dimensión domino del entorno del bienestar psicológico en estudiantes 

de cuarto y quinto de secundaria de un colegio estatal y otro particular del 

distrito de Santa Anita. 

H1.3: Existe una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta 

y la dimensión crecimiento personal del bienestar psicológico en estudiantes 

de cuarto y quinto de secundaria de un colegio estatal y otro particular del 

distrito de Santa Anita. 

H1.4: Existe una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta 

y la dimensión relación positiva con otros del bienestar psicológico en 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de un colegio estatal y otro 

particular del distrito de Santa Anita. 

H1.5: Existe una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta 

y la dimensión propósito en la vida del bienestar psicológico en estudiantes 

de cuarto y quinto de secundaria de un colegio estatal y otro particular del 

distrito de Santa Anita. 

H1.6: Existe una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta 

y la dimensión autoaceptación del bienestar psicológico en estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria de un colegio estatal y otro particular del distrito 

de Santa Anita. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

3.1 Nivel y tipo de investigación 

El tipo de investigación que se estableció para el presente trabajo es sustantiva descriptiva 

(Sánchez y Reyes, 2021), y es de nivel descriptivo, porque se expresa las características de la 

población con respecto en su estado actual (Sánchez et al., 2018) recogiendo información 

sobre estas características de forma conjunta (Hernández et al., 2014). 

3.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación con respecto al presente trabajo es no experimental, puesto que no 

se varió ni manipuló las variables de la investigación (Hernández et al., 2014), así mismo, este 

trabajo según la clasificación de los tipos de diseños no experimentales propuesto por 

Hernández et al. (2014), corresponde a una investigación correlacional, puesto que su objetivo 

es establecer el grado de correlaciones estadísticas entre dos variables (Sánchez et al., 2018, 

2021). 
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E 

V1 

V2 

En la presente investigación se utilizó este diseño para la medición de la relación entre la 

ansiedad manifiesta y el bienestar psicológico en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria 

de un colegio estatal y otro particular, y el diagrama es el que se presenta a continuación. 

(Hernández et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 Donde: 

E: Muestra conformada por estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de un colegio 

estatal y otro particular. 

V1: Bienestar psicológico 

V2: Ansiedad manifiesta 

r: Relación existente entre las variables. 

3.3 Población y muestra 

La presente investigación tuvo como población a todos los estudiantes de cuarto y quinto 

grado de nivel secundario de dos instituciones educativas de la UGEL N°6, 173 estudiantes 

de gestión estatal y 149 estudiantes de gestión particular que sumaron en total 322 estudiantes. 

r 



53 

 

El tipo de muestreo que se efectuó para la elección de la muestra es de carácter no 

probabilístico de manera intencionada, porque se basó la elección de la muestra bajo el criterio 

del investigador y no se seleccionó procedimientos al azar, ni se basó en fórmulas de 

probabilidad (Hernández et al., 2014; Sánchez et al., 2018, Sánchez y Reyes, 2021), además 

al momento de la revisión hubieron algunas pruebas que no consignaron las respuestas de 

forma adecuada o no pasaron la escala de mentira según el manual CMAS-R (Reynolds y 

Richmond, 1997). Por este motivo, la muestra estuvo conformada por 233 estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria, 118 estudiantes de un colegio estatal y 115 estudiantes de un 

colegio particular del distrito de Santa Anita. 

3.4 Variables de estudio 

Las variables que se correlacionaron en la presente investigación fueron: 

a) Variables correlacionadas: 

• Bienestar psicológico: Variable medida mediante la Escala de Bienestar Psicológico 

de Ryff (1989). 

• Ansiedad manifiesta: Variable medida mediante el Cuestionario de Ansiedad 

Manifiesta en Niños Revisado (CMAS – R) de Reynolds y Richmond (1997). 

b) Variables de control: 

• Grado escolar: Cuarto y quinto de secundaria. 

• Tipo de gestión:  Estatal y particular.  
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3.5 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1 Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (SPWB) 

a) Ficha técnica 

• Nombre Original: Scale Psychological Well-Being 

• Nombre: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. 

• Año: 1989 

• Autora: Carol D. Ryff. 

• Base teórica: Modelo Multidimensional del Bienestar Psicológico. 

• Población: Adolescentes y adultos. 

• Forma de administración: Individual y grupal. 

• Número de ítems de la forma larga: 84 

b) Descripción del instrumento 

La Escala de Bienestar Psicológico de Ryff está diseñada para evaluar el bienestar 

psicológico en adultos y adolescentes (Žukauskienėa et al., 2015, Sirigatti et al., 

2016), este instrumento está conformado en su forma larga por 84 ítems (Ryff, 

2014). 

Este instrumento tiene un puntaje de tipo Likert: Completamente en desacuerdo (1), 

Algo en descuerdo (2), Ligeramente en desacuerdo (3), Ligeramente de acuerdo (4), 

Algo de acuerdo (5), Completamente de acuerdo (6). 
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c) Validez 

Con respecto a la validez, Ryff (Anglim & Grant, 2014) realizó el análisis de 

factores, el cual sugirió que la autoaceptación y el dominio del entorno están 

cercanamente relacionados al bienestar psicológico, el crecimiento personal, la 

relación positiva con otros y el propósito en la vida, comparten un factor de orden 

superior, y que la autonomía está más relacionada con las variables concernientes 

al poder y el control. 

Por otro lado, Ryff (como se citó en Akin, 2008) también determinó la validez 

correlacionando las dimensiones del bienestar psicológico con medidas existentes 

del bienestar psicológico; se correlacionó el Affect Balance Scale con el 

crecimiento personal y el dominio del entorno, el Índice de Satisfacción con la Vida 

se correlacionó con la autonomía y la autoaceptación, el Rosenberg Self-esteem 

Scale se correlacionó con el crecimiento personal y la autoaceptación, y la Escala 

de Depresión de Zung fue usado como medida de inadaptación en correlación con 

el dominio del entorno, el propósito de la vida y la relación positiva con otros. 

Por su parte en Italia, se realizó la validez de constructo en el que se concluyó que 

el instrumento es útil para la evaluación del bienestar psicológico y se basa en un 

constructo validado que es a su vez exhaustivo y articulado, y es útil para ofrecer 

una descripción positiva del buen ajuste (Ruini et al., 2003; Sirigatti et al., 2009, 

2013, como se citaron en Sirigatti et al., 2016). 
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d) Confiabilidad 

En cuanto a la determinación de la confiabilidad de la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff (Akin, 2008, Kalantarkousheh & Navarbafi, 2012), se realizó 

con 321 hombres y mujeres divididos en jóvenes, adultos y adultos mayores; la 

confiabilidad de la prueba por medio de consistencia interna por alfa de Cronbach 

de cada una de las dimensiones, con respecto a la dimensión autonomía, el resultado 

fue de .86, para la dimensión dominio del entorno fue de .90, para la dimensión 

crecimiento personal fue de .87, para la dimensión de relación positiva con otros 

fue de .91, para la dimensión propósito en la vida fue de .90 y para la dimensión 

autoaceptación fue de .93. Asimismo, Ryff realizó la confiabilidad mediante test-

retest, tomando las evaluaciones después de un periodo de seis semanas, con una 

submuestra de los hombres y mujeres encuestados de 117 participantes, dentro del 

cual obtuvo una confiabilidad entre .81 a .85. (Akin, 2008). 

Otro estudio realizado por Cenkseven (2004, como se citó en Akin, 2008) obtuvo 

la confiabilidad mediante consistencia interna en 500 estudiantes de una 

universidad de Turquía, obteniendo como resultado los siguientes coeficientes: .78 

para autonomía, .77 para dominio del entorno, .74 para crecimiento personal, .83 

para relaciones positivas con otros, .76 para propósito en la vida y .79 para 

autoaceptación; asimismo, realizó la confiabilidad mediante test-retest, obteniendo 

un coeficiente dentro de un rango de .74 a .84. (Cenkseven, 2004, como se citó en 

Akin, 2008). 

Por otro lado, Ryff y Essex (1992, como se citó en Anglim & Grant, 2014), 

calcularon la confiabilidad en 120 mujeres adultas mayores que experimentaron 
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reubicación comunitaria utilizando el análisis de la consistencia interna mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo como resultado el coeficiente dentro de 

un rango de .86 a .93. 

e) Normas de aplicación 

La aplicación puede ser individual o colectiva y se requiere entre 20 a 25 minutos, 

y puede ser aplicada a adolescentes y adultos, asimismo, la prueba tiene las 

siguientes instrucciones (Ryff, 1989): 

El siguiente conjunto de preguntas trata sobre cómo te sientes acerca de ti mismo y 

de tu vida. Por favor, recuerde que aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Completamente en desacuerdo (CD), Algo en desacuerdo (AD), Ligeramente en 

desacuerdo (LD), Ligeramente de acuerdo (LA), Algo de acuerdo (AA) y 

Completamente de acuerdo (CA). 

f) Normas de corrección 

Esta prueba está compuesta por seis dimensiones y tiene ítems directos e inversos 

(Ryff, 1989): Autonomía conformada por 7 ítems directos, y 7 ítems inversos; 

dominio del entorno conformado por 8 ítems directos y 6 ítems inversos; 

crecimiento personal conformado por 8 ítems directos y 6 ítems con puntuación 

inversa; relaciones positivas con otros conformado por 7 ítems de puntaje directo y 

7 ítems de puntaje inverso; propósito en la vida está conformado 7 ítems directos y 

7 ítems de puntaje inverso; autoaceptación conformada por 7 ítems de puntaje 

directo y 7 ítems que tienen puntaje inverso. 
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3.5.2 Cuestionario de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisado (CMAS – R) 

a) Ficha técnica 

• Nombre Original: Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS) 

• Nombre: Cuestionario de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisado (CMAS – 

R) 

• Adaptado por: Cecil Reynolds y Bert Richmond (1997) 

• Población: Niños y adolescentes de 6 a 19 años. 

• Forma de administración: Individual y grupal. 

• Número de ítems de la versión adaptada: 37 

b) Descripción 

El Cuestionario de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisado está conformado por 37 

ítems que han sido diseñados para la valoración del nivel y naturaleza de la ansiedad 

en una población de niños y adolescentes (Reynolds y Richmond, 1997), el 

instrumento mide la escala de ansiedad total, la cual está conformada por ansiedad 

fisiológica, inquietud/hipersensibilidad, preocupaciones sociales/concentración 

como subescalas y por la subescala de mentira, la forma de puntuación que se 

maneja es una puntuación directa. 

c) Validez 

Con respecto a la validez del instrumento, Reynolds y Richmond (1997) 

determinaron realizar la revisión de los reactivos que irían en la prueba, encuestaron 

a un grupo de maestros, psicólogos clínicos infantiles y psicólogos educativos; 
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obteniendo como resultado los reactivos que se relacionaban con manifestaciones 

de la ansiedad en niños. 

Por otro lado, se realizaron diversos estudios de análisis factorial (Finch et al., 1974; 

Finch et al., 1976 y Koppitz, 1977; como se citó en Reynolds y Richmond, 1997); 

tomándose en cuenta los últimos realizados por Reynolds y Harding (1983, como 

se citó en Reynolds y Richmond, 1997), en el cual destacan 5 factores, el Factor I, 

el cual es la ansiedad fisiológica, el Factor II, el cual es inquietud/hipersensibilidad, 

el Factor III, el cual es preocupaciones sociales/concentración, estos factores fueron 

agrupados como el Factor Ansiedad y que es representada por las puntuaciones de 

ansiedad total y el Factor IV denominado mentira 1 y el Factor V denominado 

mentira 2, estos últimos fueron agrupados en el Factor Mentira, y fueron agrupados 

en la subescala Mentira. 

Por su parte Reynolds (1980, como se citó en Reynolds y Richmond, 1997), realizó 

la validez de constructo mediante el análisis de la validez convergente y divergente, 

para ello utilizó otros instrumentos teniendo como resultado que el CMAS-R tiene 

una validez de constructo como medida de ansiedad manifiesta crónica. Reynolds 

(1982a, como se citó en Reynolds y Richmond, 1997) también realizó la validez 

mediante una matriz de validación multirrasgos modificada; los resultados 

presentados por el autor fueron consistentes para la validación del instrumento. 

d) Confiabilidad 

En cuanto a la confiabilidad del CMAS-R, Reynolds y Richmond (1979, como se 

citó en Reynolds y Richmond, 1997), realizaron la evaluación de la consistencia 
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interna mediante el uso de las fórmulas Kuder-Richardson y se obtuvo un estimado 

de consistencia interna de .83 para las puntuaciones de ansiedad total, con la 

muestra de desarrollo de la prueba en 329 niños de edad escolar desde el primero al 

doceavo grado y una muestra de validación cruzada en 167 niños de los grados 2, 

5, 9, 10 y 11, que proporcionó una confiabilidad parecida de .85; por su parte, 

Reynolds y Scholwinski (1985, como se citó en Reynolds y Richmond, 1997), 

realizaron una evaluación de consistencia interna por alfa de Cronbach en 531 niños 

del segundo al doceavo grado, consiguiendo un resultado de .82 para los grupos 

evaluados. 

Por su parte Reynolds (1981a, como se citó en Reynolds y Richmond, 1997), realizó 

la confiabilidad mediante test-retest en 534 niños de una escuela primaria con una 

separación de tiempo de 9 meses entre las pruebas, en el cual obtuvo como resultado 

una confiabilidad de .68 para las puntuaciones de ansiedad total y para la subescala 

de mentira se obtuvo un .58; por otro lado, Pela y Reynolds (1982, como se citó en 

Reynolds y Richmond, 1997), evaluaron dos veces a 99 niños nigerianos con un 

intervalo de 3 semanas entre las pruebas y obtuvieron como resultado .98 para las 

puntuaciones de ansiedad total, y .94 para la subescala de mentira.  

e) Normas de aplicación 

La forma de aplicación puede hacerse de forma grupal o individual a niños y 

adolescentes de 6 a 19 años. Las instrucciones se encuentran en la parte superior de 

la prueba (Reynolds y Richmond, 1997), y pide al evaluado leer las oraciones y 
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marcar “Sí” en caso que el estudiante se siente identificado con la oración o marcar; 

“No”, si el estudiante no se identifica con la oración. 

f) Normas de corrección 

El instrumento consta de las siguientes puntuaciones: La escala de ansiedad total 

está conformada por 28 ítems; la ansiedad fisiológica conformada por 10 ítems; 

inquietud/hipersensibilidad conformada por 11 reactivos; preocupaciones 

sociales/concentración está conformada por 7 reactivos; y la subescala de mentira 

conformada por 9 ítems, esta última subescala determinará si el evaluado efectuó 

respuestas válidas o solo si marcaba sí para complacer al examinador (Reynolds y 

Richmond, 1997). Además, este cuestionario se califica mediante una plantilla de 

calificación, las puntuaciones son directas y se tienen que convertir a puntajes 

escalares y percentiles. 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

Para la realización de la investigación se elaboró una carta para ser enviada a las directoras de 

las instituciones educativas estatal y particular, dentro del cual se solicitó la autorización 

pertinente para la aplicación de los instrumentos y la realización de la investigación. Después 

de ello, se coordinó con los tutores, profesores del aula y el psicólogo del colegio, sobre las 

fechas y los horarios para la aplicación de las pruebas. Las pruebas fueron aplicadas de manera 

colectiva. 

3.7 Técnica de procesamiento y análisis de datos 

Se realizó un análisis psicométrico, con respecto a la confiabilidad y validez para los 

instrumentos de evaluación, y se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos. 
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Para la evaluación de la confiabilidad se utilizó las medidas de coherencia o consistencia 

interna estimado por el alfa de Cronbach (Sánchez y Reyes, 2021), mediante la matriz de 

correlación de ítems, cuya fórmula es la siguiente (Hernández et al., 2014):  

 � = ��1 + � � − 1  

Donde: 

  n: Número de ítems 

  p: Promedio de las correlaciones lineales de cada uno de los ítems. 

 

Para la validez del instrumento se efectuó la validez de contenido mediante el coeficiente de 

validez V de Aiken (Escurra, 1988), el cual tiene como fórmula: 

 � = �� − 1  

 

Donde: 

  S: Sumatoria de si 

  si: Valor asignado por el juez i. 

  n: Número de jueces. 

  C: Número de valores de la escala de valoración. 
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Así mismo para la presente investigación se utilizó el modelo de análisis no paramétrico, que 

no exige el cumplimiento de una distribución normal en la muestra (Hernández et al., 2014). 

Por tal motivo para realizar el análisis de la correlación de las dos variables de la investigación 

se utilizó como análisis no paramétrico al Rho de Spearman y porque los valores que se están 

usando son ordinales (Sánchez y Reyes, 2021), la fórmula del coeficiente es la siguiente 

(Mondragón, 2014): �� = 1 − 6∑� � − 1  

Donde: 

  n: Cantidad de sujetos 

  d: xi - yi 

xi: Rango de sujetos i con respecto a una variable 

yi: Rango de sujetos i con respecto a una segunda variable 
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CAPÍTULO IV 

 
RESULTADOS 

4.1 Análisis Psicométrico del Cuestionario de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisado - (CMAS-

R) de Reynolds y Richmond 

Para el presente estudio se calculó la validez de contenido mediante el método de criterio de 

jueces, análisis de la confiabilidad por el método de consistencia interna del Cuestionario de 

Ansiedad Manifiesta en Niños revisado, de Reynolds y Richmond (1997). 

4.1.1 Validez 

Con respecto a la validez de contenido, se realizó por medio de 9 jueces a los 37 ítems 

que conforman el Cuestionario de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisado, se observó 

que todos los ítems obtuvieron valores V de Aiken (Anexo A) que indicaban que no era 

necesario eliminar ningún ítem, es por ello que se afirma que el Cuestionario de 

Ansiedad Manifiesta en Niños Revisado evidencia tener validez de contenido (Escurra, 

1988). 
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4.1.2 Análisis de ítems y confiabilidad   

Se realizó el análisis de ítems mediante el uso de la correlación ítem-test corregida, en 

el cual se realizaron dos análisis (Anexo A), se retiró el ítem 10 porque no cumplió con 

el criterio de .20 (Delgado et al., 2006), por otro lado, los ítems 19 y 22, a pesar de tener 

un coeficiente menor a .20, no se eliminaron porque no afectaban al coeficiente del 

instrumento. 

Con respecto a la confiabilidad, se hizo el análisis utilizando el método de consistencia 

interna para obtener el coeficiente de alfa de Cronbach, y se obtuvo como resultado un 

coeficiente de .82. 

4.2 Análisis Psicométrico de la Escala Multidimensional de Bienestar Psicológico de Ryff 

Con respecto al instrumento de la Escala Multidimensional de Bienestar Psicológico, se 

realizó la traducción del instrumento original del inglés al español; después de ello se realizó 

la validez de contenido utilizando el método de criterio de jueces y la confiabilidad por el 

método de consistencia interna. 

4.2.1 Validez 

En cuanto a la validez de contenido, se realizó por medio de 9 jueces a los 84 ítems que 

conforman la Escala Multidimensional del Bienestar Psicológico traducida, dentro del 

cual todos los ítems obtuvieron un valor V de Aiken de 1 (Escurra, 1988) (Anexo B), 

con lo cual se pudo evidenciar una adecuada validez de contenido (VC), y no se tuvo 

que eliminar ningún ítem (Anexo B).  
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4.2.2 Análisis de ítems y confiabilidad 

Con respecto a la Escala Multidimensional del Bienestar Psicológico, se realizó el 

análisis de ítems utilizando la correlación ítem-test corregida para cada una de las 

dimensiones, en la dimensión autonomía se eliminó el ítem 37 porque no cumplió con 

el criterio del valor mínimo de .20 (Delgado et al., 2006); en la dimensión dominio del 

entorno se retiró el ítem 32; en la dimensión crecimiento personal se mantuvieron todos 

los ítems; en la dimensión relación positiva con otros se eliminó el ítem 64; en la 

dimensión propósito en la vida se retiró el ítem 65; finalmente, en la dimensión 

autoaceptación se eliminaron los ítems 84 y 36 (Ver anexo B). 

La confiabilidad se halló mediante el coeficiente alfa de Cronbach y se obtuvieron los 

siguientes coeficientes en cada una de las dimensiones: .71 en autonomía; .83 en 

dominio del entorno, .81 para crecimiento personal, .80 para relación positiva con otros, 

.81 para propósito en la vida y .78 en autoaceptación. 

4.3 Análisis descriptivo 

Para la investigación se realizó el análisis descriptivo de la muestra y de las pruebas 

utilizadas. La muestra (Tabla 1) contó con un total de 233 participantes, siendo el 

porcentaje de mujeres mayor que el de varones. 
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Asimismo, la muestra (Tabla 2) contó con 123 participantes de cuarto de secundaria y 110 

participantes de quinto de secundaria de las dos instituciones educativas. 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la muestra considerando 

el grado escolar 

Grado escolar f % 
Cuarto de 
secundaria 

123 52.8 

Quinto de 
secundaria 

110 47.2 

Total 233 100.0 
 

4.4 Contrastación de hipótesis 

Con respecto a la contrastación de hipótesis, se realizó el análisis mediante el estadístico rho 

de Spearman, a continuación, se presentan los resultados de la hipótesis general y las hipótesis 

específicas. 

Para la hipótesis general (H1) se observa que existe una relación estadísticamente significativa 

e inversa entre la ansiedad manifiesta y el bienestar psicológico en los participantes (Tabla 3), 

lo cual significa que a mayor ansiedad manifiesta existe un menor bienestar psicológico, 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la muestra 

considerando el sexo de los participantes 

Sexo f % 
Mujer 134 57.5 

Hombre 99 42.5 
Total 233 100.0 
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siendo el tamaño del efecto mediano (Cohen, 1998), por ese motivo, se acepta la hipótesis 

general (H1). 

Tabla 3 

Correlación de Spearman entre la ansiedad manifiesta y el bienestar psicológico 

en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de un colegio estatal y otro 

particular de Santa Anita 

 
Ansiedad 
manifiesta 

p r2 

Bienestar 
psicológico 

-.44* .000 .20 

Nota: n = 233, *p < .05 
 

Al momento de analizar la primera hipótesis específica (H1.1), se muestra una relación 

significativa e inversa entre la ansiedad manifiesta y la dimensión autonomía del bienestar 

psicológico (Tabla 4), lo que significa que a mayor ansiedad manifiesta hay una menor 

habilidad para pensar y actuar con independencia para hacer frente a diversas situaciones, 

asimismo, se puede observar un tamaño del efecto mediano (Cohen, 1998). 

Tabla 4 

Correlación de Spearman entre el puntaje total del Cuestionario de Ansiedad 

Manifiesta y el puntaje de la dimensión autonomía del bienestar psicológico en 

los estudiantes de la muestra 

 
Ansiedad 
manifiesta 

p r2 

Autonomía -.35* .000 .12 
Nota: n = 233, *p < .05 
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Para la segunda hipótesis específica (H1.2), se evidencia una relación significativa e inversa 

entre la ansiedad manifiesta y la dimensión dominio del entorno del bienestar psicológico, lo 

que significa que, a mayor ansiedad manifiesta, existe una menor capacidad para dominar el 

entorno y un menor manejo de las habilidades de sí mismo, además se puede observar un 

tamaño del efecto pequeño (Cohen, 1998) (Tabla 5). 

Tabla 5 

Correlación de Spearman entre el puntaje total del Cuestionario de Ansiedad 

Manifiesta y el puntaje de la dimensión dominio del entorno del bienestar 

psicológico en los participantes 

 
Ansiedad 
manifiesta 

p r2 

Dominio del 
entorno 

-.26* .000 .07 

Nota: n = 233, *p < .05 
 

En cuanto a la tercera hipótesis específica (H1.3), en la cual se plantea conocer si existe una 

relación estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta y la dimensión crecimiento 

personal del bienestar psicológico, en la tabla 6 se evidencia una relación inversa y 

significativa, lo que refiere que, a mayor ansiedad existe una menor capacidad de 

autorrealización, además se puede observar un tamaño del efecto pequeño (Cohen, 1998). 
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Tabla 6 

Correlación de Spearman entre el puntaje total del Cuestionario de Ansiedad 

Manifiesta y el puntaje de la dimensión crecimiento personal del bienestar 

psicológico en los estudiantes de la muestra 

 
Ansiedad 
manifiesta 

p r2 

Crecimiento 
personal 

-.21* .001 .04 

Nota: n = 233, *p < .05 
 

Al contrastar la cuarta hipótesis específica (H1.4), se evidencia una relación significativa e 

inversa entre la ansiedad manifiesta y la dimensión relación positiva con otros del bienestar 

psicológico (Tabla 7), lo que significa que a mayor ansiedad manifiesta hay una menor calidez 

interpersonal en las relaciones de la persona, además se evidencia que el tamaño del efecto es 

pequeño (Cohen,1998).  

Tabla 7 

Correlación de Spearman entre el puntaje total del Cuestionario de Ansiedad 

Manifiesta y el puntaje de la dimensión relación positiva con otros del bienestar 

psicológico en los participantes 

 
Ansiedad 
manifiesta 

p r2 

Relación positiva con 
otros 

-.29* .000 .08 

Nota: n = 233, *p < .05 
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Con respecto a la quinta hipótesis específica (H1.5), se evidencia una relación significativa e 

inversa entre la ansiedad manifiesta y la dimensión propósito en la vida del bienestar 

psicológico (Tabla 8), lo cual significa que, a mayor ansiedad manifiesta existe un menor 

sentido de crecimiento y desarrollo y dificultades para crearse metas y lograrlas, además, se 

observa que el tamaño del efecto es mediano (Cohen 1998). 

Tabla 8 

Correlación de Spearman entre el puntaje total del Cuestionario de Ansiedad 

Manifiesta y el puntaje de la dimensión propósito en la vida del bienestar 

psicológico en los estudiantes de la muestra 

 
Ansiedad 
manifiesta 

p r2 

Propósito en la 
vida 

-.40* .000 .16 

Nota: n = 233, *p < .05 
 

Por último, al contrastar la sexta hipótesis (H1.6), se observa una relación significativa e inversa 

entre la ansiedad manifiesta y la dimensión autoaceptación del bienestar psicológico (Tabla 

9), lo que significa que, a mayor manifestación de la ansiedad, existe una menor aceptación y 

actitud positiva sobre uno mismo, asimismo, se observa que el tamaño del efecto es mediano 

(Cohen, 1998).  
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Tabla 9 

Correlación de Spearman entre el puntaje total del Cuestionario de 

Ansiedad Manifiesta y el puntaje de la dimensión autoaceptación del 

bienestar psicológico en los participantes 

 
Ansiedad 
manifiesta 

p r2 

Autoaceptación -.42* .000 .18 
Nota: n = 233, *p < .05 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1 Análisis y discusión de resultados  

Al realizar el análisis de la validez de contenido de la Escala Multidimensional de Bienestar 

Psicológico, se halló que los ítems miden el constructo de cada dimensión de la prueba, esto 

se asocia a la validez mencionada por Ryff (1989) y Sirigatti et al. (2016) con respecto a la 

validez de constructo de la prueba. 

Con respecto a la confiabilidad, se encontró que la dimensión autonomía obtuvo una 

confiabilidad de .71 con 13 ítems; la dimensión dominio del entorno obtuvo .83 con 13 ítems; 

la dimensión crecimiento personal obtuvo .81 con 14 ítems, la dimensión relación positiva 

con otros obtuvo .80 con 13 ítems, la dimensión propósito en la vida obtuvo .81 con 13 ítems; 

y la dimensión autoaceptación obtuvo .78 con 12 ítems; la prueba quedó con un total de 78 

ítems y difiere de la versión desarrollada por Ryff (1989). Asimismo, esta adaptación de la 
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prueba difiere de las versiones realizadas por Briones (2018), Leal y Silva (2010), Meier y 

Oros (2019) y Vitorino (2018). 

En cuanto a la adaptación de la prueba de Ansiedad Manifiesta, se realizó la validez de 

contenido y se halló que los ítems obtuvieron un V de Aiken que evidenció que medían cada 

uno de los constructos mencionados en la prueba; esto se asocia a lo encontrado por Reynolds 

y Richmond (1997) en cuanto a la validez realizada con expertos, y la mención que hacen 

sobre la validez de constructo de la prueba. 

Con respecto a la confiabilidad de la prueba, se encontró que la prueba obtuvo una 

confiabilidad de .82; la prueba quedó compuesta por 27 ítems en la escala de ansiedad total y 

9 en la escala de mentira. La prueba adaptada difiere de la versión de Reynolds y Richmond 

(1997) y la versión desarrollada por Domínguez et al. (2013), Carbajal y Castilla (2018), Choy 

(2021). 

Al realizar el análisis de la hipótesis general entre la ansiedad manifiesta y el bienestar 

psicológico, se puede evidenciar una relación inversa y significativa (Tabla 3), entre la 

ansiedad manifiesta y el bienestar psicológico, en la cual se observa que a mayor ansiedad 

manifiesta existe un menor nivel de bienestar psicológico en los adolescentes, estos resultados 

concuerdan con lo referido por Ojeda (2021) en estudiantes de secundaria en quienes se halló 

una correlación negativa y moderada entre el bienestar psicológico y la ansiedad manifiesta, 

y también se relaciona con lo encontrado por Salazar y León (2017) en adolescentes de 

secundaria, en quienes se halló una correlación significativa y negativa entre la ansiedad y las 

dimensiones del bienestar psicológico. Asimismo, estos resultados encontrados se asocian a 

lo encontrado con Maganto et al. (2019) quien afirmó que la ansiedad tiene una correlación 

negativa con el bienestar psicológico. 
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Además, el bienestar psicológico tiene un efecto amortiguador en los efectos negativos del 

miedo a la ansiedad y puede prevenir la ansiedad generalizada (Takebayashi et al., 2017), 

asimismo, el buen funcionamiento del bienestar psicológico puede reducir la ansiedad en 

deportistas (Cantón et al., 2015), permitir un mayor nivel de inteligencia emocional 

(Mendiola, 2019), y un menor uso problemático del internet que podría repercutir en el 

bienestar psicológico (Bernal-Ruiz et al., 2017). Además, se evidencia que, si existe un mayor 

bienestar psicológico, se observará un uso adecuado de estrategias de regulación emocional 

(Vitorino, 2018), y estas mismas variables pueden reducir la ansiedad manifiesta. Finalmente, 

cabe resaltar que la ansiedad manifiesta tiene una relación inversa y significativa con las 

estrategias de afrontamiento (Choy, 2021) lo cual plantea implicancias con el bienestar 

psicológico (Cantón et al., 2015). 

 

Al momento de examinar las hipótesis específicas, se evidenció una relación significativa e 

inversa entre la dimensión autonomía y la ansiedad manifiesta (Tabla 4), estos resultados 

tienen congruencia con la investigación que realizaron Takebayashi et al. (2017), quienes 

concluyeron que la autonomía del bienestar psicológico puede amortiguar efectos negativos 

asociados a la ansiedad y prevenir la ansiedad generalizada. Asimismo, se evidencia que, en 

la etapa de la adolescencia, los adolescentes buscan ser más independientes (Iglesias, 2013), 

y en los últimos años de educación escolar, estos adolescentes desean saber qué escoger sobre 

su futuro (Sánchez-Sandoval y Verdugo, 2016; Hutz & Bardagir, 2006), es por ello que una 

mayor autonomía puede dar seguridad a los adolescentes en las decisiones que puedan tomar, 

y así evitar decisiones de riesgo para su bienestar físico y psicológico (Casey & Caudle, 2013; 

Siegel, 2014). 
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Asimismo, se observó una relación significativa e inversa entre la dimensión dominio del 

entorno y la ansiedad manifiesta (Tabla 5), esto tiene una congruencia con las investigaciones 

desarrolladas por Bernal-Ruiz et al. (2017), Choy (2021) y Salazar y León (2017), eso quiere 

decir que mientras se encuentre un mayor dominio del entorno, habrá menor presencia de 

ansiedad; un mejor dominio del entorno repercute en el menor uso problemático del internet 

que mejorará el bienestar psicológico (Bernal-Ruiz et al., 2017), asimismo, a menor ansiedad 

habrá un mayor control que podrá permitir al adolescente disminuir la ansiedad (Salazar y 

León, 2017) y hacer un mejor uso de estrategias de afrontamiento (Choy, 2021) lo cual puede 

repercutir en otras áreas de su vida (Cantón et al., 2015).  

 

Con respecto a la dimensión crecimiento personal, se halló una relación significativa e inversa 

con la ansiedad manifiesta (Tabla 6), lo que significa que a mayor crecimiento en el 

conocimiento de sí mismo y del entorno en el cual el adolescente podrá conocer su potencial 

y tener un adecuado sentido de realización habrá una menor ansiedad manifiesta, esto 

concuerda con Iglesias (2013) al respecto de que el adolescente comienza a evaluar sus valores 

y va forjando su identidad, este deseo de crecer permitirá conocer sus oportunidades y 

amenazas, y tener menor vulnerabilidad (Páramo, 2011) en esta etapa en la que puede padecer 

por ejemplo de ansiedad (Blakemore, 2019), además, un mayor conocimiento y crecimiento 

de sí mismo puede repercutir en el adecuado uso de estrategias de regulación emocional 

(Vitorino, 2018). 
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En lo que se refiere a la dimensión relación positiva con otros, se halló una relación 

significativa e inversa con la ansiedad manifiesta (Tabla 7), los resultados coinciden con lo 

encontrado por Salazar y León (2017) quienes señalan que a mayores vínculos entre personas 

se produce menor ansiedad; en esta etapa de la adolescencia, las relaciones positivas pueden 

repercutir en la integración entre iguales, y esto puede tener efectos positivos y forjar una 

identidad adecuada para el adolescente (Iglesias, 2013; Papalia y Martorell, 2017), asimismo, 

repercutirá en las conductas protectoras (Páramo, 2011), evitando problemas de salud mental 

en la adolescencia puesto que están en una etapa de mucha vulnerabilidad (Blakemore, 2019; 

MINSA, 2017) y teniendo factores de protección para la salud física y mental en el adolescente 

(Páramo, 2011). Asimismo, una mayor relación positiva con otros permite una mejor 

integración entre pares (Iglesias, 2013), una búsqueda de apoyo en otros (Choy, 2021), y 

disminuye el uso problemático del internet (Bernal-Ruiz et al., 2017) lo cual repercute en un 

mayor bienestar psicológico. 

 

Se encontró una relación significativa e inversa entre la dimensión propósito en la vida y la 

ansiedad manifiesta, (Tabla 8), ello tiene congruencia con la investigación realizada por 

Salazar y León (2017) sobre la dimensión proyectos y la ansiedad, y también se relaciona con 

lo que afirmaron Takebayashi et al. (2017), que el propósito de la vida repercute en las 

creencias negativas relacionadas al miedo a la ansiedad; asimismo, cabe resaltar que el 

propósito en la vida tiene mucha relación con las metas y proyectos del estudiante, y se 

evidencia que hay preocupación sobre el futuro en la etapa de los últimos años de escuela 

(Romero, 2007; Sánchez-Sandoval y Verdugo, 2016), además, un mayor sentido de 

direccionalidad y una mayor significación que el adolescente le brinda a los proyectos que 
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pueda desarrollar, tendrá como resultado una menor ansiedad manifiesta, y esto lo afirma 

Páramo (2011) que un proyecto de vida y un sentido de vida bien elaborado es un factor de 

protección; por último, una buena toma de decisiones del adolescente con respecto a su futuro 

profesional evitará dudas sobre la elección de su carrera y esto reducirá su ansiedad (Hutz y 

Bardagir, 2006). 

Al evaluar la última hipótesis específica, referida a la dimensión autoaceptación y la ansiedad 

manifiesta, se observa una relación significativa e inversa entre las dos variables mencionadas 

(Tabla 9). Este resultado concuerda con lo encontrado por Salazar y León (2017), quienes 

afirman que a mayor aceptación de sí mismo habrá una menor ansiedad; asimismo, una mayor 

autoaceptación repercute en el menor uso problemático del internet (Bernal-Ruiz et al., 2017) 

y tiene relación con un adecuado uso de estrategias de regulación emocional (Vitorino, 2018). 

Además, en la adolescencia al darse cambios físicos, psicológicos y sociales (Iglesias, 2013; 

Papalia et al., 2009; Papalia y Martorell, 2017; Siegel, 2014), es una etapa donde se encuentran 

en una constante pugna para aceptarse a sí mismos (Iglesias, 2013) lo cual lo puede hacer 

vulnerable a trastornos emocionales (Blakemore, 2019), por lo que una mayor aceptación de 

sí mismo ayudará mucho al adolescente. Por último, como afirman Maganto et al. (2019), un 

alto autoconcepto y autoestima son variables predictoras del bienestar, además, un alto 

autoconcepto ayuda al adolescente a disminuir su ansiedad y contrarrestar factores de riesgo 

(Páramo, 2011). 

 

Cabe resaltar la importancia del bienestar psicológico en el bienestar integral de una persona 

(García-Alandete, 2014; OMS, 2019) y en su desarrollo (Papalia y Martorell, 2017); en la 

adolescencia, el bienestar psicológico es de suma relevancia debido a los cambios por los que 
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pasa el adolescente (Berg, 2014; Iglesias, 2013; Papalia et al., 2009; Papalia y Martorell, 2017; 

Siegel, 2014), además, una menor ansiedad y un óptimo bienestar psicológico permitirá un 

mejor desenvolvimiento en lo educativo, en sus relaciones con otros, lo personal y lo 

profesional, es por ello que mientras haya un óptimo bienestar psicológico en el adolescente, 

habrá una menor ansiedad y una menor presencia de problemas de salud mental (Blakemore, 

2019; MINSA, 2017), menor presencia de factores de riesgo (Páramo, 2011) y un adecuado 

desarrollo para su futuro. 
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5.2 Conclusiones 

1. Se hizo la adaptación lingüística y se analizaron las propiedades psicométricas de la 

Escala Multidimensional de Bienestar Psicológico. 

2. Se encontró que la Escala Multidimensional de Bienestar Psicológico tiene validez de 

contenido. 

3. Se determinó que las dimensiones de la Escala Multidimensional de Bienestar Psicológico 

son confiables. 

4. Se halló que el Cuestionario de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisado tiene validez de 

contenido. 

5. Se verificó que el Cuestionario de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisado es confiable. 

6. Se evidencia una relación inversa y significativa entre el bienestar psicológico y la 

ansiedad manifiesta en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de un colegio estatal 

y otro particular del distrito de Santa Anita. 

7. Existe una relación significativa e inversa entre la dimensión autonomía y la ansiedad 

manifiesta en los participantes. 

8. Se observa una relación significativa e inversa entre la dimensión dominio del entorno y 

la ansiedad manifiesta en los estudiantes de la muestra. 

9. Se evidencia una relación significativa e inversa entre la dimensión crecimiento personal 

y la ansiedad manifiesta en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de un colegio 

estatal y otro particular del distrito de Santa Anita. 

10. Existe una relación significativa e inversa entre la dimensión relaciones positivas con 

otros y la ansiedad manifiesta en los participantes. 
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11. Se observa una relación significativa e inversa entre la dimensión propósito en la vida y 

la ansiedad manifiesta en los estudiantes de la muestra. 

12. Se evidencia una relación significativa e inversa entre la dimensión autoaceptación y la 

ansiedad manifiesta en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de un colegio estatal 

y otro particular del distrito de Santa Anita. 
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5.3 Recomendaciones 

1. Es conveniente que se lleve a cabo la adaptación de la Escala Multidimensional de 

Bienestar Psicológico en diferentes muestras. 

2. Llevar a cabo otras investigaciones donde se estudie el bienestar psicológico con otras 

variables tales como el rendimiento académico, la resiliencia, la inteligencia emocional. 

3. Realizar programas de promoción para el desarrollo del bienestar psicológico en 

adolescentes. 

4. Realizar programas de prevención referidos a la ansiedad en adolescentes. 

5. Realizar programas de sensibilización con los padres relacionados con el manejo de la 

ansiedad en los estudiantes. 

6. Realizar programas de sensibilización con los docentes relacionados al manejo de la 

ansiedad en los estudiantes. 

7. Realizar programas de sensibilización con los padres referidos a las implicancias del 

bienestar psicológico en estudiantes. 

8. Realizar programas de sensibilización con los docentes con respecto al bienestar 

psicológico de los estudiantes.
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ANEXO A 

Análisis psicométrico del Cuestionario de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisado (CMAS-R) 

de Reynolds y Richmond 

• Validez de contenido 

Se realizó la evaluación del instrumento mediante el método de criterio de jueces, para ello, 

se contó con 9 expertos, los cuales afirmaron que los ítems eran válidos, dado que su contenido 

mide la ansiedad manifiesta, se obtuvo un valor V de Aiken (Escurra, 1988) igual a 1, en la 

mayoría de los ítems (Tabla 10).  

Tabla 10 

Validez de contenido por criterio de jueces del Cuestionario de Ansiedad Manifiesta 

Revisado (CMAS-R) 

Ítem RT 
Jueces 

TA 
V de 

Aiken J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 

1 
Ansiedad 
fisiológica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

2 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

3 
Preocupaciones 

sociales/ 
Concentración 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

4 Mentira Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

5 
Ansiedad 
fisiológica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

6 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

7 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

8 Mentira Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

9 
Ansiedad 
fisiológica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

10 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

11 
Preocupaciones 

sociales/ 
Concentración 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

12 Mentira Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
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13 
Ansiedad 
fisiológica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

14 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

15 
Preocupaciones 

sociales/ 
Concentración 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

16 Mentira Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

17 
Ansiedad 
fisiológica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

18 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

19 
Ansiedad 
fisiológica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

20 Mentira Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

21 
Ansiedad 
fisiológica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

22 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

23 
Preocupaciones 

sociales/ 
Concentración 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

24 Mentira Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

25 
Ansiedad 
fisiológica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 8 0.89 

26 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

27 
Preocupaciones 

sociales/ 
Concentración 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

28 Mentira Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

29 
Ansiedad 
fisiológica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

30 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

31 
Preocupaciones 

sociales/ 
Concentración 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

32 Mentira Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

33 
Ansiedad 
fisiológica 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

34 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 8 0.89 

35 
Preocupaciones 

sociales/ 
Concentración 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

36 Mentira Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

37 
Inquietud/ 

Hipersensibilidad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
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• Análisis de ítems y confiabilidad 

En la tabla 11 se realizó el análisis de la confiabilidad de la Ansiedad manifiesta por el método 

de consistencia interna, cuyo alfa de Cronbach fue .81, indicando un nivel aceptable de 

confiabilidad, a pesar de ello, se pudo evidenciar a los ítems 10, 19 y 22 con un índice menor 

de .20 (Delgado et al., 2006), por lo que se procedió a eliminar el ítem 10. 
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Tabla 11 

Análisis de ítems y confiabilidad del Cuestionario de Ansiedad Manifiesta Revisado 

en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de un colegio estatal y otro particular 

de Santa Anita 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 

C1 12.92 28.01 .25 .812 
C2 12.88 27.59 .34 .808 
C3 12.90 27.37 .38 .807 
C5 13.12 27.39 .40 .806 
C6 13.09 27.19 .43 .804 
C7 13.05 27.13 .43 .804 
C9 12.93 27.76 .30 .810 
C10 12.71 28.64 .16 .815 
C11 13.00 27.04 .44 .804 
C13 13.07 28.13 .23 .812 
C14 13.13 27.98 .28 .811 
C15 13.01 26.91 .47 .803 
C17 13.23 27.98 .32 .809 
C18 12.76 27.74 .34 .808 
C19 13.02 28.44 .17 .815 
C21 13.03 27.04 .44 .804 
C22 12.62 28.78 .17 .814 
C23 13.09 27.69 .32 .809 
C25 13.17 27.80 .33 .809 
C26 12.83 27.45 .38 .807 
C27 12.86 27.27 .40 .805 
C29 13.05 27.55 .35 .808 
C30 13.17 27.32 .43 .805 
C31 12.90 27.68 .32 .809 
C33 12.98 27.98 .25 .812 
C34 13.02 27.20 .41 .805 
C35 13.23 28.17 .27 .811 
C37 12.74 28.18 .25 .812 

Alfa de Cronbach = .81 
Nota: n = 233  
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En la tabla 12 se muestra el nuevo análisis realizado eliminando el ítem 10, se obtuvo un 

coeficiente Alfa de Cronbach de .82, por otro lado, a pesar de que los ítems 19 y 22 no 

cumplían con el criterio mínimo de .20 (Delgado et al., 2006), no se eliminaron porque no 

modificaban el coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Tabla 12 

Análisis de ítems y confiabilidad del Cuestionario de Ansiedad Manifiesta Revisado 

(CMAS-R) eliminando el ítem 10 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 

C1 12.17 27.10 .25 .813 
C2 12.13 26.67 .34 .809 
C3 12.15 26.50 .37 .807 
C5 12.37 26.48 .40 .806 
C6 12.34 26.26 .43 .805 
C7 12.30 26.21 .43 .805 
C9 12.18 26.83 .30 .810 
C11 12.25 26.09 .45 .804 
C13 12.32 27.21 .23 .813 
C14 12.38 27.09 .27 .812 
C15 12.26 26.01 .47 .803 
C17 12.48 27.03 .32 .809 
C18 12.01 26.86 .33 .809 
C19 12.27 27.49 .17 .816 
C21 12.28 26.14 .45 .804 
C22 11.87 27.88 .16 .815 
C23 12.33 26.81 .32 .810 
C25 12.42 26.85 .33 .809 
C26 12.08 26.58 .37 .808 
C27 12.11 26.42 .39 .807 
C29 12.30 26.62 .35 .808 
C30 12.42 26.40 .43 .805 
C31 12.15 26.75 .32 .810 
C33 12.23 27.01 .27 .812 
C34 12.27 26.27 .41 .806 
C35 12.48 27.28 .27 .812 
C37 11.99 27.27 .25 .812 

Alfa de Cronbach = .82 
Nota: n = 233 
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ANEXO B 

Análisis psicométrico de la Escala Multidimensional de Bienestar Psicológico de Ryff 
 

• Validez de contenido 

Al realizar el análisis de la validez de contenido, se hizo la validación por medio del método 

de criterio de jueces, este procedimiento contó con 9 expertos, los cuales afirmaron que los 

ítems eran válidos (Tabla 13), dado que su contenido mide el bienestar psicológico. Además, 

se obtuvo un coeficiente V de Aiken (Escurra, 1988) igual a 1. 

Tabla 13 

Validez de contenido por criterio de jueces de la Escala Multidimensional de Bienestar 

Psicológico de Ryff (SPWB) 

Ítem RT 
Jueces TA 

V de 
Aiken 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 
  

1 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

2 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

3 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

4 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

5 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

6 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
7 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

8 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

9 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

10 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

11 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

12 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
13 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
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14 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

15 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

16 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

17 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

18 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
19 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

20 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

21 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

22 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

23 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

24 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
25 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

26 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

27 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

28 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

29 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

30 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
31 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

32 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

33 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

34 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

35 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

36 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
37 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

38 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

39 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

40 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
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41 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

42 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
43 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

44 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

45 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

46 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

47 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

48 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
49 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

50 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

51 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

52 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

53 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

54 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
55 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

56 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

57 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

58 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

59 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

60 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
61 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

62 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

63 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

64 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

65 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

66 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
67 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

68 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
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69 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

70 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

71 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

72 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
73 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

74 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

75 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

76 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

77 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

78 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
79 Autonomía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

80 
Dominio del 

entorno 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

81 
Crecimiento 

personal 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

82 
Relación positiva 

con otros 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

83 
Propósito en la 

vida 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 

84 Autoaceptación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 1 
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• Análisis de ítems y confiabilidad 

En cuanto a la confiabilidad de la Escala de Bienestar Psicológico, se realizó el análisis de la 

confiabilidad por dimensiones, en la tabla 14, se muestra la confiabilidad de la dimensión 

autonomía utilizando el método de consistencia interna cuyo alfa de Cronbach fue de .70. 

Asimismo, se observó que los ítems 31 y 37 no cumplían con el criterio mínimo de una 

correlación ítem-test corregida de .20 (Delgado et al., 2006). 

Tabla 14 

Análisis de ítems y confiabilidad de la dimensión autonomía de la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de un 

colegio estatal y otro particular de Santa Anita 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B1 51.76 82.60 .28 .688 

B7 51.45 81.52 .33 .681 

B13 51.17 80.15 .38 .676 

B19 51.35 79.45 .41 .671 

B25 51.64 80.36 .34 .681 

B31 51.03 87.04 .14 .704 

B37 51.34 88.51 .10 .708 

B43 51.59 76.23 .47 .661 

B49 51.24 81.06 .43 .671 

B55 51.59 84.10 .27 .690 

B61 51.93 83.17 .27 .690 

B67 51.26 81.95 .36 .679 

B73 51.50 80.79 .33 .682 

B79 51.01 83.91 .28 .688 

Alfa de Cronbach = .70 
Nota: n = 233 
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En la tabla 15 se muestra el análisis de la confiabilidad de la dimensión autonomía del 

Bienestar Psicológico, en este análisis se eliminó el ítem 37 por presentar una correlación baja 

y no cumplir con el criterio del valor mínimo de .20 (Delgado et al., 2006), este nuevo análisis 

obtuvo un alfa de Cronbach de .71. 

Tabla 15 

Análisis de ítems corregida y confiabilidad de la dimensión autonomía de la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff retirando el ítem 37 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B1 47.73 78.25 .28 .698 
B7 47.42 76.33 .36 .687 
B13 47.14 75.59 .38 .684 
B19 47.31 75.10 .41 .680 
B25 47.60 75.33 .36 .687 
B31 46.99 82.54 .14 .714 

B43 47.56 71.52 .49 .668 
B49 47.20 76.82 .42 .681 
B55 47.56 79.83 .26 .700 
B61 47.89 78.49 .27 .699 
B67 47.22 78.28 .33 .692 
B73 47.47 75.86 .35 .689 
B79 46.97 80.33 .24 .702 

Alfa de Cronbach = .71 
Nota: n = 233 

 

A pesar que el ítem 31 no cumple con el criterio del valor mínimo de .20 (Delgado et al., 2006) 

no se eliminó del análisis porque no modifica el coeficiente alfa de Cronbach de .71. 
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Con respecto a la dimensión dominio del entorno, se realizó el análisis de ítems y se tuvo que 

eliminar el ítem 32 porque no cumplía con el criterio mínimo de .20 (Delgado et al., 2006), en 

este primer análisis se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de .81 (Tabla 16). 

Tabla 16 

Análisis de ítems y confiabilidad de la dimensión dominio del entorno de la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de un 

colegio estatal y otro particular de Santa Anita 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B2 53.58 127.33 .40 .804 
B8 53.30 121.15 .57 .791 
B14 53.19 127.89 .39 .804 
B20 53.72 123.79 .47 .798 
B26 53.82 122.40 .48 .798 
B32 53.59 140.59 .01 .831 
B38 52.97 129.41 .38 .805 
B44 53.90 118.76 .56 .791 
B50 53.64 121.76 .57 .791 

B56 53.67 133.36 .26 .813 
B62 53.73 117.54 .60 .787 
B68 53.29 120.19 .67 .785 
B74 54.07 123.22 .48 .797 
B80 53.53 128.56 .31 .811 

Alfa de Cronbach = .81 
Nota: n = 233 
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Se eliminó el ítem 32, y se puede observar que el alfa de Cronbach sube a .83 (Tabla 17), y 

todos los ítems restantes cumplen con el criterio mínimo de .20 (Delgado et al., 2006). 

Tabla 17 

Análisis de ítems corregida y confiabilidad de la dimensión dominio del entorno de 

la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff retirando el ítem 32 

Ítems 
Media de escala si 

el ítem se ha 
eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B2 49.47 125.08 .38 .826 
B8 49.19 117.71 .59 .811 
B14 49.09 124.67 .41 .825 
B20 49.61 121.24 .47 .820 

B26 49.72 118.48 .52 .817 
B38 48.87 126.16 .40 .825 
B44 49.79 115.54 .58 .812 
B50 49.53 119.48 .56 .814 
B56 49.56 130.61 .26 .834 
B62 49.62 114.31 .62 .808 
B68 49.18 117.88 .66 .807 
B74 49.97 121.49 .46 .821 
B80 49.43 126.52 .29 .834 

Alfa de Cronbach = .83 
Nota: n = 233 
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Se realizó el análisis de ítems para la dimensión crecimiento personal, se observa que todos 

los ítems obtienen correlaciones mayores a .20, criterio que deben seguir para no ser 

eliminados (Delgado et al., 2006). El análisis de confiabilidad se realizó mediante el método 

de consistencia interna, y se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach igual a .81 (Tabla 18), lo 

que define que tiene una confiabilidad aceptable. 

 

Tabla 18 

Análisis de ítems y confiabilidad de la dimensión crecimiento personal de la Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de 

un colegio estatal y otro particular de Santa Anita 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B3 55.71 118.93 .32 .803 
B9 55.30 113.42 .52 .786 
B15 55.57 111.71 .52 .786 
B21 55.08 123.29 .25 .806 
B27 54.96 120.12 .39 .796 
B33 56.12 120.51 .26 .808 
B39 55.15 115.55 .55 .786 
B45 55.77 111.43 .52 .786 
B51 55.64 117.30 .46 .792 
B57 55.98 115.21 .47 .791 
B63 55.49 108.77 .65 .775 
B69 55.22 118.11 .41 .795 
B75 56.12 116.60 .39 .797 
B81 56.16 118.61 .31 .804 

Alfa de Cronbach = .81 
Nota: n = 233 
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Asimismo, se realizó el primer análisis de la dimensión relación positiva con otros (Tabla 19), 

en esta escala se tuvo que eliminar el ítem 64, porque la mayoría cumplía con el criterio 

mínimo de .20 (Delgado et al., 2006), en este primer análisis se obtuvo un coeficiente alfa de 

Cronbach de .79. 

Tabla 19 

Análisis de ítems y confiabilidad de la dimensión relación positiva con otros de la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes del cuarto y quinto de 

secundaria de un colegio estatal y otro particular de Santa Anita 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B4 55.44 110.57 .39 .779 

B10 55.23 111.32 .39 .779 

B16 55.51 110.04 .42 .777 

B22 54.56 113.56 .47 .774 

B28 54.83 118.51 .21 .793 

B34 55.50 109.61 .44 .775 

B40 54.85 107.89 .54 .766 

B46 55.57 104.76 .56 .763 

B52 55.02 112.61 .47 .774 

B58 55.20 110.55 .42 .776 

B64 55.65 118.55 .19 .795 

B70 55.03 115.00 .35 .782 

B76 55.33 109.01 .46 .773 

B82 55.47 110.20 .43 .776 

Alfa de Cronbach = .79 
Nota: n = 233 
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Se retiró el ítem 64, y se puede observar que el alfa de Cronbach sube a .80 (Tabla 20), y todos 

los ítems restantes cumplen con el criterio mínimo de .20 (Delgado et al., 2006). 

Tabla 20 

Análisis de ítems corregida y confiabilidad de la dimensión relación positiva con 

otros de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff retirando el ítem 64 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B4 51.62 101.92 .40 .784 
B10 51.41 103.18 .39 .785 
B16 51.68 102.47 .40 .784 
B22 50.74 104.97 .48 .779 

B28 51.01 109.85 .21 .799 
B34 51.68 101.93 .42 .782 
B40 51.03 99.88 .53 .772 
B46 51.75 96.63 .56 .768 
B52 51.19 103.81 .49 .777 
B58 51.37 102.46 .41 .783 
B70 51.21 105.96 .37 .786 
B76 51.50 100.60 .46 .778 
B82 51.64 101.93 .43 .781 

Alfa de Cronbach = .80 
Nota: n = 233 
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Por otro lado, se realizó el análisis de la dimensión propósito en la vida, en esta dimensión se 

eliminaron ítems que no cumplían con el criterio mínimo de .20 (Delgado et al., 2006), y se 

tuvieron que realizar dos análisis; en el primer análisis se obtuvo un alfa de Cronbach de .79 

(Tabla 21). Según lo observado en la tabla 21, se tiene que eliminar el ítem 65. 

Tabla 21 

Análisis de ítems y confiabilidad de la dimensión propósito en la vida de la Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de 

un colegio estatal y otro particular de Santa Anita 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B5 54.44 113.43 .39 .781 

B11 53.70 115.85 .36 .784 

B17 54.52 111.74 .46 .776 

B23 54.85 113.71 .34 .787 

B29 53.76 114.43 .42 .779 

B35 54.12 115.54 .38 .783 

B41 53.59 107.43 .59 .764 

B47 53.48 111.54 .56 .769 

B53 53.62 111.72 .55 .770 

B59 54.18 113.21 .38 .783 

B65 54.46 122.97 .10 .806 

B71 54.17 114.32 .41 .780 

B77 53.70 111.87 .50 .773 

B83 54.21 110.85 .41 .780 

Alfa de Cronbach = .79 
Nota: n = 233 
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Se eliminó el ítem 65 (Tabla 22) y se observa que el coeficiente alfa de Cronbach de los 13 

ítems restantes es de .81, ya no hay necesidad de eliminar otro ítem porque todos cumplen con 

el criterio mínimo de .20 (Delgado et al., 2006). 

Tabla 22 

Análisis de ítems corregida y confiabilidad de la dimensión propósito en la vida de la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff retirando el ítem 65 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B5 50.69 106.89 .41 .796 

B11 49.94 110.04 .34 .801 

B17 50.76 106.05 .44 .793 

B23 51.10 107.66 .33 .804 

B29 50.01 107.81 .43 .794 

B35 50.36 108.53 .40 .796 

B41 49.84 101.76 .58 .781 

B47 49.73 104.65 .59 .782 

B53 49.86 105.68 .55 .785 

B59 50.42 107.24 .37 .800 

B71 50.42 108.04 .41 .795 

B77 49.94 104.95 .53 .786 

B83 50.45 104.90 .41 .797 

Alfa de Cronbach = .81 
Nota: n = 233 
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Por último, se analizó la dimensión de autoaceptación (Tabla 23), y se evidenció que los ítems 

30, 54 y 72, no cumplían con el criterio mínimo de .20 en la correlación ítem-test corregida 

(Delgado et al., 2006), además el ítem 36 tenía una correlación negativa, por otro lado, a pesar 

de que el ítem 84 tenía una correlación alta, al quitarla, el alfa de Cronbach subía, por lo cual 

se tuvieron que hacer varios análisis, en el primer análisis se obtuvo un coeficiente alfa de 

Cronbach de .31. 

Tabla 23 

Análisis de ítems y confiabilidad de la dimensión autoaceptación de la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de un 

colegio estatal y otro particular de Santa Anita 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B6 80.18 1170.71 .42 .287 
B12 79.97 1181.36 .33 .294 
B18 80.33 1142.68 .60 .268 
B24 80.16 1131.47 .68 .260 
B30 79.92 1202.84 .13 .308 
B36 80.27 1229.94 -.13 .326 
B42 79.64 1163.61 .47 .282 
B48 79.61 1187.57 .30 .298 

B54 80.03 1210.37 .05 .313 

B60 80.36 1176.97 .35 .291 
B66 80.26 1175.61 .32 .291 
B72 80.21 1200.26 .13 .307 
B78 79.67 1194.68 .21 .303 
B84 51.99 116.19 .44 .762 

Alfa de Cronbach =.31 
Nota: n = 233 
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Se eliminó el ítem 84 (Tabla 24) y se observa que el coeficiente alfa de Cronbach de los 13 

ítems restantes es de .76, después de este análisis se debe eliminar el ítem 36 porque no cumple 

con el criterio mínimo de .20 (Delgado et al., 2006). 

Tabla 24 

Análisis de ítems corregida y confiabilidad de la dimensión autoaceptación de la Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff retirando el ítem 84 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B6 48.12 98.37 .49 .736 
B12 47.92 99.47 .47 .738 
B18 48.27 95.71 .49 .735 
B24 48.11 100.83 .32 .754 
B30 47.86 101.97 .39 .746 
B36 48.22 110.48 .09 .776 
B42 47.58 95.33 .57 .727 
B48 47.56 98.60 .55 .732 

B54 47.97 102.72 .33 .753 
B60 48.31 102.83 .33 .753 
B66 48.20 100.58 .35 .752 
B72 48.16 105.38 .24 .763 
B78 47.61 100.30 .45 .740 

Alfa de Cronbach = .76 
Nota: n = 233 
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Se eliminó el ítem 36 (Tabla 25) y se observa que el coeficiente alfa de Cronbach de los 12 

ítems restantes es de .78, después de este análisis todos los ítems cumplen el criterio mínimo 

de .20 (Delgado et al., 2006). 

Tabla 25 

Análisis de ítems corregida y confiabilidad de la dimensión autoaceptación de la Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff retirando el ítem 36 

Ítems 
Media de escala si el 
ítem se ha eliminado 

Varianza de escala si 
el ítem se ha 

eliminado 

Correlación 
ítem-test 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el ítem se ha 

eliminado 
B6 44.35 92.94 .50 .752 
B12 44.15 94.38 .46 .755 
B18 44.50 89.61 .52 .748 
B24 44.33 94.19 .36 .767 
B30 44.09 96.66 .39 .763 
B42 43.81 89.98 .58 .742 
B48 43.79 93.95 .53 .750 
B54 44.20 97.49 .32 .770 

B60 44.54 96.47 .36 .766 
B66 44.43 95.60 .33 .770 
B72 44.39 99.87 .24 .779 
B78 43.84 95.61 .43 .759 

Alfa de Cronbach = .78 
Nota: n = 233 

 


