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BIENESTAR PSICOLÓGICO Y AUTOEFICACIA EN  

ESTUDIANTESDE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA SUR, 2021 

 

DULCE NELLY MANINI QUINTO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

La presente investigación sobre bienestar psicológico y autoeficacia en estudiantes 

de una universidad privada Lima Sur, tuvo como objetivo determinar la relación entre 

las dos variables en una muestra conformada por 256 estudiantes de todos los 

ciclos y carreras. El estudio es de tipo correlacional con un diseño no experimental. 

Para la medición de las variables se empleó la Escala de Bienestar Psicológico de 

(Ryff) de 39 ítems distribuidos en seis dimensiones y la Escala de Autoeficacia 

General compuesta por 10 ítems. Los resultados demostraron que existen niveles 

bajos de bienestar psicológico y niveles altos de autoeficacia en los universitarios, 

así mismo, existe correlación significativa entre cuatro de las dimensiones del 

bienestar psicológico y la autoeficacia, con autoaceptación y dominio del entorno de 

magnitud débil, crecimiento personal de magnitud muy baja y propósito en la vida 

de magnitud moderada,  siendo estas relaciones de tendencia positiva directa, por 

otro lado, se observa que no existe relación entre las dimensiones relaciones 

positivas y autonomía, siendo estas relaciones de tendencia negativa. Se encontró 

que existe una relación baja y altamente significativa entre las variables bienestar 

psicológico y la autoeficacia.  

Palabras clave: bienestar psicológico, autoeficacia, salud mental, universitarios.  
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SELF-EFFICACY IN 

STUDENTS FROM A PRIVATE UNIVERSITY IN SOUTH LIMA, 2021 

 

DULCE NELLY MANINI QUINTO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The present investigation on psychological well-being and self-efficacy in students 

from a private university Lima Sur, aimed to determine the relationship between the 

two variables in a sample made up of 256 students from all cycles and careers. 

experimental to measure the variables, the Psychological Well-being Scale (RY) of 

39 items distributed in six dimensions and the General Self-Efficacy Scale composed 

of 10 items were used. The results showed that there are low levels of psychological 

well-being and high levels of self-efficacy in university students, likewise, there is a 

significant correlation between four of the dimensions of psychological well-being 

with self-efficacy, with self-acceptance and domain of the environment with weak 

magnitude, personal growth of very low magnitude and purpose in life of moderate 

magnitude, with these relationships having a direct positive trend. On the other hand, 

it is observed that there is no relationship between the dimensions of positive 

relationships and autonomy, these relationships being negative trends. It was found 

that there is a low and highly significant relationship between the psychological well-

being variables and self-efficacy. 

 

Keywords: psychological well-being, self-efficacy, mental health, university 

students. 
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BEM-ESTAR PSICOLÓGICO E AUTOEFICÁCIA EM 

ALUNOS DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO SUL DE LIMA, 2021 

 

DULCE NELLY MANINI QUINTO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

A presente investigação sobre bem-estar psicológico e autoeficácia em alunos da 

uma universidade privada Lima Sur, teve como objetivo determinar a relação entre 

as duas variáveis em uma amostra de 256 alunos de todos os ciclos e carreiras., 

utilizou-se a Escala de Bem-estar Psicológico (RY) de 39 itens distribuídos em seis 

dimensões e a Escala de Autoeficácia Geral composta por 10 itens. Os resultados 

mostraram que existem baixos níveis de bem-estar psicológico e altos níveis de 

autoeficácia em estudantes universitários, da mesma forma, há uma correlação 

significativa entre quatro das dimensões do bem-estar psicológico com a 

autoeficácia, com a autoaceitação e domínio do meio ambiente com magnitude 

fraca, crescimento pessoal de magnitude muito baixa e propósito de vida de 

magnitude moderada, sendo essas relações de tendência positiva direta, por outro 

lado, observa-se que não há relação entre as dimensões de relações e autonomia, 

sendo estas relações de tendência negativa. Constatou-se que existe uma relação 

baixa e altamente significativa entre as variáveis de bem-estar psicológico e 

autoeficácia. 

 

Palavras-chave: bem-estar psicológico, autoeficácia, saúde mental, estudantes 

universitários. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de salud mental hoy en día, nos damos cuenta que es un 

tema al cual no se le brinda mucho interés, sin embargo, es de mucha importancia 

puesto que favorece al desarrollo y formación de las personas. Si a ello le atribuimos 

la relación que se evidencia con el bienestar psicológico podremos comprender 

cuán importante es para la vida de la persona. Los diversos estudios realizados 

logran explicar cómo una deficiencia en el bienestar puede traer problemas 

colaterales al sujeto, que va afectar su desarrollo personal e interacción con la 

sociedad. Y si hablamos del desarrollo personal podemos mencionar a la 

autoeficacia, otra capacidad de la persona que le ayudará hacer frente a cualquier 

problema usando las capacidades que ha adquirido durante la experiencia vivida. 

Pero si la persona, no ha desarrollado esas habilidades por diversos problemas y, 

sobre todo, no cuenta con un bienestar psicológico adecuado, estaremos frente a 

diversos desórdenes emocionales y muchos otros aspectos psicológicos 

desfavorables.  

En la actualidad, esto es un problema que se viene observando en muchos 

jóvenes, que es una de las poblaciones vulnerables. Esta investigación está 

realizada haciendo énfasis en el bienestar psicológico y autoeficacia que 

experimentan los estudiantes universitarios, que son los que se enfrentan a variadas 

situaciones, ya sea en el ámbito académico, familiar, social, cultural, económico, 

etc. Al experimentar estas situaciones, no muchos suelen hacerle frente, sino muy 

por lo contrario se quedan estancados, no haciendo uso de su autoeficacia, se 

sienten incapaces para sobresalir de ello. Esta emergencia sanitaria por la que está 

pasando el mundo, juega como un factor en contra, poniendo a estos jóvenes a 
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merced de sus acciones, muchos tantos, sin confiar en sus capacidades, 

quejándose de su propia vida, al ver que sus oportunidades se ven afectadas.  

Desde esa perspectiva, este estudio busca determinar la relación existente 

entre el bienestar psicológico y la autoeficacia, en una población de alumnos de la 

universidad autónoma del Perú. Así mismo, se busca que este estudio sirva de 

aporte teórico para futuras investigaciones, y con los datos encontrados poder 

beneficiar a los estudiantes de dicha universidad, mediante charlas, que ayuden a 

reforzar su bienestar psicológico y autoeficacia. Si bien es cierto, por esta situación 

por la que se está atravesando no se pudo tener acceso presencial a la población, 

el uso de la tecnología fue un factor favorable, puesto que se hizo la recolección de 

datos mediante el uso del internet. Sin embargo, tendremos como factor limitante 

que los datos obtenidos no podrán ser generalizados en otras muestras. Por otro 

lado, la presente investigación desarrolla la explicación a través de cinco principales 

capítulos que servirán como un aporte. 

 Capítulo uno, se encuentra aquí la realidad problemática, que nos lleva a 

realizar la pregunta de investigación, seguido de la justificación e importancia, 

objetivos generales y específicos, finalmente, las limitaciones del estudio.  

En el capítulo dos, se hallan los antecedentes internacionales y nacionales, 

las bases teóricas-científicas y la definición de la terminología empleada.  

Capítulo tres, se hace mención de la metodología, el tipo y diseño del estudio, 

la población y muestra con la que se trabajó, seguido de la hipótesis, se menciona 

también la técnica y escalas que se requirieron para obtener los resultados.  

Capítulo cuatro, se plasman los resultados obtenidos, donde se presentan, 

las frecuencias y porcentajes, así como los estadísticos correlacionales.  



11 
 

 
 

Como parte final, en el capítulo cinco se expondrán las discusión, 

conclusiones y recomendaciones que se llegan a obtener de la investigación.  
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Realidad problemática  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) refiere que salud mental 

es el “estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, 

afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera, y 

hacer una contribución significativa a sus comunidades” (p.7), en ese sentido, cada 

persona que se mantenga con buena salud mental podrá hacer frente a los 

problemas que le aquejan, tratando de buscar soluciones adecuadas para su vida y 

aportar a la sociedad.     

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2018) en los países 

de América del Sur, en general, se encuentran mayores cantidades de 

discapacidades producidas por enfermedades mentales comunes, como la 

depresión la ansiedad, etc., esto en comparación con otras subregiones.                           

El Perú no es ajeno a todo esto, ya que evidencia un incremento mayor de 

problemas, que involucran a los trastornos mentales, del comportamiento y de 

carácter psicosocial, esto va de la mano con los factores demográficos, económicos, 

tecnológicos y urbanos. Por otro lado, según las estadísticas un 37.3% de los 

habitantes de Lima y en las provincias de la sierra, ha desarrollado alguna vez un 

trastorno mental en su vida (Defensoría del Pueblo, 2018).                                            

Por lo escrito anteriormente, se observa que desafortunadamente, cada día 

en diferentes países no se le brinda importancia a la salud mental, poniendo por 

encima de ésta a la salud física, es tan poca la importancia que se le toma, que 

incluso se deja de lado a los jóvenes, población que se encuentra con mayores 

riesgos de padecer diversas enfermedades mentales que afectarían 

considerablemente su bienestar y ritmo de vida.   
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Hay que tener en cuenta que salud mental engloba al bienestar emocional, 

psicológico y social (OMS, 2004). Mencionando la definición de bienestar 

psicológico como tema de investigación, citaremos algunas investigaciones 

realizadas al nivel internacional.  

En una investigación con universitarios del sur de Chile encontraron que un 

41.7% presenta bajas relaciones positivas con el entorno, un 26.6% presentan baja 

autonomía y un 25.3%, una percepción baja en su crecimiento personal. Además, 

son las mujeres, las que tienen niveles más altos en sus relaciones positivas, en su 

dominio con el entorno y en su crecimiento personal, sin embargo, los hombres, 

tienen un nivel más alto con respecto a la autonomía (Sandoval et al., 2017). 

Por otro lado, Arriaga (2018) en su investigación con universitarios del país 

de México obtuvo como resultado que dichos estudiantes presentan niveles 

moderados de bienestar psicológico.            

También encontramos investigaciones a nivel nacional, Perú, donde un 

27.4% de los universitarios de Lima tienen un bajo nivel de bienestar psicológico 

(Yataco, 2019).  

Por otro lado, en un estudio en la ciudad de Tarapoto, Perú, los universitarios 

presentan niveles bajos en sus relaciones positivas, dominio del entorno y propósito 

en la vida (Carranza et al., 2017).  

Se evidencia que los estudiantes universitarios presentan niveles bajos en su 

bienestar psicológico, esto es un factor perjudicial que afecta su desarrollo personal.   

Muy por el contrario, si la persona goza de un adecuado bienestar psicológico 

podrá ser autoeficaz, capacidad que le ayudará a hacer frente a cualquier situación 

adversa, encontrando así estrategias de afrontamiento. Por ello, otra variable 

relacionada a la salud es la autoeficacia. 
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A nivel internacional encontramos la investigación de Villamar (2018) con 

estudiantes universitarios de Colombia, encontrando como resultados que existen 

niveles altos de autoeficacia. De igual forma, en universitarios de España se 

evidencia que la autoeficacia va entre los niveles bajos y medios (Del Rosal y 

Bermejo, 2017). 

Por otro lado, a nivel nacional encontramos investigaciones realizadas en 

Perú por Rosales (2017) donde se evidencia que el 32.8% presenta un nivel bajo. 

Así mismo, Alejos (2018) en su investigación evidencia que los universitarios 

presentan niveles medios de autoeficacia.  

Dicho esto, se observa que la autoeficacia tiene un impacto positivo en el 

desarrollo del joven. Al presentar una autoeficacia alta se podrá tener 

visualizaciones de éxito, las cuáles le ayudarán a conseguir sus objetivos 

propuestos. Todo lo contrario, pasará con los individuos que se consideran 

incapaces, solo visualizan situaciones de fracaso e ideas negativas que no le dejan 

avanzar a conseguir objetivos (Freire, 2014).  

Mencionado lo anterior, se observa que tanto la autoeficacia y el bienestar 

psicológico van a estar entrelazadas, y ayudarán al ser humano en el avance de 

sus habilidades y a que puedan desenvolverse en su medio.  

En investigaciones al nivel internacional encontramos un estudio con 

universitarios de la India, donde se evidencia una relación directa entre las variables 

(Siddiqui, 2015). Así mismo, en estudiantes de España, investigaciones afirman que 

estas dos variables se relacionan significativamente (González et al., 2012). 

Por otro lado, a nivel nacional en Juliaca, Perú los datos muestran la relación 

directa y significativa (Chávez, 2016). 
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Así también, en la investigación realizada por Lloclla (2021) en Villa El 

Salvador, Perú, se observa una relación entre las variables. 

Como se observa uno de los contextos donde se desarrollará de manera más 

resaltante las dos variables, es en los universitarios, puesto que estos se van a 

encontrar con diversos desafíos que le pueden generar en gran medida un 

desequilibrio emocional, es aquí donde se podrá observar cómo estos logran 

sobrellevarla adaptando conductas y emociones (Freire, 2014).  

Lo expresado anteriormente, hace mención al ámbito académico al cual 

haremos referencia, tomando en cuenta a los estudiantes universitarios, puesto que 

estos se van a enfrentar a diversas situaciones, no solo en su vida académica sino 

también laboral y familiar. Sin dejar de lado la situación por la que están pasando 

durante esta emergencia sanitaria, donde muchos de los estudiantes se están 

viendo en la necesidad de dejar los estudios por diversos factores, incluso tratando 

de adaptarse a las nuevas formas de estudio, como son las clases virtuales, el 

buscar diversas formas de poder realizar los trabajos, ya sean individuales o 

grupales, la falta de accesibilidad al internet o a una computadora, etc. Pueden ser 

factores perjudiciales que desencadenan en el estudiante un perjuicio emocional 

con poca capacidad de afrontamiento, alterando así su bienestar psicológico y 

atribuyéndose pensamientos negativos que estén afectando de manera 

considerable su autoeficacia. Es así que, esta investigación busca encontrar una 

respuesta a dicha pregunta:   

¿Cuál es la relación que existe entre el bienestar psicológico y la autoeficacia 

en estudiantes de una universidad privada de Lima Sur, 2021?      
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1.2 Justificación e importancia de la investigación 

Hablar de salud mental hoy en día no es solamente que la persona encuentre 

el bienestar o equidad, involucra mucho más que, como personas debemos tomar 

en cuenta y no dejarlo en un segundo plano, por ello con esta investigación se 

pretende brindar diversos aportes. 

Respecto al aporte teórico, se pretende brindar información de los resultados 

encontrados que expliquen con mayor solidez la relación entre las variables 

investigadas durante este tiempo de emergencia sanitaria, ayudando así a la 

contribución de manera positiva para nuevas líneas de investigación.  

En cuanto al aporte práctico, se pueden proponer charlas, talleres y 

programas de prevención para los estudiantes que ayuden a fortalecer su bienestar 

psicológico y, por otro lado, puedan desarrollar habilidades, sociales, emocionales 

y conductuales que le ayuden a incrementar su seguridad para asumir y enfrentarse 

a situaciones difíciles haciendo uso de su autoeficacia.  

En el aspecto metodológico, la presente investigación permite demostrar las 

propiedades psicométricas de las escalas aplicadas en la población de estudiantes 

universitarios de Lima Sur. 

En relación al aporte social, busca beneficiar a la población de universitarios, 

no solo, con resultados que ayuden para un diagnóstico psicológico, sino también 

para generar estrategias y políticas de cambio, con un abordaje que no solo tomará 

en cuenta el aspecto académico, sino que además se considerarán aspectos 

psicológicos, que le ayuden al estudiante a gozar de una adecuada salud mental y, 

con ello, la autoeficacia, lo cual influirá de manera colateral en las personas de su 

entorno.  
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1.3 Objetivos de la investigación: general y específicos  

1.3.1  Objetivo general  

▪ Determinar la relación que existe entre el bienestar psicológico y la 

autoeficacia en estudiantes de una universidad privada de Lima Sur, 2021. 

13.2  Objetivos específicos  

1. Describir el nivel de bienestar psicológico en estudiantes de una universidad 

privada de Lima Sur, 2021. 

2. Describir el nivel de autoeficacia en estudiantes de una universidad privada 

de Lima Sur, 2021. 

3. Identificar la relación entre las dimensiones del bienestar psicológico y la 

autoeficacia en estudiantes de una universidad privada de Lima Sur, 2021. 

1.4  Limitaciones de la investigación  

▪ Se considera los escasos estudios realizados en otros países sobre la 

correlación de dichas variables, lo cual trajo dificultades a la hora de 

presentar los antecedentes del estudio. 

▪ Por la misma problemática de la pandemia que se está atravesando no se 

tuvo acceso de manera presencial al mismo centro de estudios, por lo cual 

no se pudo tener un contacto físico para explicar detalladamente a cada 

participante las indicaciones para el desarrollo de las pruebas. 

▪ Los resultados no podrán ser generalizados, por ser un muestreo de tipo no 

probabilístico. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudios   

2.1.1  Internacionales 

Villamar (2018) en su investigación sobre la autoeficacia y el estrés 

académico en universitarios de las carreras de Psicología de la ciudad de Ambato, 

Colombia, busco determinar la relación entre las dos variables. La muestra fue de 

237 universitarios de la PUCE-A y la UTI, desde el primer al último semestre. Fue 

un estudio de tipo cuantitativo, correlacional. Para la obtención de resultados se 

utilizaron la Escala de la Autoeficacia General (EAG) y el Inventario del Estrés 

Académico (SISCO). Se demostró que existen bajos niveles de estrés académico y 

un nivel alto de autoeficacia percibida. Por otro lado, se evidenció una relación baja, 

entre la autoeficacia y las dimensiones del SISCO (r= .29; p <.01, r = .33; p <.01). 

Se concluye que, si la autoeficacia es mayor, menores serán las reacciones 

psicológicas y comportamentales con respecto al estrés académico. 

Arriaga (2018) en su estudio sobre el bienestar psicológico tuvo como 

objetivo comparar el estado de bienestar psicológico en universitarios en relación a 

su sexo. La muestra investigada fue de 134 alumnos, de la Universidad Autónoma 

de México. Fue cuantitativo de tipo comparativo con un diseño no experimental 

transversal. Se usó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Se obtuvo que los 

estudiantes presentaron un puntaje mayor en de acuerdo con la dimensión de 

autoaceptación, relaciones positivas, y satisfacción con la vida y desacuerdo con la 

dimensión autonomía. Por otra parte, con relación al sexo no se encontraron 

diferencias. Se llegó a la conclusión que ser hombre o mujer no permite establecer 

diferencias en el bienestar psicológico.  

Del Rosal y Bermejo (2017) realizaron una investigación sobre la autoeficacia 

en alumnos de Extremadura, teniendo como objetivo conocer el nivel de 
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autoeficacia y hallar diferencias de esta variable según el grado. La muestra estuvo 

conformada por 358 universitarios del grado de maestro en educación y en ciencias; 

para el recojo de datos se utilizó Escala de Autoeficacia General de Baessler y 

Schwarzer (1996). Se hizo uso de una metodología cuantitativa, a partir de un 

diseño transversal. Llegaron a la conclusión que de acuerdo al grado en que se 

encuentren matriculados existirán niveles altos y medios de autoeficacia.  

Sandoval et al. (2017) en su estudio sobre el bienestar psicológico tuvieron 

como objetivo determinar el nivel de dicha variable en universitarios de chile, 

teniendo como muestra 190 estudiantes de salud; su estudio fue de tipo descriptivo 

de corte transversal, no experimental. Se usó la Escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff. Se obtuvo que un 40.6% tiene claridad respecto a su propósito en la vida. No 

obstante, presenta un nivel bajo en sus relaciones positivas, autonomía y 

crecimiento personal con puntajes de 41.7%, 26.6% y 25.3% respectivamente.   

Siddiqui (2015) realizó una investigación sobre la autoeficacia y el bienestar 

psicológico entre los universitarios de pregrado, el objetivo fue determinar la relación 

de estas variables, la muestra fue de 100 universitarios la India. Se hizo uso de la 

Escala de Autoeficacia General (EAG; Baessler y Schwarzer, 1996) y la Escala de 

Bienestar Psicológico (SPW; Ryff, 1989). Se demostró que existe una relación 

directa entre las variables y sus dimensiones (r= .596, p=.001).  

2.1.2  Nacionales 

Lloclla (2021) en su estudio sobre bienestar psicológico y autoeficacia en 

universitarios, con el objetivo fue conocer la correlación que existe entre las 

variables. En una muestra de 129 alumnos de una universidad privada. Con un tipo 

de estudio correlacional. Se empleó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y la 

Escala de Autoeficacia General Jerusalem y Schwarzer. Se demostró que existe 
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una relación no significativa entre las variables (p>.05). No obstante, se evidenció 

una relación inversa entre autoeficacia y la dimensión autoaceptación (p < .01) y 

una correlación directa entre autoeficacia y la dimensión crecimiento personal (p < 

.01). Finalmente, según la edad de los investigados existen diferencias significativas 

con la autoeficacia (p<.05). 

Yataco (2019) realizó una investigación sobre bienestar psicológico y el 

estrés académico, buscando conocer la correlación entre las variables. Su tipo de 

estudio fue correlacional – cuantitativo con un diseño no experimental. Tuvo como 

muestra a 496 alumnos de 16 a 29 años. Para la obtención de resultados se usó la 

Escala de Bienestar Psicológico de Sánchez-Cánovas y el Inventario SISCO de 

Estrés Académico de Barraza. Los resultados encontrados en cuanto al bienestar 

psicológico fueron, muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto; con puntaciones de 

19.0%, 19.0%, 20.2%, 14.5% y 27.4%, respectivamente. Así mismo, con respecto 

al ciclo académico existen diferencias significativas, pero no en función al género y 

ciclo académico. Se concluye que no existe una relación significativa entre las 

dimensiones, pero si una relación significativa y negativa entre las variables. 

Alejos (2018) realizó un estudio sobre autoeficacia y optimismo atributivo en 

la determinación de la felicidad, buscando encontrar la correlación entre las 

variables. Uso un diseño no experimental de tipo descriptivo relacional y 

transaccional. Su muestra fue de 1120 estudiantes de 19 a 35 años de diversas 

carreras. Se usó la Escala de: Autoeficacia General (EAG, 2005); Optimismo 

Atributivo (EOA, 2013); y Felicidad de Lima (EFL, 2006). Los resultados fueron que 

la autoeficacia, el optimismo atributivo y la felicidad obtuvieron un nivel medio. Con 

respecto a la autoeficacia no se encontró diferencias significativas en género y ciclo, 

pero si por carrera, donde los universitarios de Administración obtuvieron un puntaje 
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más alto, y los de Ingeniería de Sistemas el más bajo. Por otro lado, no se 

encontraron diferencias significativas en género, pero si en el ciclo académico con 

respecto a su optimismo atributivo, donde los del séptimo ciclo tuvieron un puntaje 

más alto, y los del décimo el más bajo. Se encontraron también diferencias 

significativas por carreras, donde los estudiantes de Administración puntúan más 

alto con respecto a los de Ingeniería de Sistemas que puntúan más baja en la 

variable felicidad, se evidenció diferencias significativas en género, donde los 

hombres obtuvieron puntajes más altos; ciclo académico los del X obtuvieron el 

menor nivel y XI ciclo la puntuación más alta; los estudiantes de Derecho obtuvieron 

puntuación alta y los de Contabilidad baja. La conclusión fue la existencia de 

relación positiva y muy significativa entre las variables (r =.813). 

Rosales (2017) realizó una investigación sobre la autoeficacia y felicidad en 

alumnos de una universidad privada. Se buscó conocer la correlación entre las 

variables, y compararlas con la edad, género y año académico. Para ello, se 

consideró a 317 estudiantes de psicología. Para obtener los resultados se usó la 

Escala de Autoeficacia de Baessler y Schwarzer, adaptado por Grimaldo, y la Escala 

de Felicidad de Lima de Reynaldo Alarcón. Se encontró que existe correlación 

significativa (p<.05), además correlaciones entre la autoeficacia y las dimensiones 

realización personal, sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, y alegría 

de vivir con un puntaje de (p<.05). Por lo contrario, la dimensión alegría de vivir tiene 

diferencias significativas con respecto al género (p<.05). Según la muestra un 

48,3% obtuvieron un nivel moderado de autoeficacia, y bajo el 32,8%. Así mismo, 

no existe diferencias significativas entre la autoeficacia y la edad, género ni año 

académico. 
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Chávez (2016) investigó las variables bienestar psicológico y autoeficacia, 

con el objetivo de conocer la correlación de las dos variables en estudiantes de 

Psicología. De tipo descriptivo correlacional. Con 142 alumnos de la Universidad 

Peruana Unión, Filial de Juliaca. Se hizo uso la Escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff, compuesta por 39 ítems dividido en 6 dimensiones y la Escala de Autoeficacia 

General, compuesta por 10 ítems. Se evidenció que las dos variables tienen una 

relación directa y significativa (r= .448, p< .01), así mismo, en sus dimensiones, 

siendo estas, crecimiento personal (r=419, p=.001), propósito en la vida (r=.426, 

p=.001), autoaceptación (r=.395, p= .001), autonomía (r=.311, p=.001), dominio del 

entorno (r=.453, p=.001), y en relaciones positivas (r=.154, p=.067).  

2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

Salud mental 

Se hace mención de salud mental, puesto que su definición se relaciona con 

el bienestar mental, psicológico y social (OMS, 2004). Según diversas 

investigaciones aún no se ha podido conseguir un término exacto para poder definir 

a la salud mental, sin embargo, se pueden encontrar definiciones relacionadas a 

esta, brindadas por la Organización Mundial de la Salud.  

La Organización Mundial de la Salud va a definir a la salud mental como el 

estado de bienestar social, físico y emocional que va a influir en el individuo para 

poder conseguir una satisfacción en su forma de pensar y actuar, permitiéndole 

formar relaciones armoniosas con las demás personas, además, actuar de manera 

positiva ante los cambios que se presenten en su medio ambiente físico y social 

(OMS, 1958). 



25 
 

 
 

Es importante tener presente dicho concepto, ya que depende de ello el 

saber cómo estamos manejando nuestro bienestar psicológico y la forma en que 

hacemos uso de ella para el desarrollo con nuestro entorno. 

Bienestar 

El bienestar es considerado como las experiencias humanas que van a estar 

vinculadas con el presente, pero que también tendrán una proyección al futuro, 

puesto que se producen por el alcance de bienes. En ese sentido, se dice que el 

bienestar va a surgir de las expectativas y logros, que en otras palabras muchos 

otros autores llamarían satisfacción en las diferentes áreas que son de mayor 

importancia en la persona como, el trabajo, las condiciones materiales, la familia, la 

salud, las relaciones interpersonales, afectivas y sexuales con la pareja (García y 

González, 2000). 

Castro (2009) nos dice que si una persona presenta niveles altos de bienestar 

será porque está experimentando placer con su vida, y con ello su ánimo 

frecuentemente será estable, solo en pocas situaciones experimentará emociones 

no tan placenteras, entre ellas la tristeza o la ira.  

Por otro lado, Ryan y Deci (2001) manifiestan que el bienestar es una 

construcción compleja que involucra las vivencias y un desempeño óptimo. Así 

mismo, refieren que las investigaciones actuales de este término están derivadas 

en dos perspectivas generales, que vendrían a ser el enfoque hedónico, que se va 

a centrar básicamente en la felicidad y va a definir al bienestar, en términos de placer 

y evasión del dolor; por otro lado, está el enfoque eudaimónico, que va estar más 

centrado en la autorrealización y significado, este va a definir al bienestar en 

términos más amplios donde la persona va estar funcionando plenamente.  
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Complementando lo mencionado anteriormente, Meléndez et al. (2018) 

hacen la diferencia de los tres conceptos, donde definen al bienestar como la 

estructura compleja que abarca a la experiencia óptima y el funcionamiento. Por 

otro lado, definen al bienestar subjetivo basándose en la perspectiva hedónica, que 

vendría a ser el valor general de la vida y, por último, definen el bienestar psicológico 

fundamentándose en la perspectiva eudaimónica, que va estar asociada a la 

autorrealización y el desarrollo del potencial de la persona misma.  

Teniendo conocimiento de estas definiciones y las diferencias 

correspondientes de cada una se va girar la explicación en torno al bienestar 

psicológico, que de alguna u otra manera también se va a ver entrelazada con el 

bienestar subjetivo.  

Evolución del bienestar psicológico en la psicología positiva. 

La psicología positiva tiene sus inicios a finales del siglo XX, este campo está 

relacionado con el estudio del desempeño adecuado y bienestar del ser humano. 

Además, estudiará las fortalezas y virtudes que posee la persona y como estos van 

influir en el avance de su vida y en la relación con la sociedad en la que viven 

(Florenzano y Cuadra, 2003).   

Seligman y Csikszentmihalyi (2000) creadores de la psicología positiva 

expresaban que el objetivo de esta, es estudiar los modelos psicológicos que 

abarque la preocupación en reparar las peores situaciones de la vida hasta la 

construcción de nuevas cualidades positivas en la persona.   

Es así que, la psicología positiva muestra un modelo más saludable, no se 

centra solo en los desórdenes mentales, sino que busca fortalecer y promocionar 

los aspectos más saludables y positivos de la persona, interesándose más por las 

fortalezas y, no solo, en las debilidades del ser humano. Apuesta por una psicología 
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que va estar más orientada al bienestar subjetivo y al bienestar psicológico de los 

individuos, buscando promover la salud general, dándole capacidades para afrontar 

las amenazas y prevenir la aparición de factores desfavorables, tanto físicos como 

mentales (García, 2014). 

Todas estas definiciones relacionadas a la psicología positiva también van a 

promover la búsqueda de otras investigaciones que van a contribuir a la misma, 

como son el bienestar subjetivo, optimismo, felicidad y autodeterminación. Todos 

estos son temas que han sido investigados en las últimas tres décadas y van a 

contribuir en gran cantidad de hallazgos positivos y negativos (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000). 

2.2.1  Bienestar psicológico 

Es el sentimiento positivo que van a tener las personas de sí mismas, estas 

estarán definidas de manera subjetiva vivencial y relacionadas con los aspectos 

psíquico, físico y social (García y González, 2000).  

Así mismo, se define como el esfuerzo que hace la persona para que pueda 

cumplir con las metas o propósitos trazados en su vida, buscando así que esta 

adquiera un significado para sí mismo, haciendo frente a las adversidades con un 

esfuerzo por superarlos y poder cumplir su propósito trazado (Ryff y Keyes, 1995). 

Uno de los modelos que sustentan dicha investigación sobre el bienestar 

psicológico será la de Ryff, a cuál haremos referencia.  

Modelo multidimensional del Bienestar Psicológico Ryff. 

Ryff y Keyes (1995) hicieron mención del bienestar psicológico como algo 

más distinto al bienestar subjetivo, para ello crearon un enfoque multidimensional 

que ayudaría a la medición del bienestar psicológico, donde abarcaron 6 
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dimensiones. Estas van a definir al bienestar psicológico, tanto teórica como 

operacionalmente y se va a observar cómo promueven la salud emocional y física.  

Dimensiones del bienestar psicológico. 

Ryff (1989) en su modelo multidimensional, integró seis dimensiones con el 

objetivo de poder estudiarlas y las definió de la siguiente manera: 

Autoaceptación. 

Es el criterio más importante, donde especifica la aceptación de uno mismo. 

Es una de las características centrales de la salud mental, además es característica 

de la autorrealización, madurez y el desarrollo óptimo. Por otro lado, nos dice que 

si la persona posee actitudes positivas hacia sí mismo va a desarrollar un 

funcionamiento psicológico positivo. 

Relaciones positivas. 

 Se entiende como el potencial del individuo para relacionarse de manera 

cálida y con confianza hacia otras personas. Es aquí donde la facultad de amar se 

vuelve un aspecto principal para la salud mental. Se dice que los individuos que han 

alcanzado sus objetivos van a mostrar estos sentimientos de comprensión y afecto 

hacia las demás personas, tienen más capacidad para dar amor, entablar amistades 

más profundas y una identificación. Esta relación cálida con los demás se va a 

definir como un criterio de madurez, además de favorecer el crecimiento personal.  

Autonomía. 

Son las cualidades de potestad, independencia y la regulación del 

comportamiento desde dentro. Los individuos autorealizados se describen como 

aquellos que tendrán un pleno funcionamiento de voluntad y acción, en medida en 

que la persona se sienta libre de adoptar los comportamientos de su elección. Estas 

personas no van a mirar a los demás para recibir aprobación, sino que van a 
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evaluarse a sí mismos internamente y siguiendo los estándares personales. La 

autonomía hace que el individuo no se aferre a los miedos, creencias o leyes que 

dicen los demás y, logre así, sentirse libre de las normas que rigen la sociedad. 

Dominio ambiental. 

Facultad del ser humano para poder elegir grupos favorables y propicios que 

le ayuden a satisfacer sus propias necesidades, las cuales le permitan desarrollarse 

óptimamente y generar una adecuada salud mental. A mayor madurez mayor 

capacidad de desarrollarse en una vida útil, capaz de controlar entornos complejos. 

Esta teoría enfatiza en que la persona, con un alto dominio del ambiente, va a lograr 

actuar y obtener cambios creativos en su entorno o contexto que le rodea, haciendo 

uso de actividades físicas y mentales. Además, estas personas aprovechan las 

oportunidades que le ofrece el ambiente, favoreciendo así un funcionamiento 

positivo en su vida. 

Propósito en la vida. 

Es la facultad del individuo para crear sus propios objetivos y metas que le 

darán la sensación de tiene una finalidad y razón en su vida. La madurez adquirida 

por la persona le va a dar una adquisición clara de sus objetivos con sentido y 

dirección plenos. Estas personas van a desarrollar deseos para cumplir estas 

metas, analizar sus acontecimientos pasados y presentes, encontrando en ellas el 

sentido para su vida.  

Crecimiento personal. 

Para un buen funcionamiento psicológico no solo se busca haber conseguido 

las características anteriores, sino que la persona logre obtener un potencial que le 

ayude a crecer y expandirse como tal, desarrollando al máximo todas sus 

cualidades y capacidades. La persona no debe conformarse con los logros que haya 
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obtenido en el pasado y se quede estancado, sino debe buscar o afrontar nuevos 

desafíos que se le van a ir presentando en diversos periodos de su vida. Todo esto 

ayudará a la persona a desarrollar de manera positiva su bienestar psicológico. 

2.2.2 Autoeficacia  

Haciendo mención a las definiciones anteriores se evidencia el vínculo que 

se encuentra entre el bienestar psicológico y la autoeficacia, Sansinenea et al. 

(2008) validan este concepto y refieren que estas variables mantienen una relación 

de manera positiva. Y al estar presente la autoeficacia en la persona va a generar 

comportamientos beneficiosos para su funcionamiento y bienestar general.  Por ello, 

también se explicará en que consiste la autoeficacia.  

Durante las distintas fases de la vida, el individuo se tiene que enfrentar a 

diversos retos, dificultades o decisiones que deben tomar. La persona tiene un 

avance constante donde nunca deja de aprender poniendo a prueba sus 

capacidades, creencias y experiencias anteriores, para así poder enfrentar 

situaciones. Este carácter que va a ir formando durante el largo tiempo de su vida 

lo conducirá a tomar determinaciones que crea adecuadas para lograr sus objetivos.  

Canto y Rodríguez (1998) mencionan que la autoeficacia es la disposición, 

confianza, certeza con la que el individuo actúa para poder lograr sus objetivos, 

obteniendo resultados específicos a través de las decisiones que va a tomar por el 

mismo. Los desafíos que va a ir enfrentando diariamente el ser humano harán que 

vaya desarrollando y adaptando sus conductas y emociones de manera más 

positiva. 

Veliz y Apocada (2012) complementan este concepto definiendo a la 

autoeficacia como la autoevaluación y seguridad personal respecto a las propias 

competencias de la persona. El ser humano determina cuán efectivo son sus 
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actividades y las compara con la eficacia de otros, así también, podrá recibir 

testimonio de los demás acerca de sus propias competencias. 

La teoría que sustenta dicha investigación sobre la autoeficacia será la teoría 

cognitiva social a la cual haremos mención.  

Teoría cognitiva social de Bandura. 

Se evidencia como una de las teorías de la personalidad que ha obtenido 

una mayor aceptación, Bandura siendo uno de los mayores representantes es el 

que introduce la teoría cognitivo social, donde refiere que los procesos humanos se 

van a dar mediante la observación y el proceso de reflexión del ser humano, es 

decir, la persona puede replicar la conducta observada y, esto va a depender de 

sus características personales y su motivación. Dicho de otro modo, se puede 

precisar que la autoeficacia va a tener relación con la facultad del ser humano para 

identificar las oportunidades que lo rodean y poder afrontar los obstáculos que vaya 

a observar (Covarrubias y Mendoza, 2013). 

Fuentes que desencadenan la autoeficacia. 

Bandura (1994) refiere que la creencia de autoeficacia que tienen las 

personas se puede desarrollar mediante cuatro fuentes, las cuales son: 

Experiencias de dominio. 

Esta es una de las primeras fuentes con mayor influencia en la autoeficacia 

del ser humano y van a girar en torno al éxito y el fracaso que experimenten. Si las 

personas experimentan éxitos fáciles, tendrán y recibirán solo resultados rápidos y 

caerán en el fracaso. En ese sentido, esta fuente se refiere a las experiencias 

anteriores que ha adquirido la persona para poder enfrentar los obstáculos a través 

de los esfuerzos constantes, estas dificultades en las actividades que realicen le 

van a generan un propósito útil para poder conseguir el éxito. Si al pasar el tiempo 
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el individuo se demuestra que tiene lo suficiente para obtener el éxito se esfuerza 

ante la adversidad, y mientras más experiencias de fracaso obtenga mayores serán 

sus fuentes para superar la adversidad.  

Experiencias indirectas proporcionadas por los modelos sociales. 

Aquí se presentan las experiencias vicarias, si la persona observa conductas 

que son similares a las de ellas en otras personas creerán que podrán obtener los 

mismos éxitos. Así mismo, si observan el fracaso en otras personas, a pesar que, 

se ha esforzado por conseguir el éxito, pensará que no tiene ninguna esperanza y 

desmerecerá sus esfuerzos. Si mayor es la similitud, mayores serán los éxitos o los 

fracasos que se adquieran. Las personas van a buscar modelos competentes que 

tengan los objetivos a los que aspiran. Estos modelos van a transmitir y enseñar 

habilidades y estrategias a las personas que los observan para que puedan manejar 

las demandas que implanta la sociedad. 

Persuasión social. 

Los individuos desarrollan y confortan su autoeficacia, a través de lo que los 

otros individuos puedan expresar. Si una persona es persuadida verbalmente por 

otra que resalte sus capacidades y fortalezas, es seguro que, estas se esforzarán 

más para lograrlo y, en el camino obtendrán habilidades y sentido de eficacia 

personal. Pero se debe tener en cuenta que estas persuasiones si son poco 

realistas no ayudarán a las personas y harán que estos se den cuenta de ello a 

través de su fracaso. Por otro lado, las personas que han sido persuadidas de 

manera negativa donde solo han resaltado sus pocas capacidades, van a evitar 

realizar actividades que demanden desafíos y se rendirán mucho más rápido ante 

alguna dificultad. Los motivadores de autoeficacia exitosa, nos solo guían y 

refuerzan las capacidades de las personas si no que crean situaciones que le 
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generan éxito, evitando colocarla en situaciones donde solo encontrarán fracaso. 

Midiendo su éxito como una superación personal y, no solo, una competencia o 

triunfo sobre los demás. 

Estados somáticos y emocionales. 

Las reacciones fisiológicas o emocionales, ya sean fatigas, dolores o 

molestias que presente cuando enfrente diversas tareas que involucren fuerza las 

van asociar como signo de vulnerabilidad. Por otro lado, usarán su estado de estrés 

y ansiedad para justificar su bajo rendimiento. El estado de ánimo, también va influir 

en la autoeficacia, si la persona presenta un ánimo positivo mejorará su 

autoeficacia, todo lo contrario, si una persona posee un ánimo decaído. Una de las 

formas para mejorar estas creencias negativas con respecto a su autoeficacia es 

trabajar con los factores de estrés y reestructurar sus pensamientos sobre sus 

estados de ánimo. Buscando así, no tanto que la persona tenga una intensidad en 

sus reacciones físicas y emocionales, sino que pueda interpretarlas y percibirlas.   

2.2.3  Autoeficacia en la vida universitaria 

Variados estudios van a demostrar que los estudiantes que fracasan o 

abandonan la universidad son alumnos con niveles muy bajos de autoeficacia, 

menor motivación intrínseca, pocos hábitos de estudio, además, conductas 

académicas inadecuadas que afectan en sus notas académicas (Rodríguez, 2004). 

Prieto (2001) nos dice que la teoría de Bandura sobre autoeficacia en el 

entorno educativo va a mostrar cómo los alumnos con perspectivas altas de 

autoeficacia van a desarrollar mayor motivación en el área académica. Así mismo, 

obtendrán mayores resultados, con capacidad suficiente para autoregularizar de 

manera eficaz su aprendizaje mostrando así, mayor motivación intrínseca al 

momento de aprender. Es por ello que, mayor sea la expectativa de autoeficacia 
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mayor será la motivación y el desempeño académico al momento de realizar las 

tareas de aprendizaje.  

2.3 Definición conceptual de la terminología empleada  

2.3.1  Bienestar psicológico 

Fernández et al. (2014) definen al bienestar psicológico como algo 

determinante para cada individuo bajo sus propios conceptos y experiencias, donde 

experimente un equilibrio entre sus posibilidades y éxitos que obtenga en las áreas 

que, para él sean de mayor importancia. El bienestar psicológico va a tener un 

significado positivo, si el individuo tiene un disfrute personal, porque sus emociones 

son favorables, a esto debemos añadir que dependerá mucho de la personalidad 

de cada individuo y el entorno que lo rodea.  

2.3.2  Autoeficacia 

Ruiz (2005) refiere que la autoeficacia es el convencimiento que tiene el ser 

humano sobre sus competencias que le ayudan a predecir el desempeño que puede 

tener en sus habilidades y en su crecimiento personal. Estas creencias personales 

hacen también que la persona tenga cierto control sobre sus pensamientos, 

acciones y sentimientos que rigen así su comportamiento.  

2.3.3  Estudiante Universitario 

Aspillaga (2011) refiere que el estudiante universitario es aquella persona 

que ha logrado el ingreso al nivel superior porque ha culminado exitosamente los 

años previos del nivel secundario, así mismo, cuenta con posibilidades económicas 

y la suerte de haber adquirido un puesto en una de las universidades.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Tipo y diseño de investigación  

3.1.1  Tipo  

La investigación es de tipo relacional, ya que ha permitido examinar la 

correlación entre las variables (Hernández et al., 2014). 

3.1.2  Diseño  

Es de diseño no experimental, debido a que no existió adulteración de las 

variables y ningún cambio en ellas (Hernández et al., 2014). 

3.2 Población y muestra de estudio  

El total general de la población fue de 6800 alumnos de la Universidad 

Autónoma del Perú matriculados en el ciclo académico 2021-01, esta población 

abarca las distintas carreras con las que cuenta la universidad, desde el I y XI ciclo. 

La muestra fue de 256 estudiantes universitarios con un método de muestreo 

no probabilístico por cuotas, donde la elección se dio siguiendo los criterios del 

investigador, solicitando participación voluntaria de cada estudiante que cumplieran 

con las características solicitadas (Sabino,1992). 

3.3 Hipótesis 

3.3.1  General 

Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la autoeficacia en 

los estudiantes de una universidad privada de Lima Sur, 2021. 

3.2.2 Específicas 

He1: Existe un nivel bajo de bienestar psicológico en los estudiantes de una 

universidad privada de Lima Sur, 2021  

He2: Existe un nivel bajo de autoeficacia en los estudiantes de una 

universidad privada de Lima Sur, 2021 
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He3: Existe relación significativa entre las dimensiones del bienestar 

psicológico y la autoeficacia en los estudiantes de una universidad privada de 

Lima Sur, 2021 

3.4 Variables-Operacionalización 

3.4.1  Definición conceptual  

Ryff (1995) lo describe como no solo: “estar libre de angustia u otros 

problemas mentales. Es poseer una autoestima positiva, dominio, autonomía, 

relaciones positivas con otras personas, un sentido de la vida, sentimientos de 

crecimiento y desarrollo continuos” (p. 99). 

3.4.2   Definición operacional de medida  

La evaluación será explicada haciendo uso de los puntajes que contiene la 

escala. 

3.4.3   Definición operacional basada en indicadores 

Tabla 1  

Operacionalización del bienestar psicológico 

 

3.4.4 Definición conceptual 

Schwarzer y Scholz (2000) lo definen como: 

Un dominio específico, es decir, uno puede tener creencias propias más o 

menos firmes en diferentes dominios o situaciones particulares de 

 

Dimensiones 

 

Ítems 

 

Rango /nivel 

 

Escala 

Autoaceptación 

Relaciones Positivas 

Autonomía 

Dominio del entorno 

Crecimiento personal 

Propósito en la vida 

1,7,13,19,25,31 

2,8,14,20,26,32 

3,4,9,10,15,21,27,33 

5,11,16,22,28,39 

24,30,34,35,36,37,38 

6,12,17,18,23,29 

 

159-195pts/Alto 

139-158pts /Medio 

39-139pts/Bajo 

 

 

 

Ordinal 
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funcionamiento. (…) confianza global en la capacidad de afrontamiento de 

uno en una amplia gama de situaciones exigentes o novedosas. La 

autoeficacia general apunta a un sentido amplio y estable de competencia 

personal para lidiar efectivamente con una variedad de situaciones 

estresantes (p. 3).  

3.4.5  Definición operacional de medida  

La evaluación del instrumento autoeficacia general será explicada mediante 

los puntajes obtenidos en la escala.  

3.4.6  Definición operacional basada en indicadores 

Tabla 2 

Operacionalización de la autoeficacia  

 

Dimensiones 

 

Ítems 

 

Niveles 

 

Escala 

Unidimensional 1 al 10 

31-40pts/alto 

21-30pts/ medio 

1-20pts/baja 

Ordinal 

 

 

3.5 Métodos y técnicas de investigación 

3.5.1  Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

Se usó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, fue aplicado y adaptado 

en el Perú en una investigación realizada por Chávez (2016) en 142 universitarios. 

Dicha prueba posee 39 preguntas divididas en 6 dimensiones. Así mismo su uso 

puede ser de forma individual o colectiva, en poblaciones generales o en el ámbito 

educativo entre las edades de 17 años a más, no tiene ningún límite de tiempo 

establecido, su calificación es respondida a través de una escala tipo Likert donde 

1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, donde al obtener un 

puntaje de 159-195 pts. será alto, 139-158pts medio y 39-138pts bajo. El total se 
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haya con la suma de todos los ítems, sin olvidar antes, invertir los siguientes 

números 2, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 26, 27, 29, 30, 33, 34 y 36, siguiendo esta pauta 1=5, 

2=4, 3=3, 4=2 y 5=1. Por otro lado, para la obtención de los totales por dimensiones 

se deberá sumar los ítems que corresponden a cada dimensión considerando los 

ítems invertidos. El fin del instrumento es evaluar la percepción del bienestar 

psicológico. El instrumento ha mostrado evidencia de validez estadística de cada 

ítem por el mismo procedimiento, aplicando el comando “si se elimina el elemento”, 

donde se observó que no hay necesidad de eliminar ningún ítem, puesto que 

ninguno representa una correlación negativa, a la misma vez una confiabilidad 

según alfa de Cronbach de .907. 

Estudio piloto. 

La validez de la escala se ha determinado con el análisis factorial 

exploratorio, y el método de extracción de componentes principales, con rotación 

varimax. El KMO (.809) y la Test de esfericidad de Bartlett (X2 = 2013,648, gl = 741, 

p > .001). Se evidencian que la muestra usada es adecuada en su tamaño y la 

relaciones entre los ítems.  
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Tabla 3  

Matriz de estructura factorial de la Escala Bienestar psicológico de Ryff 

 
Ítems 

 
Autoaceptación  

 
Relaciones 
positivas  

 
Autonomía  

 
Dominio 

del 
entorno 

 
Crecimiento 

personal  

 
Propósito 

en la 
vida 

BP33             
BP30 
BP15 
BP13 
BP36 
BP27 
BP22 
BP9 
BP29 
BP25 
BP4 
BP26 
BP37 
BP23 
BP38 
BP6 
BP24 
BP5 
BP31 
BP39 
BP1 
BP18 
BP12 
BP19 
BP21 
BP11 
BP16 
BP3 
BP17 
BP7 
BP28 
BP32 
BP8 
BP14 
BP2 
BP20 
BP35 
BP10 
BP34 
Autovalor 
%V.E. 
%V.E.A. 

0.74 
0.627 
0.618 
0.61 
0.607 
0.6 

0.598 
0.597 
0.593 
0.506 
0.495 
0.447 

 
 
 
 
 

0.517 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.458 
 
 

 
 

10,777 
27,634 
27,634 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.727 
0.694 
0.69 
0.621 
0.59 

 
0.569 
0.522 
0.468 
0.425 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,471 
8,901 

36,535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.661 

.633 

.599 

.572 

.561 

.541 

.523 

.512 

.467 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,207 
5,660 
42,195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.689 
 

.664 
 
 
 
 
 

1,762 
4,519 

46,714 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.699 

.672 

.514 
 

1,667 
4,274 

50,989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.816 
1,421 
3,645 

54,633 
Nota. %V.E. = porcentaje de varianza explicada, %V.E.A. = porcentaje de varianza explicada 
acumulada.  
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La tabla 3 muestra que, casi la totalidad de ítems presentaron saturaciones 

con cargas factoriales superiores al .35, sin embargo, no se encontraban dentro de 

sus dimensiones establecidas por teoría. Se concluye que, el instrumento cuenta 

con validez.  

Tabla 4 

Estadísticos de confiabilidad de la escala de bienestar psicológico   

Variable 

Autoaceptación 

Relaciones positivas 

Autonomía 

Dominio del entorno 

Crecimiento personal 

Propósito de la vida 

      Total Bienestar psicológico 

Ítems 

6 

6 

8 

6 

7 

6 

39 

Alfa [IC95%] 

.767 

.672 

.678 

.652 

.732 

.775 

.911 

 

Como se ve en la tabla 4, según el Alfa de Cronbach para la escala en su 

versión total de 39 ítems, muestra alta confiabilidad, puesto que da un valor de .911 

indicador de una muy buena consistencia interna. Así mismo, los valores alfa de 

Cronbach para las dimensiones, de auto aceptación, crecimiento personal y 

propósito de la vida son mayores al .70 dando así una fiabilidad respetable, por otra 

parte, relaciones positivas, autonomía y dominio del entorno están entre los valores 

de .65 dando una fiabilidad mínimamente aceptable (Moss et al., 1998, citado en 

Sturmey et al., 2005).  

3.5.2  Escala de Autoeficacia General 

Se usó la Escala de Autoeficacia General. Adaptada al español por Blaessler 

y Schwarzer y adaptada a Lima por Chávez (2016) con 142 universitarios. El 

instrumento consta de 10 preguntas, se puede aplicar de forma individual y grupal, 

en población general, desde los 14 años en adelante, no presenta un tiempo límite 
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para evaluarlo. Su calificación es de tipo Likert con 4 rangos; que van desde 1 

“incorrecto” a 4 “Cierto”, el máximo valor a sacar es a 40 puntos, y mínimo 10 puntos. 

Consta de 10 ítems, que evalúan el sentimiento de competencia personal para 

desenvolverse de forma favorable en diferentes situaciones. La escala evidencia 

validez para cada ítem se aplicó el comando “si se elimina el elemento”, mostrando 

que no hay necesidad de eliminar ningún puesto que no representan una correlación 

negativa y confiabilidad de alfa de Cronbach de .822. 

Estudio piloto. 

Se obtuvo con el análisis factorial exploratorio, usando el método de 

extracción de los principales componentes, con rotación varimax. Diagnóstico KMO 

(.861) y el test de esfericidad de Bartlett (X2 = 405,915, gl = 45, p > .001). Se observa 

que la muestra usada es adecuada en cuanto a su tamaño y la relaciones entre los 

ítems.  

Tabla 5 

Matriz de estructura factorial de la Escala de Autoeficacia  

Ítems 1 (A) 

A5 

A7 

A8 

A6 

A4 

A10 

A3 

A9 

A2 

A1 

Autovalor 

%V.E. 

%V.E.A. 

                                                    .785 

.761 

.729 

.655 

.625 

.612 

.611 

.559 

.526 

.467 

4.102 

41.024 

41.024 
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Como se ve en la tabla 5, solo se ha extraído un factor establecido 

igualmente en la teoría, por otro lado, se observa que todos los ítems han obtenido 

un puntaje mayor al .35, por ello, se puede concluir que existe validez de constructo. 

Tabla 6 

Estadísticos de confiabilidad de la escala de autoeficacia 

Variable Ítems Alfa[IC95%] 

Total autoeficacia 10 .865[.81, .100] 

 

La Tabla 6 muestra el coeficiente de Alfa de Cronbach para la escala en su 

versión total de 10 ítems, evidencia muy alta confiabilidad, superior a .80. indicador 

de una buena consistencia interna y refleja la homogeneidad de los elementos que 

están dirigidos a evaluar la autoeficacia.   

3.6 Procesamiento de los datos  

El primer paso fue enviar el consentimiento informado que está descrito en 

el mismo formulario, aquí se expresa la formalidad del estudio, la confidencialidad y 

la participación voluntaria de cada estudiante. Terminada la evaluación se comenzó 

a armar la base de datos haciendo uso del programa Excel, donde se realizaron las 

modificaciones pertinentes.   

Con los datos organizados se procesó las pruebas de validez y fiabilidad de 

cada escala, haciendo uso de los estadísticos KMO y la prueba de esfericidad de 

Bartlett, para la confiabilidad, se hizo uso del coeficiente Alfa de Cronbach. 

Se continuó con los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, 

haciendo uso del paquete estadístico IBM SPSS versión 25, para los estadísticos 

descriptivos se empleó la media, desviación estándar. Asimismo, para obtener la 

prueba de normalidad, tanto para el total como para los factores se utilizó la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov, puesto que analizamos una muestra superior a 50, los 

datos fueron analizados a un nivel de p<.05. criterios mínimos para establecer la 
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significancia de análisis estadísticos, donde se obtuvo que los muestra no se ajustan 

a la normalidad, por ello, para la correlación de las variables y sus factores se hizo 

uso del coeficiente de relación de Spearman.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.1 Resultados descriptivos de las dimensiones de la variable  

 
Tabla 7 

Niveles de la variable bienestar psicológico  

 

La tabla 7, muestran los niveles del total del bienestar psicológico, 

predominando el nivel bajo (203 universitarios) representando al 79.3% y un nivel 

alto en (8 universitarios) representando al 3.1%.  

Tabla 8 

Niveles de la variable autoeficacia  

Niveles f % 

Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

9 

93 

154 

256 

3.5 

36.3 

  59.9 

100.0 

Nota. f= frecuencia  

Se observa en la tabla 8, los niveles del total de la autoeficacia, donde, el 

nivel que predomina es el alto (154 universitarios) representando al 59.9% y un nivel 

bajo en (9 universitarios) representando al 3.5%.  

4.2 Contrastación de hipótesis   

Tabla 9 

Prueba de normalidad de la variable bienestar psicológico  

                                                       Kolmogorov-Smirnov 

Variable   Estadístico gl p 

Bienestar psicológico .103 256  .001 

Se observa en la tabla 9, los resultados de la prueba de normalidad del 

bienestar psicológico, a través del Kolmogorov Smirnov, que indica que el nivel de 

Niveles f % 

Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

203 

45 

8 

256 

79.3 

17.6 

3.1 

100.0 



 

 
 

significancia es inferior a .05 para el total, por ello que los datos no se ajustan a la 

normalidad y se recomienda el uso de estadísticos no paramétricos. 

Tabla 10 

Prueba de normalidad de las dimensiones de la variable bienestar psicológico  

 

La tabla 10, presenta la prueba de normalidad de las dimensiones del 

bienestar psicológico, utilizando la prueba Kolmogorov Smirnov, indicando que la 

significancia es inferior a .05 para cada una de las 6 dimensiones, por ello los datos 

no se ajustan a la normalidad y se recomienda el uso de estadísticos no 

paramétricos. 

Tabla 11 

Prueba de normalidad de la variable autoeficacia  

 

La tabla 11, muestra la prueba de normalidad de la variable autoeficacia, 

donde se evidencia que la significancia es menor a .05, es por ello que los datos no 

se ajustan a la normalidad y se recomienda el uso de estadísticos no paramétricos. 

 

 

 

 

                                                           Kolmogorov-Smirnov 

 Dimensiones Estadístico gl p 

Auto-aceptación  

Relaciones positivas 

Autonomía  

Dominio del entorno  

Crecimiento personal  

Propósito en la vida  

.111 

.109 

.088 

.127 

.097 

.077 

256 

256 

256 

256 

256 

256 

.001 

.001 

.001 

 .001 

.001 

.001 

Variable 
 

Kolmogorov-Smirnov 

          Estadístico                            gl                      p 

Autoeficacia .081 256 .001 



 

 
 

Tabla 12 

Correlación entre bienestar psicológico y autoeficacia  

Nota. rs =coeficiente de correlación de Spearman, LI= límite inferior, LS= límite superior, 
p=probabilidad de significancia. 
 

Tabla 12, presenta la correlación entre las variables, según el coeficiente de 

correlación de Spearman existe correlación altamente significativa (rs=.299, p= 

.001). Además, el grado de relación evidencia una magnitud débil. 

Tabla 13 

Correlación entre las dimensiones del bienestar psicológico y autoeficacia  

Nota. rs =coeficiente de correlación de Spearman, LI= límite inferior, LS= límite superior, IC= índice 
de correlación, p=probabilidad de significancia. 

La tabla 13, muestra la correlación entre las dimensiones del bienestar 

psicológico y la autoeficacia. De acuerdo al coeficiente de Spearman, se observa 

que existe correlación altamente significativa entre cuatro de las dimensiones con 

relaciona a la autoeficacia: autoaceptación; dominio del entorno; crecimiento 

personal y propósito en la vida (p=.001), siendo estas relaciones de tendencia 

positiva directa, sin embargo, no existe relación entre relaciones positivas (p=.305) 

y autonomía (p=.094) siendo estas relaciones de tendencia negativa. 

 

n = 256 

 

M 

 

DE 

 

rs [IC95%] 

      95% IC 

   LI          LS 

 

p 

Bienestar psicológico 

Autoeficacia 

131.14 

  32.07 

12.280 

5.649 
.299 .183 .578 .001 

 

n = 256 

 

M 

 

DE 

 

rs [IC95%] 

    95%IC 

     LI         LS 

 

p 

Autoeficacia  

Auto aceptación  

Relaciones Positivas 

Autonomía 

Dominio del entorno 

Crecimiento personal 

Propósito en la vida 

32.07 

21.20 

19.37 

24.07 

20.34 

24.31 

221.86 

5.649 

2.732 

3.371 

4.379 

2.555 

3.158 

2.864 

                                                    

           .464  

          -.064  

          -.105 

           .380 

           .273 

           .522  

 

.361 

-.181 

-.224 

.269 

.155 

.426 

 

.713 

.111 

.035 

.648 

.553 

.754 

 

.001 

.305 

.094 

.001 

.001 

.001 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Discusiones 

Con el propósito de ofrecerle una perspectiva del estudio general, analizando 

los resultados que han sido encontrados y comparándolos con otros trabajos 

similares se hará mención de las discusiones.  

Con respecto al primer objetivo específico, al analizar los resultados 

descriptivos se encuentra que el 79,3% de universitarios tiene un nivel bajo de 

bienestar psicológico, por ende, se afirma la hipótesis alterna. Mostrando esa 

deficiencia en su salud mental. Estos resultados se asemejan al estudio realizado 

por Yataco (2019) donde se halló que un 27.4% de alumnos posee un nivel muy 

bajo. Al preguntarnos el porqué de dichos niveles bajos de bienestar psicológico 

encontrados en las investigaciones, se puede sustentar haciendo énfasis en el lugar 

de la investigación, ya que están situados en zonas similares, a eso se le puede 

sumar la escasez de oportunidades de desarrollo que presenta dicho distrito, puesto 

que no existe un interés por parte de las autoridades en el sector educativo y 

cultural, esto conlleva a que los jóvenes estudiantes se vean perjudicados en el 

desarrollo de sus capacidades, así como en su desarrollo personal. Por otro lado, 

García y González (2000) refieren que el bienestar psicológico está relacionado con 

los aspectos psíquicos, físicos y sociales, esto nos lleva a concluir que, debido al 

acontecimiento  por el que pasa el mundo, la cual nos tiene en un aislamiento 

parcial, los jóvenes se ven afectados de manera desfavorable en su desarrollo 

social, mitigando así sus habilidades sociales como, por ejemplo, la resolución de 

problemas diversos que harán que este joven estudiante experimente emociones 

negativas como la tristeza y la soledad, así como lo manifiesta (Castro, 2009).  

Por otro lado, al analizar los resultados descriptivos para la variable 

autoeficacia, encontramos que el 59,9% de estudiantes tiene un nivel alto, negando 
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así la hipótesis alterna. Estos resultados se asemejan a la investigación de Villamar 

(2018) donde se evidenció que los alumnos mostraban un nivel alto de autoeficacia 

percibida. El que se haya encontrado que los estudiantes evidencien niveles altos 

de autoeficacia puede deberse a que han desarrollado más capacidad y seguridad 

en ellos al tomar sus decisiones, llevar a cabo sus objetivos y obtener logros 

favorables siendo resilientes. En ese sentido, la muestra evaluada ha demostrado 

que pese a la coyuntura que atraviesa el país ha buscado estrategias nuevas para 

hacer frente a dicha situación y seguir adelante con sus estudios y actividades 

laborables, por lo tanto, se llega a asumir lo mencionado por Canto y Rodríguez 

(1998) quienes nos dicen que los desafíos a los que se va a ir enfrentando 

diariamente el ser humano harán que vaya desarrollando y, adaptando sus 

conductas y emociones de manera más positiva. Por otro lado, se puede hacer 

mención también a Bandura (1994) quien refiere que una de las fuentes de 

autoeficacia, son las experiencias de dominio estas van a girar en torno al éxito o el 

fracaso que experimente la persona, es por ello que se puede afirmar que, las 

experiencias de fracaso que está viviendo el estudiante hace que pueda desarrollar 

mayores fuentes para superar las adversidades que se le puedan presentar.  

Asimismo, al analizar el tercer objetivo se va a corroborar la hipótesis, 

afirmando que existe correlación altamente significativa (p= .001) entre cuatro de 

las dimensiones del bienestar psicológico con la autoeficacia, estas son 

autoaceptación con una relación débil, dominio del entorno débil, crecimiento 

personal muy bajo y propósito en la vida moderado, siendo estas relaciones de 

tendencia positiva directa, por otro lado, no existe relación entre relaciones positivas 

(p=.305) y autonomía (p= .094). Dichos datos concuerdan con el estudio de Chávez 

(2016) que encontró una relación altamente significativa (p=.001) que van desde los 
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niveles bajo, dominio del entorno (rs =.453), propósito en la vida (rs=.426); 

crecimiento personal (rs=419); autoaceptación (rs=.395), autonomía (rs=.311) y muy 

bajo relaciones positivas (rs=.154, p=.067). De acuerdo a la teoría científica, se 

puede afirmar que cada una de estos factores van a estar asociadas de manera 

positiva con el buen desarrollo de la autoeficacia; Ryff y Keyes (1995) hacen 

mención de ello, y refieren que cada dimensión aporta de manera positiva en la 

salud física y mental del individuo, así ésta podrá tomar sus propias decisiones, que 

le ayudará también a conseguir sus metas y objetivos trazados, sin dejar de lado 

una forma adecuada de desarrollarse con los demás, haciendo uso de la empatía, 

con todo ello estará desarrollando un buen funcionamiento positivo (Molina y 

Meléndez, 2006).  

Sin embargo, el haber encontrado que dos de las dimensiones, las cuales 

son relaciones positivas y autonomía, no se relacionan, puede deberse a que las 

personas no saben en realidad que poseen las capacidades que le ayudan a 

obtener sus logros en diversas áreas de su vida, esto significa que las personas 

actúan más por una necesidad o presión social para lograr sus metas,  lo cual 

finalmente, lleva a descubrir de manera indirecta que si poseen autonomía sin que 

ellos se den cuenta, en resumen las personas no necesitan darse cuenta de que 

son autónomas para ser autoeficaces. A esto se añade que, no necesariamente 

debe existir un trato cercano con sus pares para que puedan poseer una adecuada 

autoeficacia, en otras palabras, no necesariamente debe desarrollarse una amistad 

o un trato fraterno para que pueda ser autoeficas en una labor.  

Finalmente, en cuanto al objetivo general se evidencia una relación 

estadística baja y altamente significativa entre las variables (rs =.299, p= .001). Con 

ello se afirma que, a mayor presencia de bienestar psicológico mayor será la 
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autoeficacia en los estudiantes. Se encontró coincidencia con el estudio de Chávez 

(2016) quien obtuvo como resultados una correlación directa y significativa (r= .448, 

p=.001). Así mismo, coinciden con Siddiqui (2015) quien encontró (r=596, p=.001). 

De acuerdo a estos resultados, validamos lo expresado en la literatura científica, 

donde Sansinenea et al. (2008) mencionan que, al estar presente la autoeficacia en 

el desarrollo de la persona podrá contribuir en ella un buen funcionamiento personal 

con factores positivos en su bienestar general. Por ello, puede decirse que, si la 

persona goza de un adecuado bienestar psicológico podrá ser autoeficaz, 

capacidad que le ayudará a hacer frente a cualquier situación adversa, encontrando 

así estrategias de afrontamiento. García y González (2000) nos mencionan que, a 

mayor bienestar psicológico que presente el estudiante, podrá desarrollarse de 

manera más efectiva, expresando sus sentimientos con más facilidad y tendrán una 

forma de pensar de manera más constructiva, que le ayudará hacer frente a 

diferentes situaciones que se puedan presentar, creyendo en sus capacidades, 

habilidades y destrezas que engloban así su autoeficacia.  

5.2 Conclusiones 

En segunda instancia, como parte final del trabajo y tomando en 

consideración los resultados hallados al analizar las variables, se establecen las 

conclusiones siguientes: 

1. De acuerdo al objetivo general se concluye que las variables 

estadísticamente tienen una correlación débil y altamente significativa, 

pudiéndose afirmar que, a mayor presencia de bienestar psicológico mayor 

presencia de autoeficacia. 

2. Existen niveles bajos de bienestar psicológico, lo cual demuestra que el 

estudiante tiene deficiencias en su desarrollo personal.  
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3. Existen niveles altos de autoeficacia, lo cual demuestra que el estudiante es 

consciente que tiene capacidades para tomar sus propias decisiones.  

4. En cuanto a las dimensiones del bienestar psicológico, se presenta una 

relación altamente significativa con la autoeficacia. Cabe resaltar que, la 

dimensión relaciones positivas y autonomía no tienen relación directa.  

5.3  Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las conclusiones llegadas con respecto al estudio, se 

hará mención de las respectivas recomendaciones: 

1. Se recomienda coordinar con los encargados de las diversas facultades para 

poder organizar horarios adecuados, donde se puedan brindar charlas o 

talleres con los temas de creatividad, inteligencia emocional, humor, 

sabiduría, felicidad, resiliencia, etc. A cargo del departamento de psicología, 

logrando de esta forma que los estudiantes puedan seguir reforzando su 

bienestar psicológico y su autoeficacia.  

2. Poder ejecutar otros estudios en universitarios buscando comparaciones con 

las variables sociodemográficas sexo, edad, carreras y ciclo académico.  

3. Ejecutar otros estudios con universitarios en una mayor muestra de la 

población limeña, que pueda analizar la correlación de las variables 

estudiadas.   
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ANEXOS 



 
 

 
 

                                                                            Anexo 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 
General  
¿Cuál es la 
relación que existe 
entre el bienestar 
psicológico y la 
autoeficacia en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Sur 2021?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
Objetivo general: 
Determinar la relación que 
existe entre el bienestar 
psicológico y la autoeficacia 
en estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima Sur, 2021. 
 
Objetivos específicos: 
 

• O1. Describir el 
nivel de bienestar 
psicológico en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Sur, 2021. 

• O2. Describir el 
nivel de 
autoeficacia en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Sur, 2021. 

• O3. Determinar la 
relación entre las 
dimensiones del 
bienestar 
psicológico y la 
autoeficacia en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Sur, 2021. 

 

1.Antecedentes 
 
A nivel nacional  
 

• Lloclla (2021) en su tesis 
Bienestar psicológico y 
autoeficacia en 
estudiantes de primer ciclo 
de una universidad 
privada de lima 

• Chávez (2016). En su 
tesis Bienestar 
Psicológico y Autoeficacia 
en Estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Psicología de la 
Universidad Peruana 
Unión Filial Juliaca 

 
A nivel internacional  
 

 

• Sandoval et al. (2017) en 
su tesis Bienestar 
psicológico en estudiantes 
de carreras de la salud. 

• Siddiqui (2015). En su 
tesis Impacto de la 
autoeficacia en el 
bienestar psicológico 
entre estudiantes de 
pregrado. 

 

 
Hipótesis general  
 
Ha: Existe relación 
significativa entre el 
bienestar psicológico y la 
autoeficacia en los 
estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima Sur, 2021. 
 
Hipótesis específicas  
 
H1: Existe un nivel bajo de 
bienestar psicológico en 
los estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima Sur, 2021  
H2: Existe un nivel bajo de 
autoeficacia en 
estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima Sur, 2021. 
H3: Existe relación 
significativa entre las 
dimensiones del bienestar 
psicológico y la 
autoeficacia en los 
estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima Sur, 2021 
 
 
 
 

 
Variable 1  
Bienestar 
psicológico  
 
Dimensiones  
Autoaceptación  
Relaciones 
positivas 
Autonomía  
Dominio del 
entorno 
Crecimiento 
personal 
Propósito en la 
vida 
 
Variable 2 
Autoeficacia  
 
Dimensiones  
Unidimensional  

Enfoque: 
Cuantitativo  
 
Tipo: 
Correlacional 
 
Diseño: 
No experimental  
 
Población:  
Estudiantes de una 
universidad privada de 
Lima Sur  
 
Técnica de recolección 
de datos: 
Formularios  
 
Instrumentos para la 
recolección de datos: 
Escala de bienestar 
psicológico de Ryff 
 
Escala de autoeficacia 
general Blaessler 
 



 
 

 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 

 

A continuación, se te presentan 39 afirmaciones. Te pedimos contestes con 

sinceridad cada una de las opciones de respuesta marcando con una (X) la opción 

que más se parezca a tu forma de ser (No hay opción correcta o incorrecta).  

 
 
 
No. 

 
 
 

Ítems 
 
 

 
 

 

  

1 
Cuando analizo la historia de mi vida, me siento 
satisfecho de cómo han resultado las cosas. 

     

2 
A menudo me siento solo porque tengo pocos 
amigos íntimos con quienes comparto mis 
preocupaciones. 

     

3 
No tengo miedo de expresar mis opiniones, 
incluso cuando son opuestas a las opiniones de 
la mayoría de las personas. 

     

4 
Me preocupa cómo otras personas evalúan las 
elecciones que he hecho en mi vida. 

     

5 
Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino 
que me satisfaga. 

     

6 
Es gratificante trazar planes para el futuro y 
esforzarme para hacerlos realidad. 

     

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo 
mismo. 

     

8 
No cuento con muchas personas que quieran 
escucharme cuando necesito hablar. 

     

9 Tiendo a preocuparme por lo que los demás 
piensan de mí. 

     

10 
Me juzgo a mí mismo por lo que pienso que es 
importante, no por los valores de los demás. 

     

11 
He sido capaz de construir un hogar y un modo 
de vida a mi gusto. 

     

12 
Soy una persona activa cuando realizo los 
planes que me propongo. 

     

13 
Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de 
mí mismo que cambiaría. 

     

14 Siento que mis amistades me aportan muchas 
cosas. 

     

15 
Tiendo a dejarme influenciar por personas con 
opiniones firmes. 

     

16 
En general, siento que soy responsable en la 
situación en la que vivo. 

     

17 
Me siento bien cuando pienso lo que he hecho 
en el pasado y lo que espero hacer en el futuro. 
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18 
Mis objetivos en la vida han sido más una fuente 
de satisfacción que de frustración para mí. 

     

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 
personalidad. 

     

20 
Me parece que la mayor parte de las personas 
tienen más amigos que yo. 

     

21 
Confío en mis propias opiniones, aun cuando 
son contrarias al consenso general. 

     

22 Las demandas de la vida diaria a menudo me 
deprimen. 

     

23 Tengo clara la dirección y objetivos de mi vida.      

24 
Conforme pasa el tiempo siento que sigo 
aprendiendo más sobre mí mismo. 

     

25 
En muchos aspectos, me siento decepcionado 
de mis logros en la vida. 

     

26 
Mantener relaciones estrechas ha sido difícil y 
frustrante para mí. 

     

27 
Me resulta difícil expresar mis opiniones en 
temas controvertidos. 

     

28 
Soy bastante eficiente, manejando diariamente 
mis responsabilidades. 

     

29 No tengo claro qué es lo que intento conseguir 
en la vida. 

     

30 
Dejé de tratar de hacer cambios importantes en 
mi vida hace mucho tiempo. 

     

31 Me siento orgulloso de quién soy y de la vida 
que llevo. 

     

32 
Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos 
saben que pueden confiar en mí. 

     

33 
A menudo cambio mis decisiones si mis amigos 
o mi familia están en desacuerdo. 

     

34 
No quiero intentar nuevas formas de hacer las 
cosas; mi vida está bien como está. 

     

35 
Las experiencias nuevas me desafían a 
replantear lo que pienso sobre mí mismo y el 
mundo. 

     

36 
Pensándolo bien, con los años no he mejorado 
mucho como persona. 

     

37 
Siento que con el tiempo me he desarrollado 
mucho como persona. 

     

38 
Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de 
aprendizaje, desarrollo y crecimiento. 

     

39 
Si no fuera feliz en mi vida, tomaría medidas 
efectivas para cambiarla. 

     

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ESCALA DE AUTOEFICACIA GENERAL 

 

Las siguientes afirmaciones se refieren a tu capacidad para resolver 

problemas. Lee cada una de ellas y marca con un X la alternativa que consideres 

conveniente, según a la opinión con la que mejor te identificas. Recuerda no hay 

respuestas correctas, ni incorrectas.  

 

 

No. 

 

 

Ítems 

 

 
 

 

1 
Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero, 
aunque alguien se me oponga. 

    

2 Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo 
suficiente. 

    

3 
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar 
a alcanzar mis metas. 

    

4 
Tengo confianza en que podría manejar eficazmente 
acontecimientos inesperados. 

    

5 
Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar 
situaciones imprevistas. 

    

 
6 

Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer 
tranquilo/a porque cuento con las habilidades necesarias 
para manejar situaciones difíciles. 

    

7 Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo.     

8 
Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo 
lo necesario. 

    

9 
Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se 
me ocurre qué debo hacer. 

    

10 
Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se 
me ocurren varias alternativas de cómo resolverlo. 
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Anexo 3: Informe de software anti plagio 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4: Consentimiento informado 

 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Le realizo la invitación a participar de este estudio conducido por Dulce Manini 

Quinto estudiante del IX ciclo de la carrera de psicología. El objetivo de esta 

investigación es determinar la relación entre el bienestar psicológico y la autoeficacia 

en estudiantes universitarios.  

Si usted acepta participar, deberá llenar una ficha de datos y completar dos 

evaluaciones psicométricas, la primera relacionada al bienestar psicológico y la 

segunda a la autoeficacia, también responder a todas las preguntas con honestidad 

y seriedad, recuerde que no hay respuesta mala. Es importante señalar que no existe 

ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Si usted desea, se le puede informar de 

manera personal y confidencial los resultados que se obtengan de la investigación 

realizada.   

Finalmente, se guardará la información haciendo uso de códigos, por lo que en 

ningún momento se le solicitará sus datos personales. Si usted decide participar en 

este estudio está dando el consentimiento para usar la información de modo exclusivo 

en la presente investigación y me comprometo a no usar los datos para otros fines.  

De antemano agradezco su apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


