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Resumen 

Se buscó determinar si la satisfacción con la vida y el optimismo son factores predictores de la 

dimensión psicopatológica sensibilidad interpersonal, en 100 estudiantes de psicología de una 

universidad pública de Lima Metropolitana. Con ese propósito, se efectuó un análisis descriptivo 

y correlacional multivariable. Se emplearon el Symptom Assessment-45 Questionnaire (SA-45), 

la Escala de Optimismo Atributivo (EOA) y la Escala de Satisfacción con la Vida (SWL). Como 

resultado, se obtuvo una F = 33,601 y una R = .640. valores que indicaron que la satisfacción con 

la vida predice significativamente a la sensibilidad interpersonal en un 40.9%. Se concluyó que la 

satisfacción con la vida tiene una influencia significativa en la sensibilidad interpersonal, 

sugiriendo que los estudiantes de psicología que reportan mayores niveles de satisfacción con la 

vida tienden a presentar menor sensibilidad interpersonal. Esto resalta la importancia de fomentar 

una percepción positiva de la vida como una estrategia potencial para reducir problemas 

psicopatológicos relacionados con la sensibilidad interpersonal en la población estudiantil. 

Palabras clave: sensibilidad interpersonal, satisfacción con la vida, optimismo 
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Abstract 

The aim was to determine whether life satisfaction and optimism are predictive factors of the 

psychopathological dimension of interpersonal sensitivity in 100 psychology students from a 

public university in Metropolitan Lima. For this purpose, a descriptive and multivariable 

correlational analysis was performed. The Symptom Assessment-45 Questionnaire (SA-45), the 

Attributional Optimism Scale (EOA), and the Satisfaction with Life Scale (SWL) were used. As a 

result, an F = 33.601 and an R = .640 were obtained, indicating that life satisfaction significantly 

predicts interpersonal sensitivity by 40.9%. It was concluded that life satisfaction has a significant 

influence on interpersonal sensitivity, suggesting that psychology students who report higher 

levels of life satisfaction tend to present lower interpersonal sensitivity. This highlights the 

importance of fostering a positive perception of life as a potential strategy to reduce 

psychopathological problems related to interpersonal sensitivity in the student population. 

Keywords: interpersonal sensitivity, life satisfaction, optimism. 
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I INTRODUCCIÓN 

El punto de partida de esta investigación fue comprender la relación predictiva entre la 

sensibilidad interpersonal, la satisfacción con la vida y el optimismo en estudiantes de psicología 

de Lima Metropolitana. A lo largo del desarrollo de los capítulos de esta tesis, se desglosa el 

alcance para proporcionar al lector una comprensión más profunda de la naturaleza de esta 

relación. 

En el Capítulo I de la investigación, se define el problema de estudio, junto con una revisión 

de los antecedentes pertinentes. Esta información sirve para establecer claramente los objetivos de 

la investigación sobre la relación entre la sensibilidad interpersonal, la satisfacción con la vida y 

el optimismo entre adultos en Lima Metropolitana. 

El Capítulo II detalla las bases teóricas que fundamentan el estudio de las variables de 

sensibilidad interpersonal, satisfacción con la vida y optimismo, enfocándose en los principales 

conceptos y teorías que respaldan la investigación. 

En el Capítulo III se describe la metodología empleada en la investigación, incluyendo el 

diseño del estudio, los participantes, los instrumentos utilizados, las técnicas de análisis de datos 

y los procedimientos seguidos, así como las consideraciones éticas mantenidas durante la 

investigación. 

El Capítulo IV expone los principales hallazgos obtenidos, presentando los datos en 

términos de frecuencias y porcentajes que ilustran las tendencias observadas en las relaciones de 

los participantes. 

El Capítulo V discute estos hallazgos en el contexto de la literatura existente, tanto empírica 

como teórica, y explora las limitaciones del estudio y las posibles direcciones para futuras 
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investigaciones en el campo de las relaciones personales y la psicología de la satisfacción con la 

vida y el optimismo. 

Finalmente, los Capítulos VI y VII ofrecen las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del análisis de los resultados, considerando todos los elementos discutidos a lo largo del estudio. 

1.1 Descripción y Formulación del Problema 

Como facilitadora voluntaria en uno de los programas del Módulo Apoya de la Red 

Internacional conformada por Instituciones de Educación Superior ACACIA, que, en 2020, 

durante la pandemia por coronavirus, organizó una serie de programas preventivos y 

promocionales sobre Salud mental en universitarios, me generó un interés investigativo de 

averiguar si las variables satisfacción con la vida y optimismo lograrían predecir los síntomas 

psicopatológicos, específicamente, la dimensión sensibilidad interpersonal que había sido poco 

estudiada. Durante este proceso de voluntariado y al contexto de pandemia, que acarreo 

principalmente las medidas basadas en el distanciamiento social y la cuarentena, que generaron 

distanciamiento de familiares y amigos, fallecimientos de seres queridos, perdidas de trabajo, falta 

de dinero para solventar los gastos de las personas enfermas, falta de infraestructuras adecuadas 

para un adecuado tratamiento de la enfermedad, no tener dispositivos o conectividad para las clases 

virtuales, entre otros más, ocasionaron en las personas  estrés, temor, tristeza, ira, incertidumbre 

sobre el futuro, asimismo observe qué las personas con tendencia a tener sentimientos de 

inferioridad e inadecuación respecto a otras, no eran optimistas, ni estaban satisfechas con sus 

vidas, no obstante, las personas con una perspectiva positiva de su futuro y de sus vidas tenían 

mejores redes de apoyo social, así como mejores relaciones interpersonales.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) antes que apareciera el 

coronavirus pocos individuos con problemas de salud mental recibían tratamiento, su llegada 
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generó en todo el mundo un aumento de estos problemas, así como, un incremento de dificultades 

para proporcionarlos.  

Asimismo, en América Latina, los trastornos mentales forman parte del 10% y 30 % del 

índice de mortalidad - morbilidad y enfermedades no mortales respectivamente a nivel mundial 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020).  

Además, en Estados Unidos alrededor del 40% de universitarios presentan trastornos o 

síntomas psicopatológicos, estas son: angustias, ansiedad, depresión (Universia, 2018); así como, 

sensibilidad interpersonal y obsesión-compulsión (Sanchez, 2018).  

Una forma de afrontar estos problemas es complementando el enfoque tradicional para 

estudiar la salud mental con la psicología positiva, que aborda científicamente las fortalezas y 

virtudes, ya que fomentan una superior calidad de vida y disminuyen la posibilidad de presentar 

una psicopatía; además habla de aspectos estables y dinámicos en el tiempo, como el sentimiento 

de felicidad y las fortalezas del carácter (Contreras y Esguerra, 2006). Así también, según Pérez et 

al. (2011) entre las fortalezas de la salud mental está el optimismo, definido como un factor 

protector relacionado con la sensación de bienestar psicológico y salud física (Grimaldo, 2004); y 

la satisfacción con la vida como la manera del ser humano de evaluar su vida positivamente 

(Veenhoven, 1994). Por tanto, ambas variables son importantes pues actúan como factores 

protectores en situaciones en las que se pueda ver afectada la salud mental de las personas. 

Por lo expuesto, este estudio busca investigar desde el enfoque de la psicología positiva, 

dos particularidades relacionadas con un nivel más alto de salud mental y emociones positivas: 

satisfacción con la vida y optimismo, y su relación con la sensibilidad interpersonal; es por ello 

por lo que se plantea la siguiente interrogante:  
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¿La sensibilidad interpersonal podrá tener como predictores al optimismo y satisfacción 

con la vida en estudiantes universitarios de una universidad pública de Lima metropolitana? 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Antecedentes internacionales  

Mendes (2022), examinó la relación entre felicidad, autoestima, optimismo y habilidades 

sociales en 447 universitarios de Puebla, México. Para este estudio se utilizaron la Escala de 

Felicidad de Lima de Alarcón, la Escala de Autoestima de Rosenberg y la Escala de Habilidades 

Sociales de Oliva et al. Se observaron asociaciones fuertes y significativas, como las conexiones 

entre felicidad y autoestima (rho = .731, p < .01), felicidad-optimismo (rho = .673, p < .01), y 

optimismo y autoestima (rho = .760, p < .01). Todos los factores denotaron tener una correlación 

positiva y sustancial. 

Chaquinga y Mejía (2023) establecieron una correlación entre optimismo y procrastinación 

académica en 357 universitarios de Ambato, Chile. Se emplearon el Life Orientation Test Revised 

(LOT-R) de Scheier et al., la Escala de Procrastinación Académica Busko y un cuestionario 

sociodemográfico. La investigación evidenció una leve correlación negativa entre las variables 

(rho = -0.301, p < 0.01); además, una correlación positiva entre la autorregulación académica y el 

optimismo (rho = 0.345, p < 0.01). En última instancia, se puede inferir que las personas que 

muestran mayores tendencias hacia la procrastinación académica son más propensas a poseer 

niveles disminuidos de optimismo.  

La investigación hecha por Moreta-Herrera et al. (2018) cuyo propósito fue evaluar la 

capacidad para predecir la satisfacción con la vida, así como el bienestar psicológico y social, con 

relación a la salud mental de universitarios en Ecuador. Los investigadores utilizaron la Escala de 

Satisfacción con la Vida de Diener y Emmons, el Cuestionario de Bienestar Social de Keyes, el 
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Cuestionario de Bienestar Psicológico de Ryff y el Cuestionario de Salud General de Goldberg y 

Blackwell. Se halló que el bienestar subjetivo, psicológico y social explica el 55.1% de variación 

en salud mental. Se observaron diferencias significativas por género en la satisfacción con la vida 

(t = -1.98, p < .05) y bienestar social (t = -2.34, p < .05). Además, se detectaron variaciones según 

el tipo de universidad en la satisfacción con la vida (t = -3.11, p < .01), el bienestar psicológico (t 

= -3.21, p < .01) y la salud mental (t = -2.22, p < .05). El estudio concluye que diversas medidas 

de bienestar individual tienen una gran repercusión en la salud mental. 

Gaibor-Gonzales y Moreta-Herrera (2020) identificaron disparidades de género del 

optimismo disposicional, la depresión, la ansiedad y el estrés entre universitarios de Ecuador. 

Además, examinaron la importancia pronóstica de estas características patológicas. Las 

evaluaciones utilizadas incluyeron el Life Orientation Test y la Escala de Depresión, Ansiedad y 

Estrés. Los resultados señalaron disparidades significativas de género (p < .05) en los niveles de 

ansiedad y estrés, así como asociaciones entre el optimismo disposicional y las características 

patológicas. En resumen, el análisis de correlación revela conexiones significativas entre las 

variables examinadas. 

Christina (2020) efectuó un estudio en la Universidad de Jaén para examinar la correlación 

entre diferentes aspectos de la inteligencia emocional, la satisfacción con la vida y el optimismo 

disposicional. Las evaluaciones incluyeron a la Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS-

S), el Life Orientation Test Revised (LOT-R) y la Satisfaction with Life Scale (SWLS). Se mostró 

una correlación significativa entre diferentes aspectos de las pruebas empleadas (p < .05). El 

estudio concluyó que las dimensiones de la inteligencia emocional y el optimismo son predictoras 

de una mayor satisfacción con la vida. 
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1.2.2 Antecedentes nacionales 

. En una investigación hecha por García (2023), se examinó la relación entre 

Autocompasión, Satisfacción con la Vida y Esperanza en universitarios (n = 252) de Lima. Las 

herramientas utilizadas incluyeron la Escala de Autocompasión de Neff, la Escala de Satisfacción 

vital de Diener y la Escala de Esperanza de Herth. Se halló una correlación significativa (r = .51, 

p < .05), indicando que la variable Esperanza media completamente la relación entre 

Autocompasión y Satisfacción con la Vida. El análisis sugiere que la esperanza media 

completamente la asociación entre autocompasión y felicidad. 

Benavente y Chaiña (2022) examinaron el potencial de la autoestima y el consumo de 

alcohol como indicadores de la satisfacción vital en jóvenes (n = 30,135) de Juliaca-Puno. Los 

instrumentos utilizados incluyeron el Cuestionario de Autoestima COOPERSMITH para Adultos, 

la Prueba de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT) y la Escala de 

Satisfacción con la Vida. Se descubrió una conexión significativa entre las variables (r =.608, p = 

0.000). Así también, se observó un coeficiente de determinación ajustado (R2 = 0.366). El estudio 

encontró que la satisfacción con la vida puede predecirse hasta en un 36%, siendo la autoestima 

un predictor directo y el consumo de alcohol un predictor indirecto. 

Melendez (2021) examinó la correlación entre el optimismo disposicional y los 

pensamientos suicidas en adolescentes (n=278) durante la epidemia de COVID-19, 

específicamente en Olivos-Lima. Las herramientas de evaluación utilizadas fueron la Prueba de 

Orientación Vital Revisada de José Manuel Otero López (LOT-R) y el Inventario de Ideación 

Suicida Positiva y Negativa de Fredy Hernán Villalobos Galvis (PANSI). Los resultados revelaron 

una correlación negativa moderada significativa (r = -,444, p = .00) entre las variables. En última 
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instancia, un mayor nivel de optimismo disposicional se relaciona con una disminución en la 

presencia de pensamientos suicidas. 

Espinoza (2021) averiguó la correlación entre resiliencia y felicidad de universitarios 

migrantes internos en Lima Metropolitana, diferenciando entre aquellos que han sido víctimas de 

violencia y los que no. Se utilizaron las escalas de resiliencia desarrolladas por Wagnild y Young 

y las medidas de satisfacción con la vida creadas por Diener y Emmons. Se encontró una relación 

significativa entre las variables bajo investigación (r = 0.567). Se llegó a la conclusión de que a un 

mayor nivel de resiliencia se asocia un mayor nivel de satisfacción con la vida. 

Cajachagua (2020) estableció una correlación entre el funcionamiento familiar y el 

optimismo en una muestra de 463 universitarios de Huancayo. Los instrumentos aplicados 

incluyeron la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) de Olson, 

Rusell y Sprenkle (1985) para medir el funcionamiento familiar, y la Escala de Optimismo 

Atributivo de Reynaldo (2013). Se halló un valor p de 0.873, indicando el rechazo de la hipótesis. 

En resumen, no halló correlación significativa entre variables. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar si la sensibilidad interpersonal puede tener como predictores a la satisfacción con la 

vida y el optimismo en estudiantes de una universidad pública de Lima metropolitana. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los niveles de sensibilidad interpersonal en estudiantes de una universidad 

pública de Lima metropolitana considerando el sexo de los participantes.  

• Comparar las puntuaciones de sensibilidad interpersonal según sexo en estudiantes de una 

universidad pública de Lima metropolitana.  
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• Identificar los niveles de satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad pública 

de Lima metropolitana considerando el sexo de los participantes. 

• Comparar las puntuaciones de satisfacción con la vida según sexo en estudiantes de una 

universidad pública de Lima metropolitana  

• Identificar los niveles de optimismo en estudiantes de una universidad pública de Lima 

metropolitana considerando el sexo de los participantes. 

• Comparar las puntuaciones de optimismo según sexo en estudiantes de una universidad 

pública de Lima metropolitana.  

• Probar las propiedades psicométricas de los instrumentos. 

1.4 Justificación 

Este estudio podrá ser empleado como fuente de información para profesionales que 

trabajen con poblaciones de estudio similares, ya que permitirá conocer la relación predictiva de 

optimismo y satisfacción vital con sensibilidad interpersonal. 

Por otro lado, varias investigaciones señalan que los estudiantes padecen distintos síntomas 

psicopatológicos, tales como: depresión (Campo-Cabal y Gutiérrez, 2001), ansiedad (Dávila et al., 

2011), sensibilidad interpersonal (Sanchez, 2018), entre otros; no obstante, algunas características 

psicológicas como el optimismo y la satisfacción con la vida podrían desempeñarse como factores 

protectores en estos individuos, aminorando el riesgo de padecer estos síntomas. Por ello es 

sumamente importante analizar la relación entre estas variables. 

Esta investigación resultó viable, ya que se encontraron investigaciones que relacionan 

estas variables, mas no se hallaron antecedentes de estudios que relacionan las tres variables en 

población peruana, por lo que sería enriquecedor realizar una investigación en esta población. A 

su vez, al brindar la información necesaria, se logrará un correcto entendimiento y concientización 
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a través de los resultados, pudiendo así incentivar la creación de programas y talleres preventivos 

que implementen el enfoque de salud mental positiva y ayuden a prevenir la psicopatología, 

pudiendo así afrontar de manera adecuada los futuros desafíos que se le presente a esta población. 

Por último, se probaron las propiedades psicométricas de los instrumentos empleados, 

describiendo su validez, confiabilidad y baremos, a fin de asegurar una correcta evaluación. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis General 

HG; La sensibilidad interpersonal es significativamente predicha por la satisfacción con la vida y 

el optimismo en estudiantes de una universidad pública de Lima metropolitana. 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

• H1: Existen diferencias de sensibilidad interpersonal en estudiantes de una universidad 

pública de Lima metropolitana, según sexo. 

• H2: Existen diferencias de satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad 

pública de Lima metropolitana, según sexo. 

• H3: Existen diferencias de optimismo en estudiantes de una universidad pública de Lima 

metropolitana, según sexo. 

 

 

 

 

 



10 

 

II MARCO TEÓRICO 

2.1 Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.1.1 Sensibilidad interpersonal 

2.1.1.1. La sensibilidad interpersonal como parte de la psicopatología. La 

psicopatología es un campo dentro de la psicología que pretende comprender los trastornos 

mentales y los comportamientos que muestran los individuos. Según Monedero (1996), la 

psicopatología se refiere al estudio de los individuos que presentan desafíos en su desarrollo 

biológico y personal debido a sus rasgos psicológicos. Maher (1970) define la psicopatología como 

el estudio científico del comportamiento anormal, para formular principios y reglas universales 

que puedan dar cuenta de las diferentes formas de anormalidades del comportamiento.  

Considerando la propuesta de Derogatis, que sugiere estudiar diversos síntomas 

psicopatológicos. Estos síntomas incluyen “somatizaciones, obsesiones y compulsiones, 

sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 

psicoticismo” (como se cita en Alvarado, 2012, p. 426). 

2.1.1.2. Definiciones sobre la sensibilidad interpersonal. En este estudio, se consideró 

la sensibilidad interpersonal como variable objeto de estudio, la cual hace referencia a la 

experiencia de malestar personal y sentimientos de inferioridad, especialmente al compararse con 

los demás (Lara et al., 2005). Además, engloba sentimientos de desventaja, dificultad y malestar 

significativo durante las interacciones con otros individuos (Lazcano, 2017). 

Según Gemp y Avendaño (2008), otra característica de este síntoma son los elevados 

niveles de autoconciencia pública y expectativas pesimistas para las interacciones sociales. 

2.1.1.3. Sensibilidad emocional y sensibilidad interpersonal. Guarino y Rogers (2004) 

hablan sobre una variable afín, la sensibilidad emocional, que alude a la capacidad humana de 
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experimentar emociones negativas frente a situaciones y reaccionar frente a las emociones de otras 

personas. Asimismo, Guarino (2004) señala que la sensibilidad emocional posee 2 dimensiones: 

la Sensibilidad Egocéntrica Negativa (SEN) definida como una inclinación de las personas a 

responder con emociones negativas como aprehensión, ira, desesperanza, vulnerabilidad y 

autocrítica frente a requerimientos ambientales y situaciones estresantes. Por otro lado, la 

Sensibilidad Interpersonal Positiva (SIP) se refiere a una tendencia de los individuos a estar 

emocionalmente en sintonía con su entorno, revelando un alto nivel de empatía y compasión hacia 

aquellos que están sufriendo o experimentando circunstancias desafiantes. 

2.1.1.4. La teoría de la sensibilidad interpersonal. Es un enfoque psicopatológico que se 

centra en la forma en que las personas perciben, interpretan y responden a las señales sociales y 

emocionales de los demás. Esta teoría propone que las dificultades en el procesamiento de estas 

señales pueden llevar a problemas en las relaciones interpersonales y a la aparición de diversos 

trastornos mentales (Boyce y Parker, 1989). 

Desde esta perspectiva, la sensibilidad interpersonal se entiende como la capacidad de un 

individuo para detectar, interpretar y responder adecuadamente a las señales sociales y 

emocionales de los demás. Cuando esta capacidad se ve alterada, ya sea por factores biológicos, 

psicológicos o ambientales, pueden surgir dificultades en la interacción social y en el 

establecimiento de relaciones saludables (Horowitz et al., 2006). 

Uno de los principales postulados de la teoría de la sensibilidad interpersonal es que los 

trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad social o los trastornos de la personalidad, 

pueden estar asociados a una alteración en la percepción y procesamiento de las señales sociales. 

Por ejemplo, las personas con depresión pueden tener una mayor tendencia a interpretar de manera 
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negativa las expresiones faciales y los gestos de los demás, lo que puede contribuir al aislamiento 

social y a la perpetuación de los síntomas depresivos (Leary y Kowalski, 1995). 

Asimismo, la teoría sugiere que las dificultades en la sensibilidad interpersonal pueden 

estar relacionadas con problemas en el desarrollo de la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro y comprender sus emociones y perspectivas. Esta falta de empatía puede dificultar la 

formación y el mantenimiento de relaciones interpersonales satisfactorias, lo que a su vez puede 

aumentar el riesgo de desarrollar trastornos mentales (Davis, 1983). 

Desde el punto de vista terapéutico, la teoría de la sensibilidad interpersonal ha sido 

utilizada para desarrollar intervenciones dirigidas a mejorar la percepción y el procesamiento de 

las señales sociales y emocionales. Estas intervenciones pueden incluir técnicas de entrenamiento 

en habilidades sociales, terapia cognitivo-conductual y ejercicios de mentalización, con el objetivo 

de fortalecer la capacidad de los pacientes para comprender y responder adecuadamente a las 

señales interpersonales (Boyce y Parker, 1989). 

En resumen, la teoría de la sensibilidad interpersonal propone que las dificultades en el 

procesamiento de las señales sociales y emocionales pueden desempeñar un papel importante en 

el desarrollo y mantenimiento de diversos trastornos mentales. Esta perspectiva ha sido utilizada 

para desarrollar enfoques terapéuticos dirigidos a mejorar la capacidad de los individuos para 

percibir, interpretar y responder de manera efectiva a las interacciones sociales, con el fin de 

promover relaciones interpersonales más saludables y reducir el riesgo de problemas psicológicos 

(Boyce y Parker, 1989). 

2.1.2 Satisfacción con la vida 

Según Seligman (2005), la Psicología Positiva es el examen sistemático del nivel más alto 

de funcionamiento mental. Su objetivo es investigar cualidades como las fortalezas, las emociones 
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positivas, los valores, la espiritualidad, las virtudes humanas, la sabiduría, y su impacto en el 

bienestar de los individuos y la sociedad. Seligman y Csikszentmihalyi (2000) identificaron 

muchos factores que sirven como medidas protectoras contra las enfermedades. Entre ellos están 

el optimismo, las habilidades interpersonales, el trabajo ético, la honestidad, la persistencia, entre 

otros. Otros estudios evidencian que experimentar emociones positivas, como el placer y la 

satisfacción vital, se asocia con mayores logros académicos y profesionales, mejores relaciones 

conyugales, conexiones interpersonales más fuertes, mayor bienestar mental y físico, y mayor 

esperanza de vida y capacidad para hacer frente a la adversidad (Lyubomirsky et al., 2005). 

2.1.2.1. Definición de la satisfacción con la vida. Diener (1994) señala que el bienestar 

subjetivo es el sentido positivo de un individuo de su propia existencia, independientemente de 

que ésta cuente con su aprobación o satisfacción. Esta perspectiva influye en su modo de vida.  

Según Atienza et al. (2000), el bienestar subjetivo se define como una valoración global 

del individuo de su vida. El bienestar subjetivo posee dos componentes: un elemento emocional, 

que incluye los efectos buenos y negativos experimentados por un individuo, y un factor cognitivo, 

que hace referencia a la satisfacción general con la propia vida (Diener, 1994 y Anguas-Plata, 

2000). La satisfacción vital en este contexto se refiere al aspecto cognitivo del constructo, tal y 

como lo definen Montoya y Landero (2008), y a la evaluación positiva de la propia vida, tal como 

la describe Veenhoven (1994). También incluye una evaluación subjetiva del bienestar, que está 

influida por los valores y prioridades personales de los individuos, según Diener y Seligman 

(2004). 

Undurraga y Avendaño (1998) definen la satisfacción vital como un aspecto cognitivo del 

bienestar subjetivo, que conlleva una sensación de bienestar personal en la propia vida. Lo que la 

diferencia de la satisfacción con las condiciones objetivas de vida es el elemento subjetivo, que 



14 

 

implica la evaluación de los bienes y servicios de la vida de un individuo, a diferencia de la 

dimensión objetiva que se centra en la disponibilidad de estos.  

2.1.2.2. Perspectivas para medir la satisfacción con la vida. Alternativamente, Sayago 

(2018) identificó dos perspectivas principales para medir la satisfacción con la vida. El primer 

enfoque se centra en los comportamientos observables y evalúa el éxito o la competencia en 

función de criterios sociales, como la cantidad de actividades y el nivel de participación social. El 

segundo enfoque considera la apreciación subjetiva y prioriza la propia evaluación del individuo 

de su vida presente y pasada, su felicidad y satisfacción. Neugarten et al. (1961, 1996) 

desarrollaron aún más este concepto identificando cinco dimensiones en el núcleo de este 

constructo: entusiasmo, determinación y resiliencia, alineación entre los objetivos deseados y los 

alcanzados, autopercepción positiva y bienestar emocional. 

2.1.2.3. Características de la satisfacción con la vida. Son las siguientes: 

• Subjetividad y Componente Cognitivo: Díaz y Sánchez (2001) afirman que la satisfacción 

vital es un aspecto cognitivo del bienestar subjetivo. Además, tiene una naturaleza 

subjetiva, ya que su evaluación depende del criterio de cada individuo (Veenhoven,1994). 

• Complejidad: Según Bharadwaj y Wilkening (1977), la satisfacción vital está influida por 

la siguiente jerarquía de satisfacción en muchas áreas: familia, trabajo, circunstancias de 

vida, actividades de ocio, salud e ingresos. 

• Vida Conjunta en el Presente: Para Veenhoven (1994) el objeto de evaluación es el 

conjunto de la vida, más que un ámbito particular o una condición temporal; sin embargo, 

no puede despreciarse la influencia de las emociones transitorias en las evaluaciones de la 

vida o las percepciones de los acontecimientos. Las evaluaciones de la vida podrían hacer 

referencia a muchos lapsos de tiempo y no siempre coincidir (Veenhoven, 1998). 
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• Influencia de múltiples variables: Rosich (2000) señala la existencia de varios factores 

sociales y culturales que influyen en la satisfacción vital. Según Veenhoven (1994), las 

características personales de un individuo pueden influir en su juicio sobre la vida, ya que 

puede variar en términos de certidumbre y estabilidad. 

2.1.2.4. Teorías sobre la satisfacción con la vida.  Se ha desarrollado una teoría que es 

capaz de explicar cómo funciona la satisfacción con la vida. El paradigma ascendente (bottom-

up), propuesto por Diener (1984), postula que los seres humanos experimentan satisfacción cuando 

vivencian situaciones gratificantes. El objetivo de este enfoque, como destaca García (2002) es 

descubrir los elementos externos que influyen en el bienestar de una persona. Según Wilson (1967, 

p.71), el placer se debe a la satisfacción de los deseos, mientras que la miseria es causada por las 

necesidades insatisfechas.  Este modelo tiene dos teorías principales: de las necesidades y de las 

metas. Las teorías de las necesidades abarcan los principios humanísticos propuestos por Maslow, 

incluida su jerarquía de necesidades. Según Maslow, estas necesidades deben satisfacerse para 

lograr el bienestar y evitar el malestar (García, 2002). 

El paradigma descendente, según Diener (1984), puede dilucidar la satisfacción con la vida, 

puesto que se enfoca en identificar elementos que conforman la percepción de los acontecimientos 

y su influencia en las evaluaciones de satisfacción personal. Los individuos poseen una 

predisposición a interpretar sus experiencias, lo que influye significativamente en sus evaluaciones 

de satisfacción en diferentes ámbitos. Según Veenhoven (1994), es probable que esta inclinación 

provenga de una disposición inherente o de encuentros vitales tempranos. Esto indica que existen 

características intrínsecas que potencialmente pueden hacer que los individuos estén más 

inclinados a experimentar satisfacción. Esta investigación se hizo en base a los modelos arriba 
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expuestos, propuestos por Diener, pionero en la investigación de la satisfacción con la vida, estos 

son: abajo arriba y arriba abajo. 

2.1.3 Optimismo 

2.1.3.1. Definiciones del optimismo. Muzquiz y Aguilar (2007) indican que el optimismo 

es una cualidad que permite a los individuos hacerles frente a los retos con persistencia y una 

mentalidad positiva. 

El optimismo es una característica beneficiosa que está relacionada con la salud física y el 

bienestar psicológico. Los seres humanos con una perspectiva optimista son propensos a abordar 

sus objetivos superando obstáculos, incluso condiciones de salud graves (Grimaldo, 2004).    

El optimismo está correlacionado con las expectativas de los individuos, que están influidas 

por sus experiencias pasadas, logros, necesidades y la comprensión de sus capacidades y 

limitaciones (Martínez, 2006). Según Scheier y Carver (1985), el optimismo está relacionado con 

un enfoque más adaptativo al momento de enfrentar los retos y, en última instancia, se traduce en 

la consecución de resultados positivos.  No obstante, Cuadra y Florenzano (2003) diferencian entre 

optimismo absoluto e incondicional. El primero se considera una forma patológica de escapismo 

que no es realista y puede conducir a una pérdida de tiempo valioso, en lugar de aplicar estrategias 

más eficaces. Por otro lado, el optimismo inteligente implica una perspectiva realista de la realidad. 

Para Seligman (1999) el optimismo es una tendencia consistente a atribuir resultados en 

muchos contextos y ámbitos, y también sugiere que representa la explicación optimista-pesimista. 

Según Alarcón (2013), el optimismo atribucional se refiere al marco mental que los seres 

humanos utilizan para crear expectativas positivas sobre el futuro. Implica emitir juicios de valor 

basados en experiencias pasadas y en el bienestar psicológico deseado. 
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2.1.3.2. Teorías sobre el optimismo. Dentro del campo de la investigación sobre el 

optimismo, se pueden identificar dos teorías teóricas distintas. El paradigma teórico del optimismo 

disposicional, presentado por Carver y Scheier (1985), sostiene que el optimismo está 

principalmente influenciado por los rasgos de personalidad de cada individuo. La personalidad es 

una disposición dinámica de sistemas psicofísicos que dan origen a características duraderas en el 

comportamiento, cognición y emociones de un individuo. El optimismo disposicional, en este 

contexto, se refiere a una anticipación duradera y amplia de que ocurrirán eventos favorables en la 

vida de alguien. Optimismo y pesimismo, en este marco conceptual, se definen como expectativas 

generales positivas y negativas, respectivamente, sobre los eventos que suceden en la vida de un 

individuo (Remor et al., 2006). 

De manera alternativa, existe la teoría del estilo explicativo pesimista-optimista o 

atribuciones, propuesta por Seligman (2004), la cual sugiere que el optimismo mejora el bienestar 

físico y la felicidad general de las personas, según cómo articulan sus perspectivas sobre la vida 

en respuesta a diferentes situaciones. Por lo tanto, primordial para conseguir un estándar superior 

de vida. En cuanto al estilo pesimista-optimista, el primero revela una tendencia a atribuir 

situaciones desagradables a causas internas, mientras que el segundo sugiere una inclinación a 

atribuir situaciones negativas a causas externas. 

En este estudio, la Escala de Optimismo Atributivo utilizará la teoría propuesta por 

Alarcón, que se basa en el estilo explicativo pesimista-optimista o teoría de atribuciones. Según 

Alarcón (2009), esta teoría postula que el optimismo implica la formación de marcos mentales 

optimistas sobre eventos futuros, lo que lleva a la creación de expectativas relacionadas con un 

futuro caracterizado por experiencias favorables a nivel personal, interpersonal y situacional. Este 

diseño incorpora criterios evaluativos, presentando proyecciones y justificaciones relacionadas 
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con el futuro. El fenómeno del optimismo se puede ver como un estado subjetivo que consta de 

dos aspectos principales: el primero es el aspecto emocional, relacionado con sentimientos y 

emociones, y el segundo es el aspecto cognitivo, relacionado con pensamientos y creencias. Estos 

componentes están vinculados a los elementos evaluativos del bienestar personal que las personas 

expresan a través del optimismo. 

Esta teoría se deriva de la reformulación de la hipótesis de la indefensión aprendida por 

Abramson et al. (1978). Este enfoque teórico está basado en dos probabilidades: el Estilo 

Explicativo Pesimista-Optimista propuesto por Peterson y Seligman (1984), el cual indica que un 

individuo con un estilo atributivo negativo tiende a atribuir o explicar la ocurrencia de la realidad 

experimentada a causas internas que son consistentes en el tiempo, independientes del contexto y 

poseen un impacto incontrolable en los individuos, resultando finalmente en el fracaso. La segunda 

teoría postula que las personas con un estilo atributivo positivo interpretan sus experiencias 

basándose en una colección de expectativas generales proactivas, atribuyendo sus triunfos a sus 

propios esfuerzos. Por el contrario, explican las situaciones desfavorables y deficiencias 

atribuyéndolas a un factor externo. 
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III MÉTODO 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación está ubicada en el diseño no experimental y transversal, ya que no habrá 

manipulación activa de ninguna variable y estas serán medidas en un tiempo determinado 

(Hernández et al., 2010); el tipo de estudio es descriptivo y correlacional multivariante (Kerlinger 

y Lee, 2002), ya que busca conocer el grado de relación existente entre sensibilidad interpersonal, 

satisfacción con la vida y optimismo. 

3.2 Ámbito temporal y espacial 

Esta investigación se realizó entre los meses de enero y febrero del año 2021, en un contexto 

virtual, pues se buscó respetar las medidas de bioseguridad que surgieron a causa de la pandemia. 

3.3 Variables 

• Sensibilidad interpersonal: Experimentar incomodidad personal y sentimientos de 

insuficiencia, especialmente al compararse con otros; involucrarse en pensamientos 

autodepreciativos y sentir notable malestar durante encuentros personales” (Lara et al., 

2005). 

• Satisfacción con la vida: Según Diener (1994) es la percepción desde un punto de vista 

positivo de la propia existencia. 

• Optimismo: Según Alarcón (2013) es un constructo que tipifica la arquitectura de 

esquemas positivos generados por los seres humanos con relación al futuro, y que están 

relacionados con la manera de plantear las expectativas sobre las contingencias a futuro 

para emitir los juicios de valor respectivos, para ello se basa en experiencias pasadas y el 

bienestar psicológico que se anhela concretar. 
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Tabla 1     

Operacionalización de variables 

Variable Def. operacional Dimensiones Tipo de variable Escala 

Sensibilidad 

interpersonal 

Puntajes en el 

Symptom 

Assessment-45 

Questionnarie (SA-

45). 

Unidimensional Cuantitativa Intervalo 

Satisfacción con 

la vida 

Puntajes en la Escala 

de Satisfacción con la 

vida (SWL) 

Unidimensional Cuantitativa Intervalo 

Optimismo Puntajes en la Escala 

de Optimismo 

Atributivo (EOA) 

Pesimismo 

Optimismo 

Cuantitativa Intervalo 

     

3.4 Población y Muestra 

. La población se conformó por 1118 estudiantes de psicología matriculados en el año 

académico 2020, entre hombres y mujeres, pertenecientes a una universidad pública de Lima 

metropolitana. 

Otzen y Monterola (2017), describen al muestreo no probabilístico como el proceso de 

seleccionar ejemplos que están fácilmente disponibles y dispuestos a ser incluidos en el estudio. 

Un uso común de esta metodología implica seleccionar como muestra personas que están 

fácilmente disponibles. La muestra fue conformada por 100 estudiantes de psicología matriculados 
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en el año académico 2020 (ver anexo 2), y fue seleccionada mediante el muestreo no probabilístico 

accidental, tomando como referencia un periodo de 2 meses. 

3.5 Instrumentos 

3.5.1 Sympton Assessment-45 Questionnarie (SA-45)   

El SA-45 es un cuestionario de autoinforme diseñado por Davison (1997) para evaluar 

síntomas psicopatológicos. Las entradas en esta recopilación se extraen del Symptom Check List 

- 90 (SCL-90) desarrollado por Derogatis et al. (1976). La evaluación consta de 9 dimensiones 

distintas: ira, somatización, depresión, obsesión-compulsión, ansiedad, sensibilidad interpersonal, 

ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. Posee 45 ítems y utiliza una escala de 

respuesta tipo Likert con cinco niveles: 0 para nada en absoluto, 1 para un poco, 2 para 

moderadamente, 3 para bastante, y 4 para mucho o extremadamente. Los participantes 

proporcionan información sobre la frecuencia de sus encuentros con cada uno de los 45 síntomas 

a lo largo de la semana anterior.  

En el primer estudio, Davison et al. (1997) calcularon coeficientes de confiabilidad para la 

consistencia interna, los cuales variaron de .70 a .80 a lo largo de las nueve escalas. González de 

Rivera y De las Cuevas (1988) realizó la adaptación al español. A continuación, se presentan los 

resultados de validez y confiabilidad obtenidos en la población peruana: 

Para la validez de la evaluación en la población peruana, Lara (2018) realizó un estudio de 

validez de contenido mediante criterios de jueces con estudiantes de psicología de Huancavelica. 

El análisis arrojó un coeficiente de Kendall de 0.831, con un valor p < 0.001. 

Sánchez (2018) realizó un estudio de confiabilidad utilizando el coeficiente alfa de 

Cronbach con una muestra de estudiantes de psicología de Lima. El índice general de confiabilidad 

obtenido fue de .96, con índices específicos por dimensión que oscilaron entre .75 y .96. 
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3.5.2 Escala de satisfacción con la vida (SWL)  

Fue construida por Diener et al. (1985) en Estados Unidos de América, a fin de evaluar el 

grado de satisfacción con la vida global en los individuos. La SWL es una prueba unidimensional 

y cuenta con una escala de tipo Likert, cinco ítems y siete opciones de respuesta, desde totalmente 

de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. En el instrumento original, Diener et al. (1985) halló 

la validez de constructo por medio de un análisis factorial, dando como resultado un solo factor 

que explicó el 66% de la varianza en una población, luego de 2 meses se tomó un re-test y se 

consiguió un valor de alfa de Cronbach de 0.87 en fiabilidad. A continuación, se señalan las 

evidencias de validez y fiabilidad en población peruana: 

Martínez (2004) realizó la validación de constructo, para lo cual efectuó un análisis 

factorial donde un sólo factor explicaba el 57.63 % de la varianza total, ello quiere decir que cada 

uno de los ítems responde a un único constructo; asimismo, Yauri y Vargas (2015) realizaron un 

análisis de validez de contenido por criterio de jueces con el método V de Aiken y alcanzó un 

puntaje mayor e igual a .80 revelando claridad de los ítems, relación con el constructo, sin 

presencia de palabras inusuales para nuestro contexto y evaluación específica del test; además, 

analizó el estadístico r de Pearson, hallando una puntuación no menor de .7. Por otro lado, Oliver 

et al. (2018) hallaron una validez de constructo por análisis factorial confirmatorio obteniendo 

unos índices de ajuste adecuados. Como evidencias de fiabilidad, se hallaron resultados del Alfa 

de Cronbach que fluctuaron entre 0.78 y 0.83 (Martínez, 2004; Del Risco, 2007; Yauri y Vargas, 

2015; Diaz, 2011 y Oliver et al. 2018). 

3.5.3 Escala de optimismo atributivo (EOA) 

La EOA fue creada por Alarcón (2013) en Lima-Perú, su objetivo es conocer los niveles 

de optimismo, alto, medio o bajo, en sus diferentes formas de bienestar respecto al futuro. Posee 
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dos dimensiones: optimismo y pesimismo; está constituido por 10 ítems, con opciones de respuesta 

que van desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. En la prueba original, 

Alarcón (2013) realizó una validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio, y la 

fiabilidad la verificó mediante el Alpha de Cronbach, uno general de 0.74 y por dimensiones 

obtuvo en optimismo 0.76 y en pesimismo 0.51, a continuación, se señalan otros estudios, que 

evidencian la validez y fiabilidad en población peruana. 

Caycho et al. (2017) realizaron un análisis factorial confirmatorio el cual reveló que los 

resultados pertenecían a una estructura unidimensional; asimismo, Alejos (2018) realizó una 

validez de contenido por V de Aiken y observó que los ítems cuentan con valor igual o mayor a 

0.93, lo cual señala la permanencia de todos los ítems de la prueba original. También hallaron la 

confiabilidad de la EOA mediante la Rho de Jöreskog, dando como resultado coeficientes mayores 

al del estudio original de .744, por lo tanto, los coeficientes fueron considerados como adecuados; 

asimismo, Alejos (2018) halló una fiabilidad aceptable con un Alfa de Cronbach de 0.80, en 

relación con las subescalas optimismo preciso un valor de 0.87 y en pesimismo, de 0.58. 

3.6 Procedimientos 

a. Se creó un cuestionario en Google Forms y en Word, incluyendo los tres instrumentos, un 

consentimiento informado y una ficha sociodemográfica. 

b. Se envió el enlace del cuestionario a los estudiantes de psicología de una universidad 

pública de Lima Metropolitana. 

c. Se entregó la versión en Word en físico a los estudiantes con fácil acceso. 

d. El proceso de evaluación duró aproximadamente dos meses 

3.7 Análisis de datos 
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En cuanto al análisis de la información, se empleó un software estadístico especializado, 

denominado Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), luego se procedió a identificar los 

datos por medio de los análisis estadísticos de los resultados de las variables. En tal sentido, se 

buscó evaluar la capacidad predictiva de las variables exógenas mediante el uso de modelos de 

regresión lineales, con un intervalo de confianza del 95% y significancia de .05. Asimismo, fueron 

reportados datos descriptivos de los niveles de cada variable, siendo representados en tablas de 

frecuencias y porcentajes. 

3.8 Consideraciones éticas 

Esta investigación se llevó a cabo respetando la normatividad que regula la investigación 

en seres humanos de acuerdo con el código de ética del psicólogo peruano; y garantizando la 

confidencialidad de los participantes, mediante previa entrega de un consentimiento informado, a 

través del cual se garantizó el uso exclusivo de los datos para fines de la investigación. Asimismo, 

los instrumentos empleados en esta investigación son de acceso abierto, por lo que no se requirió 

de ningún permiso para emplearlos en el estudio. 

Además, las responsabilidades en cuanto al tratamiento de aquellos datos que se 

recopilaron en el marco de los lineamientos establecidos en la Ley N° 29733, Ley de Protección 

de datos personales y sus normas reglamentarias y complementarias para el tratamiento de esa 

información. 
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IV RESULTADOS 

4.1 Propiedades psicométricas de las medidas instrumentales 

4.1.1 Análisis de ítems 

En la tabla 2 se muestra el análisis de ítem-test que indica que todos los ítems miden lo que 

dicen medir. La correlación más alta corresponde al ítem 32 (r = .90), lo que sugiere que este ítem 

se relaciona mejor con la variable sensibilidad interpersonal. Estos resultados indican que los cinco 

ítems miden indicadores de un mismo constructo, demostrando una homogeneidad adecuada y 

contribuyendo eficazmente a su medición, es decir, la dimensión es válida para medir sensibilidad 

interpersonal. 

Los resultados del análisis de ítem-test del Cuestionario de Satisfacción con la Vida indican 

una alta correlación en todos los ítems de la dimensión, lo que evidencia que todos los ítems miden 

lo que dicen medir. La correlación más alta corresponde al ítem 1 (r = .81), mientras que la más 

baja corresponde al ítem 2 (r = .49), confirmando así que la dimensión mide adecuadamente la 

satisfacción con la vida. 

En cuanto al Cuestionario de Optimismo, se observa que los ítems 4, 6, 8 y 10 presentan 

correlaciones por debajo de .20, lo que significa que no miden adecuadamente lo que se propone 

medir el instrumento en esta población de estudio. La correlación más alta corresponde al ítem 5 

(r = .72), indicando que este ítem se relaciona mejor con la variable optimismo, mientras que la 

más baja corresponde al ítem 10 (r = -.54). 
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Tabla 2 
  

Correlaciones ítem-test de los tres instrumentos 

Variable Ítems r 

Sensibilidad 

interpersonal 

14. La sensación de que los demás no le comprenden o no le 

hacen caso. 

0.844 

15. La impresión de que otras personas son poco amistosas o que 

usted no les gusta. 

0.867 

17. Sentirse inferior a los demás. 0.812 

32. Sentirse incomodo cuando la gente le mira o habla acerca de 

usted. 

0.900 

36. Sentirse muy cohibido/a entre otras personas. 0.840 

Satisfacción con 

la vida 

1. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre 

soñé llevar. 

0.808 

2. Las condiciones de mi vida son excelentes 0.613 

3. Estoy satisfecho/a con mi vida 0.488 

4. Hasta ahora he obtenido las cosas más importantes que quiero 

en la vida 

0.667 

5. Si pudiera vivir de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser 

igual. 

0.517 

Optimismo 1.   Tengo esperanza en el futuro. 0.652 

2.   Si fracaso en el primer intento, en el próximo tendré éxito. 0.567 

3.   No espero que me ocurran cosas buenas en el futuro. 0.582 

4.   Tengo confianza en obtener lo que deseo. -0.335 
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5.   No creo que lo que suceda será bueno para mí. 0.717 

6.   Con persistencia puedo obtener lo que me propongo. -0.283 

7.   No estoy seguro de obtener lo que más quiero. 0.608 

8.   Confío en mis habilidades para alcanzar lo que deseo. -0.434 

9.   A menudo, gano porque tengo talento. 0.653 

10.   Siempre veo las cosas en su aspecto favorable. -0.544 

Nota: la sensibilidad interpersonal corresponde como dimensión al Cuestionario SA-45 

   

4.1.2 Análisis de fiabilidad 

Se calcularon las medidas de fiabilidad de las tres escalas, a través del estadístico Alpha. 

Los valores fueron de .906 para la escala de sensibilidad interpersonal, de .881 para la de 

satisfacción con la vida y de .643 para la de optimismo. En las dos primeras medidas, se verificó 

una consistencia en las puntuaciones de confiabilidad; no obstante, para la última variable no 

fueron del todo consistentes, como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 
  

Medidas de fiabilidad de las escalas 

Medida N° de elementos Coeficiente α 

Sensibilidad interpersonal 5 0.906 

Satisfacción con la vida 5 0.881 

Optimismo 10 0.643 

   

4.1.3 Baremos 

Para establecer los baremos de la primera escala se hicieron tres puntos de corte tomando 

en consideración las cuatro categorías dadas por el autor del instrumento quedando las de normal, 
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bajo, moderado y marcado. En el mismo sentido, para las puntuaciones de la escala de satisfacción 

con la vida las categorías fueron: extremadamente insatisfecho, insatisfecho, ligeramente 

insatisfecho, satisfecho, altamente satisfecho y extremadamente satisfecho. Finalmente, para la 

escala de optimismo las categorías fueron de bajo, medio y alto, como se muestra en la tabla 4. De 

tales valores se desprendieron los estadísticos descriptivos en el apartado a continuación. 

Tabla 4 
  

Baremos de cada escala 

Escala Puntaje Categorías 

Sensibilidad interpersonal 0 Normal 

 
1 a 2 Bajo 

 
3 a 4 Moderado 

 
5 a más. Marcado 

Satisfacción con la vida 0 - 13 Extremadamente insatisfecho 

 
14 - 16 Insatisfecho 

 
17 – 19 Ligeramente satisfecho 

 
20 Satisfecho 

 
21 - 22 Altamente satisfecho 

 
23 a más. Extremadamente satisfecho 

Optimismo 0 - 32 Bajo 

 
33 - 35 Medio 

  36 - 38 Alto 
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4.2 Análisis descriptivos 

En la tabla 5 observamos que el 27 % de la población se ubica en la categoría normal que 

nos indica que no presenta ningún indicador de sensibilidad interpersonal frente a un 24 % que se 

ubica en el nivel más alto. Dentro del porcentaje de la población vemos que solo en 4 % de los 

varones presenta indicadores de sensibilidad interpersonal. Además, el nivel de sensibilidad 

interpersonal en la población femenina es mayor al de los hombres, en los niveles moderado y 

marcado (50%). 

Tabla 5 

        
Niveles de sensibilidad interpersonal por sexo 

    

Nivel Mujer   Hombre   Total 

  Fr %   Fr %   Fr % 

Normal 16 22.22%   11 39.29%   27 27.00% 

Bajo 20 27.78% 

 

1 3.57% 

 

32 32.00% 

Moderado 13 18.06% 

 

4 14.29% 

 

17 17.00% 

Marcado 23 31.94% 

 

1 3.57% 

 

24 24.00% 

Total 72 100.00%   28 100.00%   100 100.00% 

Nota: Fr: frecuencia, %: porcentaje 

      

         
En la tabla 6 se observa que el 46 % de la población se encuentra satisfecho y ligeramente 

satisfecho. Asimismo, se evidencia que las mujeres se sienten más insatisfechas que los varones, 

lo cual es traducido en porcentajes de 22.2% frente a un 3.6% en las medidas de muy insatisfecho 

y de 9.7% frente a un 17.9% en las de muy satisfecho. 
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Tabla 6 

        
Niveles de satisfacción con la vida por sexo 

    
Nivel Mujer   Hombre   Total 

  Fr %   Fr %   Fr % 

Muy insatisfecho 16 22.22%   1 3.57%   17 17.00% 

Insatisfecho 13 18.06% 

 

3 10.71% 

 

16 16.00% 

Ligeramente satisfecho 6 8.33% 

 

6 21.43% 

 

12 12.00% 

Satisfecho 20 27.78% 

 

4 14.29% 

 

24 24.00% 

Altamente satisfecho 10 13.89% 

 

9 32.14% 

 

19 19.00% 

Muy satisfecho 7 9.72% 

 

5 17.86% 

 

12 12.00% 

Total 72 100.00%   28 100.00%   100 100.00% 

Nota: Fr: frecuencia, %: porcentaje 

      

         
Finalmente, la tabla 7 evidencia que el 49 % de la población presenta un optimismo medio 

ante la vida, además, un 30.6 % de las mujeres presente bajo optimismo frente al 10.7% de varones. 

Tabla 7 

        
Niveles de optimismo por sexo 

      
Nivel Mujer   Hombre   Total 

  Fr %   Fr %   Fr % 

Bajo 22 30.56%   3 10.71%   25 25.00% 

Medio 33 45.83% 

 

16 57.14% 

 

49 49.00% 

Alto 17 23.61% 

 

9 32.14% 

 

26 26.00% 

Total 72 100.00%   28 100.00%   100 100.00% 

Nota: Fr: frecuencia, %: porcentaje 
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4.3 Análisis inferenciales 

4.3.1 Pruebas de normalidad 

Aplicando la recomendación tradicional, según el tamaño de la población, se trabajó con 

la prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S) para valores y conducta antisocial, encontrándose que 

todas presentan una distribución no paramétrica, lo que puede observarse en la tabla 8. Los 

resultados condujeron a valores de no normalidad (p > .05), por lo que a futuro se optó por emplear 

estadísticos no paramétricos para operar con dichas variables de manera independiente. 

Tabla 8   

Prueba de normalidad de los puntajes de las variables 

Variable K-S p 

Sensibilidad interpersonal .246 .000 

Satisfacción con la vida .204 .000 

Optimismo .222 .000 

Nota: p: significancia estadística. K-S: Kolmogorov-Smirnov 

   

4.3.2 Análisis comparativos 

Conforme a la especificidad de los objetivos de la investigación, se procedió a realizar el 

análisis comparativo de cada variable en función del sexo, para determinar si existen diferencias 

significativas por este criterio comparativo. Los resultados procesados permitieron evidenciar 

diferencias estadísticamente significativas en la variable sensibilidad interpersonal (X2 = 9.041, p 

= .003) y satisfacción con la vida (X2 = 6.319, p = .012) lo que dio soporte a la primera y segunda 

hipótesis específica de la investigación. No obstante, la evidencia no fue suficiente apoyar a la 

tercera hipótesis específica comparativa del estudio, como se puede apreciar desde la tabla 9. 
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Tabla 9   

Comparación Kruskall-Wallis de las variables por sexo 

Variable X2 p 

Sensibilidad interpersonal 9.041 .003 

Satisfacción con la vida 6.319 .012 

Optimismo 3.314 .077 

Nota: p: significancia estadística. X2: Estadístico Kruskall-Wallis 

   

4.3.3 Análisis de regresión 

Con la finalidad de determinar si satisfacción con la vida y el optimismo predicen a la 

sensibilidad interpersonal, se ejecutó un análisis de regresión lineal. El reporte de los resultados 

proporcionados en la tabla 10 brindaron soporte a la hipótesis general de la investigación, 

indicando que la satisfacción con la vida y el optimismo lograron explicar hasta un 40.9% la 

sensibilidad interpersonal, de manera significativa (R = .64, R2 = 40.9, p < .05), por lo que se 

consideró al modelo como estadísticamente significativo, además de presentar independencia en 

los errores de medición con reporte del estadístico de Durbin-Watson, cuyo valor fue de 2.1, 

situándose en el rango ideal de 1.5 a 2.5.. 

Tabla 10     

Análisis del modelo de regresión lineal 

R R2 R2 ajustado EE Durbin-Watson 

.640a .409 .397 2.74664 2.106 

Nota: EE: error estándar de estimación. R2: coeficiente de determinación 
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En tabla 11 podemos observar los resultados del análisis de varianza demostraron aportes 

significativos de cada factor al modelo (F = 33.6, p < .05), los cuales fueron obtenidos con la suma 

de cuadrados tipo III.  

Tabla 11 

     
Análisis de varianza del modelo de regresión 

  Σ de cuadrados gl M cuadrática F p 

Regresión 506.98 2 253.49 33.601 0.00 

Residuo 731.77 97 7.544     

Total 1238.75 99       

Nota: Sumatoria de cuadrados tipo III, gl: grados de libertad, p: significancia 

      
Finalmente, fue a través de la estimación de los coeficientes del modelo de regresión que 

se determinó que la satisfacción con la vida fue más importante que el optimismo para predecir la 

sensibilidad interpersonal, comportándose de manera inversa, como es visto en la tabla 12. 

Tabla 12 

     
Coeficientes del modelo de regresión 

   

  B EE Beta t p 

(Constante) 14.013 2.092   6.699 0.00 

Optimismo -0.034 0.074 -0.045 -0.459 0.65 

Satisfacción con la vida -0.546 0.087 -0.612 -6.274 0.00 

Nota: p: significancia 
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V DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados encontrados permitieron comprobar que la satisfacción con la vida predice 

de manera inversa y en mayor medida a la sensibilidad interpersonal en comparación con el 

optimismo. Es decir, las personas que están más satisfechas con sus vidas tienden a presentar 

menor sensibilidad interpersonal que aquellas que son más optimistas, esto quiere decir que el 

nivel de satisfacción con la vida podría tener un papel importante en la forma en que los individuos 

interactúan y se relacionan, incluso más que el nivel de optimismo. Asimismo, posiblemente a que 

este estudio se desarrolló en un contexto de pandemia, podría haber influido en los resultados del 

estudio, ya que, considerando las medidas efectuadas a fin de evitar la transmisión del virus, siendo 

las más destacadas el distanciamiento y aislamiento social prolongado los cuales restringían el 

contacto físico con otras personas., ello acompañado de la falta de una visión positiva del futuro y 

la insatisfacción con sus situaciones de vida pudo provocar un mayor índice de sensibilidad 

interpersonal como respuesta al escaso contacto físico y a las tensiones emocionales y sociales 

causadas por esta crisis. 

Frente a ello los individuos que tenían una actitud más optimista tenían una tendencia a ser 

más agradables y comprensivas en sus relaciones, puesto que se mostraban más solidarias con 

quienes las rodean, eso fortalecía las conexiones emocionales y fomentaba un entorno social más 

positivo. Asimismo, una persona satisfecha con su vida se integra más socialmente, es así como 

algunos estudios señalan una baja satisfacción con la vida en personas que ven su entorno como 

inseguro (Cohen, 2008); y una de las más grandes consecuencias de esta inseguridad es el desgaste 

de las interacciones sociales (Martínez et al., 2016), ya que, las relaciones interpersonales están 

estrechamente relacionadas con la satisfacción con la vida (Huebner, 1991).  
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Los resultados difieren de lo hallado por Marrero y Caballeira (2010) quienes señalan que 

existen diferencias significativas en función del optimismo y todas las medidas de ajuste 

psicológico, entre ellas la sensibilidad interpersonal. Asimismo, coincidiendo con esta 

investigación, estos autores encontraron que las personas que tenían mayor apoyo social se 

mostraban más satisfechos con su vida y menos sensibilidad interpersonal.  

Observamos que el 27 % de la población se encuentra en la categoría normal de 

sensibilidad interpersonal y un 32 % en el nivel bajo, lo cual nos indica que no presenta ningún 

indicador de esta, esto se deba probablemente a que varios de los participantes pertenecían a los 

últimos años de la carrera, por lo que ya tenían relación con sus compañeros y profesores, conocían 

la metodología de trabajo de cada curso y ya pertenecían a grupos de estudio ya establecidos, a 

diferencia de la incertidumbre de los que iniciaban recién sus estudios, tales como con quienes 

harían sus actividades grupales, los profesores, los cursos, sus equipos de cómputo y su 

conectividad a internet. Sin embargo, el 24 % se ubica en el nivel más alto, esto coincide con lo 

encontrado por Lousinha y Guarino (2013) quienes sostienen que los síntomas psicopatológicos 

presentes en universitarios de Colombia, entre ellos la sensibilidad interpersonal mostró un nivel 

moderadamente significativo, a diferencia de otras investigaciones que obtuvieron puntuaciones 

mucho más elevadas en cuanto a sensibilidad interpersonal (De las Cuevas et al., 1992). 

Se encontraron diferencias según sexo en sensibilidad interpersonal, hallándose  un mayor 

nivel de sensibilidad interpersonal en mujeres, lo cual posiblemente se deba a que las mujeres se 

sientes menos satisfechas en sus relaciones sociales debido a las inseguridades propias del rango 

de edad de las participantes, a consecuencia de las presiones en cuanto a feminidad de la sociedad, 

temor a ser agredidas o acosadas por un desconocido, entre otros, lo cual coincide con lo 

encontrado por Sanches y Ledesma (2009) en Argentina y por Etxebarria et al. (2009) que 
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sostienen, que el nivel de psicopatología mayor en las mujeres se debe a que puede estar 

relacionado con algunos hallazgos como que los pacientes más jóvenes manifiestan una tendencia 

a presentar bajos niveles de Somatización y elevados de Hostilidad y Sensibilidad interpersonal, 

resultados semejantes a los encontrados por Carrasco-Ortiz, et al. (2003) en españoles. 

En cuanto a satisfacción con la vida, se obtuvo que un 46 % de la población se encontraba 

satisfecho y ligeramente satisfecho, lo cual quizás se deba a que esta satisfacción hace referencia 

a una evaluación de cada individuo de sus experiencias o situación de vida, relacionado con las 

expectativas y metas da cada uno, además, una de las características de la satisfacción con la vida 

según Veenhoven (1994) es su carácter subjetivo, puesto que, la forma de medir sus niveles está 

basada en juicios personales de la persona. Esto concuerda con lo hallado por Padilla (2020), 

Villalba y Avello (2019), Vilchez (2018) y Yauri y Vargas. (2016), quienes hallaron altos niveles 

de satisfacción con la vida en sus diferentes poblaciones. 

Se encontraron diferencias significativas según sexo en satisfacción con la vida, porque, se 

observó que la población femenina estaba más insatisfecha que la masculina; lo cual puede deberse 

a las mujeres tienen mayores dificultades a nivel individual, social y estructural en cuanto al logro 

de sus objetivos como estereotipos de género, acoso, prácticas discriminatorias, etc. Asimismo, 

según Ruiz et al. (2018) consideran que las mujeres están insatisfechas y disfrutan menos la vida. 

Esto concuerda con lo hallado por Bizarro (1999), Tarazona (2005), Derdikman-Eiron et al. 

(2011), Zubieta et al. (2012) y Yauri y Vargas (2015), quienes señalaron que los varones 

obtuvieron mayores niveles de satisfacción con la vida sobre las mujeres. En oposición a Moreta-

Herrera et al. (2018) y Laca et al. (2005) quienes encontraron que la satisfacción con la vida es 

significativamente más alta en mujeres que en hombres. No obstante, un gran número de 
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investigaciones no hallaron diferencias por sexo en satisfacción con la vida (Diener y Diener, 1995; 

Alarcón, 2001; Cardona y Agudelo, 2007; Mikkelsen, 2009). 

En cuanto a optimismo un 49 % de la población presentó un optimismo promedio ante la 

vida, esto se podría deber a la influencia de las características personales de cada individuo, como 

su crianza, sus experiencias, su entorno, entre otros, ya que, como señalan Avia y Vasquez (1999, 

citados por Cuadra y Florenzano, 2003) el optimismo como dimensión estable de la personalidad 

es determinado por la herencia y las experiencias tempranas de vida. Esto coincide por lo hallado 

por Grimaldo (2004), el cual señala que un mayor número de universitarios están ubicados en el 

nivel promedio y un menor porcentaje en los niveles alto y bajo. 

Así también, se hallaron diferencias poco significativas según sexo, levemente mayores en 

varones, en optimismo. Ello quiere decir que, a pesar de la virtualización de las clases por la 

cuarentena, posiblemente en su mayoría ambos grupos poblacionales estudiaban psicología y 

poseían una percepción positiva de condiciones futuras, manifestando habilidades como 

consecuencia de su formación universitaria, tales como, inteligencia emocional, resolución de 

problemas, manejo del estrés, entre otros. Estos resultados se ajustan a lo hallado por Sánchez et 

al. (2010) y Alejos (2018) quienes no hallaron diferencias por sexo. No obstante,  en otros estudios 

se ha observado mayor optimismo en el caso de las mujeres (Salgado, 2009) lo cual es posible que 

se deba al grado de instrucción de los participantes, debido a que la muestra estuvo compuesta por 

universitarios y en el estudio de Salgado, por estudiantes de colegios, y de acuerdo a lo manifestado 

por Scheier, et al. (1994) un elemento que influye en el optimismo es el reconocimiento de los 

propios recursos ante a una situación, por tanto los individuos que cursan estudios superiores 

mostraran seguridad en sus comportamientos y esto influenciará sus expectativas siendo iguales 

entre géneros. 
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En suma, los datos obtenidos del presente estudio mostraron que la satisfacción con la vida 

predecía de forma significativa en un 40.9 % a la sensibilidad interpersonal. Conocer esta relación 

podría prevenir dificultades en las relaciones interpersonales ya que, un individuo con un punto de 

vista positiva de su vida y su futuro tiene más apertura a tener expectativas más positivas en sus 

relaciones sociales. Además, este resultado, resalta la importancia de promover un sentido positivo 

de bienestar general para mejorar las relaciones interpersonales. 
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VI CONCLUSIONES 

6.1 La sensibilidad interpersonal es significativamente predicha por la satisfacción con la vida 

en estudiantes de una universidad pública de Lima metropolitana. 

6.2 Con respecto a los niveles de sensibilidad interpersonales se ubican una mayor cantidad de 

estudiantes en el nivel Normal (27 %). 

6.3 Existen diferencias entre hombres (17.9 % - niveles marcado y moderado) y mujeres (50 % 

- niveles marcado y moderado) en la variable sensibilidad interpersonal. 

6.4 Respecto a los niveles de satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad pública 

de Lima metropolitana, se halla mayor cantidad dentro de los niveles satisfecho, altamente 

satisfecho y muy satisfecho (55 %). 

6.5 Existen diferencias significativas entre hombres (13.3 % - insatisfecho y muy insatisfecho) 

y mujeres (40.3 % - insatisfecho y muy insatisfecho), mostrando un mayor porcentaje de 

satisfacción con la vida en mujeres de la categoría insatisfecho y ligeramente insatisfecho. 

6.6 Respecto a los niveles de optimismo en estudiantes de una universidad pública de Lima 

Metropolitana., se halla mayor cantidad dentro del nivel promedio (49 %). 

6.7 Existen diferencias poco significativas de optimismo en cuanto a sexo entre hombres (32.1 

% -alto) y mujeres 23.6 - alto). 

6.8 Los instrumentos de medición empleados en esta investigación son válidos y confiables em 

la población en estudio. 
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VII RECOMENDACIONES 

7.1 Para futuras investigaciones, es fundamental asegurar una distribución equitativa de los 

participantes en términos de sexo. En el presente estudio, la mayoría de los participantes 

fueron mujeres, lo cual podría haber influido en los resultados obtenidos. Se recomienda que 

los futuros estudios incluyan un número equilibrado de hombres y mujeres para garantizar 

que los hallazgos sean representativos de ambos sexos y puedan generalizarse con mayor 

precisión a la población en general. 

7.2 Se sugiere realizar investigaciones similares utilizando métodos de muestreo probabilístico. 

Este enfoque permite que todos los individuos de la población tengan una probabilidad 

conocida y no nula de ser seleccionados, lo que aumenta la representatividad de la muestra. 

La utilización de muestreos probabilísticos facilita la generalización de los resultados 

obtenidos, proporcionando un mayor grado de confianza en las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del estudio. 

7.3 Ampliar el tamaño de la muestra es crucial para un análisis más robusto y detallado de las 

variables estudiadas. Un mayor tamaño de muestra mejora la precisión de las estimaciones 

y la potencia estadística del estudio, permitiendo detectar efectos más sutiles y reducir el 

margen de error. Además, una muestra más amplia puede incluir una mayor diversidad de 

participantes, lo que ayuda a obtener una visión más completa y representativa de la 

población. 

7.4 Se recomienda desarrollar e implementar talleres orientados a mejorar la inteligencia 

emocional y el apoyo social entre los participantes. La inteligencia emocional, que incluye 

habilidades como la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las 

habilidades sociales, es fundamental para el bienestar emocional y la satisfacción con la vida. 
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Los talleres de apoyo social pueden fortalecer las redes de apoyo entre los participantes, 

proporcionando un entorno donde puedan compartir experiencias y recibir apoyo emocional 

y práctico. Estas intervenciones podrían tener un impacto positivo en la sensibilidad 

interpersonal y en la percepción general de satisfacción con la vida, contribuyendo así a la 

reducción de problemas psicopatológicos en la población estudiantil. 
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IX Anexos 

Anexo A. Matriz de consistencia 

Título de tesis “Psicopatología, satisfacción con la vida y optimismo en estudiantes de una 

universidad pública de Lima Metropolitana” 

Problema Objetivos Hipótesis Método 

General General General Tipo y diseño: 

Básica, no experimental 

de alcance predictivo 

 

Participantes: 

100 estudiantes de 

psicología de una 

universidad pública de 

Lima. 

 

Instrumentos: 

• Symptom 

Assessment-45 

Questionnarie (SA-

45) 

• Escala de 

Satisfacción con la 

vida (SWL) 

• Escala de 

Optimismo 

¿La 

sensibilidad 

interpersonal 

podrá tener 

como 

predictores al 

optimismo y 

satisfacción 

con la vida en 

estudiantes 

universitarios 

de una 

universidad 

pública de 

Lima 

metropolitana? 

Determinar si la 

sensibilidad interpersonal 

puede tener como 

predictores a la satisfacción 

con la vida y el optimismo 

en estudiantes de una 

universidad pública de 

Lima metropolitana, 

La sensibilidad interpersonal 

es significativamente 

predicha por la satisfacción 

con la vida y el optimismo 

en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 

metropolitana 

Específicos Específicas 

Identificar los niveles de 

sensibilidad interpersonal en 

estudiantes de una universidad 

pública de Lima metropolitana 

considerando el sexo de los 

participantes.  

No aplica 

Comparar las puntuaciones de 

sensibilidad interpersonal 

según sexo en estudiantes de 

una universidad pública de 

Lima metropolitana.  

Existen diferencias de 

sensibilidad interpersonal en 

estudiantes de una 

universidad pública de Lima 

metropolitana, según sexo 

Identificar los niveles de 

satisfacción con la vida en 

estudiantes de una universidad 

pública de Lima metropolitana 

considerando el sexo de los 

participantes. 

No aplica 

Comparar las puntuaciones de 

satisfacción con la vida según 

Existen diferencias de 

satisfacción con la vida en 



 
 

sexo en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 

metropolitana  

estudiantes de una 

universidad pública de Lima 

metropolitana, según sexo. 

Identificar los niveles de 

optimismo en estudiantes de 

una universidad pública de 

Lima metropolitana 

considerando el sexo de los 

participantes. 

No aplica 

Comparar las puntuaciones de 

optimismo según sexo en 

estudiantes de una universidad 

pública de Lima 

metropolitana.  

Existen diferencias de 

optimismo en estudiantes de 

una universidad pública de 

Lima metropolitana, según 

sexo. 

Probar las propiedades 

psicométricas de los 

instrumentos 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo B. Instrumentos de investigación 

Dimensión de sensibilidad interpersonal del Sympson Symptom Assessment-45 

Questionnarie (SA-45) 

INSTRUCCIONES 

Por favor, lea atentamente la siguiente lista. Son problemas y molestias que casi todo el mundo 

sufre en alguna ocasión. Indique cuánto ha experimentado cada uno de ellos durante los últimos 7 

días (Incluido el día de hoy). No hay respuestas buenas ni malas. 

0 1 2 3 4 

Nada en 

absoluto 

Un poco 

presente 

Moderadamente Bastante Mucho o 

extremadamente 

 

1. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé 

llevar. 

0 1 2 3 4 

2. Las condiciones de mi vida son excelentes 0 1 2 3 4 

3. Estoy satisfecho/a con mi vida 0 1 2 3 4 

4. Hasta ahora he obtenido las cosas más importantes que quiero en la 

vida 

0 1 2 3 4 

5. Si pudiera vivir de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual. 0 1 2 3 4 

 

 

 



 
 

Test de satisfacción con la vida 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presenta una lista de opiniones que las personas tienen frecuentemente sobre sí 

mismas. Señale si usted está de acuerdo o no con estas opiniones respecto a usted mismo(a). No 

hay respuestas buenas ni malas. 

  Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Neutro De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 En la mayoría de los aspectos 

de mi vida es como yo quiero 

que sea. 

1 2 3 4 5 

2 Las circunstancias de mi vida 

son muy buenas. 

1 2 3 4 5 

3 Estoy satisfecho con mi vida. 1 2 3 4 5 

4 Hasta ahora he conseguido de 

mi vida las cosas que 

considero importantes. 

1 2 3 4 5 

5 Si pudiera vivir mi vida otra 

vez no cambiaría casi nada. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 



 
 

Escala de optimismo atributivo. 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada frase, y luego indique su grado de Acuerdo o Desacuerdo con cada una 

de las frases. No hay respuestas buenas ni malas. 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

1. Tengo esperanza en el futuro. 1 2 3 4 5 

2. Si fracaso en el primer intento, en el próximo tendré éxito. 1 2 3 4 5 

3. No espero que me ocurra cosas buenas en el futuro. 1 2 3 4 5 

4. Tengo confianza en obtener lo que deseo. 1 2 3 4 5 

5. No creo que lo que suceda será bueno para mí. 1 2 3 4 5 

6. Con persistencia puedo obtener lo que me propongo. 1 2 3 4 5 

7. No estoy seguro de obtener lo que más quiero. 1 2 3 4 5 

8. Confío en mis habilidades para obtener lo que deseo. 1 2 3 4 5 

9. A menudo, gano porque tengo talento. 1 2 3 4 5 

10. Siempre veo las cosas en su aspecto favorable. 1 2 3 4 5 

 

 



 
 

Anexo C. Consentimiento informado por formulario electrónico 

Estimado(a) participante: 

Usted ha sido invitado formar parte de esta investigación, la cual está siendo realizada 

por Lea Esther Alberca Cosio, estudiante del último ciclo de la carrera de Psicología en la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

La participación de este estudio es voluntaria. En caso de acceder a participar en este 

estudio, cuenta con tres escalas cuyo llenado le tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo. 

Las respuestas de esta escala son de carácter anónimo. Toda la información brindada es 

confidencial y será empleada únicamente para esta investigación. 

Es por ello por lo que, para ser parte de este estudio, es indispensable contar con los 

siguientes requisitos. 

- Tener 18 años o más. 

- Pertenecer a la carrera de psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

- Haber leído y aceptado el consentimiento informado. 

Finalmente, se agradece su participación e interés en esta investigación. 

En caso de no comprender algún enunciado o pregunta en este cuestionario, por favor 

comunicarse inmediatamente a los correos: 2015030897@unfv.edu.pe o leaac.1327@gmail.com 

Dirección de correo electrónico: ………………………………………………. 

Sexo: Masculino-Femenino 

Edad: ………. 

Ciclo: ………… 

En base a lo anteriormente presentado ¿Desea participar de manera voluntaria en este 

proceso de investigación?  

Si - No 


