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RESUMEN 

En esta investigación el objetivo fue analizar la relación de variables 

sociodemográficas y características de personalidad con el bienestar subjetivo y 

psicológico de personas mexicanas y españolas. Además se analizó si existían 

diferencias en bienestar entre ambos grupos culturales. Los participantes fueron 976 

personas residentes en San Luis Potosí (México) y 990 en Tenerife (España). En el 

grupo de México, la edad estuvo entre 17 y 84 años (M = 29.43, S.D. = 12.10) y en el 

grupo de participantes de España entre los 17 y 80 años (M = 39.19, S.D.= 13.91). 

Todos los participantes cumplimentaron medidas de bienestar subjetivo -felicidad, 

satisfacción vital, emociones positivas y negativas-, medidas de bienestar psicológico -

autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal, relaciones positivas con los 

otros, propósito en la vida y auto-aceptación-, y medidas de funcionamiento personal -

los cinco grandes de personalidad, optimismo y autoestima-. 

Los resultados indicaron que la satisfacción con la pareja era el predictor más 

potente del bienestar subjetivo -felicidad y satisfacción vital- para personas españolas y 

mexicanas. En el bienestar psicológico global se hallaron ligeras diferencias entre 

ambas culturas, la satisfacción con la pareja fue el principal predictor para el grupo de 

españoles, mientras que para los mexicanos fue la satisfacción con los estudios/trabajo. 

Los MANOVAs en los que se abordó si existían diferencias en bienestar en función de 

distintas variables sociodemográficas para el grupo de españoles y mexicanos, indicaron 

que el nivel de bienestar dependía, en cierto modo, de las variables sociodemográficas. 

En ambas culturas se encontró mayor bienestar subjetivo y psicológico para las 

personas con mayor edad, con estudios superiores, que contaban con pareja y que 

estaban activas laboralmente. El género parecía tener un efecto diferencial en función de 

la cultura. En España, las mujeres mostraron más bienestar psicológico y menos 
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bienestar subjetivo que los hombres y en México el patrón fue inverso, las mujeres 

mostraban más bienestar subjetivo. En ambas culturas, los hombres informaban de más 

emociones positivas que las mujeres. 

Cuando se analizaron las diferencias en bienestar subjetivo y psicológico entre 

los dos grupos culturales se encontró que los participantes mexicanos expresaban mayor 

bienestar subjetivo -felicidad, emociones positivas, emociones negativas, satisfacción 

vital, satisfacción con los estudios y satisfacción con el ocio-, y mayor bienestar 

psicológico -dominio del entorno, crecimiento personal, propósito en la vida y auto-

aceptación-, que los participantes españoles. Además, se identificaron las características 

personales que se relacionaban con el bienestar subjetivo y psicológico de mexicanos y 

españoles y su capacidad predictiva frente a variables sociodemográficas. Los 

resultados indicaron que los factores personales incidían en mayor medida en el 

bienestar que los factores sociodemográficos. Aunque los predictores personales del 

bienestar subjetivo fueron similares para ambas culturas –extraversión, autoestima, 

neuroticismo y responsabiliad- se encontraron algunas diferencias en los predictores 

sociodemográficos. En México la felicidad fue explicada por el nivel de estudios y en 

España por el hecho de tener pareja. El bienestar psicológico también fue predicho por 

las mismas variables personales en ambas culturas. El neuroticismo y la extraversión 

fueron los predictores que explicaron mayor proporción de varianza de autonomía, 

dominio del entorno y auto-aceptación. La extraversión y la autoestima fueron los 

predictores más potentes de las relaciones positivas con los otros; la responsabilidad y la 

autoestima del propósito en la vida; y la apertura a la experiencia y la autoestima del 

crecimiento personal. 

En general, aunque las características de personalidad han explicado un 

porcentaje de varianza significativo del bienestar subjetivo y psicológico en población 
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mexicana y española mostrando tener un carácter universal, posiblemente las 

circunstancias vitales, tanto factores objetivos como aspectos más subjetivos de cada 

sociedad, pueden estar explicando ciertas diferencias en esos niveles medios de 

bienestar que han aparecido entre personas mexicanas y españolas. 

Este estudio ha contribuido a la comprensión de algunas de las diferencias 

culturales existentes entre estas dos poblaciones –mexicana y española-. En el futuro 

habría que seguir investigando acerca de otros factores –recursos, estrategias de 

afrontamiento, valores y creencias- que podrían estar a la base de las diferencias 

encontradas en bienestar entre personas mexicanas y españolas. 

 

Palabras clave: Hedónico, Eudaimónico, Emociones, Características demográficas. 

Personalidad. 
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ABSTRACT 

The main aim of this research was to analyze the relationship of 

sociodemographic variables and personality characteristics with the subjective and 

psychological well-being of Mexican and Spanish people. Differences in well-being 

between both countries’ population were also analyzed. A total of 976 people living in 

San Luis Potosí (Mexico) and 990 in Tenerife (Spain) took part of the study. In the 

Mexican group, the age ranged from 17 to 84 years (M = 29.43, S.D. = 12.10) and in the 

group of participants from Spain, between 17 and 80 years (M = 39.19; S.D. = 13.91). 

All participants completed measures of subjective well-being (happiness, life 

satisfaction, positive and negative emotions); and measures of psychological well-being 

-autonomy, environmental mastery, personal growth, positive relationships with others, 

purpose in life and self-acceptation-. Moreover, some variables of personal functioning 

were included -the big five personality traits, optimism and self-esteem-. 

The results indicated that marital satisfaction was the most powerful predictor of 

subjective well-being -happiness and life satisfaction- for Spanish and Mexicans. In 

psychological well-being, as a whole, there were slight differences between the two 

cultures; marital satisfaction was the main predictor for the Spanish group, while for 

Mexicans satisfaction with the studies/job was the most important predictor. 

MANOVAs reported for both cultures that the level of well-being depended, to a certain 

extent, on sociodemographic variables. For both, greater subjective and psychological 

well-being were found among the elderly, with higher education, who had a partner and 

were working. Gender seemed to have a differential effect on culture. In Spain, women 

showed more psychological well-being and less subjective well-being than men did; 

however, in Mexico the pattern was reversed: women showed more subjective well-

being. In both cultures, men reported more positive emotions than women did. 
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In analyzing the differences in subjective and psychological wellbeing between 

the two cultures, we found that Mexican participants expressed greater subjective well-

being -happiness, positive emotions, negative emotions, life satisfaction, satisfaction 

with studies and satisfaction with leisure - and greater psychological well-being –

environmental mastery, personal growth, purpose in life and self-acceptance- than the 

Spanish ones. In addition, the personal characteristics more related to subjective and 

psychological well-being for Mexicans and Spanish and their predictive capacity against 

sociodemographic variables, were identified. The results showed that personal factors 

had a greater impact on well-being than sociodemographic factors. Although personal 

predictors of subjective well-being were similar for both cultures -extraversion, self-

esteem, neuroticism, and conscientiousness- some differences were found in 

sociodemographic predictors. In Mexico, happiness was explained by the academic 

level, and in Spain by having a partner. Psychological well-being was also predicted by 

the same personal variables in both cultures. Neuroticism and extraversion were the 

predictors that explained a higher proportion of variance for autonomy, environmental 

mastery and self-acceptance. Extraversion and self-esteem were the most powerful 

predictors of positive relationships with others; conscientiousness and self-esteem, of 

purpose in life; and openness to experience and self-esteem of personal growth. 

Although personality characteristics have explained a significant variability of 

subjective and psychological well-being in Mexican and Spanish populations, and seem 

to have a universal character, it is possible that some life circumstances, both objective 

and subjective aspects of each society, might be explaining certain differences in these 

levels of well-being found between Mexicans and Spanish. This study has contributed 

to the understanding of some of the cultural differences existing between these two 

populations: Mexican and Spanish. In the future, further research needs to be done, 
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especially on other factors -resources, coping strategies, values and beliefs- that could 

be at the basis of the differences found in wellbeing between both cultures: Mexican and 

Spanish people. 

Key words: Hedonic, Eudaimonic, Emotions, Demographic characteristics, Personality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, la investigación se ha centrado en estudiar los determinantes del 

malestar y apenas se ha prestado atención a aspectos positivos del funcionamiento 

humano. De este modo surge la Psicología Positiva, con el objetivo de estudiar al 

individuo como un todo, incluyendo tanto el desarrollo del potencial humano como el 

funcionamiento óptimo de las instituciones y sociedades. Se han distinguido dos 

aproximaciones al estudio del bienestar: una centrada en el bienestar subjetivo o 

hedónico que propone la búsqueda del placer y la minimización del dolor como objetivo 

del ser humano; y otra acerca del bienestar psicológico o eudamónico que plantea la 

autorrealización y el desarrollo de las potencialidades como fin último. Estudios previos 

se han centrado en identificar los factores determinantes del bienestar. A pesar de la 

proliferación de investigación al respecto, sólo recientemente se ha comenzado a 

estudiar de manera sistemática en países latinoamericanos.  En esta incipiente 

investigación el foco de atención ha estado en analizar los factores asociados al 

bienestar subjetivo pero no se han abordado los determinantes del bienestar psicológico. 

De ahí que el objetivo de este estudio sea analizar cómo pueden incidir los factores 

sociodemográficos y personales en el bienestar subjetivo y psicológico de personas 

mexicanas residentes en San Luis Potosí. Además, como un objetivo secundario se 

analiza si  tales determinantes del bienestar son similares o existen diferencias entre 

población mexicana y española. Este tipo de estudios pueden ser de interés para conocer 

en qué medida el bienestar es un constructo universal determinado por los mismos 

factores en culturas distintas. 
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2. ANTECEDENTES DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

En las últimas décadas, cada vez en mayor medida, las sociedades han reconocido la 

importancia de introducir el análisis el bienestar percibido por la población como un 

indicador de progreso social (Alkire, 2002; Organización de las Naciones Unidas, 

2001). 

Según Peterson (2006), el interés por estudiar el bienestar y la vida satisfactoria se 

remontan a la época de la Grecia clásica e incluso antes. Aristóteles, por ejemplo, 

escribió en profundidad sobre la eudaimonia (i.e., felicidad o plenitud) y sobre cómo la 

vida virtuosa podía ser la vía para llegar a ella. Otros filósofos célebres posteriores, 

como Spinoza, escribieron también ensayos sobre diversos aspectos humanos y su 

relación con el bienestar (Fierro, 2009). 

Pineda (2012) señala que a mediados del siglo pasado es cuando comenzó a 

cristalizar un creciente interés por el análisis científico del bienestar. En esa 

circunstancia histórica confluyeron varios factores (Seligman, 1998; Vázquez y Hervás, 

2009): 

1. El efecto de la II Guerra Mundial promovió que algunos estados impulsaran 

políticas que favorecieran el bienestar de sus ciudadanos. En ese contexto surge, desde 

los países nórdicos un movimiento que se irradia hacia el sur, el denominado Estado del 

Bienestar. Una decidida preocupación del Estado ha sido, desde entonces y hasta ahora, 

procurar alcanzar el mayor bienestar para todos los ciudadanos. 

2. Los avances de la medicina, desde mediados del siglo pasado, hicieron reducir 

la mortalidad y aumentar la esperanza de vida de la población. De modo que desde los 

años 80, un objetivo específico de la medicina consistió no sólo en reducir las 
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enfermedades, sino también en aumentar la calidad de vida de los pacientes y de la 

población en general. 

3. Desde el ámbito sociológico también comenzó a crecer el interés por sondear 

el bienestar de los ciudadanos y a partir de la década de los 70 ha ido en aumento.  

Además, Seligman y col. (2005) mencionan como antecedentes las aportaciones 

del psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, la psicología humanística y la 

existencialista (Deci y Ryan, 1985; Erikson, 1963, 1982; Jahoda, 1958; Maslow, 1954, 

1968; Rogers, 1951,1961; Ryff y Singer, 1996 y Vaillant, 1977) para la comprensión de 

los aspectos positivos de la experiencia humana (Lupano, Castro, 2010). 

 Allport (1961) con su aportación de personalidad madura que la define 

en base a una extensión del sentido de sí mismo, ser capaz de establecer 

relaciones emocionales con otras personas, poseer una seguridad 

emocional fundamental, tener sentido del humor, aceptarse a uno mismo 

y vivir en armonía.  

 Desde el Humanismo, en los años 60, Abraham Maslow, Jahoda y Carl 

Rogers, hacían hincapié en muchas  de las mismas premisas  de la 

Psicología  Positiva: voluntad, responsabilidad esperanza y emoción 

positiva (García-Vega, 2010). Concretamente, Maslow (1954) con la 

teoría de la motivación humana introdujo ideas, tales como las 

necesidades de desarrollo y auto-actualización (self-actualization).  

Por otra parte, Jahoda (1958) formula seis criterios, tales como: el 

crecimiento, el desarrollo y la actualización del sí mismo, la integración, 

la autonomía, la percepción de la realidad y el dominio del entorno, que 

permiten reflexionar sobre la salud psíquica y las actitudes hacia el sí 



19 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 967718																Código de verificación: jdelWw1L

Firmado por: JOSE ANGEL GONZALEZ VILLALOBOS Fecha: 28/06/2017 09:01:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ROSARIO JOSEFA MARRERO QUEVEDO 28/06/2017 09:04:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 07/07/2017 18:09:27
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

19
 

mismo y que vendrían a ser retomados posteriormente como 

componentes del bienestar psicológico en el modelo de Ryff (1989).  

También Rogers (1972), a través de su terapia centrada en el cliente, 

desarrolla su creencia de que los individuos tienen el poder de 

proponerse un mejor funcionamiento describiendo y expresar su  

auténtico ser. Asimismo, realizó una gran contribución al estudio del 

funcionamiento integral de la persona, entendiendo la vida plena como 

un proceso, caracterizado por la apertura a la experiencia, la tendencia a 

tener una vida existencial, la mayor confianza en el organismo y la 

tendencia a un funcionamiento pleno (Prada, 2005). De modo que los 

psicólogos humanistas no sólo investigaron acerca del sufrimiento y el 

trauma, sino también abordaron cuestiones relacionadas con el 

crecimiento, la creatividad, los sueños, la ética y los valores.  Por tanto, 

ya hacían hincapié en las mismas premisas que luego destacaría la 

Psicología Positiva, 

 Desde el Existencialismo, Frankl (1979) desarrolló la técnica terapéutica 

denominada logoterapia. De acuerdo con ella, la primera fuerza que 

moviliza al hombre es la lucha por encontrar un sentido a la propia vida, 

asignando distintos significados a la misma (Prada, 2005). Con su 

premisa “El hombre en busca del sentido” buscaba promover la libertad, 

valores, voluntad, responsabilidad y el sentido de la vida. 

 Desde el cognitivismo, Bandura (1977) desarrolló el constructo sentido 

de auto-eficacia. Por otra parte, Antonovsky (1979) propone como 

constructo central de su modelo salugénico, el Sentido de Coherencia, 

definido como una orientación global que se expresa en el grado en el 
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que las personas poseen sentimientos de confianza duraderos sobre los 

estímulos provenientes del mundo subjetivo y del contexto a lo largo de 

la vida (Casullo, 2001).  También Rotter (1966) con su concepto de locus 

de control interno y externo, como un rasgo de personalidad, destaca el 

papel del individuo en la medida en que este atribuye, interna o 

externamente, si el esfuerzo que realiza es o no contingente a su 

conducta. “Si la persona percibe que el acontecimiento es contingente 

con su conducta o sus propias características relativamente 

permanentes, se ha dicho que es una creencia en el control interno”; en 

cambio, “cuando un refuerzo es percibido como siguiendo alguna acción 

personal, pero no siendo enteramente contingente con ella, es 

típicamente percibido, en nuestra cultura, como el resultado de la suerte, 

y en este sentido se ha dicho que es una creencia en el control externo” 

(Rotter, 1966, pp.1). 

 

3. ASPECTOS CONCEPTUALES 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

En general, la psicología se ha orientado hacia el estudio y comprensión de las 

patologías y las enfermedades mentales logrando un cuerpo de conocimientos que ha 

permitido generar teorías acerca del funcionamiento mental humano y el desarrollo de 

nuevas terapias farmacológicas y psicológicas para la enfermedad mental (Cuadra y 

Florenzano, 2003). 

El énfasis de la psicología clásica en la enfermedad ha hecho descuidar los aspectos 

positivos, tales como el bienestar, el disfrute, la satisfacción,  la esperanza,  el 
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optimismo, el flujo o la felicidad,  ignorándose en cierto modo los beneficios  que estos 

presentan para las personas (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

En los últimos años, ha habido un creciente interés por estudiar los determinantes 

positivos del comportamiento humano, surgiendo lo que se ha venido a denominar la 

Psicología Positiva (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

Seligman y Csikszentmihalyi (2000) señalan que antes de la Segunda Guerra 

Mundial, la psicología tenía tres misiones: curar la enfermedad mental, hacer las vidas 

de las personas más plenas e identificar y alimentar el talento. Sin embargo, los autores 

consideran que la única que prosperó hasta nuestros días fue el estudio y tratamiento de 

enfermedades mentales, dentro de la cual se han hecho grandes avances. En tanto, las 

otras dos misiones, hacer mejor la vida de las personas y fomentar “genios”  han sido 

completamente olvidadas. 

De este modo es como Seligman, siendo presidente de la American Psychological 

Association (APA), nos brinda una nueva perspectiva para abordar los fenómenos 

psíquicos, acuñando el término de Psicología Positiva. El objetivo principal de la misma 

consistirá en potenciar las fortalezas humanas para que funcionen como amortiguador 

ante la adversidad (Seligman y Csikszentmihalyl, 2000). De modo que se pueda estudiar 

al individuo como un todo, incluyendo tanto el desarrollo del potencial humano como el 

funcionamiento óptimo de las instituciones y sociedades (González-Zúñiga, 2004).  

Por tanto, la Psicología Positiva se centra en las fortalezas humanas, aquellas 

“virtudes” que nos permiten aprender, disfrutar, ser alegres, generosos, serenos, 

solidarios y optimistas (Fava y Ruini, 2003; Fredrickson y Branigan, 2005; Frisch, 

2006; Haidt, 2006). Básicamente, la Psicología Positiva se puede definir como el 

estudio científico de las experiencias positivas y los rasgos individuales positivos, 

además de las instituciones que facilitan el desarrollo personal. El propósito de la 
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Psicología Positiva es ampliar el foco de atención de la psicología clínica más allá del 

sufrimiento y su consecuente alivio centrándose en el bienestar y el funcionamiento 

óptimo (Lee, Steen y Seligman, 2005).  

Además, la Psicología Positiva tiene como propósito construir teorías explicativas y 

derivar aplicaciones e intervenciones específicas dirigidas al incremento del bienestar de 

las personas, mejorando la calidad de vida y previniendo la aparición de trastornos 

mentales y patologías (Vera, 2006). 

Por tanto, la Psicología Positiva se define como el estudio científico de las fortalezas 

y virtudes humanas, es decir del funcionamiento humano óptimo (Seligman, 1999), 

incluye también virtudes cívicas e institucionales que guían a los individuos a tomar 

responsabilidades sobre su comunidad y promueve características para ser un mejor 

ciudadano (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

En general, “lo que distingue a la Psicología Positiva de la psicología humanista o 

de otras aproximaciones clásicas al estudio de la autorrealización del individuo es su 

dependencia de la investigación empírica para entender a las personas y la vida que 

llevan. Los humanistas fueron a menudo escépticos sobre el método científico y eran 

incapaces de ofrecer una alternativa distinta de la idea de bondad en el individuo. En 

cambio, los psicólogos positivos ven las fortalezas y la debilidad como auténticas y 

como objeto de conocimiento científico” (Peterson y Seligman, 2004, pp. 4). Es por ello 

que la psicología positiva está fundamentalmente ligada a la capacidad de libre elección 

del individuo. 

 

3.2 APROXIMACIONES TEÓRICAS AL ESTUDIO DEL BIENESTAR 

Dentro del área de estudio de la Psicología Positiva se ha investigado la felicidad 

humana desde dos acercamientos claramente diferenciados, uno centrado en el bienestar 
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subjetivo o hedónico entendido como la “maximización del placer y minimización del 

dolor” propuesto inicialmente por Bradburn (1969) e impulsado posteriormente por 

Diener y su equipo (Diener, 1984; Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985; Diener, 

Suh, Lucas y Smith, 1999); y el centrado en el bienestar psicológico o eudaimónico que 

se define como la “búsqueda de una vida virtuosa o de excelencia, en la que predomina 

el desarrollo de las potencialidades del individuo y la autorealización” (Ryff, 1989). 

Además de plantear la autorrealización y el desarrollo de las potencialidades como fin 

último (Ryan y Deci, 2001). 

 

Figura No. 1  Conceptualización del Bienestar 

Diener (1984) identifica la satisfacción con la vida, las emociones positivas y las 

negativas como indicadores de bienestar. Diversas investigaciones sobre el bienestar 

subjetivo han utilizado a menudo estos indicadores como sinónimos, pero estas 

construcciones reflejan diferentes procesos de bienestar y aparecen asociadas a 

diferentes factores personales y sociales (Marrero, Carballeira, 2011).  
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3.2.1 BIENESTAR SUBJETIVO O HEDÓNICO (SWB - SUBJECTIVE WELL-

BEING) 

La investigación acerca del bienestar subjetivo o hedónico (SWB) ha sido impulsada 

por Diener y su equipo (Diener, 1984; Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985; Diener, 

Suh, Lucas y Smith, 1999). Estos autores describen el bienestar subjetivo como “una 

categoría amplia de fenómenos que incluye las respuestas emocionales  de las  

personas,  dominios de  satisfacción y  juicios globales acerca de la satisfacción con la 

vida” (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999, pp. 277). A partir de los 80, el SWB ha 

llegado a establecerse como una línea fructífera de investigación (Diener, 2000; 

Kristjánsson 2010; Lyubomirsky y Lepper, 1999; Remor, Amorós, y Carboles, 2006; 

Urzúa, Cortés, Vega, Prieto, y Tapia, 2009; Vecina, 2006; Vera-Villarroel, Pávez, y 

Silva, 2012; Zegers-Prado, Rojas-Barahona, y Forster-Marín, 2009). 

Por su parte, Campbell, Converse y Rodgers (1976) entienden el bienestar como un 

indicador de la calidad de vida basado en la relación entre las características del 

ambiente y el nivel de satisfacción experimentado por las personas y precisan que se 

establece a través de la búsqueda hedónica. 

Argyle (1993) establece que el bienestar subjetivo representa una aportación de la 

psicología al estudio de la calidad de vida: 

“Son varios los movimientos que han estado relacionados con la calidad de vida. Por ejemplo, 

los economistas del desarrollo miden la calidad de vida de los países en vías de desarrollo por su 

renta per cápita, porcentaje de empleados, longevidad y educación. La psicología puede añadir 

otra medida, el bienestar subjetivo. No es bueno hacer a las personas más ricas si no se las hace 

también más felices.” (p. 5). 

Las investigaciones de Zubieta, Muratori y Fernandez (2012) exponen que las 

personas con un mayor bienestar subjetivo hacen una valoración más positiva de sus 



25 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 967718																Código de verificación: jdelWw1L

Firmado por: JOSE ANGEL GONZALEZ VILLALOBOS Fecha: 28/06/2017 09:01:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ROSARIO JOSEFA MARRERO QUEVEDO 28/06/2017 09:04:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 07/07/2017 18:09:27
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

25 
 

circunstancias y eventos vitales; mientras que las "infelices" evalúan la mayor parte de 

estos acontecimientos como negativos. 

Según Diener (1984), el bienestar subjetivo presenta tres aspectos característicos: 

 Naturaleza subjetiva centrada en la propia experiencia de funcionamiento 

personal óptimo. 

 Carácter global o valoración positiva que el sujeto hace de la propia vida. 

 Presencia de emociones positivas pues la ausencia de factores negativos 

no es suficiente. 

En base a estas características, el bienestar subjetivo consta de un componente 

afectivo y otro cognitivo. El componente afectivo se ha definido en función de la 

presencia de emociones positivas y ausencia de emociones negativas. De modo que la 

felicidad del individuo supondría un balance entre ambos tipos de emociones 

(Bradburn, 1969). Por otra parte, en el componente cognitivo se emplea como indicador 

la satisfacción con la vida, que se refiere a la valoración del individuo de sus logros de 

acuerdo a estándares previos subjetivos (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999). 

 

Fig.- 2 Elementos componentes del bienestar subjetivo (Diener, 1994). 

La distinción entre la valoración afectiva (emociones) y cognitiva (racional) en 

la evaluación sobre el bienestar subjetivo suele hacerse cuando se hace referencia al 
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foco de evaluación (García, 2002). Así cuando éste, es la satisfacción con la vida como 

un todo, se considera la evaluación cognitiva, mientras que cuando se centra en las 

experiencias emocionales de la vida diaria, la evaluación es calificada de afectiva, es 

decir, no implica el uso de los procesos cognitivos a fin de lograr conclusiones 

valorativas, sino, simplemente hace recuento de la presencia-ausencia, o bien, de la 

frecuencia de las emociones presentes. 

  

Tabla 1: Componentes del bienestar subjetivo 

Componente cognitivo Componente afectivo 

Ámbito Satisfacción Emociones 
positivas 

Emociones 
negativas 

Personal Cómo ve la persona su propia vida Felicidad Depresión 
Familiar Satisfacción con la vida actual Euforia Tristeza 
Compañeros 

Cómo ven la vida de la persona las 
personas que son importantes para ella 

Embeleso Envidia 

Salud 

 

 

 

Satisfacción con el pasado Orgullo Ira 
Economía Satisfacción con el futuro Afectuosidad Estrés 
Trabajo Deseo de cambiar de vida Alegría Culpa 

o vergüenza 
Ocio Satisfacción con la vida actual Satisfacción Ansiedad 

Fuente: Diener, Suh, Lucas y Smith (1999). 
 

 

 

El bienestar subjetivo implica, por tanto, una valoración integral que hace el 

individuo acerca de sus vivencias, logros, fracasos, emociones, o factores de crianza, 

entre otros, considerando tanto dominios vitales concretos, como su vida a nivel global 

y que únicamente se podrá conocer mediante el propio juicio del individuo (Rojas y 

Elizondo-Lara, 2012). Si bien la mayor parte de la investigación se ha centrado en 

medidas globales de bienestar, existen otros indicadores más específicos que evalúan, 

también desde un punto de vista cognitivo, la satisfacción del individuo en dominios o 

áreas concretas de su vida tales como salud, productividad, vida privada, seguridad, vida 

en comunidad, bienestar emocional y bienestar material (Cummings, Eckersley, Pallant 
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y Davern, 2002). Así, afirma Diener y Biswas-Diener (2008) que una persona feliz vive 

una mayor cantidad de años, tiene una mejor salud física, obtiene mejores trabajos y 

establece relaciones interpersonales de alta calidad.  

Aunque la investigación acerca del bienestar subjetivo y sus determinantes no es 

reciente (DeNeve y Cooper, 1998; Diener, 1984; Diener y et al., 1985; Fordyce, 1986; 

Pavot y Diener, 1993; Ryff, 1989), es en la última década en que ha comenzado a 

estudiarse de manera sistemática en países lationoamericanos (Casullo, 2000; Díaz y 

González, 2011; Laca, Verdugo y Guzmán, 2005; Moyano y Ramos, 2007; Palomar, 

2000; Puente- Díaz y Cavazos, 2013; Vera-Noriega y Tánori, 2002). Según Castro 

(2012) esto ha supuesto el 5% del total de publicaciones sobre Psicología Positiva que 

aparecen en las principales revistas latinoamericanas desde el 2000 hasta el 2012, 

proviniendo la mayor parte de los artículos (el 80%) de solo cuatro países: México, 

Chile, Brasil y Argentina. 

 

3.2.2 BIENESTAR PSICOLÓGICO O EUDAIMÓNICO (PWB - 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING) 

El estudio del bienestar psicológico o eudaimónico se centra en el desarrollo 

personal, en el estilo y manera de afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y en el afán de 

conseguir metas (Martí, Martinez, Martí y Marí, 2008). Esta concepción enfatiza la 

realización de actividades congruentes con valores profundos que supone el desarrollo 

del verdadero potencial del individuo (Ryff, 1989; 1995). Básicamente, consiste en la 

búsqueda de una vida virtuosa o de excelencia, en la que predomina el desarrollo de las 

potencialidades del individuo y la autorrealización (Ryff, 1989). 

Ryff y Keyes (1995) desarrollaron un modelo de bienestar psicológico compuesto 

por seis dimensiones: autonomía, propósito en la vida, auto-aceptación, relaciones 
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positivas con los otros, dominio del entorno y crecimiento personal. La autonomía es un 

indicador de la capacidad de la persona para mantener su individualidad y su 

independencia en todos los contextos en los que se desenvuelve; el dominio del entorno 

se describe como la percepción de control e influencia que el individuo tiene en su 

entorno físico y social; el crecimiento personal se refiere al empeño del individuo por 

seguir desarrollando al máximo sus potencialidades y capacidades personales; las 

relaciones positivas con los otros permite medir las relaciones sociales íntimas de las 

que dispone el sujeto y el nivel de confianza con otras personas; el propósito en la vida 

se refiere a las metas y objetivos que la persona se plantea en su vida y que le permiten 

dotarla de un significado; y el último componente es la auto-aceptación que consiste en 

el grado en que la persona se encuentra satisfecha consigo misma, así como sus 

fortalezas y limitaciones. Diversos estudios se han desarrollado para identificar las 

determinantes del bienestar humano. 

 

Fig.- 3 Dimensiones del modelo de bienestar propuesto por Ryff (1989). 

Individuo 

Autonomia 

auto-aceptación 

Proposito en la 
vida 

Relaciones  
positivas con 

otros 

Dominio del 
entorno 

Crecimiento 
personal 
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Ryff y Keyes (1995) encontraron, con una muestra de 1108 adultos, relaciones 

positivas entre  variables asociadas al sentido de la vida y distintos indicadores de 

bienestar psicológico. Ho, Cheung y Cheung (2010), con 1807 adolescentes de Hong 

Kong, mediante modelos de ecuaciones estructurales hallaron que el sentido de la vida y 

el optimismo estaban significativamente asociados con el bienestar y concretamente con 

la satisfacción vital. 

Los trabajos empíricos evidencian que cuando no se logra vivir la vida con sentido 

se origina una frustración existencial (vacío existencial), un estado cognitivo-

emocional-motivacional negativo que se asociaría a la desesperanza que se manifestaría 

en un estado de tedio, percepción de falta de control sobre la propia vida y ausencia de 

metas vitales (García-Alandete, 2014). 

 

4. MODELOS INTEGRADORES DE BIENESTAR 

 

4.1 TEORÍA DEL VALOR DE LA 

EXPECTATIVA DE SCHEIER Y  

CARVER (1985, 1987)  

Según Scheier y Carver (2000),  la conducta está organizada alrededor de la 

persecución de metas y las expectativas van a influir en las conductas. La definición de 

meta y expectativa se enmarca en el modelo autorregulación de conducta (Carver y 

Schcier, 1982). Este modelo asume que cuando surgen dificultades las expectativas 

favorables incrementan los esfuerzos de las personas para alcanzar los objetivos y las 

expectativas desfavorables reducen tales esfuerzos, a veces hasta el punto de 

desentenderse totalmente de la tarea (Taylor, Pham, Rivkin y Armor, 1998; Carver y 
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Schcier, 1998). Según este modelo, las personas se esfuerzan en la medida que ven sus 

objetivos como alcanzables, logrando así experimentar resultados positivos y, por el 

contrario, cuando las personas aprecian los resultados como inalcanzables se retiran de 

sus objetivos y experimentan emociones negativas.  

Una de las vertientes fundamentales de la teoría de la autorregulación es su 

enfoque emocional. Las personas experimentan múltiples y diferentes emociones, 

algunas de ellas pueden ser positivas y otras negativas. Cuando una emoción concreta se 

mantiene en el tiempo, se denomina estado emocional. Las emociones como la euforia, 

la tranquilidad y el bienestar son positivas para nuestro correcto funcionamiento 

biológico. En cambio, emociones como la tristeza, el enfado o el miedo paralizan 

nuestro desarrollo personal y nuestra vida diaria. Aunque debemos aclarar que también 

pueden ser comprendidas como una señal para reevaluar algún aspecto personal e 

impulsar cambios con la finalidad de resolverlo. 

Además, las expectativas se han vinculado a una característica personal que es el 

optimismo. Este constructo hace referencia a las expectativas positivas que las personas 

tienen acerca del futuro (Carver y Scheier, 2001). Estos autores definen el optimismo 

disposicional como una expectativa o creencia estable que predispone a esperar que en 

el futuro ocurran cosas positivas. Por el contrario, el pesimismo se corresponde con la 

expectativa de que en el futuro ocurrirán eventos negativos (Avia y Vázquez, 1999). 

Scheier y Carver (1985) consideran que optimismo y pesimismo, definidos como 

expectativas de resultados positivos o negativos, respectivamente, representan 

determinantes próximos importantes del ajuste psicológico. 

La expectativa es una variable crucial en la determinación y persistencia de las 

personas en dirigir sus metas, en el desarrollo de sus tareas, en las experiencias 
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emocionales y en el bienestar (Scheier y Carver, 1987; Vera-Villarroel y Guerrero, 

2003). 

 

4.2 TEORÍA DE LA 

AUTODETERMINACIÓN DE DECI Y  

RYAN (1985)  

 

Deci y Ryan (1985) han desarrollado la teoría de la Autodeterminación (TAD), 

una teoría de la motivación humana vinculada con el desarrollo y el funcionamiento de 

la personalidad dentro de los contextos sociales. En esta teoría pretenden explicar el 

grado en que las personas realizan sus acciones al nivel más alto de reflexión y como se 

comprometen en las acciones de forma voluntaria. 

La teoría de la autodeterminación plantea que los seres humanos son organismos 

activos con tendencias innatas hacia el crecimiento personal, y a implicarse de forma 

óptima y eficaz en el entorno que les ha tocado vivir. Se defiende que si en su 

interacción con el medio las personas regulan sus conductas de forma voluntaria y 

volitiva se favorecerá la calidad de la implicación y el bienestar, mientras que si por el 

contrario el ambiente actúa de forma controladora, esta tendencia innata se verá 

frustrada y se desarrollará el malestar (Ryan y Deci, 2000, 2002).  

Desde sus inicios el concepto central de esta teoría ha sido la motivación 

intrínseca y extrinseca, que son consideradas el fundamento de la motivación autónoma 

y de las actividades autodeterminadas. La motivación intrínseca describe la inclinación 

natural hacia actividades que son valoradas positivamente por el individuo, implica el 

interés espontáneo y la exploración que son esenciales para el desarrollo cognitivo y 

social y que representan una fuente principal de disfrute y vitalidad a través de toda la 



32 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 967718																Código de verificación: jdelWw1L

Firmado por: JOSE ANGEL GONZALEZ VILLALOBOS Fecha: 28/06/2017 09:01:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ROSARIO JOSEFA MARRERO QUEVEDO 28/06/2017 09:04:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 07/07/2017 18:09:27
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

32 
 

vida (Csikszentmihalyi y Rathunde, 1993; Ryan, 1995). Por ello, la motivación 

intrínseca es un tipo importante de motivación ya que conduce a la satisfacción de 

necesidades inherentes a la persona y promueve la autorrealización y el bienestar (Deci 

y Ryan, 1985). 

La motivación extrínseca se refiere al desempeño de una actividad a fin de 

obtener algún resultado favorable o recompensa externa y, por lo tanto, contrasta con el 

de motivación intrínseca donde la satisfacción es inherente a la actividad por sí misma. 

A pesar de que la conducta motivada extrínsecamente se ha considerado como 

invariablemente no autónoma, desde la TAD se propone que la motivación extrínseca 

puede variar en su autonomía relativa (Ryan y Connell, 1989; Vallerand, 1997) a través 

de cuatro etapas: En un primer nivel la motivación está regulada por la recompensa y el 

individuo es autónomo; en un segundo término aparece una motivación introyectada 

donde el individuo siente satisfacción por responder ante la demanda; en tercer lugar 

aparece una motivación en la que hay una identificación con el requerimiento y una 

mayor autonomía para tomar decisiones; en último lugar se produce una motivación por 

integración en la que los objetivos se asimilan y se integran en el sistema de valores del 

individuo apareciendo una mayor autonomía. Los autores señalan que si bien las 

personas llevan a cabo conductas para obtener la recompensa de una meta, recompensa 

que puede ser intrínseca, extrínseca o afectiva, cuando la recompensa extrínseca se 

asocia a una tarea que tiene poco interés para la persona, no se produce el efecto 

deseado sobre la motivación, pero si la tarea es significativa, la recompensa extrínseca 

influye de manera positiva sobre la motivación intrínseca (Baard, Deci y Ryan, 2004). 

Así por ejemplo, los deportistas que están intrínsecamente motivados participan en su 

deporte debido a los sentimientos de diversión, interés y satisfacción inherentes a la 

actividad (Deci y Ryan, 1985). Por el contrario, los deportistas que están 
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extrínsecamente motivados realizan la actividad por las consecuencias de la misma, 

como el reconocimiento social o la recompensa monetaria, ya que ésta no se percibe 

como reforzante por ella misma. Por otra parte, los sujetos sin motivación no tienen 

intención de actuar y no están ni  intrínseca ni  extrínsecamente motivados (Ryan y 

Deci, 2000). La importancia de esta propuesta teórica radica, entre otras, en haber 

planteado la relación entre ambos tipos de motivación. 

En cuanto a las necesidades básicas innatas que se deben cubrir, según la teoría 

de la autodeterminación, serían: autonomía, competencia y relaciones positivas (Deci, 

1975; Deci y Ryan, 1985, 1991). La autonomía implica percibir que las actividades del 

individuo son congruentes con uno mismo; competencia se refiere a que uno puede 

conseguir los efectos deseados; y las relaciones interpersonales recoge los sentimientos 

de que se está conectado con otros significativos. La satisfacción de estas necesidades es 

esencial para el desarrollo, tanto de la motivación autodeterminada (Deci y Ryan, 1985) 

como del bienestar psicológico (Ryan y Deci, 2000). Se postula que en la medida en la 

que los factores sociales favorezcan las percepciones de autonomía, competencia y 

relación se desarrollarán los tipos más autónomos o autodeterminados de motivación.  

La TAD asume que la autonomía es un elemento esencial para la satisfacción de 

las necesidades psicológicas (Deci y Ryan, 1987). La autonomía implica actuar con un 

sentido de volición y con la percepción de que se puede elegir. El apoyo a la autonomía 

significa el deseo y voluntad que tiene una persona que ocupa una posición de autoridad 

(por ejemplo, un entrenador) de situarse en el lugar, o en la perspectiva de los otros (por 

ejemplo, un deportista o un equipo), para detectar sus necesidades y sus sentimientos, y 

ofrecerles tanto la información apropiada y significativa para la realización de sus 

tareas, como la oportunidad de elección (Ryan y Deci, 2000). Esta concepción parte del 
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supuesto que las personas pueden ser proactivas y comprometidas o bien, inactivas o 

alienadas y que ello dependería, en gran parte, del entorno en el que ellos se desarrollan. 

Este modelo implica la importancia del contenido de las metas, ya que muestra 

los tipos de actividades en las cuales los individuos se comprometen (Sheldon y cols. 

1996), las razones para el compromiso (Elliot y Sheldon, 1997; Elliot, Sheldon y 

Church, 1997), y el progreso hacia las metas (Sheldon y Kasser, 1998), lo que tendría 

un profundo impacto en el bienestar subjetivo del individuo. Cuando las personas se 

motivan intrínsecamente son capaces de desarrollar sus potencialidades y desarrollar 

progresivamente desafíos cada vez más grandes. De modo que si las acciones 

personales son congruentes con los valores y la persona se compromete holísticamente 

se desarrolla el bienestar eudaimónico (Ryan y Deci, 2001). Este presupuesto teórico ha 

sido apoyado en algunas investigaciones  en las que se ha informado de relaciones 

positivas entre la motivación autodeterminada y el bienestar psicológico (Reis, Sheldon, 

Gable, Roscoe y Ryan, 2000). 

 

4.3 TEORÍA DE LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

DE LAS EMOCIONES POSITIVAS DE 

FREDRICKSON (1998)  

Fredrickson (1998) menciona tres razones por la que el estudio de las emociones 

positivas ha sido relegado en la investigación tradicional: 

 En primer lugar, las emociones positivas son menos frecuentes que las negativas 

y más difusas. Además, las emociones positivas no producen respuestas 

autonómicas diferenciables. A excepción de la risa y, si acaso la pasión, el resto 

de emociones positivas no producen apenas activación autonómica (Levenson et 

al., 1990). Uno de los argumentos utilizados es que la selección natural 
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desarrolla emociones para situaciones que contengan amenazas u oportunidades, 

habiendo más emociones negativas que positivas debido a que hay más tipos de 

amenazas que de oportunidades (Nesse, 1990).   

 En segundo lugar, la psicología se ha centrado en las patologías psicológicas 

trabajando fundamentalmente con vistas a su tratamiento. Las emociones 

negativas acarrean más problemas, tanto para los individuos como para la 

sociedad, que las emociones positivas. Además, son muchos los problemas de 

salud relacionados con las emociones negativas, tales como disfunciones 

sexuales, trastornos alimenticios, suicidio, fobias, trastornos de ansiedad y 

depresiones unipolares (Fredrickson, 1998), mientras que las positivas 

solamente se han visto implicadas en el trastorno bipolar (Davidson, 1993) y en 

adicciones a sustancias tóxicas (Nesse  y Berridge, 1997). 

 Por último, la mayor parte de los teóricos de las emociones han construido sus 

teorías basándose en las emociones prototípicas, por esto las emociones 

negativas (miedo, ansiedad, etc.) han servido mejor como prototipos que las 

positivas, debido a la difusa naturaleza de éstas últimas. 

En su teoría, Fredrickson (1998, 2001) propone que las emociones positivas (EP) 

pueden ampliar el repertorio de pensamientos y acciones del individuo y fomentar la 

construcción de recursos para el futuro. Así las emociones positivas promueven 

estrategias cognitivas específicas y aumentan los recursos intelectuales. Fredrickson 

(1998, 2001) plantea que a medida que una persona experimenta emociones positivas, 

ello amplía las posibilidades de generar, construir y aumentar los recursos y repertorios 

de conducta del individuo. De modo que, por ejemplo, la risa permite percibir un mayor 

número de perspectivas ante una situación determinada y también contemplar nuevas 

opciones de actuación. 
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Según Fredrickson (2001) las emociones positivas provocan, fundamentalmente, 

cambios en la actividad cognitiva, los cuales en un segundo momento pueden producir 

cambios en la actividad física. Esto favorece la construcción y el fortalecimiento de 

recursos personales. Este fortalecimiento y ampliación del pensamiento permite una 

transformación de la persona, que se torna más creativa.  Dicho esto, las emociones 

positivas amplían el conocimiento de las mismas y de las situaciones para su desarrollo 

y además generan recursos para emplearlos ante las dificultades, lo cual producirá una 

“espiral ascendente” que lleva a experimentar nuevas emociones positivas y a optimizar 

la salud y bienestar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.- 4 Esquema del modelo de teoría de la ampliación y construcción de las emociones 
(Fredrickson, 2000) 

 
 

 

Además, las emociones positivas tienen también un efecto amortiguador del 

estrés (Fredrickson, Mancuso, Branigan y Tugade, 2000) como han demostrado 

Transformación 

Construcción 

Ampliación 
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diversos estudios de laboratorio sobre, por ejemplo, la reactividad cardiovascular 

(Fredrickson y Levenson, 1998). También, los efectos del humor en condiciones de alto 

estrés (Carbelo y Jáuregui, 2006; Martin, 2007) son un buen ejemplo de este papel, aún 

no siempre explorado con el rigor necesario pero de un gran interés clínico (Salameh y 

Fry, 2004). Las emociones positivas tienen una clara implicación en las estrategias de  

regulación de las experiencias negativas, estresantes o adversas (Tugade, Fredrickson y 

Barreto, 2004). 

Las emociones positivas favorecen las asociaciones cognitivas inusuales. El 

grupo de Alice Isen (Isen, 1987, 1990, 2000; Isen y Daubman, 1984; Isen, Daubman y 

Nowicki, 1987; Isen, Niedenthal y Cantor, 1992; Isen, Johnson, Mertz y Robinson, 

1985) ha demostrado que la emoción positiva se relaciona con una organización 

cognitiva más abierta, más flexible y más compleja y, también, con la habilidad para 

integrar distintos tipos de información. Las emociones positivas también promueven la 

utilización de categorías más inclusivas (Isen y Daubman, 1984; Isen, Niedenthal y 

Cantor, 1992), por lo que ejercen un doble efecto sobre los procesos de categorización. 

Las emociones positivas promueven pensamientos más creativos, tanto en sentido puro, 

como en la originalidad en la solución de problemas o en la toma de decisiones 

(Fernández-Abascal y cols., 2007; Carnevale y Isen, 1986; Isen, 1993; Isen, Nygren y 

Ashby, 1988). De modo que, bajo un estado de ánimo positivo generamos soluciones 

más innovadoras ante las situaciones-problema. Las emociones positivas tendrían una 

doble importancia, por un lado como indicador del bienestar y, por otro, como medio 

para conseguir crecimiento psicológico y mejoría del bienestar durante más tiempo 

(Fredrickson, 2001). 

La teoría de la ampliación y construcción de las emociones positivas Fredrickson 

(1998, 2001) permite ampliar las tendencias de pensamiento y acción, y debido a esta 



38 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 967718																Código de verificación: jdelWw1L

Firmado por: JOSE ANGEL GONZALEZ VILLALOBOS Fecha: 28/06/2017 09:01:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ROSARIO JOSEFA MARRERO QUEVEDO 28/06/2017 09:04:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 07/07/2017 18:09:27
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

38 
 

ampliación se favorece la construcción de recursos personales para afrontar situaciones 

difíciles o problemáticas. A su vez, esta construcción de recursos personales produce el 

efecto de transformar a la persona, que se vuelve más creativa, muestra un conocimiento 

más profundo de las situaciones, se hace más resistente a las dificultades y logra una 

mejor integración social, con lo que se cierra el bucle creando una espiral creciente que 

lleva a que se experimenten nuevas emociones positivas. 

También se ha demostrado que las emociones positivas promueven estrategias 

cognitivas específicas, aumentan los recursos intelectuales proporcionando niveles altos 

de rendimiento académico, bajo abandono escolar, una mejora de la compresión de 

situaciones complejas y un alto ajuste psicológico (Fredrickson, 1998). Otro aspecto 

muy investigado es la relación constatada en múltiples estudios, entre estados de ánimo 

positivo y la tendencia a ayudar a otros, mostrar comportamientos solidarios, 

compasivos, generosos o altruistas (Avia y Vázquez, 1998).  

Con respecto a los efectos de las emociones positivas sobre la salud mental, 

Fredrickson (2000) considera que las emociones positivas pueden ser útiles para 

contrarrestar las tendencias depresivas. Por su parte Kazan, Soltys, Dandoy y Vidya 

(1991) encontraron en una población de 100 niños enfermos mentales hospitalizados 

que los más desesperanzados tenían características de “niño difícil”, eran más ansiosos, 

de pobre autoestima y tenían un mayor grado de enfermedades mentales, comparados 

con el grupo de menor desesperanza. En la misma línea Snyder y cols. (1991) 

informaron que las personas con alto grado de esperanza manifestaron bajos niveles de 

problemas psicológicos severos, una percepción más positiva de los estímulos de la vida 

y un sentido de autoestima más elevado. 
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                    Tabla 2.  Algunos efectos derivados de experimentar estados afectivos positivos   

• El juicio hacia los demás y hacia uno mismo es más indulgente 

• Hace codificar y recuperar mejor recuerdos positivos 

• Amplía el campo visual 
• Genera un pensamiento más flexible y creativo 

• Genera más repertorios de conducta 

• Permite el cambio por razones positivas, no como huida. 
• Reduce la duda 

• Se generan conductas altruistas 

• Permiten contrarrestar afectos negativos 

• Se tolera mejor el dolor físico 

• Favorece la resistencia ante las adversidades 

 Fuente: Avia y Vázquez, 1998; Isen, 1993, 1999; Aspinwall y Staudinger, 
2003; Fredrickson, 2001 

 

Por otro lado, las tendencias de acción asociadas con las emociones positivas no 

serían tan específicas como aquellas asociadas con las emociones negativas. 

Fredrickson (1998) refiere que en el mejor de los casos, se asemejan a orientaciones 

genéricas hacia acción o inacción, en lugar de necesidades para hacer algo específico 

como atacar, escapar, entre otras. 

En términos generales, las emociones positivas están menos ligadas a tendencias 

de acción específicas (Frijda, 1986) que las negativas y también menos vinculadas a 

patrones psicofisiológicos precisos (Power y Dalgleish, 1997). Justamente esa puede ser 

la gran virtud de las emociones positivas: facilitan la puesta en marcha de conductas 

más flexibles, menos predeterminadas y, en último término, ayudan a ampliar nuestros 

repertorios de conducta (Isen, 1999). En el ámbito clínico, parece clara la hipótesis de 

que si somos capaces de instalar, mantener, o apoyarnos en esos elementos positivos, se 

puede favorecer la cristalización de repertorios adaptativos y de un mejor 

funcionamiento en general. 
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4.4 MODELO DE LAS TRES VÍAS HACIA LA FELICIDAD 

DE SELIGMAN (1998, 2002)  

 

Martin Seligman (2003) propone un marco desde el cual ordena diversas vías 

que conducen al bienestar y a la felicidad. Son tres vías fundamentales por las cuales los 

individuos pueden acceder a la felicidad: la vida placentera (Pleasant life), que incluiría 

aumentar las emociones positivas sobre el pasado, el presente y el futuro; la vida 

comprometida (Engaged life), que se refiere a la puesta en práctica cotidiana de las 

fortalezas personales con el objetivo de desarrollar un mayor número de experiencias 

óptimas (Flow); y la vida significativa (Meaningful life), que incluiría el sentido vital y 

el desarrollo de objetivos que van más allá de uno mismo. 

La vida placentera (Pleasant life) es un tipo de felicidad de corta duración. Se 

logra maximizando las emociones positivas, disfrutando de los placeres (darse cuenta de 

cómo actuamos, recordar momentos positivos, autoelogiarse, etc). Por otra parte, se 

complementa minimizando las emociones negativas respecto al pasado, presente y 

futuro. La propuesta plantea que la felicidad consiste en obtener mayor cantidad de 

momentos felices a lo largo de la vida. Estos momentos felices se pueden alcanzar en el 

presente a través del savoring y el mindfulness.  

El savoring (saboreo del momento presente) consiste en deleitar los sentidos de 

la forma más auténtica posible. Los fundadores de esta técnica fueron Fred Bryant y 

Joseph Veroff (2006)  en Loyola University, Chicago. Para ellos, el disfrute o saboreo 

consiste en la conciencia plena del placer, la atención consciente y deliberada ante la 

experiencia de dicho placer. Estos autores destacan cinco técnicas que favorecen el 

disfrute: compartir con otras personas, guardarlo en la memoria, el autoelogio, agudizar 

la percepción y el ensimismamiento. 
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En cuanto al mindfulness o atención plena, éste es un estado mental que se 

alcanza a través del entrenamiento caracterizado por la atención plena en los propios 

pensamientos, acciones o sensaciones (Sirgy, Wu, 2009). Este tipo de atención nos 

permite aprender a relacionarnos de forma directa con aquello que está ocurriendo en 

nuestra vida, aquí y ahora, en el momento presente. Por tanto, es una forma de hacernos 

conscientes de nuestra realidad y de los posibles desafíos que plantea la vida. Si se 

practica la atención plena se puede desarrollar mayor capacidad de discernimiento, de 

compasión, permite caminar en el aquí y ahora, es decir hacia la experiencia de una vida 

plena en el presente. 

Las emociones positivas también se pueden alcanzar centrándose en el pasado si 

se cultiva la gratitud y el perdón o en el futuro, por medio del optimismo y la esperanza. 

No obstante, esta propuesta no se plantea como una teoría o modelo sino más bien como 

una forma de estructurar la investigación sobre el bienestar. Se cree que la vida 

comprometida y la vida significativa tienen mayor importancia que la placentera para la 

construcción del bienestar, pero esto aún no ha sido suficientemente contrastado 

(Duckworth et al., 2005). 

La vida comprometida (Engaged life) se refiere a la puesta en práctica cotidiana 

de las fortalezas personales (ensimismarnos en algo que nos gusta) con el objetivo de 

desarrollar un mayor número de experiencias óptimas - flow - (Csikszentmihalyi, 1996). 

Es una ecuación entre nuestras habilidades personales y las características de la tarea. Si 

somos conscientes de nuestras fortalezas personales (para qué somos habilidosos y qué 

somos capaces de hacer), al aplicarlas en una tarea concreta alcanzaremos esa conexión 

tan particular que llamamos compromiso.  

El planteamiento de Seligman y Csikszentimihalyi (2000) es, por consiguiente, 

analizar y explorar las características positivas de las personas en tanto, talentos, 
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virtudes, valores o fortalezas, así como de aquellas estructuras organizativas, como el 

trabajo, la familiar o las sociedades como vehículos que promueven el bienestar. En 

suma, es una propuesta integral acerca de cómo los individuos y las comunidades 

pueden alcanzar el bienestar.  

Las virtudes son características personales generales que han sido evidenciadas 

por las diferentes culturas a lo largo de la historia universal. Según Peterson y Seligman 

(2004) se pueden distinguir seis tipos: sabiduría, valor, humanidad, templanza, justicia, 

y transcendencia.  

Por su parte, las fortalezas son los procesos psicológicos que permiten 

desarrollar las seis virtudes anteriormente señaladas. Las fortalezas y virtudes son 

rasgos de la personalidad duradera, y concretamente, características positivas que 

aportan sensaciones placenteras y gratificación. Las virtudes se hallan en un plano más 

abstracto o filosófico, mientras que las fortalezas son más concretas, susceptibles de ser 

modificadas y evaluadas.  

El estudio de las virtudes y las fortalezas llevaron a estos autores a proponer una 

clasificación de las mismas que incluye veinticuatro fortalezas de carácter particulares 

subordinadas a seis virtudes nucleares y que se han propuesto para complementar los 

manuales de criterios diagnósticos. Estas fortalezas y virtudes (Peterson y Seligman, 

2004) son: 

Sabiduría y Conocimiento: Curiosidad/interés por el mundo.- Apertura a 

distintas experiencias y flexibilidad con temas que no siempre encajan con nuestras 

ideas previas. Implica participar de las novedades de forma activa, explorando y 

descubriendo; Amor por el conocimiento.- Aprender cosas nuevas, leyendo, estudiando, 

visitando museos; Mentalidad abierta.- Juicio/pensamiento crítico. Pensar con calma, 

analizando todos los puntos de vista. Ser objetivo y racional, examinando todos los 
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lados, no sacando conclusiones, ser capaz de cambiar de punto de vista a la luz de la 

evidencia; Creatividad.- Ingenio/originalidad. Pensar modos nuevos y productivos para 

conceptualizar y hacer cosas. Ante cualquier situación logra encontrar un nuevo 

comportamiento; Perspectiva.- Ser capaz de dar sabios consejos a otros. Visión del 

mundo para otros y para uno mismo. Es capaz de ayudar a solucionar los problemas. 

Valor: Valor y valentía: Refleja la voluntad para conseguir objetivos, retos, o 

enfrentarse a dificultades y amenazas. Enfrentarse al peligro a pesar del temor. El valor 

moral recoge defender posturas aunque provoquen efectos adversos. Actuar con 

convicción aunque no sea popular; Persistencia.- perseverancia/laboriosidad/diligencia. 

Asume proyectos difíciles y los acaba a pesar de los obstáculos. Hace lo que dice 

incluso más; Integridad.- Autenticidad/honestidad: Decir la verdad y presentarse a sí 

mismo de un modo genuino, sin pretensiones. Actuando de modo sincero asumiendo la 

responsabilidad de los sentimientos y acciones; Vitalidad.-entusiasmo/vigor/energía. 

Acercarse a la vida con excitación y energía. No hacer las cosas a medias y vivir la vida 

como una aventura, sintiéndose vivo y activado. 

Humanidad: Amor-. Valorar las relaciones cercanas con otros, en particular con 

quienes se comparte y se cuidan recíprocamente; Amabilidad.- Bondad, cuidado, 

compasión, amor altruista, generosidad: Hacer favores y buenas acciones a los demás, 

ayudarlos, cuidarlos. Valorar a las demás personas; Inteligencia social.- Ser consciente 

de los motivos y sentimientos de las otras personas y de uno mismo. Saber qué hacer 

para encajar en distintas situaciones sociales. 

Justicia: Civismo.- Responsabilidad social/trabajo en equipo/lealtad: Trabaja 

para el éxito del grupo. Colabora, se integra, respeta se fusiona con el grupo; 

Imparcialidad y equidad.- Deja de lado prejuicios personales y no permite que sus 
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sentimientos sesguen sus decisiones sobre otros. Tratar a todas las personas del mismo 

modo, de acuerdo a nociones de imparcialidad; Liderazgo.- Capacidad para organizar 

actividades. Animar al grupo a hacer cosas al mismo tiempo que se mantienen las 

buenas relaciones dentro del grupo. El trabajo se realiza a tiempo y con buenas 

relaciones entre los miembros. 

Templanza: Perdonar y agradecer.- Perdonar a los que nos han hecho daño, 

aceptar los defectos de otros, dar a las personas una segunda oportunidad; 

Autorregulación/ autocontrol.- Regular los sentimientos y acciones, ser disciplinado, 

controlando los apetitos y emociones propias; Prudencia.- discreción/cautela. Ser 

cuidadoso en las elecciones propias, sin tomar riesgos indebidos, sin decir o hacer cosas 

de las que más tarde te puedas arrepentir. Tener visión de futuro y ser dialogantes; 

Humildad y modestia.- No desea ser el centro de atención sino que sus logros 

demuestren su valía. Es una persona sencilla, no se presenta a si misma como más 

especial de lo que es. 

Trascendencia: Disfrute de la belleza y la excelencia.- Aprecia la belleza en las 

cosas cotidianas y en distintos dominios de la vida (naturaleza, arte, matemáticas.); 

Gratitud.- Es consciente de las cosas buenas que le suceden y expresa su gratitud; 

Esperanza/optimismo/previsión.- Espera lo mejor del futuro y se planifica para 

conseguirlo; espiritualidad/propósito/fe/religiosidad.- Tener creencias coherentes acerca 

del propósito y significado más alto del universo. Saber dónde encaja uno en el gran 

esquema; Sentido del humor/picardía.- Ver el lado cómico de la vida. Reírse, bromear, 

hacer reír, ver el lado divertido, hacer chistes. 
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Tabla 3.- Fortalezas y virtudes (Peterson y Seligman, 2004) 
 

I. Sabiduría II. Valor III: Humanidad IV. Templanza V. Justicia VI. Trascendencia 

1. Creatividad 6. Valentía 10. Amor 13. Ciudadanía 16. Perdón y 
compasión 

20. Aprecio de la 
belleza y la 
excelencia 

2. Curiosidad 7. Persistencia 11. Amabilidad 14. Justicia 17. Humildad 
/Modestia:  21. Gratitud 

3. Apertura de 
mente 8. Integridad 12. Inteligencia 

social 15. Liderazgo 18. Prudencia 22. Esperanza 

4. Deseo de 
aprender 9. Vitalidad   19. Autoregulación 23. Sentido del 

humor 
5. Perspectiva     24. Espiritualidad 

 

Las principales características de las fortalezas son (Seligman, Park y Peterson, 

2004):  

(1) Que se valoran por sí mismas y no por los resultados que permiten alcanzar.  

(2) Son promovidas por la cultura a través de rituales y costumbres.  

(3) No hacen de menos a las demás. 

Park, Peterson y Seligman 2004) han encontrado que las fortalezas de carácter 

más relacionadas con la satisfacción vital son: la esperanza, la curiosidad, la gratitud, el 

amor y la vitalidad. 

Vida significativa (Meaningful life): Se refiere a una vida en la que se identifican 

y se manipulan las propias fortalezas, es decir se incluirían acciones que van más allá 

del momento presente y que tienen un propósito superior (Peterson, Park y Seligman, 

2005). Castro Solano (2011) la describe como el empleo de las fortalezas para el 

beneficio del entorno social más allá de sí mismo. También se ha entendido como la 

búsqueda del sentido en la vida que se distingue de la presencia de sentido (Steger, 

Frazier y Oishi, 2006). Básicamente, consistiría en encontrar o intentar usar y 

desarrollar lo mejor de uno mismo en formas que sean congruentes con los propios 

valores (Huta, 2013). Esto se refleja, por ejemplo, en la conservación de recursos 

naturales, es decir, si los individuos dan lo mejor de sí mismos o tienden a ser felices 
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llevando una vida significativa, movilizarán diferentes recursos personales (por 

ejemplo, autonomía, perseverancia, adaptación, entre otros) hacia acciones que 

consideren ser de vital  importancia, como la conservación del agua (Huta, 2013).  

Posteriormente, Seligman (2011) reformula su modelo de las tres vías y propone 

cinco elementos que considera esenciales para lograr el bienestar. A través de su libro 

“Florecimiento” (Flourish), explica que el crecimiento positivo personal, se puede 

alcanzar mediante los cinco componentes que propone en el modelo PERMA. Este 

acrónimo se forma en base a las iniciales en inglés de los cinco elementos que incluye 

en su modelo: Emociones positivas (Positive emotion), Compromiso (Engagement), 

Relaciones Positivas (Relationships), Significado (Meaning and purpose) y Logro 

(Accomplishment). 

 

 

Figura 5.- Cinco elementos Modelo de PERMA (Seligman, 2011) 

Las Emociones positivas se refieren al sentimiento hedónico de felicidad. Ej: 

Con qué frecuencia te sientes feliz, enérgico, activo, alegre, animado. De modo que 

P E R M A 

Emociones 

positivas 

Compromiso Significado 

Relaciones 

Positivas  
Logro 
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supone aumentar las emociones positivas en el pasado, en el presente y en el futuro, de 

las cuales se desprenden emociones como la gratitud, amor, interés, alegría, etc. 

El Compromiso se refiere a la conexión psicológica a actividades u  

organizaciones. Ej: A menudo me quedo absorto con lo que estoy haciendo. Está 

relacionado con la puesta en práctica de las fortalezas personales con el objetivo de 

desarrollar un mayor número de experiencias óptimas, de flujo de conciencia. Se asocia 

a experiencias óptimas como actividades que implican alta concentración y que ponen 

en juego nuestras habilidades en grandes retos.  

Las Relaciones Positivas se refieren al sentimiento de estar socialmente 

integrado, cuidado y satisfecho con la red de apoyo. Ej: Siento que me quieren; Mis 

relaciones son de apoyo y recompensantes. Este elemento es uno de los que más se 

asocia a la  felicidad. De este elemento se desprende y se aborda valores como la 

bondad, compasión, altruismo, empatía, etc. Además, implica dedicar tiempo a nutrir las 

relaciones que promuevan la sensación de apoyo y compañía que influye directamente 

en la percepción de bienestar. 

El Sentido o Significado se refiere a creer que nuestra vida es valiosa y sentirse 

conectado a algo que está más allá de uno mismo. Este concepto incluiría el sentido de 

la vida y el desarrollo de objetivos que van más allá de uno mismo. Es importante hacer 

una distinción entre propósito y sentido vital, donde el propósito se relaciona más con 

objetivos y el sentido con el lugar y la función que se ocupa en el mundo. El sentido, es 

la unidad más subjetiva y abstracta, la única manera de conocer el propósito y sentido 

de vida de los sujetos es preguntarle de manera directa. El propósito se asocia a una 

meta y el sentido es el significado del porqué las personas quieren alcanzar esa meta.  

Los Logros implica la consecución de metas, sentirse capaz de llevar a cabo las 

tareas diarias y tener un sentido del logro. Ej: Acabo lo que empiezo; Soy un trabajador 
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duro; Una vez hago un plan para conseguir algo voy a por ello. Las personas con metas 

bien orientadas y planteadas tienden a ser más perseverantes y, a largo plazo, más 

exitosas, por lo que es importante establecer metas que sean motivantes.  

Este modelo proporciona un método sencillo para identificar niveles de bienestar 

y satisfacción con la vida planteando un enfoque psicológico de crecimiento y 

mejoramiento personal.  En suma, es una formulación dimensional, dinámica y objetiva 

que busca explicar el aumento del crecimiento personal para llegar a una vida plena 

(Seligman, 2011). 

  

4.5 MODELOS TOP-DOWN O BOTTOM-UP 

La distinción entre enfoques de arriba a abajo (top-down) y de abajo a arriba 

(bottom-up) es popular en la psicología moderna. Los modelos bottom-up o 

situacionales consideran que la suma de momentos felices en la vida da como resultado 

la satisfacción de las personas (Diener, Sandvik y Pavot, 1991). Una persona que esté 

expuesta a una mayor cantidad de eventos felices estará más satisfecha con su vida. Los 

enfoques top-down suponen que el bienestar es una disposición general de la 

personalidad, y dado que la personalidad es estable, el bienestar también. Según este 

enfoque, las personas “felices por naturaleza” son aquellas que disposicionalmente 

experimentan mayor satisfacción en el trabajo, en la familia, con amigos, en su tiempo  

libre, etc.  

Por tanto, el enfoque de arriba a abajo asume que existe una propensión global a 

experimentar las cosas de una forma positiva, y que esta propensión influye en las 

interacciones momentáneas que un individuo tiene con el mundo. En otras palabras, una 

persona disfruta de los placeres porque es feliz, no al contrario. Desde este punto de 
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vista más kantiano, la causa va desde los elementos de un orden superior y desciende 

hasta los niveles más elementales o más bajos. 

En el acercamiento de arriba a abajo de la felicidad, las características globales de la 

personalidad están pensadas para influir en la manera en que la persona reacciona ante 

los acontecimientos. Los filósofos han situado con frecuencia el locus de la felicidad en 

las actitudes, sugiriendo, por tanto, un acercamiento de arriba a abajo. Por ejemplo, 

Demócrito afirmó "que una vida feliz no depende de la buena suerte o incluso de 

ninguna contingencia externa, sino también, e incluso mucho más, del temperamento de 

un hombre... Lo importante no es lo que un hombre tiene, sino cómo reacciona ante lo 

que tiene" (Tatarkiewicz, 1976, pág. 29). Andrews y Withey (1974) presentaron datos 

que apoyan un acercamiento de arriba a abajo. Al predecir la satisfacción con la vida, 

descubrieron que el tipo de satisfacciones con distintos dominios vitales que se usaban 

como predictores no importaban y que al ponderar los dominios no se producían 

predicciones mucho mejores. Estos descubrimientos sugieren que la satisfacción con los 

dominios puede ser el resultado de la satisfacción global con la vida., más que causar la 

misma. En el acercamiento de abajo a arriba, una persona debería desarrollar una 

disposición alegre y un aspecto optimista según las experiencias positivas que se van 

acumulando en su vida. Por ejemplo, los hedonistas aconsejan que uno puede ser feliz si 

los placeres se seleccionan y se acumulan cuidadosamente (teoría de abajo a arriba). 

Existen dos debates en el área del SWB que se relacionan con la distinción de abajo 

a arriba y de arriba a abajo. El primer debate trata de la felicidad como un rasgo o un 

estado. Los que defienden que es una predisposición o un rasgo sugieren que la 

felicidad no implica la presencia de sentimientos felices en sí mismos, sino una 

propensión a reaccionar de forma feliz. Este enfoque de arriba a abajo sugiere que una 

persona feliz podría en un momento determinado, ser infeliz. El acercamiento de abajo a 



50 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 967718																Código de verificación: jdelWw1L

Firmado por: JOSE ANGEL GONZALEZ VILLALOBOS Fecha: 28/06/2017 09:01:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ROSARIO JOSEFA MARRERO QUEVEDO 28/06/2017 09:04:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 07/07/2017 18:09:27
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

50 
 

arriba o de estado sugiere que una persona feliz es una que tenga momentos felices. 

Chekola (1975) lo ha descrito como la visión acumulada de la felicidad porque la 

felicidad se ve simplemente como una gran colección de momentos felices. Por tanto, la 

felicidad se puede definir bien como un rasgo o como un estado, y éstos, probablemente 

seguirán diferentes principios. 

Aunque ambas formulaciones pueden ser parcialmente ciertas, el reto es descubrir 

cómo interactúan los factores internos o de arriba a abajo y los hechos moleculares de 

abajo a arriba. Debido a que las personas reacciona a los acontecimientos según una 

percepción subjetiva, debe haber involucrados algunos procesos de arriba a abajo. Sin 

embargo, también parece que ciertos acontecimientos son placenteros para la mayoría 

de las personas, y esto sugiere que los principios de abajo a arriba pueden ser útiles. Se 

necesita comprender cómo las cogniciones y los factores de personalidad interactúan 

con la acumulación de acontecimientos. También es necesario estudiar el proceso por el 

cual una persona adquiere un temperamento alegre y cómo es de resistente este 

temperamento al cambio. La dicotomía de arriba a abajo y de abajo a arriba debería 

servir como un mecanismo útil para generar alternativas teóricas y como un método 

heurístico para generar ideas de investigación. 

El segundo debate tiene que ver con el papel de los acontecimientos placenteros en 

la creación de felicidad (Lewinsohn y Amenson, 1978; Lewinsohn y MacPhillamy, 

1974). La argumentación de Lewinsohn y sus colegas de que una falta de 

acontecimientos placenteros conduce a una depresión, parece ser un acercamiento de 

abajo a arriba. Sin embargo, los críticos defienden que la depresión conduce a una 

imposibilidad para sentir placer cuando uno está ante acontecimientos normalmente 

placenteros (Sweeney, Schaeffer y Golin, 1982), y éste es un acercamiento de arriba a 
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abajo. Se necesita más investigación para determinar bajo qué condiciones una falta de 

acontecimientos placenteros causa una depresión o proviene de ella.   

En resumen, en las teorías situacionales (bottom-up) la satisfacción es un efecto del 

bienestar percibido en cada una de las áreas vitales de las personas, mientras que en los 

enfoques top-down la satisfacción está determinada por  variables temperamentales 

(Castro, 2009). 

 

5. DETERMINANTES DEL BIENESTAR 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS QUE INCIDEN EN 

EL BIENESTAR 

El bienestar ha sido, es y será un concepto en discusión, entendiéndose como una 

construcción social sobre qué es una buena vida o una vida deseable, la cual difiere 

entre culturas (Villatoro, 2012). Existe cierta controversia acerca del papel que juegan 

determinadas características sociodemográficas en el bienestar. La investigación previa 

apunta el pequeño tamaño del efecto que tienen las variables demográficas, explicando 

entre un 8 y un 20% de la varianza del bienestar (Argyle, 2001; DeNeve y Cooper, 

1998). 

En cuanto al papel del género en el bienestar se ha encontrado que las mujeres 

parecen mostrar mayor bienestar o satisfacción con la vida que los hombres 

(Domínguez et al., 2006; Laca y et al., 2005; Vera-Noriega y Rodríguez, 2007). Otros 

estudios encuentran que las mujeres expresan en mayor medida, tanto las emociones 

positivas como negativas, informando de mayor felicidad y satisfacción vital que los 

estudios (Wood, Rhodes y Whelan, 1989). De modo que las diferencias entre hombres y 

mujeres en bienestar emocional podrían deberse en mayor medida a la intensidad 

emocional que a la frecuencia con la que expresan las emociones. También se ha 
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encontrado que las diferencias en bienestar en función del género van a depender del 

dominio vital que se tome en consideración. Los hombres informan de más satisfacción 

en dominios como amigos, área personal y área económica (Vera-Noriega, 2001). Sin 

embargo, en un estudio reciente, llevado a cabo en Costa Rica, las mujeres mostraron 

mayor satisfacción en el dominio familia extensa y amistades, pero menor satisfacción 

en el dominio económico (Rojas y Elizondo-Lara, 2012). Por otra parte, estudios 

transculturales han encontrado que, aunque el tamaño del efecto difiere de una cultura a 

otra, parece que las mujeres experimentan más emociones negativas que los hombres 

(Lucas y Gohm, 2000). Aunque Hyde (2005) señala que existe mayor similitud entre 

ambos géneros que diferencias. En cuanto al bienestar psicológico, algunos trabajos 

apuntan mayor crecimiento personal (Marrero y Carballeira, 2012), relaciones positivas 

con los otros (Ryff y  Keyes, 1995) y propósito en la vida (Lindfors et al., 2006) en las 

mujeres que en los hombres, mientras que los hombres muestran mayor autonomía y 

dominio del entorno (Lindfors et al., 2006; Zubieta et al, 2012). Por lo anterior, la 

investigación previa muestra ciertas inconsistencias en cuanto a la influencia del género 

en el bienestar. 

Otra característica sociodemográfica que ha mostrado estar asociada al bienestar es 

tener pareja que parece influir positivamente (Glenn y Weaver 1981; Mastekaasa 1993). 

Wood, Rhodes y Whelan (1989) también han informado de un mayor bienestar de las 

personas casadas frente a las no casadas, incluso siendo estos efectos más potentes en 

las mujeres que en los hombres. Sin embargo, Diener, Gohm, Suh y Oishi (2000), 

analizando estos efectos a través de distintas culturas, encuentran que el matrimonio 

parece ser más beneficioso para la satisfacción vital en culturas colectivistas que 

individualistas. Además, las personas casadas mostraron más emociones negativas y 

menos emociones negativas que las separadas y divorciadas, tanto en culturas 
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individualistas como colectivistas. Estudios más recientes muestran resultados 

contradictorios en cuanto a una asociación positiva entre matrimonio y bienestar. Así 

por ejemplo, Vanassche, Swicegood y Matthijs (2013) confirmaron las relaciones 

encontradas entre estar casado y mayor felicidad, aunque esta relación fue más 

consistente para hombres que para mujeres. En los países donde existía una mayor 

aceptación y/o aprobación social de otro tipo de familias alternativas no se encontraron 

diferencias entre mujeres casadas frente a las que cohabitan con sus parejas ni en 

felicidad ni en satisfacción con la familia. Por otro lado, Musick y Bumpass (2012) no 

encontraron diferencias entre parejas casadas y las que cohabitaban en felicidad ni en 

depresión. En los indicadores donde se observaban ciertos beneficios del matrimonio, 

estos se disipaban en el tiempo, produciéndose un detrimento de la felicidad en función 

de la duración de la unión. Los resultados también resultan contradictorios en relación al 

bienestar psicológico. Algunos estudios han encontrado que las personas casadas 

muestran mayor propósito en la vida que las solteras, divorciadas o viudas (Bierman, 

Fazio y Milkie, 2006) y que estas últimas muestran un menor bienestar psicológico 

global (Shapiro y Keyes, 2008). Sin embargo, otros trabajos encuentran mayor 

autonomía y crecimiento personal en mujeres solteras (Marks y Lambert, 1998). 

En relación a la edad se ha encontrado que el patrón cambia en función del tipo de 

componente del bienestar al que hagamos referencia. Así, se han encontrado diferencias 

entre los individuos en el componente afectivo, disminuyendo la intensidad de las 

emociones positivas (Diener y Suh, 1998; Lucas y Gohm, 2000) y apareciendo un 

mayor control emocional (Gross, Carstensen, Pasupathi, Tsai, Götestam-Skorpen y Hsu, 

1997) cuanta mayor edad. Sin embargo, no se han encontrado diferencias entre distintos 

grupos de edad en el componente cognitivo de satisfacción vital (Shmotkin, 1990). La 

investigación parece indicar que existe un patrón diferente de bienestar a lo largo de tres 
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etapas evolutivas. De la juventud a la etapa adulta aparecería un perfil en forma de U, 

mientras que a partir de los 60 años se produciría un decremento en el bienestar 

(Wunder, Wiencierz, Schwarze y Küchenhoff, 2013). Algunos estudios más recientes 

no han encontrado diferencias sustanciales en las variables que predicen los diferentes 

tipos de bienestar subjetivo a lo largo de la edad (Siedlecki, Salthouse, Oishi y Jeswani, 

2014). Los efectos de la edad sobre el bienestar parecen tener efectos mixtos puesto que 

otros trabajos han encontrado que las personas de mayor edad evalúan y recuerdan 

menos acontecimientos pasados de valencia emocional negativa que los adultos jóvenes, 

aunque estas diferencias eran más pequeñas cuando informaban de emociones negativas 

diarias (Charles, Piazza, Mogle, Urban, Sliwinski y Almeida, 2015). Incluso algunos 

autores han encontrado que los adultos mayores mayores son más felices, dado que 

emplean estrategias de toma de decisión en  la que optan por la opción que parece 

suficientemente buena, en lugar de esperar o pretender escoger la mejor opción (Bruine 

de Bruin, Parker y Strough, 2016). Del mismo modo ocurre con el bienestar 

psicológico, mientras que algunos trabajos encuentran que el propósito en la vida, las 

relaciones positivas con los otros y el crecimiento personal disminuyen con la edad 

(Marrero and Carballeira, 2011; Ryff y Keyes, 1995), otros encuentran que el dominio 

del entorno es mayor para personas de más edad frente a jóvenes (Ryff and Singer, 

2008) y la auto-aceptación se mantiene estable durante todo el ciclo vital (Ryff, 1989). 

Por otro lado, los estudios que analizan el bienestar psicológico en función de la edad 

subjetiva encuentran que las personas que se sienten más jóvenes muestran un mayor 

bienestar (Keyes y Westerhof, 2012). 

Algunos estudios han encontrado cierta relación entre educación y bienestar 

subjetivo (Helliwell, 2003; Witter, Okun, Stock y Haring, 1984). Esta relación ha 

mostrado ser de mayor magnitud para personas con bajos ingresos y que viven en países 
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pobres (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999). Otros estudios han encontrado que un 

mayor nivel educativo se asocia a mayor probabilidad de conseguir empleo y tasas más 

altas de ingreso lo que a su vez redunda en una mayor felicidad, aunque los efectos de la 

educación se mantienen una vez se controlan las variables socioeconómicas (Cuñado y 

Pérez de Gracia, 2012). Probablemente, la educación operacionalizada desde un punto 

de vista formal como años de escolarización u obtención de una titulación tenga menor 

influencia en la felicidad que si se entiende como un aprendizaje no formal basado en 

los logros y se analiza el bienestar desde una perspectiva eudaimónica (Michalos, 2008). 

Un estudio reciente encuentra que la educación universitaria tiene efectos positivos en 

los intereses políticos, actitudes intergrupo y confianza social y aparece una asociación 

más débil con salud y bienestar (Easterbrook, Kuppens y Manstead, 2016). Además, las 

personas con mayor nivel académico informan de un mayor crecimiento personal (Ryff, 

1989).  

Algunos estudios que han analizado las causas de las diferencias en bienestar entre 

diversos grupos culturales, se han centrado en los contrastes a nivel económico, 

hallándose una asociación positiva entre ingresos económicos y bienestar (Veenhoven, 

2007). Diener (2000) informó que en las naciones más ricas se registra una percepción 

ligeramente mayor de bienestar que en las más pobres; y dentro de un mismo país, los 

habitantes con mayor poder adquisitivo informan de niveles más altos de felicidad que 

el resto de la población. Sin embargo, a la vez se ha encontrado que la población de 

países con bajos ingresos per cápita, como Argentina, Brasil o Chile, presenta una 

percepción de bienestar comparable a la de los habitantes de Japón, por ejemplo 

(Inglehart, 1990). Según Diener y Eunkook (2003), los latinos ponen más énfasis en las 

emociones (positivas y negativas) al juzgar la calidad de sus vidas que los asiáticos. 
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5.2 RASGOS PERSONALES Y BIENESTAR  

5.2.1 MODELO DE LOS BIG FIVE Y BIENESTAR 

Schmutte y Ryff  (1997) reportan que uno de los mejores predictores del bienestar,  

sea subjetivo o psicológico, es la personalidad. El bienestar ha mostrado que está más 

relacionado con tendencias disposicionales que con características sociodemográficas 

(DeNeve, Cooper, 1998;  Schmutte, Ryff, 1997). El Modelo de los Cinco Grandes 

(Costa y McCrae, 1992) ha sido el más empleado para analizar la influencia de la 

personalidad en el bienestar. Este modelo representa al individuo en función de 

diferentes estilos individuales, emocionales, interpersonales, experienciales y 

motivacionales (Costa y McCrae, 1992). Los autores describen cinco factores: el 

neuroticismo (N), la extraversión (E), la apertura a la experiencia (O), la cordialidad (A) 

y la responsabilidad (C). Esta estructura de los Cinco Grandes ha sido replicada 

transculturalmente habiendo mostrado su universalidad (McCrae y Terracciano, 2005). 

Los estudios previos muestran que el neuroticismo y la extraversión están 

estrechamente relacionados con la felicidad, la satisfacción vital y las emociones 

positivas y negativas (DeNeve y Cooper, 1998; Steel, Schmidt y Shultz, 2008). El 

neuroticismo se asocia principalmente a emociones negativas, mientras que la 

extraversión muestra un mayor vínculo con emociones positivas. En el caso de la 

apertura a la experiencia se han encontrado relaciones tanto con emociones positivas 

como negativas, mientras que la cordialidad y la responsabilidad han aparecido 

asociadas con satisfacción vital y felicidad (McCrae y Costa, 1991). La apertura 

mantiene una característica clave y es su plasticidad, lo que proporciona un mecanismo 

mediante el cual las respuestas ante circunstancias dinámicas internas y externas se ven 

facilitadas (Boggs y Vo, 2014). Sin embargo, donde la investigación ha mostrado mayor 

consenso es en la relevancia del neuroticismo y la extraversión, ejerciendo un papel 
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diferencial según los distintos indicadores de bienestar (Diener et al. 1999; Marrero y 

Carballeira, 2010, 2011).  

En un estudio realizado con profesorado, no universitario, españoles y mexicanos, 

Laca, Mejía, Yáñez, y Mayoral (2011) encontraron la existencia de diferencias 

significativas en la percepción del bienestar laboral entre las dos culturas. Las 

emociones positivas y negativas predecían la satisfacción laboral (alta y baja) para 

ambas muestras. Sin embargo para los profesores españoles los factores de cordialidad y 

apertura a la experiencia predecían un nivel de satisfacción alta, y para los profesores 

mexicanos únicamente el factor de personalidad de cordialidad resultó ser predictivo. 

Los Cinco grandes de personalidad han mostrado de manera consistente su relación 

con el bienestar subjetivo pero apenas existen estudios que analicen la relación entre 

personalidad y bienestar psicológico (Ryff, 2014). La extraversión, el neuroticismo y la 

responsabilidad parecen estar relacionados con el dominio del entorno, propósito en la 

vida y auto-aceptación; la cordialidad con relaciones positivas con los otros, y la 

apertura a la experiencia se ha asociado principalmente a crecimiento personal 

(Schmutte y Ryff, 1997). Además de los cinco grandes factores de personalidad se han 

identificado otras características personales que se han vinculado a un mayor bienestar y 

florecimiento del individuo como son el optimismo y la autoestima (Huppert y So, 

2013). 

5.2.2 EL OPTIMISMO Y EL BIENESTAR 

Scheier y Carver (1985) describen el optimismo como la expectativa global o 

generalizada de que en el futuro ocurrirán resultados favorables frente a los 

desfavorables. Ferrando, Chico y Tous (2002) consideran que el optimismo y el 

pesimismo son expectativas generalizadas estables que funcionan como un rasgo. Estas 

expectativas son de vital importancia en la determinación y persistencia de las personas 
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en dirigir sus metas, en el desarrollo de sus tareas y en las experiencias emocionales y 

son determinantes para el ajuste psicológico (Scheier y Carver, 1985, 1987; Vera-

Villarroel y Guerrero, 2003).  

Estudios previos indican que las personas optimistas muestran mejor ajuste y mayor 

bienestar subjetivo y psicológico (Gustems-Carnicer, Calderón, y Forn, 2016). El 

optimismo se ha relacionado con mayor bienestar, mejor ajuste y salud en general en 

diversos grupos poblacionales (Londoño, 2009; Peterson y Seligman, 1984). Las 

personas optimistas presentan un estilo de afrontamiento activo centrado en la 

planificación y resolución de problemas, la reinterpretación positiva o el crecimiento 

personal; mientras que las personas pesimistas se caracterizarían por un estilo pasivo de 

evitación conductual, negación y centrado las emociones más que en los problemas 

(Carver 2001; Nes y Segerstrom, 2006). 

Además, se ha encontrado que los optimistas son menos vulnerables a adquirir 

enfermedades físicas, tienen mejor funcionamiento del sistema inmunológico, menor 

tasa de mortalidad (Remor, Amorós, y Carrobles, 2006), son más autónomos en las 

tareas de su vida cotidiana (Luque, López, Torollo y Crespo, 2014) y tienen más 

probabilidad de vivir más tiempo que personas que experimentan pesimismo crónico 

(Scheier, Carver y Bridges, 1994). 

 

5.2.3 LA AUTOESTIMA Y EL BIENESTAR 

La autoestima es definida por Rosenberg (1965) como la valoración (positiva o 

negativa) que hace el individuo de sí mismo. Este sentido de valor y confianza en uno 

mismo se entiende que es óptimo cuando no está condicionado por acontecimiento 

externos que pudieran hacer fluctuar el nivel de autoestima. La investigación previa ha 

mostrado que la autoestima tiene importantes repercusiones en distintos ámbitos de la 
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vida, ya sea a nivel emocional, en la satisfacción con las relaciones y con el trabajo y en 

la salud física y es un importante predictor de felicidad (Orth, Robins, y Widaman, 

2012; Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz, Ros, Fernández-Zabala, y Revuelta, 2016). 

La autoestima óptima, por tanto, no es contingente con los acontecimientos externos 

sino que consiste en el valor del sí mismo como un todo y supone comportarse de forma 

íntegra y auténtica (Ryan y Brown, 2006). Por otra parte, las personas con baja 

autoestima suelen caracterizarse por ser tímidas y reservadas y experimentar alta 

ansiedad social (Robins et al., 2001).  

Por tanto,  la baja autoestima se caracteriza por un sentimiento de incapacidad, de 

inadecuación en la vida y de dificultad para superar los desafíos, mientras que una alta 

autoestima promueve sentimientos de confianza y competencia (Branden, 2000). En 

estudios con población adolescente se han mostrado los efectos positivos y directos de 

la autoestima y el apoyo de la familia sobre la satisfacción con la vida de los 

adolescentes; y efectos indirectos del apoyo social de la escuela y de la familia sobre la 

satisfacción con la vida, mediado por la satisfacción con la escuela (Gutiérrez, 2013). 

De modo que tener baja autoestima puede colocar a un adolescente en riesgo para 

desarrollar resultados no deseables; mientras que tener una alta autoestima puede ser 

una cualidad que proteja al joven de los resultados negativos asociados con la 

exposición al riesgo (Fergus y Zimmerman, 2005). El apoyo social también favorece la 

percepción de satisfacción con la vida, la alta autoestima, el bienestar subjetivo, y a su 

vez una actitud no violenta (Ben-Ari y Gil, 2004; Clara, Cox, Enns, Murray y Torgrudc, 

2003).  

Kasser y Ryan (1996) afirman que las aspiraciones intrínsecas (p. ej. la autoestima) 

se asocian positivamente al bienestar psicológico, siendo éste explicado por el 

funcionamiento autónomo del individuo, tal y como lo plantea la teoría de la 
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autodeterminación, que tal y como señalamos anteriormente, identifica diferentes tipos 

de motivación con distintas consecuencias para el aprendizaje, el rendimiento, las 

experiencias personales y el bienestar psicológico (Ryan y Deci, 2000). Las personas 

con una autoestima estable muestran mayor autonomía, dominio del entorno y propósito 

en la vida que las de autoestima inestable (Paradise y Kernis, 2002). 

 

6. LA PSICOLOGÍA TRANSCULTURAL COMO DISCIPLINA 

6.1 MODELO DE BERRY 

El investigador canadiense Berry (2001), teórico del modelo multiculturalista, 

explica que el estudio de la conducta debe realizarse teniendo en cuenta la cultura. De 

modo que la psicología debe promover la investigación transcultural. Posiblemente, a 

Berry se le puede considerar como uno de los principales autores que ha promovido la 

distinción de las perspectiva emic y etic, propuesta por Pike (1954), para el estudio de 

los procesos psicológicos desde una perspectiva transcultural. Desde esta perspectiva, 

cualquier fenómeno cultural, social o económico tiene dos formas básicas de 

interpretación: 

Emic.- Esta centrada en la visión interna y el punto de vista del individuo acerca 

de las acciones que se llevan a cabo ante un mismo fenómeno. Se refiere a la visión que 

los individuos tienen de su propia vida, sus  motivaciones y las razones que emplean 

para explicarse a sí mismo y a los demás (Alaminos, y López, 2009). El investigador 

describe los fenómenos desde la concepción de los individuos, es decir en función de su 

experiencia, y para lograrlo promueve la libertad para que el entrevistado proporcione 

información de acuerdo con su vivencia y conocimiento. Por ejemplo, cuando se tratan 

de reproducir los contenidos culturales, tal como, se les aparecen a los individuos que 

pertenecen a la cultura de referencia se está aplicando esta perspectiva. 
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Etic.- Esta perspectiva refleja la visión externa y estructural del fenómeno 

estudiado. El observador permanece fuera y su opinión amplia e interpreta la vida que 

registra de los demás. El enfoque de esta investigación se enfoca idealmente en la 

posición de narrador, este no participa ni se identifica con los hechos que estudia 

(comportamientos, valores u opiniones). Gran parte de la historia del desarrollo social 

se efectúa desde una posición –etic-, donde la medición se lleva a cabo de modo 

externalizado a la sociedad que se estudia. Un ejemplo, cuando se adopta una 

perspectiva - etic- es cuando se trata de reproducir o describir los contenidos culturales 

teniendo en cuenta elementos, factores y conocimientos externos a los sujetos que 

pertenecen a la cultura de referencia (González y Ruiz, 2009). 

Una de las principales aportaciones de Berry es como entiende los procesos de 

cambio cultural en los grupos minoritarios (migrantes) en su relación con los grupos 

mayoritarios (autóctonos). En este sentido, propone un esquema bidimensional en el que 

se definen dos dominios interrelacionados: la aculturación y las relaciones 

interculturales (Berry, 1997, 2001).  

El modelo de aculturación de Berry, analiza las estrategias del grupo minoritario 

en el sostenimiento de su cultura (identidad-aculturación) y en el contacto con otros 

grupos (aislamiento- interculturalidad). Así, una persona o un grupo social, pueden 

adoptar cuatro estrategias de aculturación (Berry, 1997; Sabatier y Berry, 1996):  

Integración: El individuo se mantiene continuamente relacionándose con su 

grupo de origen a diferentes niveles y a su vez conserva contacto con la sociedad 

receptora. 

Asimilación: el individuo o grupo minoritario muestra una orientación positiva 

hacia el medio receptor, sin relacionarse con su grupo de origen. 
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Separación o segregación: el grupo minoritario exclusivamente mantiene 

contacto con su grupo de origen, manifestando una orientación negativa hacia el 

contexto receptor. 

Marginación: donde no se conservan vínculos con su grupo de origen, pero 

tampoco se relaciona con la sociedad receptora. 

Básicamente, este modelo se centra en el tipo de contacto y la relación que el 

individuo desea tener con el grupo mayoritario o con su propio grupo cultural y cómo se 

socializan los sujetos en un grupo diferente al propio. El proceso de aculturación lo 

explica en función de mantener o no la identidad étnica y la actitud integradora con el 

nuevo grupo étnico (Berry, 1997). Según Liebkind (2001) se refiere más bien al 

contacto entre las culturas, puesto que conjuntamente al mantenimiento de la herencia 

cultural de origen se pone el énfasis en los vínculos sociales que se constituyen con la 

sociedad receptora. 

Beristain, Giorgia, Páez, Pérez y Fernández (1999), en sus estudios con 

población de los países de Canadá, Francia y España, indican que la forma de 

aculturación más frecuente es la integración, seguida de la asimilación y la segregación. 

Por su parte Berry, Phinney, Sam y Vedder (2006), en un estudio realizado en trece 

países mostraron que los jóvenes migrantes que presentaron un perfil de integración 

indicaron mejores niveles de adaptación psicológica, y mejor rendimiento académico en 

contra de los que se marginaban, mostrando estos últimos mayor ansiedad, depresión y 

síntomas psicosomáticos. 

 

6.2 MODELO DE TRIANDIS 

Triandis (1996) describe la cultura como los elementos que comparten un grupo de 

individuos en una localización geográfica, con una lengua determinada y en un período 
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histórico, proporcionandoles estándares para percibir, creer, evaluar, comunicar y actuar 

de un manera consensuada.  

Desde el modelo de Triandis (1994) se explica de qué manera la ecología influye en 

la cultura de sus habitantes. La norma (implícitos y explícitos) que opera en una cultura 

va a influir en el proceso de socialización de las personas, ello se refleja en sus estilos 

de personalidad, conductas y comportamientos.  

Uno de los principales enfoques de la Psicología transcultural se ha dirigido al 

estudio de la clasificación de las sociedades según el predominio del individuo, o bien 

del grupo; proponiendo el eje “individualismo-colectivismo” (Triandis, 1980); y a 

analizar las implicaciones que esto tiene en el comportamiento de los individuos. Las 

culturas individualistas enfatizan la independencia de los individuos mientras que las 

colectivistas dan prioridad a la interdependencia y las relaciones cercanas (Triandis, 

1995). Para las sociedades colectivistas el bien del grupo es más importante que el 

individual; por lo tanto las normas son básicas. Valores como la seguridad, la 

obediencia o el conformismo son primordiales en este tipo de sociedades. Por el 

contrario, las sociedades individualistas están más volcadas en la búsqueda de objetivos 

y deseos propios, promoviendo la autonomía, a través de actitudes y valores como el 

logro, la competencia y el placer (Triandis, 1990). 

Además, Triandis (1994, 2001) propone otras dos dimensiones “horizontal” y 

“vertical” que se pueden combinar con el individualismo y el colectivismo para definir a 

una cultura. 

Horizontal.- Sugiere que las personas son similares en la mayoría de los aspectos, 

especialmente en estatus. Cuando los individuos son individualistas, esto se manifiesta 

en un yo independiente, aunque similar a los demás, tal vez por el alto nivel de libertad 

y de 
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igualdad que les caracteriza. Así, las personas que se orientan al individualismo 

(horizontal) disfrutan de la privacidad y la independencia y se perciben como iguales a 

otros. En cambio, en los colectivistas (horizontales) se traduce en interdependencia, se 

perciben similares a los demás miembros de su grupo debido a la escasa libertad e 

igualdad que los identifica, acentúan los objetivos comunes, disfrutan colaborando con 

sus compañeros y se esfuerzan por mantener la armonía grupal. 

Vertical.- Este concepto explica la existencia de diferencias entre los sujetos, 

especialmente en estatus y jerarquía. Los individualistas muestran una personalidad 

independiente y eventualmente aceptan una baja igualdad, aunque le dan máxima 

importancia al sentido de libertad. Los sujetos que se orientan al individualismo 

(vertical) aspiran a diferenciarse de las demás personas adquiriendo estatus social, se 

muestran competitivos y les cuesta aceptar el fracaso. En el caso de los colectivistas, se 

caracterizan por una personalidad interdependiente, pero diferente de los demás, 

posiblemente debido a un bajo sentido de libertad e igualdad (Triandis, Chen, y Chan, 

1998). Las personas que se orientan al colectivismo (vertical) disfrutan sirviendo a los 

demás, realizan sacrificios en beneficio de su propio grupo de pertenencia, son modestas 

y cumplen sus obligaciones como si estuvieran impuestas por normas sociales (Kurman 

y Sriram, 2002). 

 

6.3 EL BIENESTAR DESDE UNA PERSPECTIVA TRANSCULTURAL 

Reyes (1996) señala que la cultura es un rasgo importante para explicar la 

personalidad y cualquier proceso psicológico que se pretenda estudiar. 

De acuerdo con Compton (2001) cualquier definición de felicidad o bienestar debe 

estar intrínsecamente ligada a los valores de cada cultura. Aunque la mayor parte de las 

investigaciones que analizan el bienestar en diferentes sociedades han partido de una 
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consideración universal de este constructo, sus determinantes no parecen ser idénticos 

en grupos culturales distintos. De hecho, se ha encontrado que la satisfacción con la 

vida y los estados emocionales reflejan diferencias en el comportamiento de las 

personas provenientes de distintos ecosistemas y con ello, la manera en cómo perciben e 

interpretan las demandas del grupo social al que pertenecen (Vera, Laborín, Córdova y 

Parra, 2007). 

Los juicios sobre la satisfacción vital están determinados tanto por factores 

psicológicos como por factores culturales (Schimmack et al., 2002), encontrándose 

diferencias de bienestar personal en la investigación transcultural previa (Diener, 2000; 

Inglehart, 1990; Rice y Steele 2004; Veenhoven, 2007). Algunos estudios han hallado 

que las sociedades individualistas son más felices al obtener logros orientados a metas 

personales, dando más valor a los sucesos vitales, tanto positivos como negativos, 

atribuyendo sus acciones a sí mismos, pudiendo dar poca importancia, incluso obviar, 

aspectos insanos de su entorno social (Triandis, 2005). Sin embargo, otros trabajos 

indican que las sociedades colectivistas muestran mayor bienestar en la medida en que 

se sienten integradas en un grupo de pertenencia, lo que puede llevar a una estructura 

social más segura (Díaz y González, 2011).   

La investigación ha plasmado el mayor interés por las emociones positivas y por una 

vida de sensaciones placenteras, logro de necesidades y de satisfacción en las culturas 

individualistas (Schimmack, Radhakrishnan, Oishi, y Ahadi 2002). Por otro lado, 

 en las culturas colectivistas, aunque el logro de las metas personales es también 

importante, sus miembros las subordinan a los intereses de los miembros de su grupo, 

ya que cumplir con las normas es más importante que maximizar el placer (D’Anello, 

2006). Tal y como destacan Fuiman et al. (2009), el estudio de los valores culturales del 

colectivismo y su orientación comunal parecen propios de los países latinos, orientales, 
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hindúes o grupos indígenas y sirven para mitigar la tensión, proporcionando sentido de 

pertenencia y respeto al individuo. 

 

6.4 INVESTIGACIÓN DE BIENESTAR EN MÉXICO 

Desde un planteamiento gubernamental, la medición del bienestar en México no 

comienza hasta el año 2011 con la Conferencia Latinoamericana para la Medición del 

Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) que realizaron, en 2012, el primer estudio exploratorio 

denominado Bienestar Autorreportado (BIARE). 

Según Anguas-Plata (2005), la estructura elemental del bienestar subjetivo en la 

cultura mexicana es la misma que se ha probado en diversos países individualistas 

(Diener, 1996). El bienestar subjetivo en México se encuentra constituido por dos 

elementos fundamentales: la experiencia emocional (suma de las experiencias 

emocionales positivas y negativas ante los eventos de la vida) y la evaluación afectivo - 

cognitiva de la vida, por lo que se aporta evidencia empírica de que el modelo teórico 

propuesto por Diener (1984, 1995, 1996) es válido para la cultura mexicana (Anguas-

Plata, 2005). Sin embargo, los elementos esenciales que subyacen al bienestar subjetivo 

del mexicano, como la familia y la interacción social, reflejan su sociocentrismo 

(Triandis, 1994; Díaz Guerrero, 1967).  

Díaz-Guerrero y Szalay (1993) refiere que en México la clase media estima 

como indicadores de bienestar la estabilidad de las relaciones con los amigos y con la 

familia y la utilidad de las redes de apoyo social, las cuales son más importantes para 

una sociedad colectivista que en una sociedad individualista.  

La investigación acerca de los dominios vitales que contribuyen al bienestar de 

los mexicanos indican que las áreas de la familia, tanto las relaciones con la pareja 



67 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 967718																Código de verificación: jdelWw1L

Firmado por: JOSE ANGEL GONZALEZ VILLALOBOS Fecha: 28/06/2017 09:01:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ROSARIO JOSEFA MARRERO QUEVEDO 28/06/2017 09:04:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 07/07/2017 18:09:27
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

67 
 

como con los hijos, el gobierno y la satisfacción global con la vida se presentan como 

los factores más importantes del bienestar subjetivo (Palomar, 2004; Vera-Noriega y 

Tánori, 2002). Además, también aparecen los amigos y el área personal como 

determinantes de la satisfacción vital y la felicidad, sobre todo en población estudiantil 

(Arita, 2005; Banda y Morales, 2012; Vera-Noriega, 2001; Vera-Noriega y Rodríguez, 

2007). Conjuntamente, parece que un mayor nivel educativo se asocia a mayor 

probabilidad de conseguir empleo y a tasas más altas de ingreso, redundando en una 

mayor felicidad (Cuñado y Pérez de Gracia, 2012). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2014) desde el 2009, México ha sido el país con mayor promedio de horas dedicadas al 

trabajo y aparece en las primeras 15 posiciones en indicadores de bienestar subjetivo 

comparado con otros países europeos y norteamericanos (Helliwell, Layard y Sachs, 

2012) 

Además, México es un país con un elevado índice de pobreza, alrededor de un 94% 

de los hogares mexicanos informan de déficit en el hogar (Díaz, Domínguez, Flores y 

Pasillas, 2014). De hecho, Palomar (2005) encontró que en la sociedad mexicana la 

pobreza afecta de manera directa al bienestar subjetivo de los individuos, lo que implica 

que las condiciones de vida precarias tienen un impacto negativo en la percepción del 

bienestar subjetivo. Por otro lado, Fuentes y Rojas (2001) encuentran una relación débil 

entre el ingreso y la felicidad, aunque señalan que los mexicanos tienden a 

sobredimensionar el impacto que aumentos potenciales de ingreso podrían significar en 

su bienestar. 

A pesar de las bajas rentas en México, existen informes que señalan que se 

encuentra por delante de países europeos, como Francia o España, en niveles de 

felicidad (Laca, Verdugo y Guzmán, 2005). Es posible que la contradicción en los datos 
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obtenidos se deba a las diferencias entre bienestar subjetivo y “bienestar social”, este 

último entendido como un índice de la desigualdad de la distribución económica en el 

seno de una sociedad (Laca, Mejía y Yañez, 2010). Esta contradicción también ha dado 

lugar a la denominada “paradoja del crecimiento infeliz”, que podría explicar la 

tendencia a la pérdida de bienestar en contextos individualistas de crecimiento 

económico sostenido, debido a las altas expectativas, la proliferación de la publicidad o 

la incidencia de los medios de comunicación (Lora y Chaparro, 2008). Además, en 

muchas ocasiones, el bienestar a nivel económico se ha valorado en función del juicio 

“objetivo” de un agente experto, desestimando la valoración que el interesado hace de 

su propia condición. Esta concepción no toma en cuenta la forma en que las personas 

experimentan estas condiciones objetivas, la importancia que le otorgan a las mismas y 

qué porcentaje de bienestar subjetivo experimentan a partir de ellas (Gómez et al., 

2007). Fuentes y Rojas (2001) han sugerido que, más que de los ingresos económicos 

absolutos, el bienestar dependería de la brecha entre el ingreso real y el que se considera 

necesario para satisfacer las necesidades personales.  

Estos distintos factores podrían estar explicando las diferencias encontradas en 

felicidad entre países objetivamente más ricos y aquellos que tienen menos ingresos. 

También se ha analizado el papel de las condiciones laborales en el bienestar. Algunos 

estudios con trabajadores mexicanos han obtenido niveles altos de bienestar global, 

independientemente del bienestar laboral de los trabajadores (Díaz y González, 2011). 

El bienestar puede depender en parte de los ingresos económicos, pero dependerá de la 

percepción subjetiva y de la condición socioeconómicas de la nación (Fuentes y Rojas, 

2001; Rojas, 2007). De ahí que en algunos estudios no aparezca una correlación 

significativa entre la satisfacción con la vida de las personas y el bienestar material de 

sus sociedades (Diener y Eunkook, 2003; Veenhoven, 2004). 
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La población mexicana es un caso interesante, puesto que a la vez que alcanza altos 

niveles de felicidad, comparables con los de países desarrollados, presenta niveles bajos 

en algunos indicadores de bienestar (Salazar, y Arenas, 2016). 

En estudios recientes se ha encontrado que también la edad y el nivel académico 

parecen modular el nivel de bienestar en mexicanos. Así, Chávez (2006), en la ciudad 

de Colima - México, encontró una alta relación entre el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico en estudiantes de bachillerato. También Muñoz y Martínez 

(2017) encuentran que la población joven, en general, manifiestan altos niveles de 

satisfacción con la vida, siendo consistente con la evidencia reunida en otras partes del 

mundo. Además, los  jóvenes esperan que su vida cambie para mejor y acceder a 

eventos óptimos en el futuro, mientras que en los grupos de edad más avanzada aparece 

una baja expectativa frente a la vida. Por su parte, Aranda, Carmona, Quijano, Reyes, y 

Sierra (2017), en un estudio realizado con población adulta mexicana, encontraron que 

las parejas de edad adulta tardía (60 a 69 años) poseían un mayor bienestar subjetivo, en 

comparación con las parejas de mediana edad (40 a 59 años). 
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1. JUSTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO DE    

PUBLICACIONES 

 

En este trabajo nos interesa analizar la incidencia y los determinantes del bienestar 

en dos sociedades, a priori similares por su idioma e idiosincrasia -la mexicana y la 

española- pero que se caracterizan, en el primer caso, por formar grupos cohesivos más 

fuertes, mientras que en la cultura española, los lazos entre las personas parecen menos 

intensos, estando más influenciados por los condicionantes de las sociedades 

individualistas (Hofstede, 1999). 

Los estudios en culturas diversas facilitan no solo la generalización de los 

descubrimientos empíricos, sino que permiten analizar si la cultura modera las 

relaciones entre los distintos factores implicados en el bienestar para en el futuro extraer 

qué características podrían ser universales en la promoción del bienestar.  

Además, a pesar de la amplia literatura que ha analizado la relación entre el 

bienestar subjetivo y la personalidad (DeNeve y Cooper, 1998; Marrero y Carballeira, 

2011; Steel, Schmidt, y Shultz, 2008), ha habido menor investigación acerca de los 

determinantes personales del bienestar psicológico (Schmutte y Ryff, 1997) y apenas 

existen estudios que incluyan una evaluación conjunta del bienestar subjetivo y 

psicológico con población latinoamericana. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El objetivo de este estudio es analizar la relación de variables sociodemográficas y  

características de personalidad con el bienestar subjetivo y psicológico de personas 

mexicanas residentes en San Luis Potosí. Además se analizarán si existen diferencias en 

bienestar entre población mexicana y española. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar los dominios vitales, pareja, ocio, estudios o salud que están 

más asociados al bienestar subjetivo y psicológico en población mexicana y 

española. 

2. Analizar si existen diferencias en función de variables sociodemográficas 

(el género, la edad, el nivel de estudios, la situación laboral y tener pareja 

sentimental) en el bienestar subjetivo y psicológico de población mexicana y 

española. 

3. Analizar si existen diferencias transculturales (México y España) en el 

nivel de bienestar subjetivo y psicológico. 

4. Analizar qué características de personalidad se asocian al bienestar 

subjetivo y psicológico, así como identificar la capacidad predictiva de éstas y 

de las variables sociodemográficas en el bienestar subjetivo y psicológico de 

mexicanos y españoles. 
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Con el propósito de cubrir los distintos objetivos que nos habíamos propuesto, y que 

no se abordaron en los artículos que se adjuntan, se llevó a cabo un último estudio. 

El primer objetivo, relacionado con los dominios vitales implicados en el bienestar 

subjetivo y psicológico en población mexicana y española, se respondió en parte en el 

artículo nº 1 (Relación entre el bienestar subjetivo, optimismo y variables 

sociodemográficas en estudiantes universitarios de la universidad de San Luis Potosí en 

México) y el artículo nº 2 (Diferencias transculturales en bienestar subjetivo: México y 

España). En el artículo nº 1 participaron únicamente estudiantes mexicanos y se analizó 

el peso que tenía la satisfacción en las distintas áreas vitales –pareja, estudios, salud y 

ocio- en el bienestar subjetivo. Los resultados del análisis de regresión mostraron que 

todos los dominios son relevantes para la felicidad y la satisfacción vital. Sin embargo, 

la satisfacción laboral/estudios resultó ser el predictor más poderoso para el bienestar 

subjetivo de los estudiantes mexicanos. En el artículo nº 2 también participaron sólo 

estudiantes de ambos países y se analizó si la satisfacción en las áreas vitales incidía 

diferencialmente en el bienestar subjetivo de mexicanos y españoles. Los análisis de 

regresión múltiple revelaron la importancia de la satisfacción sentimental y con los 

estudios en la felicidad y satisfacción vital de ambas culturas. Además, fueron 

importantes en la predicción del bienestar subjetivo global, la satisfacción con la salud 

para los mexicanos y la satisfacción con el ocio para los españoles. 

En el siguiente apartado, en la nueva investigación, se analizarán los dominios 

vitales implicados en la felicidad y la satisfacción vital, así como en los distintos 

componentes del bienestar psicológico para población general, tanto  mexicana como 

española. 

El segundo objetivo acerca de si aparecían diferencias en bienestar subjetivo y 

psicológico en función de las variables sociodemográficas, tanto para población 
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mexicana como española, se abordó en el artículo nº 3 (Determinantes 

sociodemográficos y personales del bienestar subjetivo y psicológico en población 

mexicana) pero únicamente con adultos mexicanos. Aunque el tamaño del efecto fue 

pequeño se confirma que existen diferencias en bienestar en función de distintas 

variables sociodemográficas. Las mujeres mostraron mayor felicidad y relaciones 

positivas con los otros; mientras que los hombres informaron de más emociones 

positivas y mayor autonomía. Además, se encontró que las personas de más edad 

mostraban mayor bienestar subjetivo y psicológico que las jóvenes, las cuales 

experimentaban más emociones negativas. En cuanto al nivel de estudios, los resultados 

indicaron que los universitarios tenían mayor bienestar  subjetivo,  propósito  en la vida, 

crecimiento personal y relaciones positivas con los otros que las  personas  con  menor 

nivel académico. Por último, estar activo laboralmente contribuyó al bienestar 

promoviendo las emociones positivas, la autonomía, el dominio del entorno, la auto-

aceptación y el propósito en la vida.  

En la nueva investigación se analiza esta misma cuestión relacionada con las 

diferencias en bienestar según variables sociodemográficas pero con población 

española. 

El tercer objetivo que consistía en analizar las diferencias en bienestar subjetivo y 

psicológico en población mexicana y española se llevó a cabo en el artículo nº 2 pero 

solamente se analizó el bienestar subjetivo en población de estudiantes de ambos países. 

Los resultados del MANCOVA (controlando la edad y tener pareja) indicaron que los 

estudiantes mexicanos puntuaban más alto que los españoles en todos los indicadores de 

bienestar subjetivo: felicidad, satisfacción vital, emociones positivas, satisfacción con la 

pareja, estudios, salud y ocio; e informaban de menos emociones negativas.  
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En la nueva investigación, que se presenta en el siguiente apartado, se analizan las 

diferencias en los distintos indicadores de bienestar subjetivo y psicológico entre 

población general mexicana y española. 

El cuarto objetivo consistió en identificar las características personales que se 

relacionan en mayor medida con el bienestar subjetivo y psicológico de mexicanos y 

españoles y el peso relativo de estas frente a variables sociodemográficas. En el artículo 

nº 3 se abordó está cuestión con población exclusivamente mexicana. Los análisis de 

regresión múltiple mostraron que los factores personales incidieron en mayor medida en 

el bienestar que los factores sociodemográficos. De  los  Cinco  Grandes de 

personalidad se confirmó que las dimensiones positivas de bienestar subjetivo —

felicidad, satisfacción vital y emociones positivas— estuvieron asociadas 

principalmente a la extraversión y las emociones negativas al neuroticismo. Además, 

tanto  el bienestar subjetivo como el psicológico fueron explicados por la extraversión, 

responsabilidad, autoestima y bajo neuroticismo. Estos resultados sugieren que, no solo 

los Cinco Grandes, sino la autoestima es un potente predictor de ambos tipos de 

bienestar en mayor medida que los factores sociodemográficos. 

En la nueva investigación se analizan los predictores sociodemográficos y 

personales del bienestar subjetivo y psicológico, esta vez con  población española. 

 HIPÓTESIS 

Se espera que, en ambas culturas, los dominios de satisfacción en áreas vitales 

específicas estén más relacionados con satisfacción vital que con otros componentes del 

bienestar. La investigación previa ha mostrado el carácter multidimensional del 

bienestar, incluyendo tanto la satisfacción con los aspectos vitales propios de cada 

individuo (Palomar, 2005) como factores sobre las relaciones familiares, la 
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autorrealización con el trabajo, las relaciones sociales, la salud, la libertad y los valores 

personales (Layar, 2005). 

Se espera que existan diferencias en función del género, la edad, el nivel de 

estudios, la situación laboral y tener o no pareja sentimental en las medidas de bienestar 

subjetivo y psicológico (Cuñado y Pérez de Gracia, 2012; Wood y cols., 1989; Wunder 

y cols., 2013) para cada una de las culturas anallizadas. Ryff y Keyes (1995) encuentran 

que el género está asociado a relaciones positivas con los otros, crecimiento personal y 

propósito en la vida. Por su parte, la edad se asocia a crecimiento personal y dominio 

del entorno (Ryff, 1989).  

Además, se espera que el nivel de bienestar entre México y España sea similar ya 

que comparten lengua e incluso prácticas de crianza. Sin embargo, la sociedad española 

ha demostrado tener una estructura individualista frente a la mexicana que es de tipo 

colectivista, por lo que también podrían encontrarse diferencias en algunos indicadores 

de  bienestar (Diener, 2000). Algunos estudios transculturales han encontrado que 

México cuenta con altos índices de bienestar frente a otros países más desarrollados 

(Veenhoven, 2012). 

Se espera que la personalidad muestre una estrecha relación con el bienestar 

subjetivo y psicológico, tanto en población mexicana como española. El Neuroticismo, 

la Extraversión y la Responsabilidad serán los rasgos que mayor asociación presenten 

con bienestar subjetivo y psicológico (Schimmack, Oishi, Furr y Funder, 2004). 

Además, se espera que el optimismo y la autoestima, como variables de funcionamiento 

positivo, muestren una mayor asociación con el bienestar que los cinco grandes (Cheng 

y Furnham, 2003; Ferguson y Goodwin, 2010; Marrero y Carballeira, 2011). Además, 

se espera que la personalidad, principalmente el neuroticismo, optimismo y autoestima 
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expliquen mayor porcentaje de varianza de ambos tipos de bienestar que las variables 

sociodemográficas (DeNeve y Cooper, 1998). 

3. MÉTODO 

3.1 DISEÑO 

En toda la investigación se ha empleado un diseño ex post facto con una muestra de 

conveniencia. En este nuevo estudio se analizarán diversos aspectos:  

1. El papel de la satisfacción en distintos dominios vitales en el bienestar subjetivo 

-felicidad y satisfacción vital- y en el bienestar psicológico para población mexicana 

y española. 

2. Las diferencias en las distintas medidas de bienestar subjetivo y psicológico en 

función de las variables sociodemográficas – género, edad, nivel de estudios, 

situación laboral y tener o no pareja- para población española. 

3. Las diferencias en los distintos indicadores de bienestar subjetivo y psicológico 

entre población general mexicana y española. 

4.  Los predictores sociodemográficos y personales del bienestar subjetivo y 

psicológico para la población española. 

3.2 PARTICIPANTES 

Para la realización de la última parte de esta investigación se contó con 976 personas  

residentes en San Luis Potosí (México) y 990 en Tenerife (España). En el grupo de 

México la edad estaba entre 17 y 84 años  (M = 29.43; D.T. = 12.10). El 65.2% fueron 

mujeres. La mayoría tenía estudios universitarios (81.8%), 12.2% estudios de bachiller; 

5.1% estudios de secundaria y 0.9% estudios primarios. El 64.1% estaban solteros, 24% 

casados, 6.7% convivían en pareja, 4% separados y 1.2% eran viudos, aunque el 59.2% 



78 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 967718																Código de verificación: jdelWw1L

Firmado por: JOSE ANGEL GONZALEZ VILLALOBOS Fecha: 28/06/2017 09:01:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ROSARIO JOSEFA MARRERO QUEVEDO 28/06/2017 09:04:06
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 07/07/2017 18:09:27
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

78 
 

tenía pareja. En cuanto a la situación laboral, el 54.6% eran estudiantes, el 38.6% 

activos laboralmente, 5.6 % desempleados y el 1.4 % jubilados. En el grupo de 

participantes de  España, la edad estuvo entre los 17 y 80 años (M = 39.19 D.T.=13.91) 

el 50% fueron mujeres y 50% hombres. La mitad de la muestra tenia estudios de 

bachiller (50.6%), seguidos de estudios secundarios (24%), estudios universitarios 

(22.2%) y estudios primarios (3.3%). El 44.9% estaban solteros, un 44.9% estaban 

casados, 0.3% convivían con pareja, 7.7% estaban separados y el 2.1% eran viudos. En 

conjuntos 78.2% tenía pareja, la mayor parte estaban activos laboralmente (58.6%), el 

24.7% eran estudiantes, el 13.5% estaban en situación de desempleo y el 3.2% estaban 

jubilados. 

 

3.3 INSTRUMENTOS  

Se utilizaron los siguientes instrumentos que han mostrado cumplir con criterios 

psicométricos adecuados de validez y fiabilidad: 

Entrevista semiestructurada (Marrero, Carballeira y Rodríguez, 2007): La 

entrevista semiestructurada recoge información acerca de variables sociodemográficas, 

tales como género, edad, nivel de estudios, estado civil, tener pareja y situación laboral. 

Además, se evalúa la satisfacción en los siguientes dominios vitales mediante una 

cuestión referida a cada área: satisfacción en el área sentimental, con los estudios, con la 

salud y con el ocio, todas ellas, medidas con una escala tipo Likert con seis opciones de 

respuesta (desde nada satisfecho hasta totalmente satisfecho). 

La Escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985) 

evalúa mediante 5 ítems, el juicio cognitivo del individuo acerca de la satisfacción 

global con su propia vida, comparando sus circunstancias vitales con un estándar 

particular (p. ej.: “en muchos sentidos, mi vida está cercana a lo ideal”). Cada ítem se 
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responde en una escala de 1 (nada satisfecho) a 7 (muy satisfecho). La consistencia 

interna de la escala original es de 0.87 y la fiabilidad test-retest .82. En este estudio la 

consistencia interna para la escala de satisfacción vital fue de .88 y .86 para México y 

España, respectivamente. 

Las Escalas de emociones positivas y negativas –PANAS- (Watson, Clark y 

Tellegen, 1988) constan de 20 calificativos, 10 positivos (p. ej.: entusiasmado, 

motivado, decidido) y otros 10 negativos (p. ej.: inquieto, nervioso, temeroso) que 

evalúan las emociones presentes en el momento de contestar la prueba, en una escala 

que oscila desde 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). En el estudio 

de validación del PANAS, los autores informan que tanto la escala de emociones 

positivas como negativas resultan estables tras un intervalo de 8 semanas, aun 

refiriéndose a la calificación de la emoción en función del momento presente.  En 

población española los índices fueron de .87 para emociones positivas y .84 para 

emociones negativas (Marrero y Carballeira, 2011). En este trabajo, las emociones 

positivas tuvieron un alpha de Cronbach de .86 para México y .87 para España. En el 

caso de las emociones negativas fue de .88 y .87 para México y España, 

respectivamente. 

La Escala de Felicidad Subjetiva (Lyubomirsky y Lepper, 1999) está formada por 4 

ítems que evalúan, en una escala de 7 puntos, el grado en que el individuo se siente feliz 

en relación a su vida o comparado con las personas de su entorno (p. ej.: “en general me 

considero una persona feliz”). La escala ha mostrado coeficientes de fiabilidad que 

oscilan entre .79 y .94. La consistencia interna para la felicidad en esta investigación fue 

de .78 y .70 para México y España, respectivamente. 

Escalas de Bienestar Psicológico (Van Dierendonck, Abarca, Díaz, Jiménez, 

Gallardo, Valle y Carvajal, 2006). A través de una medida de autoinforme se evaluaron 
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las 6 escalas sobre el funcionamiento psicológico positivo o bienestar psicológico de 

Ryff (1989): auto-aceptación, referida a satisfacción con uno mismo (p. ej: “En su 

mayor parte, me siento orgulloso de quién soy y la vida que llevo” ); relaciones 

positivas con los otros, en el sentido de confiar en los demás y tener relaciones íntimas 

satisfactorias (p. ej: “Siento que mis amistades me aportan muchas cosas” ); autonomía 

que consiste en mantener la independencia y la autoridad personal (p. ej: “Tengo 

confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general” ); dominio del 

entorno, para manejar el ambiente de modo favorable (p. ej: “He sido capaz de construir 

un hogar y un modo de vida a mi gusto” ); propósito en la vida, referida a tener 

objetivos en la vida y marcarse metas con sentido y significado (p. ej: “Tengo clara la 

dirección y el objetivo de mi vida” ); y crecimiento personal que supone el desarrollo 

continuado de las potencialidades (p. ej: “En general, con el tiempo siento que sigo 

aprendiendo más sobre mí mismo” ). La prueba consta de 39 ítems y se responde en una 

escala de 1 a 6. La consistencia interna de las escalas oscila entre .86 y .93 y la 

fiabilidad test-retest, tras un período de seis semanas, se sitúa entre .81 y .88. Las 

escalas de bienestar psicológico mostraron una consistencia interna adecuada para 

ambos grupos culturales: la autonomía tuvo un alpha de .71 para ambas muestras; el 

dominio del entorno de .71 y .64; el crecimiento personal de .74 y .64; las relaciones 

positivas con los otros de .80 y .79; el propósito en la vida de .85 y .78; y la auto-

aceptación de .82 y .76 para México y España, respectivamente. 

El Inventario reducido de Cinco Factores -NEO-FFI- (Costa y McCrae, 1999). 

Este instrumento mide a través de 60 ítems, que se puntúan en una escala que va desde 

0 a 4 puntos, los cinco grandes factores de personalidad. El neuroticismo se refiere a la 

estabilidad emocional y a otros factores de ajuste del individuo (p. ej: “A veces me he 

sentido amargado y resentido”). La extraversión está conceptualizada como vitalidad y 
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búsqueda de sensaciones (p. ej: “Me gusta tener mucha gente alrededor”).  La apertura a 

la experiencia incluye varios componentes como creatividad, inteligencia, intereses o 

cultura (p. ej: “Con frecuencia pruebo comidas nuevas o de otros países”). La 

cordialidad muestra el interés por las interacciones interpersonales, como la empatía y 

confianza en otros (p. ej: “Creo que la mayoría de la gente con la que trato es honrada y 

fidedigna”). La responsabilidad recoge conductas dirigidas a metas y el control de los 

impulsos (p. ej: “Soy eficiente y eficaz en mi trabajo”).  La consistencia interna de las 

escalas oscila entre .89 y .95. En este estudio, la consistencia interna de las escalas fue 

de .81 y .79 para neuroticismo, .82 y .76 para extraversión, .73 y .74 para apertura a la 

experiencia, .72 y .66 para cordialidad, y .84 y .80 para responsabilidad en los 

participantes de México y España, respectivamente. 

El Test de Orientación Vital Revisado (Scheier, Carver y Bridges, 1994) incluye 6 

ítems y otros 4 neutros, con cinco opciones de respuesta, que permite evaluar el 

optimismo disposicional o las expectativas de los individuos acerca de que puedan 

ocurrirles resultados favorables en el futuro (p. ej: “en los momentos de incertidumbre, 

suelo esperar lo mejor”). La prueba tiene una consistencia interna de .78. En este 

estudio fue de.64 para México y.72 para España. 

Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965). Mide las actitudes positivas y negativas 

que tiene el individuo hacia sí mismo. Consta de 10 ítems (p. ej: “desearía valorarme 

más a mí mismo”) con una escala de respuesta de 1 a 4 (desde totalmente en desacuerdo 

hasta totalmente de acuerdo). La fiabilidad test-retest de la escala ha sido de .85. En este 

trabajo, la autoestima tuvo una consistencia interna de .83 para ambos grupos culturales. 
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3.4 PROCEDIMIENTO 

Se contactó con una muestra de conveniencia de estudiantes en curso activo de la 

carrera de Psicología de la Universidad de San Luis Potosí y en el mismo momento a 

alumnado de Psicología de la Universidad de La Laguna. Los estudiantes, a su vez, con 

un muestreo de bola de nieve, administraron las pruebas a personas de su entorno de 

mayor edad y diversas categorías profesionales para incrementar la variabilidad 

muestral y que los resultados fueran generalizables en mayor medida. 

Por otra parte, a todos los participantes se les informó acerca de los objetivos de la 

investigación y se les solicitó la colaboración para cumplimentar la entrevista y la 

batería de pruebas. En la evaluación se especificó que la participación en la 

investigación era con carácter voluntario, y se garantizó el anonimato y la 

confidencialidad de la información que se recogió. Además se señalaba que la 

cumplimentación de la batería de pruebas suponía el consentimiento para usar los datos 

con fines de investigación.  

Los instrumentos de esta investigación y su secuencia de aplicación fueron: 1. 

Entrevista semiestructurada (Marrero, Carballeira y Rodríguez, 2007), 2. La Escala de 

Felicidad Subjetiva (Lyubomirsky y Lepper, 1999), 3. La Escala de Satisfacción con la 

Vida (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985), 4. El Test de Orientación Vital 

Revisado (Scheier, Carver y Bridges, 1994), 5. Escala de Autoestima (Rosenberg, 

1965), 6. Las Escalas de emociones positivas y negativas (Watson et al, 1988). Por 

último, 7. El Inventario reducido de Cinco Factores -NEO-FFI- (Costa y McCrae, 

1999). De modo que se evaluaron 21 variables (4 de bienestar subjetivo, 6 de bienestar 

psicológico, 4 de satisfacción en áreas vitales; 5 Grandes de personalidad y otras 2 vs. 

personales –optimismo y autoestima-), así como se registraron diferentes variables 

sociodemográficas. 
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El protocolo de evaluación se administró vía on-line, empleando Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), por el fácil acceso para los participantes. Los 

instrumentos se alojaron en un dominio de la Universidad de la Laguna en la siguiente 

dirección web:  

http://www.saii.ull.es/encuestas-bienestar/index.php?sid=23412&lang=es 

Se utilizó la plataforma on-line para la aplicación de cuestionarios LimeSurvey. Esta 

aplicación telemática contenía principalmente dos normas de seguridad (Schmitz, 

2016): 1. Contraseña de acceso al instrumento que se utilizó para verificar la identidad 

de los usuarios; 2. Sistema Completely Automated Public Turing test to tell Computers 

and Humans Apart (CAPTCHA): Consistió en una prueba utilizada para determinar 

cuándo el usuario es o no humano (robot informático), de modo que el usuario debió 

introducir correctamente un conjunto de caracteres que se mostraron en una imagen 

distorsionada que aparece en pantalla. 

 

4 RESULTADOS 

Objetivo 1: Analizar la satisfacción en los distintos dominios vitales que se asocian al 

bienestar subjetivo y psicológico en población mexicana y española 

Con el propósito de obtener un índice global de bienestar psicológico (ver Tabla 

1) se aplicó un análisis de componentes principales en el que se introdujeron las 6 

escalas de bienestar psicológico para cada grupo cultural separadamente. Los análisis 

previos a través del test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .86 y .88, España y México, 

respectivamente) y de la prueba de esfericidad de Bartlett (χ2 15 = 2171.19, p < .001 

España y χ2 15 = 2710.86, p < .001 México) indicaron la adecuación de los datos para 

este tipo de análisis. La solución factorial arroja un solo factor de segundo orden que 
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explicó un 58% de la varianza del bienestar psicológico para España y el 63.81% para 

México. 

Tabla 1 Estructura factorial del cuestionario de Bienestar Psicológico de Ryff. Análisis de 
segundo orden 

 España México 

Autonomía .67 .70 
Dominio del entorno .82 .87 
Crecimiento personal .67 .77 
Relaciones positivas con los otros .72 .70 
Propósito en la vida .83 .84 
Auto-aceptación .84 .88 
   

Varianza Explicada 58 % 63.81 % 

 

Con el objetivo de conocer qué peso o importancia relativa tenían los distintos 

dominios de satisfacción en cada uno de los indicadores globales de bienestar de España 

y México, se aplicaron análisis de regresión múltiple, empleando el método hacia 

adelante que permite realizar la combinación lineal de los dominios para explicar la 

satisfacción vital, la felicidad y el bienestar psicológico global. Los análisis 

correlacionales previos revelaron que no existía multicolinealidad entre las distintas 

variables por lo que fue factible aplicar este estadístico. Las variables predictoras 

introducidas fueron las cuatro medidas de satisfacción en dominios vitales específicos: 

pareja, con estudios/trabajo, salud y ocio; y las variables criterio fueron la satisfacción 

vital, la felicidad y bienestar psicológico global en el último análisis. 

Como se puede observar en la Tabla 2 para los participantes de España, los cuatro 

dominios explicaban el 20.8 % de la varianza de satisfacción vital (F(4, 799) = 53.67, p 

< .001, R² ajustado = .21). El área que aparece con más peso es la satisfacción con la 

pareja (=.29, p < .001), seguida de la satisfacción con estudios /trabajo (= .20, p < 

.001), satisfacción con el ocio (=.15, p < .001) y Satisfacción con la salud (=.08, p < 

.01). En el caso de la felicidad tres dominios explicaban el 17.3 % de la varianza (F(3, 
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802) = 56.96 p < .001, R² ajustado = 0.17, y nuevamente la satisfacción con la pareja 

(=.31, p < .001) tiene mayor nivel predictivo seguido por la satisfacción con el ocio 

(=.17, p < .001). y satisfacción con estudios / trabajo (=.12, p < .001). 

En el caso del bienestar psicológico global, el porcentaje de varianza explicada es 

solo de un 11.5 % (F(3, 809) = 36.13, p < .001, R² ajustado = .11) y nuevamente la 

satisfacción con pareja es el área que aparece con más peso(=.24, p < .001), seguido 

de satisfacción con estudios /trabajo (=.17, p < .001) y satisfacción con el ocio 

(=.08, p < .01) 

Por lo que respecta a los participantes de México los cuatro dominios explican el 

38.3 % de la varianza de satisfacción vital (F(4, 969) = 151.99, p < .001, R² ajustado = 

.38), el área que aparece con más peso es la satisfacción con pareja (=.30, p < .001) 

seguida de la satisfacción con los estudios /trabajo (=.29, p < .001), satisfacción con el 

ocio (= .19, p < .001) y satisfacción con la salud (= .15, p < .001). En el caso de la 

felicidad los cuatro dominios explicaban el 32.3 % de la varianza (F(4, 970) = 117.05 p 

< .001, R² ajustado = 0.32, y nuevamente la satisfacción con la pareja tiene mayor nivel 

predictivo(=.32, p < .001),, seguido por la satisfacción con estudios /trabajo(=.21, p 

< .001), satisfacción con el ocio (= .18, p < .001) y satisfacción con la salud (=.19, p 

< .001),. 

En el caso del bienestar psicológico global los resultados explican 23.6 % de la 

varianza (F(4, 970) = 76.176, p <  .001, R² ajustado = 0.23, y la satisfacción con 

estudios /trabajo es el área que aparece con más peso (= .29, p < .001), seguido por la 

satisfacción con pareja (= .20, p< .001), Satisfacción con ocio (=.13, p < .01) y 

Satisfacción con salud (= .07, p< .01). 
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Tabla 2. Análisis de regresión de satisfacción en dominios vitales específicos sobre medidas de bienestar global 
entre población de España y México 

España 

 Satisfacción vital Felicidad Bienestar Psicológico Global  
Variables  R2 adj F  R2 adj F  R2 adj F 

 
Satisfacción 
con estudios 

/trabajo 
.199*** .208 53.668*** .116*** .173 56,959*** .167*** .115 36.129*** 

Satisfacción 
con pareja .289***   .310***   .245***   

Satisfacción 
con salud .084**         

Satisfacción 
con ocio .146***   .167***   .085**   

 

México 
 Satisfacción vital Felicidad Bienestar Psicológico Global  

Variables  R2 adj F  R2 adj F  R2 adj F 

          
Satisfacción 
con estudios 

/trabajo 
.288*** .383 151.992*** .214*** .323 117.049*** .289*** .236 76.176*** 

Satisfacción 
con pareja .300***   .328***   .205***   

Satisfacción 
con salud .152***   .119***   .078**   

Satisfacción 
con ocio .186***   .185***   .139***   

Note: p < *.05, p < **.01, p < ***.001 
 

Objetivo 2: Analizar si existen diferencias en función de variables sociodemográficas 

en el bienestar subjetivo y psicológico para la población española 

El MANOVA mostró diferencias en bienestar en función de las variables 

sociodemográficas, se encontraron diferencias significativas en función del género en 

emociones positivas F(1,599) = 4.50, p < .05, η2 = .007, 1-β = .56; satisfacción con la 

pareja F(1,599) = 3.87, p < .05, η2 = .006, 1-β = .50 y satisfacción con el ocio F(1,599) 

= 10.16, p < .01, η2 = .017, 1-β = .89 puntuando más alto los hombres, mientras que las 

mujeres presentaron más crecimiento personal F(1,599) = 33.89, p < .001, η2 = .054, 1-

β = .99 y relaciones positivas con los otros F(1,599) = 7.59, p < .01, η2 = .013, 1-β = 

.78. 
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Los análisis donde se contrastaron jóvenes (17 – 30 años) frente adultos (31 – 84 

años) en las medidas de bienestar mostraron diferencias significativas en:  emociones 

positivas F(1,594) = 5.26, p < .05, η2 = .009, 1-β = .63; dominio del entorno F(1,594) = 

8.96, p < .01, η2 = .015, 1-β = .85; crecimiento personal F(1,594) = 14.28, p < .001, η2 

= .023, 1-β = .96; propósito en  la vida F(1,594) = 3.87, p < .05, η2 = .006, 1-β = .51; 

auto-aceptación F(1,594) = 4.06, p < .05, η2 = .007, 1-β = .52; satisfacción el trabajo 

F(1,594) = 14.24, p < .001, η2 = .023, 1-β = .96; satisfacción con el ocio F(1,594) = 

14.46, p < .001, η2 = .024, 1-β = .97 y satisfacción con la salud F(1,594) = 16.90, p < 

.001, η2 = .028, 1-β = .98. Los adultos puntuaron más alto en emociones positivas, 

dominio del entorno, propósito en la vida y auto-aceptación mientras que los jóvenes 

mostraban mayor crecimiento persona, satisfacción con los estudios, la salud y el ocio. 

 Cuando se analizaron las diferencias en bienestar en función de nivel de estudios 

se encontraron diferencias en las variables: emociones positivas F(3,595) = 3.01, p < 

.05, η2 = .015, 1-β = .71; dominio del entorno F(3,595) = 4.12, p < .01, η2 = .020, 1-β = 

.85; crecimiento personal F(3,595) = 3.33, p < .05, η2 = .017, 1-β = .76; propósito en  la 

vida F(3,595) = 2.87, p < .05, η2 = .014, 1-β = .69; satisfacción con el ocio F(3,595) = 

5.81, p < .001, η2 = .028, 1-β = .95; satisfacción el trabajo F(3,595) = 6.28, p < .01, η2 

= .031, 1-β = .97 y satisfacción con la salud F(3,595) = 10.18, p < .01, η2 = .049, 1-β = 

.99. Los análisis post-hoc con ajuste de Bonferroni indicaron que las personas con 

estudios universitarios mostraban más satisfacción con los estudios, la salud y con el 

ocio frente a las personas con estudios secundarios. Sin embargo las personas con 

estudios primarios mostraban mayor dominio del entorno y propósito en la vida que los 

estudios secundarios o de bachiller, pero menor satisfacción con la salud. Además las 

personas con estudios secundarios mostraban menor crecimiento personal, satisfacción 

con la salud, con el trabajo y con el ocio que las personas con estudios de bachiller. 
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En cuanto a las diferencias en bienestar en función de la situación laboral 

(Activo, desempleado y estudiante) se encontraron en: emociones positivas F(2,562) = 

5.89, p < .01, η2 = .021, 1-β = .87; satisfacción vital F(2,562) = 7.42, p < .001, η2 = 

.026, 1-β = .94; dominio del entorno F(2,562) = 4.62, p < .01, η2 = .016, 1-β = .78; 

crecimiento personal F(2,562) = 7.38, p < .001, η2 = .026, 1-β = .94; relaciones 

positivas con los otros F(2,562) = 4.75, p < .01, η2 = .017, 1-β = .79; propósito en  la 

vida F(2,562) = 5.71, p < .01, η2 = .020, 1-β = .86; auto-aceptación F(2,562) = 4.27, p < 

.05, η2 = .015, 1-β = .74; satisfacción el trabajo F(2,562) = 9.60, p < .001, η2 = .033, 1-

β = .98; satisfacción con el ocio F(2,562) = 3.75, p < .05, η2 = .013, 1-β = .68 y 

satisfacción con la salud F(2,562) = 10.52, p < .001, η2 = .036, 1-β = .99. Los análisis 

post-hoc con ajuste de Bonferroni indicaron que las personas activas laboralmente 

mostraron más emociones positivas, propósito en la vida y auto-aceptación que los 

estudiantes. Además los activos y estudiantes informaron de más satisfacción vital, 

relaciones positivas con los otros y satisfacción con la salud que los desempleados. Las 

personas activas laboralmente mostraron más satisfacción con el trabajo que los 

desempleados y estudiantes; mientras que los estudiantes informaron de mayor 

crecimiento personal y satisfacción con el ocio. 

 Las personas con pareja mostraban mayor felicidad F(1,591) = 9.52, p < .01, η2 

= .016, 1-β = .87; satisfacción vital F(1,591) = 16.36, p < .001, η2 = .027, 1-β = .98 

propósito en la vida F(1,591) = 5.89, p < .05, η2 = .010, 1-β = .69; auto-aceptación 

F(1,591) = 3.99, p < .05, η2 = .007, 1-β = .51 y satisfacción con la pareja F(1,591) = 

163.82, p < .001, η2 = .217, 1-β = .99 que las que no tenían pareja. 
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Objetivo 3: Analizar si existen diferencias transculturales (México y España) en el 

nivel de bienestar subjetivo y psicológico 

Los análisis chi cuadrado mostraron que ambos grupos culturales no eran 

homogéneos en las distintas variables sociodemográficas registradas: género (χ2(1) = 

46.25; p < .001), edad (χ2(1) = 164.63; p < .001 , estudios(χ2(3) = 697.75; p < .001, 

pareja (χ2(1) = 81.28; p < .001) y situación laboral (χ2(2) = 179.29; p < .001). Se ha 

tenido en cuenta el control de todas las variables sociodemográficas. En el grupo de 

México había una mayor proporción de mujeres, jóvenes, estudiantes  universitarios y 

sin pareja que en el grupo de España. 

Tabla 3. Diferencias de medias en bienestar subjetivo y psicológico entre México y España  
 España 

N = 560 
México 

N = 754 
  

 Mean  (SD) Mean  (SD) F η2 

Felicidad 19.34  (3.9) 21.6  (4.3) 57.39*** .042 

Emociones positivas  30.9  (7.7) 37  (6.3) 166.68*** .113 

Emociones negativas 18.4  (7.2) 21.5  (6.8) 34.96*** .026 

Satisfacción vital 23.8  (5.7) 26.6  (5.6) 45.82*** .034 

Satisfacción con estudios 2.2  (.87) 2.7  (.85) 19.25*** .015 

Satisfacción con pareja 3.1  (.95) 2.6  (1.07) 47.26*** .035 

Satisfacción con salud 2.8  (.56) 2.7  (.88) 25.05*** .019 

Satisfacción con ocio 2.1  (1.01) 2.5  (.95) 15.59*** .012 

Autonomía 34.4  (5.6) 34  (6.6) .77 .001 

Dominio del entorno 26.7  (4.2) 27.9  (4.9) 16.74*** .013 

Crecimiento personal 30.9  (4.6) 33.4  (5.3) 13.25*** .010 

Relaciones positivas con los otros 26.3  (5.4) 26.5  (6.2) 3.42† .003 

Propósito en la vida 26.6  (4.7) 28.8  (5.5) 38.07*** .028 

Auto-aceptación 25.6  (4.7) 27.9  (5.5) 35.74*** .027 

Neuroticismo 22.6  (7.6) 18.3  (8.1) 88.50*** .062 

Extraversión 28.8  (7.2) 32.1  (7.8) 33.17*** .024 

Apertura a la experiencia 25.2  (7.4) 31.01  (7.3) 33.24*** .024 

Cordialidad 29.3  (5.7) 30.3  (7.02) 4.17* .003 

Responsabilidad 31.03  (6.6) 32.1  (7.7) 13.23*** .010 

Optimismo 14.9  (3.9) 16.2  (3.7) 21.66*** .016 

Autoestima 31.7 (4.8) 33.3  (4.7) 20.58*** .015 

Nota: † < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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 Cuando se analizaron las diferencias en el bienestar subjetivo y psicológico entre 

ambas culturas se encontró que las personas mexicanas mostraban más felicidad, 

emociones positivas, emociones negativas, satisfacción vital, satisfacción con los 

estudios, satisfacción con el ocio, dominio del entorno, crecimiento personal, propósito 

en la vida y auto-aceptación que las españolas. Únicamente puntuaban más alto los 

participantes españoles en satisfacción con la pareja y con la salud. En las variables de 

personalidad también mostraron puntuaciones más altas los participantes mexicanos 

frente a los españoles, excepto en neuroticismo que fue mayor para las personas  

españolas. 

 

Objetivo 4: Analizar la capacidad predictiva de las variables sociodemográficas y 

personales en el bienestar subjetivo y psicológico para la población española  

 En la Tabla 4 aparecen los predictores que entraron en el último paso en la 

ecuación de regresión para cada indicador de bienestar subjetivo en población española. 

La felicidad fue explicada principalmente por el optimismo y la extraversión aunque 

también contribuyeron a explicar hasta un 38% de su varianza el neuroticismo en 

sentido negativo, la autoestima y tener pareja sentimental [F(6,625) = 64.44, p < .001, 

R² ajustado = .38 ]. La satisfacción vital fue predicha principalmente por la autoestima y 

el optimismo, seguida de neuroticismo, extraversión, responsabilidad y tener pareja, 

explicando un 35% de la varianza [F(6, 626) = 58.41, p < .001, R² ajustado = .35]. Las 

emociones positivas eran explicadas por la responsabilidad, la extraversión, autoestima 

y el optimismo, aunque también resultaron significativas la apertura a la experiencia, y 

la situación laboral [F(8, 608) = 28.79, p < .001, R² ajustado = .27]. En el caso de las 

emociones negativas, los principales predictores el fueron el neuroticismo y la 

autoestima [F(4, 601) = 47.79, p < .001, R² ajustado = .24]. 
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Tabla 4. Resumen final del modelo de regresión paso a paso de las variables 

personales sobre el bienestar subjetivo 

Variable R
2 adj.    β F 

VD: Felicidad .38      64.44*** 
Pareja sentimental  -.08*   
Neuroticismo  -.15***  
Extraversión  .20***  
Apertura a la experiencia   .04   
Optimismo    .26***  
Autoestima   .16***  

VD: Satisfacción vital .35       58.41*** 
Pareja sentimental  -.10**  
Neuroticismo  -.13***  
Extraversión  .10**  
Responsabilidad  .10*  
Optimismo  .23***  
Autoestima  .22***  

VD: Emociones Positivas  .27       28.80 
Situación laboral  - .09*  
Nivel de estudios  .04  
Extraversion  .17***  
Responsabilidad  .18***  
Apertura a la experiencia  .14***  
Neuroticismo  -.03  
Optimismo  .13**  
Autoestima  .13**  

VD: Emociones negativas .24  47.80 
Neuroticismo  .28***  
Cordialidad  -.07  
Autoestima  -.18***  
Optimismo  -.11*  
    

      Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 

 En la tabla 5 se muestran los predictores de cada indicador de bienestar 

psicológico. Los principales predictores de la autonomía fueron el neuroticismo y la 

autoestima, seguido de la apertura a la experiencia, la responsabilidad y la edad [F(8, 

674) = 44.13, p < .001, R² ajustado = .34]. El dominio del entorno fue explicado por la 

responsabilidad y la autoestima y en menor medida por neuroticismo, extraversión y 

optimismo [F(6, 616) = 88.34, p < .001, R² ajustado = .46]. El crecimiento personal 

dependía de la edad y el género, pero la autoestima y la apertura a la experiencia fueron 

los principales predictores [F(8, 609) = 48.86, p < .001, R² ajustado = .38]. Las 

relaciones positivas con los otros también se explicaron por la edad y el género, aunque 
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el mayor peso lo tuvo la extraversión y la autoestima [F(7, 609) = 59.30, p < .001, R² 

ajustado = .40]. El propósito en la vida tenía relación principalmente con la 

responsabilidad y la autoestima [F(9, 613) = 76.41, p < .001, R² ajustado = .52]. La 

auto-aceptación fue explicada principalmente por la autoestima y el neuroticismo [F(6, 

614) = 127.98, p < .001, R² ajustado = .55].  
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Tabla 5. Resumen final del modelo de regresión paso a paso de las variables personales sobre el bienestar psicológico 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Variables R
2 adj. β F Variables R

2 adj. β F 

VD: Autonomía      .30       38.01 VD: Relaciones positivas con otros       .40  59.30 
Edad  .11**  Genero  .10*  
Nivel de estudios/trabajo  .01  Edad  -.10*  
Neuroticismo  .-25***  Extraversión  .31***  
Apertura a la experiencia  .17***  Neuroticismo  -.12**  
Responsabilidad  .11**  Cordialidad  .15***  
Extraversión  .07*  Autoestima  .22***  
Cordialidad  -.07*  Optimismo  .10*  
Autoestima  .21***      

VD: Dominio del entorno .45   88.34 VD: Propósito en la vida .52  76.41 

Situacion laboral  .01  Situacion laboral  -.01  
Responsabilidad  .30***  Pareja sentimental  .004  
Neuroticismo  -.15***  Responsabilidad  .40***  
Extraversión  .10**  Extraversión  .11***  
Autoestima  .30**  Neuroticismo  .01  
Optimismo  .10*  Cordialidad  .05*  
    Apertura a la experiencia  .03  
    Autoestima  .30***  
    Optimismo  .15***  
        

VD: Crecimiento personal .40    48.86 VD: Auto-aceptación .55  127.98 

Edad  -.20***  Pareja sentimental  .00***  
Genero  .12***  Neuroticismo  -.22***  
Extraversión  .15***  Extraversión  .17***  
Apertura a la experiencia  .26***  Responsabilidad  .16***  
Responsabilidad  .12**  Autoestima  .34***  
Cordialidad  .10*  Optimismo  .11**  
Autoestima  .20***      
Optimismo  .10*      
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5 DISCUSIÓN 

El objetivo de esta investigación fue identificar la contribución de las variables 

sociodemográficas y de personalidad al bienestar subjetivo y psicológico en población 

Española y Mexicana. En este trabajo nos interesaba identificar si existían diferencias 

en los determinantes del bienestar en ambas sociedades, que aunque comparten aspectos 

similares, tales como el idioma y una historia común que ha hecho que mantengan 

relaciones diplomáticas cercanas, pero que se caracterizan, en el caso de México por ser 

una cultura más colectivista formada por grupos cohesivos más fuertes, mientras que en 

la cultura española, los lazos entre las personas parecen menos intensos, estando más 

influenciados por los condicionantes de las sociedades individualistas (Hofstede, 1999). 

El primer objetivo planteado fue analizar el peso de la satisfacción en distintas áreas 

vitales en el bienestar subjetivo y psicológico. El análisis de regresión indicó que la 

satisfacción en diferentes dominios vitales –pareja, estudios/trabajo, ocio y salud- 

fueron relevantes para la felicidad, la satisfacción vital y el bienestar global de ambas 

poblaciones implicadas en este estudio. Los hallazgos de la investigación previa señalan 

el carácter multidimensional del bienestar, que incluye tanto la satisfacción con los 

aspectos vitales propios de cada individuo (Palomar, 2005) como las relaciones 

familiares, la autorrealización con el trabajo, las relaciones sociales, la salud, la libertad 

y los valores personales (Layar, 2005). En nuestro estudio se encontró que la 

satisfacción en las cuatro áreas vitales, pareja, estudios/trabajo, salud y ocio explicaban 

un mayor porcentaje de varianza para los participantes mexicanos que para los 

españoles. En ambos grupos culturales, la satisfacción con la pareja fue el predictor más 

potente del bienestar subjetivo. De modo que, existe cierto acuerdo en que la 

satisfacción con la vida, y otros indicadores del bienestar subjetivo según nuestros 
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resultados, parecen depender de áreas como la familiar/pareja, laboral y ocio o tiempo 

libre (Rojas y Elizondo-Lara, 2012). 

Sin embargo, en el caso del bienestar psicológico la satisfacción con la pareja fue el 

principal predictor para los españoles, mientras que para los mexicanos fue la 

satisfacción con los estudios/trabajo. Se debe tener en cuenta que el 78.2% de la 

población española frente al 59.2% de los participantes mexicanos tenía pareja. Tal vez, 

tener una relación sentimental ha podido funcionar como fuente de apoyo social y, 

nuestros resultados indicaron que puede tener efectos en la autorrealización y desarrollo 

de las personas –españolas- desde un punto de vista eudaimónico. Sin embargo, la 

población mexicana que participó en esta investigación era más joven y en su mayoría 

estaba estudiando una carrera universitaria, por lo que su bienestar eudaimónico estuvo 

más asociado a la satisfacción con los estudios. Por otra parte, tanto en la población 

española como en la mexicana, el área que tuvo un menor nivel predictivo fue la 

satisfacción con la salud, probablemente debido a que en ambas culturas la edad media 

estuvo por debajo de los 40 años y eran personas sanas. 

El segundo objetivo que nos planteamos fue analizar si existían diferencias en 

bienestar en función de distintas variables sociodemográficas para españoles y 

mexicanos.  Los resultados indicaron que, en España, los hombres mostraban más 

bienestar subjetivo –emociones positivas y satisfacción con la pareja y el ocio- que las 

mujeres y éstas más bienestar psicológico –crecimiento personal y relaciones positivas 

con los otros-. En México, también los hombres tuvieron más emociones positivas y las 

mujeres más relaciones positivas con los otros, pero además los hombres mexicanos 

informaron de más autonomía que las mujeres y ellas señalaban tener más felicidad y 

satisfacción vital que los hombres. De modo que en nuestro estudio se obtienen datos 

que contradicen la investigación previa acerca de que las mujeres expresan en mayor 
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medida, tanto las emociones positivas como negativas, informando de mayor felicidad y 

satisfacción vital que los hombres (Wood, Rhodes y Whelan, 1989). Los resultados de 

nuestro trabajo señalan que los hombres muestran más emociones positivas que las 

mujeres. En relación al bienestar psicológico, algunos trabajos van en la misma 

dirección, encontrando mayor crecimiento personal (Marrero y Carballeira, 2012) y 

relaciones positivas con los otros (Ryff y Keyes, 1995) y menor autonomía en las 

mujeres comparadas con los hombres (Lindfors et al., 2006; Zubieta et al, 2012). 

Por otro lado, la edad mostró una asociación similar con el bienestar subjetivo y 

psicológico en ambas culturas. Las personas mayores mostraron más emociones 

positivas, dominio del entorno, propósito en la vida y auto-aceptación, mientras que los 

jóvenes informaron de mayor crecimiento personal. Además, en la población mexicana, 

los adultos tuvieron mayor satisfacción vital y autonomía y los jóvenes informaron de 

más emociones negativas. Vera-Noriega y Rodríguez (2007) informan que existe una 

relación en forma de “U” invertida entre el bienestar y la edad. De modo que los 

jóvenes y los mayores son los que informan de mayor satisfacción con la vida y más 

emociones positivas, aunque también señalan que la expresión de emociones y la 

percepción social de la felicidad disminuye en los participantes de más edad. En nuestro 

estudio, los participantes adultos (31 – 84 años), tanto en la población española como en 

la mexicana, mostraron más emociones positivas, satisfacción vital y dominio del 

entorno, por lo que parece que se apoya el planteamiento de un mayor control 

emocional a mayor edad (Gross, Carstensen, Pasupathi, Tsai, Götestam-Skorpen y Hsu, 

1997). Los mecanismos que han sido esgrimidos para explicar este mayor bienestar a 

mayor edad han sido que las personas de mayor edad evalúan y recuerdan menos 

acontecimientos pasados de valencia emocional negativa que los adultos jóvenes, 

aunque estas diferencias eran más pequeñas cuando informaban de emociones negativas 
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diarias (Charles, Piazza, Mogle, Urban, Sliwinski y Almeida, 2015). Por otro lado, 

autores como Bruine de Bruin, Parker y Strough (2016) han encontrado que los adultos 

mayores son más felices, dado que emplean estrategias de toma de decisión en la que 

optan por una alternativa que parece suficientemente buena, en lugar de esperar o 

pretender escoger la mejor opción. Por otra parte, también las emociones han mostrado 

estar asociadas a los valores, entendidos como aquellos principios que sirven como guía 

en la vida de las personas (Gouveia et al., 2010; Schwartz, 1992, 2006) y estos valores 

pueden sufrir cambios con la edad. 

Con respecto al nivel de estudios, se encontró que incidía de manera diferencial en 

mexicanos y españoles. En México, tener estudios universitarios se asociaba a mayor 

bienestar subjetivo –felicidad, satisfacción vital y emociones positivas-  y mayor 

bienestar psicológico –crecimiento personal, relaciones positivas con los otros, 

propósito en la vida y auto-aceptación-. Sin embargo, en España los resultados no 

siguieron un patrón consistente de incremento del bienestar en función del nivel 

educativo. Los universitarios mostraron más emociones positivas y mayor satisfacción 

en dominio vitales pero las personas con estudios primaros o secundarios mostraron 

mayor dominio del entorno, propósito en la vida o crecimiento personal que las de 

bachiller. Probablemente, en España haya más variabilidad en el tipo de recursos con 

los que puede contar una persona independientemente de su nivel educativo, mientras 

que en México los estudios parecen dar acceso a otras condiciones de vida que 

incrementan el bienestar. 

En cuanto a la situación laboral se asoció de modo similar al bienestar en población 

mexicana y española. Las personas activas mostraron más emociones positivas, 

propósito en la vida y auto-aceptación que los estudiantes. De modo que el empleo y 

contar con tasas más altas de ingresos estaría redundando en una mayor felicidad  
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(Cuñado y Pérez de Gracia, 2012). Además, en nuestro estudio las personas activas y 

estudiantes, mexicanas y españolas, indicaron tener más satisfacción vital y relaciones 

positivas con los otros que las desempleadas. En el caso de los mexicanos también se 

encontró que las personas activas mostraban mayor autonomía y dominio del entorno 

que los estudiantes y desempleados y menos emociones negativas que los estudiantes. 

Algunos estudios con personas trabajadoras, en México, han obtenido niveles altos de 

bienestar global, independientemente del bienestar laboral de estas (Díaz y González, 

2011; Fuentes y Rojas, 2001; Rojas, 2007). El bienestar puede depender en parte de los 

ingresos económicos asociados al trabajo, pero principalmente dependerá de la 

percepción subjetiva y de la condición socioeconómica de la nación. Aunque algunas 

investigaciones sugieren que las personas con un mayor acceso a recursos económicos 

tienen una mayor predisposición hacia el individualismo, que las personas con escaso 

acceso a dichos recursos, estas últimas revelan una mayor orientación hacia la 

interdependencia (Freeman, 1997; Krauss, Piff, Mendoza-Denton, Rheinschmidt y 

Keltner, 2012; Mendoza, Fernández y Páez, 2005). Así mismo, Vera-Villarroel et al. 

(2012) indican que puede existir un efecto inverso de modo que sea la satisfacción vital 

la que promueva la conformidad con el salario y con el trabajo. 

Por último, en ambas culturas tener pareja se asociaba a mayor felicidad, 

satisfacción vital y propósito en la vida. La investigación previa ya había mostrado 

asociaciones entre estado civil y bienestar subjetivo (Argyle, 1999; Myers y Diener, 

1995). Rivera, Cruz y Muñoz (2011) también han encontrado que las relaciones 

amistosas y la satisfacción en el matrimonio promueven la satisfacción vital. Nuestro 

estudio apunta que, además, existe relación entre tener pareja y una de las dimensiones 

del bienestar psicológico, el propósito en la vida. El apoyo social que supone la pareja 

promovería que las personas se tracen metas y objetivos significativos a medio y largo 
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plazo. Por otra parte, en la muestra española, la pareja se asoció a mayor auto-

aceptación. También, otros autores han encontrado mayor bienestar en las personas 

casadas frente a las no casadas (Vanassche, Swicegood, y Matthijs, 2013), y esta 

relación aparece en mayor medida en sociedades colectivistas que en individualistas 

(Diener, Gohm, Suh, & Oishi, 2000). 

El tercer objetivo de esta investigación consistió en analizar las diferencias en 

bienestar subjetivo y psicológico entre los participantes de México y España. Las 

personas mexicanas mostraban mayor bienestar subjetivo -felicidad, emociones 

positivas, emociones negativas, satisfacción vital, satisfacción con los estudios y 

satisfacción con el ocio- así como mayor bienestar psicológico -dominio del entorno, 

crecimiento personal, propósito en la vida y auto-aceptación- que las españolas. Los 

participantes procedentes de España puntuaban más alto en satisfacción con la pareja y 

con la salud. La investigación transcultural previa ha mostrado que existen diferencias 

en los niveles de bienestar subjetivo entre distintos grupos culturales y que, en gran 

medida, estas diferencias dependen de la estructura individualista o colectivista de la 

cultura (Diener, 2000; Inglehart, 1990; Rice y Steele 2004; Veenhoven, 2007). Según 

Veenhoven (2012), la felicidad promedio de las naciones, en los años de 2000-2009, 

medida en una escala de 0-10, sitúan a México en el rango superior del mundo. En el 

último informe mundial de la Felicidad que abarca los años 2014-2016 (Helliwell, 

Layard y Sachs, 2017), en el que se incluyeron además de medidas de bienestar 

subjetivo algunas variables relacionadas con las condiciones de vida (percepción de 

corrupción, libertad de elección o expectativas de vida saludable al nacer), México se 

situó en el lugar 25 de los 155 países que se incluyeron en el estudio, obteniendo una 

media de 6.58 en felicidad. 
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Ranking de Felicidad a nivel mundial 

Dinamarca 8.4 
Suecia 8.2 
Suiza 8.1 
México 7,9 
EEUU 7.6 
España 7.2 
Francia 6.6 
Japón 6.5 
Rusia 5.5 
Zimbabwe 3.1 

Fuente: World Database of Happiness: Happiness in Nations (Veenhoven, 2012) 
 

Díaz-Guerrero y Díaz-Loving (1992) señalan que las características sociales y 

afectivas son más importantes para la definición del yo en México, lo cual concuerda 

con una orientación hacia la interdependencia o el colectivismo. Algunos autores 

indican que esa tendencia al sacrificio personal en favor del bienestar de un grupo, como 

la familia o un grupo religioso, puede ser considerado sumamente positivo en algunas 

culturas (Del Águila, 2005). 

Inglehart y Welzel (2005), en su teoría de la modernización, explican que a medida 

que los países se desarrollan económica y educativamente aparece una tendencia a 

desarrollar una mayor preferencia por valores de tipo individualista como la autonomía 

y la autoexpresión. Sin embargo, según los resultados obtenidos en nuestro estudio, 

parece que los valores colectivistas, como los que muestran la sociedad mexicana, 

resultan más beneficiosos para el bienestar de las personas que los individualistas. 

Algunos autores señalan que las sociedades colectivistas muestran mayor bienestar en la 

medida en que se sienten integradas en un grupo de pertenencia, lo que puede llevar a 

una estructura social más segura (Díaz y González, 2011). 

El último objetivo de esta investigación consistió en identificar las características 

personales que se relacionan en mayor medida con el bienestar subjetivo y psicológico 
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de las personas mexicanas y españolas y el peso relativo de estas frente a variables 

sociodemográficas. Los resultados indicaron que los factores personales incidían en 

mayor medida en el bienestar que los factores sociodemográficos para ambas culturas.  

No obstante, se encontraron algunas diferencias en la capacidad predictiva de las 

distintas variables en función de la cultura. Además, el porcentaje de varianza explicado 

por las variables sociodemográficas y personales  de ambos tipos de bienestar fue mayor 

para la población mexicana que para la española. Las diferencias más acusadas se 

encontraron en el bienestar subjetivo, principalmente en las emociones positivas y 

negativas.  

Por lo que respecta a la felicidad, se encontró que el principal predictor en ambas 

culturas fue la extraversión pero en la muestra de españoles también tuvo un peso 

importante el optimismo, y en la de mexicanos la autoestima. Francis, Brown, Lester y 

Philipchalk (1998) mantienen que la felicidad se asocia a la extraversión ya que 

involucra valores como la amistad y la sociabilidad. Por otra parte, en las culturas 

colectivistas la motivación de logro está orientada socialmente, por lo que la autoestima 

del individuo puede estar asociada a la identificación grupal (Triandis, 1998). Además, 

en nuestro estudio, hubo diferencias en las variables sociodemográficas que incidieron 

en la felicidad de ambas culturas, en México el nivel de estudios explicaba parte de la 

varianza de felicidad, mientras que en España el hecho de tener pareja.  

En el caso de la satisfacción vital en ambas poblaciones la autoestima y el 

optimismo fueron los principales predictores. Diener y Chan (2011) encuentran que 

índices altos de satisfacción con la vida se asocian a estrategias de afrontamiento más 

adaptativas orientadas a la solución de los problemas, lo que tal vez pudiera estar 

incidiendo en un mayor sentido de competencia y, a su vez, repercutir en la autoestima. 
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Del mismo modo algunos estudios han encontrado que aparece una relación positiva 

entre optimismo y satisfacción con la vida (Chang y Sanna, 2003; Marrero y 

Carballeira, 2010). 

Cuando se analizaron los predictores de las emociones positivas se encontró que la 

extraversión era un predictor importante, tanto en españoles como en mexicanos. De 

hecho estudio previos han encontrado que las emociones positivas correlacionan 

positivamente con la extraversión (Costa y McCrae, 1980; Watson y Clark, 1992). 

Además, para las personas mexicanas el principal predictor fue el optimismo y para las 

españolas fue la responsabilidad. De modo que parece que la actitud positiva es más 

importante para experimentar emociones positivas en población mexicana quizá para 

neutralizar la situación que puede estar viviendo el país, mientras que para la población 

española experimentar emociones positivas podría ser fruto del esfuerzo y la dedicación 

que supone el rasgo de la responsabilidad. También aparecían diferencias entre ambas 

culturas en las variables sociodemográficas implicadas en las emociones positivas, para 

los españoles la situación laboral se asociaba a estas emociones y para los mexicanos el 

género. 

Del mismo modo, existe cierta concordancia en los predictores que explican las 

emociones negativas. En ambas culturas, las emociones negativas fueron predichas por 

el neuroticismo. Trabajos previos ya habían informado de una correlación entre 

emociones negativas y neuroticismo (Costa y McCrae, 1980; Watson y Clark, 1992). 

Las personas que puntúan alto en neuroticismo se caracterizan por una preocupación 

constante y un sesgo hacia los acontecimientos negativos lo que retroalimenta esa 

preocupación y genera sintomatología ansiosa y depresiva (Costa y McCrae, 1980). 

Larsen y McKibban (2008) encontraron que dirigir el pensamiento a situaciones 

negativas correlaciona negativamente con la felicidad. 
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En general, los resultados coinciden con la investigación previa que ha encontrado 

que la extraversion, el neuroticismo y la autoestima han mostrado estar asociadas al 

bienestar subjetivo en distintas culturas (Diener, Oishi y Lucas, 2003). En nuestro 

estudio, la responsabilidad fue otra de las características personales vinculada al 

bienestar subjetivo de ambos grupos de mexicanos y españoles. 

Las características personales que predecían los distintos indicadores bienestar 

psicológico también coincidían entre las dos muestras de mexicanos y españoles.  En el 

caso de la autonomía, las variables que tuvieron mayor relevancia en ambas poblaciones 

fueron neuroticismo y autoestima. Estos resultados coinciden con los encontrados por 

Diener (1994) que indica que la autoestima es uno de los predictores de bienestar 

psicológico. Sin embargo, llama la atención que el optimismo fue un predictor negativo 

de autonomía para las personas mexicanas, mientras que para las españolas el 

optimismo no formaba parte de la ecuación de regresión. Quizá los participantes 

mexicanos estén presentando un optimismo irrealista que pueda estar reflejando una 

creencia en que los logros van a estar más vinculados al azar que a la capacidad del 

individuo generando cierta dependencia del entorno y una menor autonomía. Aunque 

también podría ser explicado por el hecho de que México, precisamente, es una 

sociedad colectivista en la que el individuo no se entiende sin la existencia de su grupo 

de referencia. No obstante, habría que seguir investigando sobre esta cuestión. 

En las dos diferentes muestras, el dominio del entorno fue explicado principalmente 

por la responsabilidad, aunque para los participantes de España la autoestima también 

tuvo un peso importante y para los de México el otro predictor más potente fue el 

neuroticismo. En el estudio realizado por Schmutte y Ryff (1997) también se encontró 

que una alta responsabilidad y bajo neuroticismo, así como la extraversión, se asociaban 

a dominio sobre el entorno, propósito en la vida, auto-aceptación y relaciones positivas 
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con los otros. Además, en nuestro estudio, las variables sociodemográficas no se 

asociaron al dominio del entorno para la muestra española, mientras que para la 

mexicana una mayor edad predecía mayor dominio. 

En cuanto al crecimiento personal mostraba una mayor asociación con apertura a la 

experiencia y autoestima en los dos grupos culturales. Estos resultados son consistentes 

con los encontrados por otros autores (Anglim y Grant, 2016; Marrero y Carballeira, 

2012; Schmutte y Ryf, 1997). Sin embargo, hubo diferencias entre ambas culturas en el 

papel de las variables sociodemográficas, las personas mexicanas con mayor nivel de 

estudios mostraban mayor crecimiento personal y las españolas con menor edad y de 

género femenino informaban de un crecimiento mayor. 

Las relaciones positivas con los otros en la población mexicana y española fue 

predicha por las mismas características personales, con un mayor peso de la 

extraversión y la autoestima. El optimismo también tuvo un peso negativo en las 

relaciones positivas con los otros para las personas mexicanas. Las características 

sociodemográficas mostraron un peso diferencial en ambas culturas. Del mismo modo 

que el crecimiento personal, para los participantes mexicanos las relaciones positivas 

con los otros se asociaron a mayor nivel de estudios y para los españoles a la juventud y 

ser mujer. 

Otro de los indicadores de bienestar que se estudió fue el propósito en la vida, el 

cual fue predicho por la responsabilidad y la autoestima en las dos culturas. Algunos 

autores indican que posiblemente la capacidad de dotar a la propia vida de sentido y 

significado se beneficie de los aspectos más saludables de los rasgos de personalidad 

(Augusto-Landa et al., 2010; Siegler y Brummet, 2000; Keyes et al., 2002). 

Nuevamente, las muestras de españoles y mexicanos se diferenciaron en las variables 
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sociodemográficas implicadas en el propósito en la vida, para las personas de México 

estar activo laboralmente determinó en parte esas metas vitales. 

Por último, las variables personales que explicaban la auto-aceptación fueron 

similares para ambos grupos culturales, con una mayor incidencia de la autoestima y el 

neuroticismo. Según Schmutte y Ryff (1997), es posible que algunas aspectos del 

neuroticismo lleve a algunos individuos a buscar soluciones a sus conflictos internos y a 

progresar y desarrollarse en este proceso. Además, tener pareja contribuyó a la auto-

aceptación de los participantes españoles, mientras que ninguna de las variables 

sociodemográficas incluidas en este estudio resultaron significativas para la auto-

aceptación del grupo de mexicanos. 

En suma, este trabajo ha permitido corroborar la relevancia de los factores 

personales en el bienestar subjetivo y psicológico de la población mexicana y española. 

Los resultados indicaron que los predictores de los distintos indicadores de bienestar 

son similares para ambas culturas, apuntando la universalidad del constructo bienestar. 

Aunque, en líneas generales, nuestra investigación apunta que el bienestar subjetivo y 

psicológico son consistentes en ambas culturas, sin embargo, puede haber patrones 

únicos que no sean comparables y que requieran de una mayor comprensión del 

bienestar en cada cultura (Tov y Diener, 2007). De hecho, el bienestar subjetivo de las 

personas mexicanas se explicaba en mayor medida por las características personales 

incluidas en nuestro estudio que el de las españolas. Además, se encontraron ciertas 

diferencias en las variables sociodemográficas que incidían en el bienestar subjetivo y 

psicológico, aunque estas diferencias pudieron deberse a que ambos grupos no fueron 

homogéneos en las dimensiones registradas. Este estudio también corroboró los 

resultados encontrados en otros trabajos acerca del mayor bienestar que informan los 

habitantes de México frente a otros países europeos. De modo, que no sólo el bienestar 
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subjetivo es mayor en mexicanos sino también el bienestar psicológico. Estudios 

recientes han encontrado que la cultura tiene un cierto efecto en el bienestar subjetivo de 

los individuos, ya que personas que emigran a otros países con mayor bienestar 

mantienen niveles de satisfacción vital similares a los obtenidos en su país de 

nacimiento a través de distintas generaciones (Hajdu y Hajdu, 2016). 

A pesar de la consistencia entre los resultados encontrados y los que informa la 

literatura previa, no se debe olvidar que esta investigación presenta diversas 

limitaciones. En primer lugar, ha participado una muestra de conveniencia que en el 

caso de los mexicanos estuvo compuesta mayoritariamente por jóvenes, mujeres y 

personas con estudios universitarios, lo que no corresponde a la realidad del país y 

limitada la generalización de los resultados. En segundo lugar, el diseño de la 

investigación no permite establecer relaciones causales, por lo que podría ser la 

personalidad el antecedente del bienestar o viceversa. Recientemente se ha probado que 

existe una relación bidireccional entre bienestar subjetivo y personalidad (Soto, 2015), 

así como que las características personales se modifican a lo largo del ciclo vital y estas 

variaciones están más asociadas a cambios en el bienestar psicológico (Osafo-

Hounkpatin, Wood, Boyce, & Dunn, 2015). En último lugar, la metodología empleada 

no nos ha permitido comparar si existen diferencias significativas entre los distintos 

predictores que explican el bienestar subjetivo y psicológico de ambos grupos culturales 

para identificar qué factores están incidiendo en el mayor bienestar encontrado en 

México frente a España.  

En el futuro podría ser de interés continuar investigando estas diversas cuestiones, 

así como, incluir otras características personales, valores y creencias, recursos de apoyo 

social, estrategias de afrontamiento o estilos de humor que pudieran predecir la elección 

de determinados entornos y/o situaciones que incrementen el bienestar. 
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6 CONCLUSIONES 

El presente estudio contribuyó a la comprensión de las diferencias culturales 

existentes entre dos poblaciones –mexicana y española- consideradas colectivistas e 

individualistas, respectivamente. En general, los resultados indicaron que existen más 

similitudes que diferencias entre ambas culturas. La contribución de las variables 

sociodemográficas y de las variables de personalidad al bienestar subjetivo y 

psicológico de las distintas poblaciones siguió el mismo patrón. 

En el estudio donde se analizó el peso de la satisfacción en las distintas áreas vitales 

sobre el bienestar subjetivo y psicológico indicó que los diferentes dominios son muy 

importantes para la felicidad, la satisfacción vital y el bienestar global de estas dos 

culturas. La satisfacción con la pareja fue el predictor más potente del bienestar 

subjetivo para ambos grupos de españoles y mexicanos. En el bienestar psicológico 

global se encontraron ligeras diferencias entre ambas culturas, la satisfacción con la 

pareja fue el principal predictor para la muestra de españoles, mientras que para la  

mexicana fue la satisfacción con los estudios/trabajo.  

Además, se abordó la existencia de diferencias en bienestar en función de distintas 

variables sociodemográficas en cada grupo cultural. Efectivamente, el nivel de bienestar 

dependía, en cierto modo, de las variables sociodemográficas, género, edad, nivel de 

estudios, tener pareja y situación laboral. En ambas culturas mostraban mayor bienestar 

subjetivo y psicológico aquellas personas con mayor edad, que tenían estudios 

superiores (aunque en España el patrón era más inconsistente), que contaban con pareja 

y que estaban activas laboralmente. El género parecía tener un efecto diferencial en 

función de la cultura. En España, las mujeres mostraron más bienestar psicológico y 

menos bienestar subjetivo que los hombres y en México el patrón fue inverso, las 
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mujeres mostraban más bienestar subjetivo. En ambas culturas, los hombres informaban 

de más emociones positivas 

También en este estudio se analizaron las diferencias en bienestar subjetivo y 

psicológico entre los dos grupos culturales. Los resultados claramente indicaron que los 

participantes mexicanos mostraban mayor bienestar subjetivo (felicidad, emociones 

positivas, emociones negativas, satisfacción vital, satisfacción con los estudios y 

satisfacción con el ocio), y mayor bienestar psicológico (dominio del entorno, 

crecimiento personal, propósito en la vida y auto-aceptación), que los españoles. Las 

personas procedentes de España solo puntuaban más alto en satisfacción con la pareja y 

con la salud.  

Finalmente, en este estudio se identificaron las características personales que se 

relacionaban en mayor medida con el bienestar subjetivo y psicológico de personas 

mexicanas y españolas y su peso frente a variables sociodemográficas. Los resultados 

indicaron que los factores personales incidían en mayor medida en el bienestar que los 

factores sociodemográficos. Aunque los predictores personales del bienestar subjetivo 

fueron similares para ambas culturas –extraversión, autoestima, neuroticismo y 

responsabilidad- se encontraron algunas diferencias en los predictores 

sociodemográficos. Así por ejemplo, en México la felicidad fue explicada por el nivel 

de estudios y en España por el hecho de tener pareja.  Además, el bienestar subjetivo de 

los participantes mexicanos fue mejor explicado por las variables incluidas en este 

estudio que el de los españoles. Del mismo modo, el bienestar psicológico se explicaba 

por similares características personales para ambas culturas pero su importancia 

dependió del indicador de bienestar objeto de estudio. El neuroticismo y la extraversión 

explicaban mayor proporción de varianza de autonomía, dominio del entorno y auto-

aceptación. La extraversión y la autoestima fueron los predictores más potentes de las 
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relaciones positivas con los otros; la responsabilidad y la autoestima del propósito en la 

vida; y la apertura a la experiencia y la autoestima del crecimiento personal. Las 

variables sociodemográficas que incidían en el bienestar psicológico sí se comportaron 

de manera diferencial entre ambos grupos culturales debido posiblemente a que los 

grupos no eran homogéneos en dichas características sociodemográficas. 

En general, aunque las características de personalidad han explicado una 

variabilidad significativa del bienestar subjetivo y psicológico en población mexicana y 

española y parecen tener un carácter universal, es posible que las circunstancias vitales, 

tanto factores objetivos como aspectos más subjetivos de cada sociedad, pueden estar 

explicando ciertas diferencias en esos niveles medios de bienestar que aparecen entre 

personas mexicanas y españolas. De ahí la necesidad de continuar investigando en el 

futuro cuáles podrían ser esas circunstancias vitales. La identificación de esos factores 

asociados a un mayor bienestar tiene importantes implicaciones en la implementación 

de programas de intervención que incorporen características personales modificables, 

como puede ser la autoestima, o que entrenen en habilidades y/o recursos para acceder a 

mejores condiciones de vida, que promuevan en última instancia el bienestar de los 

individuos.   
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R e s u M e n

El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre características 
sociodemográficas, optimismo y bienestar subjetivo (SWB) en estudiantes 
universitarios mexicanos de la Universidad de San Luis Potosí. Además, 
identificar qué áreas vitales incidían en mayor medida en el bienestar glo-
bal y cuánto aportaría el optimismo a esta relación. Se recogió información 
de 299 estudiantes (17 a 49 años; M = 19.38; DE = 3.19) mediante una 
entrevista semiestructurada, registrando diversas características sociode-
mográficas que se consideraron relevantes. El optimismo disposicional 
se midió empleando el Life Orientation Test Revised (Scheier, Carver & 
Bridges, 1994) y el bienestar subjetivo mediante diversas medidas: felicidad 
(Subjective Happiness Scale de Lyubomirsky & Lepper, 1999), satisfacción 
vital (Satisfaction with Life Scale de Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 
1985), emociones positivas y emociones negativas (Positive and Negative 
Affect Schedule de Watson, Clark & Tellegen, 1988) y satisfacción en los 
dominios vitales de estudios, pareja, salud y ocio (Entrevista semiestruc-
turada de Marrero, Carballeira & Rodríguez, 2007). A través de la Tau-b 
de Kendall se analizó la relación de las variables sociodemográficas con el 
optimismo y los indicadores de bienestar, encontrando asociaciones entre 
género y satisfacción con el trabajo/estudios, satisfacción vital, felicidad y 
optimismo. Además, tener una relación sentimental se relacionaba con la 
satisfacción con la pareja y la condición laboral con satisfacción vital. Los 
análisis correlacionales de Pearson entre los ocho indicadores de bienestar 
y el optimismo mostraron que todos los indicadores de bienestar se rela-
cionaban entre ellos y el optimismo estaba asociado en mayor medida que 
las variables sociodemográficas al bienestar, siendo la relación con medidas 
globales mayor que con los dominios vitales específicos. Para profundizar en 
esta asociación entre optimismo y bienestar se dividió a los participantes en 
tres grupos según su nivel de optimismo. A través de un MANOVA se com-
pararon las medias en bienestar encontrando que las personas con optimismo 
alto y medio informaron de mayor satisfacción vital y emociones positivas, 
menor emociones negativas y mayor satisfacción en todos los dominios 
vitales frente a las personas con bajo optimismo El MANCOVA, tomando 
el género como covariante, indicaba resultados similares. Por último, se 
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aplicaron análisis de regresión múltiple para conocer el peso 
que tenían las distintas medidas de satisfacción en dominios 
específicos en los indicadores globales de bienestar, felicidad 
y satisfacción vital. Los resultados mostraron que todos los 
dominios son relevantes para ambas variables criterio pero 
la satisfacción laboral/estudios resultó ser el predictor más 
poderoso. Cuando se realizaron nuevos análisis de regresión 
múltiple, incluyendo el optimismo como predictor, se encon-
tró que este explicaba mayor porcentaje de varianza que la 
satisfacción en dominios específicos, sobre todo en el caso 
de la felicidad. Estos hallazgos sugieren que el optimismo es 
un rasgo de personalidad relevante para mejorar el bienestar 
subjetivo de los individiduos.
Palabras clave autores 
optimismo; bienestar subjetivo; felicidad; satisfacción vital; 
emociones positivas; emociones negativas; satisfacción en dominios 
vitales específicos

a b s t R a c t

The main objective of this study was to analyze the relation-
ship between different sociodemographic characteristics, 
optimism and subjective well-being (SWB) in a sample of 
Mexican undergraduate students from the University of San 
Luis Potosi. Additionally, we have tried to identify which 
specific life domains influenced more on global well-being 
and how the optimism could explain well-being. Data were 
collected of 299 participants aged between 17 and 49 years 
old (M= 19.38; SD= 3.19) through a semi structured in-
terview, considering different relevant sociodemographic 
characteristics. Dispositional optimism was evaluated us-
ing the Life Orientation Test Revised (Scheier, Carver & 
Bridges, 1994). Subjective well-being included the follow-
ing measures: Happiness (Subjective Happiness Scale de 
Lyubomirsky & Lepper, 1999), Life Satisfaction (Satisfac-
tion with Life Scale from Diener, Emmons, Larsen & Grif-
fin, 1985), Positive and Negative Emotions (Positive and 
Negative Affect Schedule from Watson, Clark & Tellegen, 
1988) and Satisfaction with different Life Domains: Job/
Studies, Partner, Health and Leisure (Marrero, Carballeira 
& Rodríguez, 2007). Through the Test for Kendall’s Tau-b, 
the relationship between sociodemographic variables, op-
timism and well-being indicators was analysed. The results 
showed moderate associations between gender and studies 
satisfaction, life satisfaction, happiness and optimism. Also, 
the fact of having a sentimental relationship was related to 
partner satisfaction; and the job situation was associated 
with life satisfaction. Pearson correlational analyses between 
the eight well-being indicators and the optimism showed 
that all the well-being variables were related each other. 
Optimism was more associated to all the measures of SWB 
than the sociodemographic variables; and the relationships 
of optimism with global measures of well-being were greater 
than those with the specific life domains. In order to deep 
in this association between optimism and well-being, the 
sample was split in three groups in function of the level of 
optimism. A MANOVA was made to compare the means of 
well-being, finding that those participants with high and me-
dium optimism, vs. those with low optimism, reported more 

life satisfaction and positive emotions, lower negative emo-
tions and more satisfaction in all the specific life domains. 
The MANCOVA, taking the gender as a covariant, showed 
similar findings. Finally, Multiple Regression Analyses were 
applied to know the influence of the different specific life 
domains on the global components of well-being: happiness 
and life satisfaction. The results showed that all the specific 
domains were relevant for both criteria variables, but stud-
ies satisfaction was the more powerful predictor. In the new 
multiple regression analyses, the optimsm was included and 
explained a higher percentage of variance than the mea-
sures of satisfaction with life domains, especially in the case 
of happiness as the criteria. These findings suggested that 
optimism is a relevant personality trait to improve subjective 
well-being of individuals.
Keywords 
optimism; subjective well-being; happiness; life satisfaction; 
positive emotions; negative emotions; satisfaction with specific life 
domains

Introducción 

En los últimos años ha habido un creciente interés 
por estudiar los determinantes positivos del com-
portamiento humano, surgiendo lo que se ha venido 
a denominar la Psicología Positiva (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000). En un artículo de revi-
sión, Ryan y Deci (2001) clasificaron los estudios 
sobre bienestar que existían hasta ese momento, 
reconociendo dos tradiciones claramente diferen-
ciadas: aquella centrada en el estudio del bienestar 
subjetivo el bienestar subjetivo o hedónico, entendido 
como la ‘maximización del placer y minimización 
del dolor’ propuesta inicialmente por Bradburn 
(1969) e impulsada posteriormente por Diener y su 
equipo (Diener, 1984; Diener, Emmons, Larsen & 
Griffin, 1985; Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999); 
y la centrada en el bienestar psicológico o eudaimó-
nico que se define como la ‘búsqueda de una vida 
virtuosa o de excelencia, en la que predomina el 
desarrollo de las potencialidades del individuo y la 
autorrealización’ (Ryff, 1989). 

Este trabajo se centra en el estudio del bienestar 
subjetivo analizando los componentes del mismo, así 
como las variables sociodemográficas y personales 
que se asocian a este. El bienestar subjetivo se ha en-
tendido con base en los dos componentes propuestos 
por Diener (1984): el afectivo, referido al predominio 
de emociones positivas frente a las emociones negati-
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vas y cuyo equilibrio ha venido a denominarse felici-
dad (Argyle, 1999; Bradburn, 1969; Lyubomirsky & 
Lepper, 1999) y el cognitivo, relacionado con la sa-
tisfacción vital y que recoge la valoración global que 
realiza el individuo acerca de los logros obtenidos en 
su vida en función de sus expectativas o estándares 
personales (Pavot & Diener, 1993). Aunque la ma-
yor parte de la investigación se ha centrado en este 
tipo de medidas globales de bienestar, existen otros 
indicadores más específicos que evalúan, también 
desde un punto de vista cognitivo, la satisfacción 
del individuo en dominios o áreas concretas de su 
vida tales como salud, productividad, vida privada, 
seguridad, vida en comunidad, bienestar emocional 
y bienestar material (Cummings, Eckersley, Pallant 
& Davern, 2002). El bienestar subjetivo implica, por 
tanto, una valoración integral que hace el individuo 
acerca de sus vivencias, logros, fracasos, emociones, 
o factores de crianza, entre otros, considerando tanto 
áreas concretas, como su vida a nivel global y que 
únicamente se podrá conocer mediante el propio 
juicio del individuo (Rojas & Elizondo-Lara, 2012).

Aunque la investigación acerca del bienestar 
subjetivo y sus determinantes no es reciente (De-
Neve & Cooper, 1998; Diener, 1984; Diener & et 
al., 1985; Fordyce, 1986; Pavot & Diener, 1993; 
Ryff, 1989), es en la última década en que ha co-
menzado a estudiarse de manera sistemática en 
países lationoamericanos (Casullo, 2000; Díaz & 
González, 2011; Laca, Verdugo & Guzmán, 2005; 
Moyano & Ramos, 2007; Palomar, 2000; Puente-
Díaz & Cavazos, 2013; Vera-Noriega & Tánori, 
2002). Según Castro (2012) esto ha supuesto el 5% 
del total de publicaciones sobre Psicología Positiva 
que aparecen en las principales revistas latinoame-
ricanas desde el 2000 hasta el 2012, proviniendo la 
mayor parte de los artículos (el 80%) de solo cuatro 
países: México, Chile, Brasil y Argentina. Y cen-
trándose estos estudios, por un lado, en analizar 
las áreas o dominios vitales que están más relacio-
nados con el bienestar (Palomar, 2004; Rojas & 
Elizondo-Lara, 2012; Vera-Noriega & Rodríguez, 
2007; Vera-Noriega & Tánori, 2002) y por otro, en 
identificar las características sociodemográficas que 
influyen fundamentalmente en la satisfacción vital 
(Fuentes & Rojas, 2001; Moyano & Ramos, 2007; 

Ruvalcaba, Salazar & Fernández-Berrocal, 2012; 
Vera-Noriega, 2001).

Los hallazgos acerca de los dominios vitales que 
contribuyen al bienestar de los mexicanos indican 
que las áreas de la familia, tanto las relaciones con 
la pareja como con los hijos, el gobierno y la satis-
facción global con la vida se presentan como los 
factores más importantes del bienestar subjetivo 
(Palomar, 2004; Vera-Noriega & Tánori, 2002). 
Además, también aparecen los amigos y el área 
personal como determinantes de la satisfacción 
vital y la felicidad, sobre todo en población es-
tudiante (Arita, 2005; Banda & Morales, 2012; 
Vera-Noriega, 2001; Vera-Noriega & Rodríguez, 
2007). De modo que, existe cierto acuerdo en que 
la satisfacción con la vida parece depender en mayor 
medida de áreas como la familiar, laboral y tiempo 
libre (Rojas & Elizondo-Lara, 2012).

No obstante, algunos de estos resultados pa-
recen estar modulados por características socio-
demográficas, como el género, la edad, el estado 
civil o los ingresos. En general, las mujeres parecen 
mostrar mayor bienestar o satisfacción con la vida 
que los hombres (Domínguez et al., 2006; Laca 
& et al., 2005; Vera-Noriega & Rodríguez, 2007), 
pero va a depender del dominio vital que se tome 
en consideración. Los hombres informan de más 
satisfacción en dominios como amigos, área perso-
nal y área económica (Vera-Noriega, 2001). En un 
estudio reciente, llevado a cabo en Costa Rica, las 
mujeres mostraron mayor satisfacción en el dominio 
familia extensa y amistades, pero menor satisfacción 
en el dominio económico (Rojas & Elizondo-Lara, 
2012). Por lo anterior, la investigación previa mues-
tra ciertas inconsistencias en cuanto a la influencia 
del género en el bienestar. 

Los estudios que analizan el bienestar en fun-
ción de la edad muestran una relación en forma de 
“U” invertida. De modo que los jóvenes y los mayo-
res son los que informan de mayor satisfacción con 
la vida y más emociones positivas, aunque parece 
que la expresión de emociones y la percepción so-
cial de la felicidad disminuye en los participantes 
de más edad (Vera-Noriega & Rodríguez, 2007). 
Nuevamente, dependerá del dominio vital que se 
analice, pero parece que la satisfacción con el do-
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minio familiar es importante para la mayor parte de 
los individuos siendo bastante estable con los años 
(Rojas & Elizondo-Lara, 2012).

El estado civil también se ha vinculado a la 
felicidad, informando las personas casadas de más 
felicidad que las solteras, separadas o viudas (Argyle, 
1999; Lu, 2000). En adultos peruanos se ha encon-
trado que las personas casadas informaron de mayor 
felicidad que las solteras (Alarcón, 2001). Según Na-
mkee y Mochón (2007), la pareja es importante no 
solo por proporcionar estabilidad emocional sino que 
satisface otras áreas vitales como la sexual y el ocio.

Por otra parte, existe cierta controversia acerca 
de la importancia de los aspectos económicos en 
el bienestar, aunque parece un área relevante no 
afecta del mismo modo a individuos de distintas 
edades, siendo en algunos casos más importante 
para el bienestar de los jóvenes que de los mayores 
(Palomar, 2000) y, en otros, no apareciendo diferen-
cias en satisfacción general con la vida entre jóvenes 
que tienen distintas condiciones de vida, incluso de 
extrema pobreza (Ruvalcaba et al., 2012). Algunos 
autores señalan que los ingresos solo explicarían 
el 5% de la varianza de bienestar, siendo más im-
portante la percepción de necesidades materiales 
satisfechas (Fuentes & Rojas, 2001). 

Por último, hay que considerar que en Latino-
américa solo algunos estudios se han centrado en 
identificar factores psicológicos, como el desarrollo 
de la identidad, la autonomía, rasgos personales o 
estrategias de afrontamiento que repercuten de 
algún modo en la satisfacción vital y la felicidad 
(Domínguez et al., 2006; Escobar, Zanatta, Ponce, 
García & Gama, 2012; Puente-Díaz & Cavazos, 
2013; Verdugo-Lucero et al., 2013).

Atendiendo a las inconsistencias encontradas en 
cuanto a la relación entre características sociodemo-
gráficas y bienestar, considerado tanto a nivel global 
como en dominios vitales específicos, y al escaso 
consenso acerca del peso que tiene cada área vital 
en el bienestar, surge el presente estudio. Además, 
teniendo en cuenta que la investigación previa ha 
mostrado la relevancia de determinadas caracterís-
ticas personales en el bienestar (Brissette, Scheier & 
Carver, 2002; Chico, 2002; Marrero & Carballeira, 
2011; Steel, Schmidt & Shultz, 2008), pero que ape-

nas han sido estudiadas con población latinoameri-
cana, se analiza el papel que tiene el optimismo en 
los distintos componentes del bienestar, entendido 
como una expectativa global o generalizada de que 
en el futuro se obtendrán resultados favorables frente 
a los desfavorables (Scheier & Carver, 1985). Por 
tanto, los objetivos fundamentales de este trabajo 
son: 1. Analizar la relación entre características 
sociodemográficas y los distintos componentes del 
bienestar subjetivo (satisfacción vital, felicidad, emo-
ciones positivas, emociones negativas y satisfacción 
en los dominios de pareja, estudios, salud y ocio); 2. 
Analizar la relación entre el optimismo y los com-
ponentes del bienestar subjetivo, así como el nivel de 
bienestar experimentado por las personas con alto 
optimismo; 3. Analizar el peso que tienen tanto los 
distintos dominios vitales como el optimismo en la 
satisfacción y la felicidad de los individuos.

Método

Participantes

Participaron 299 estudiantes de la Universidad de San 
Luis Potosí (UASLP) del primer curso de Psicología, 
contactados a solicitud de sus docentes para colabo-
rar voluntariamente en una investigación acerca del 
bienestar y sus determinantes. Las edades estuvieron 
comprendidas entre los 17 y los 49 años (M = 19.38; 
DE = 3.19); el 71.8% eran mujeres y el resto hombres. 
El 94.9% era soltero y una mínima parte estaba casa-
do o convivía con su pareja (5.1%). El 37.1% del total 
mantenía una relación sentimental, mientras que la 
mayoría informaba de no tener pareja. Únicamente 
el 3.1% estaba activo laboralmente, aunque la mayor 
parte era estudiante y no tenía trabajo remunerado, 
el 64.7% informaba que el dinero del que disponía le 
permitía tener sus necesidades cubiertas. 

Instrumentos

Entrevista semiestructurada (Marrero, 
Carballeira & Rodríguez, 2007)

Fue diseñada por el equipo de investigación, con 
el propósito de registrar diversas características 
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sociodemográficas y de estilo de vida de los partici-
pantes. Consta de siete apartados amplios: 1) datos 
generales: donde se recoge el género, la edad, el lugar 
de residencia, el estado civil, el número de hijos y el 
nivel de satisfacción con la situación sentimental 
actual, esta última en una escala tipo Likert desde  
1 (nada satisfecho) hasta 5 (muy satisfecho); 2) estu-
dios y profesión: donde se registra el nivel de estudios 
alcanzado (sin estudios, estudios primarios, estudios 
secundarios, bachiller o estudios universitarios), la 
profesión, el estado laboral actual (activo, parado, 
jubilado o estudiante), la satisfacción con su trabajo 
o estudios (de 1 a 5 puntos), los ingresos económi-
cos y si estos le permiten cubrir sus necesidades, 
respondiendo, en este último caso, afirmativa o ne-
gativamente; 3) salud: sondea si existe algún tipo de 
enfermedad física y otros hábitos de salud, tales co-
mo consumo de tabaco, alcohol, drogas o si practica 
algún deporte, en este apartado también se pregunta 
acerca del nivel de satisfacción general con su salud 
en la misma escala de cinco puntos; 4) creencias re-
ligiosas: donde se registra si tiene alguna educación 
religiosa, de qué tipo, así como la importancia de la 
religión en su vida; 5) historia familiar: se recoge el 
estado civil de los padres y diversos adjetivos que 
definen la relación con su madre y con su padre; 6) 
ocio y diversión: donde aparece un listado de activi-
dades para que el individuo registre la periodicidad 
con que realiza las mismas (desde nada hasta a diario) 
y el nivel de satisfacción con las actividades lúdicas 
en una escala de cinco puntos (desde nada satisfecho 
hasta muy satisfecho) y, por último, 7) acontecimien-
tos vitales: donde se plantean tres cuestiones abiertas 
acerca de los acontecimientos importantes ocurridos 
en su vida, los hechos que resultaron más agradables 
y aquellos que fueron más desagradables. 

En este trabajo, únicamente, se consideraron las 
variables sociodemográficas: género, edad, estado 
civil, situación de pareja, nivel de estudios, nivel 
suficiente de ingresos y situación laboral; así como 
el nivel de satisfacción en cuatro áreas vitales: pa-
reja, trabajo/estudio, salud y ocio, que tal y como se 
señaló anteriormente fueron evaluadas mediante 
una escala tipo Likert de 1 a 5 puntos (1 = no estoy 
satisfecho/a; 2 = algo satisfecho/a; 3 = medianamen-
te satisfecho/a; 4 = bastante satisfecho/a; 5 = muy 

satisfecho/a). Los participantes, al final de la entrevis-
ta tenían un apartado de observaciones para señalar 
si se encontraron con dificultades en la comprensión 
de los ítems. No habiendo ninguna observación al 
respecto, se consideró que la entrevista era adecuada 
para registrar las variables objeto de estudio.

Life Orientation Test Revised ([LOT-R]; 
Scheier, Carver & Bridges, 1994) 

Incluye 6 ítems y otros 4 neutros, con cinco opcio-
nes de respuesta, que permite evaluar el optimismo 
disposicional o las expectativas de los individuos 
acerca de los resultados favorables que puedan ocu-
rrirles en el futuro (p. ej.: “En los momentos de in-
certidumbre, suelo esperar lo mejor”). En el estudio 
original, la prueba presentó una consistencia inter-
na de 0.78. Este instrumento ha mostrado ser ade-
cuado para su utilización con población mexicana 
(Vera-Villarroel, Córdova-Rubio & Celis-Atenas, 
2009). En este estudio, se empleó la traducción al 
español, realizada por el equipo de investigación, 
siendo el alpha de Cronbach de 0.57.

Satisfaction with Life Scale 
([SWLS]; Diener et al., 1985) 

Mediante cinco ítems, se evalúa el juicio cognitivo 
del individuo acerca de la satisfacción global con su 
propia vida, comparando sus circunstancias vitales 
con un estándar particular (p. ej.: “En muchos sen-
tidos, mi vida está cercana a lo ideal”). Cada ítem 
se responde en una escala de 1 (nada satisfecho) 
a 7 (muy satisfecho). La consistencia interna de la 
escala original fue de 0.87 y la fiabilidad test-retest 
0.82. En este trabajo, también se utilizó la versión 
española traducida por el equipo de investigación 
que coincide con la versión adaptada a población 
mexicana realizada por Laca et al. (2005), mostran-
do una consistencia interna de 0.84.

Positive and Negative Affect Schedule 
([PANAS]; Watson, Clark & Tellegen, 1988) 

Consta de 20 calificativos, 10 positivos (p. ej.: entu-
siasmado, motivado, decidido) y otros 10 negativos 
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(p. ej.: inquieto, nervioso, temeroso) que evalúan las 
emociones presentes en el momento de contestar la 
prueba, en una escala que oscila desde 0 (totalmente 
en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Se empleó 
la versión traducida y adaptada al español por el 
equipo de investigación, en la que se aclararon con 
jueces expertos de procedencia mexicana, la mitad 
de emociones registradas que parecían ser confusas. 
En este estudio, los índices de consistencia interna 
de la prueba, tal y como se adaptó en los distintos 
calificativos, fueron 0.82 para emociones positivas 
y 0.85 para emociones negativas.

Subjective Happiness Scale 
(Lyubomirsky & Lepper, 1999) 

Está formada por 4 ítems que evalúan, en una escala 
de 7 puntos, el grado en que el individuo se siente 
feliz en relación con su vida o comparado con las 
personas de su entorno (p. ej.: “En general me con-
sidero una persona feliz”). La escala en el estudio 
original de validación ha mostrado coeficientes 
de fiabilidad que oscilan entre 0.79 y 0.94. En este 
estudio, en el cual se empleó la versión española 
traducida por el equipo de investigación, la consis-
tencia interna fue de 0.81.

Procedimiento

Se contactó con el profesorado de primero de Psi-
cología de la UASLP para que facilitara un tiempo 
de 30 minutos a su alumnado en el que pudieran 
cumplimentar la batería de pruebas a través de una 
aplicación en línea. En la prueba se explicaban 
brevemente los objetivos de la investigación y se 
garantizaba la confidencialidad de la información 
recabada. Además, se aclaraba que la información 
sería utilizada con fines de investigación, por lo 
que la cumplimentación de la misma supondría el 
consentimiento de los participantes para emplear 
los datos en publicaciones científicas.

Análisis de datos

Se empleó un diseño descriptivo transversal o 
exploratorio incorporando los datos obtenidos al 

paquete estadístico SPSS (versión 19), a través 
del cual se llevaron a cabo diversos análisis esta-
dísticos. En todos los análisis se optó por la esta-
dística paramétrica, a pesar de que la muestra fue 
de conveniencia y no estaba aleatorizada, pero las 
variables que se incluyeron en el estudio, a priori, 
se distribuían normalmente y el objetivo último 
era estimar un parámetro de interés, en este caso 
el bienestar, a partir de la combinación de diversas 
variables, lo que no era posible mediante técnicas 
no paramétricas. 

En un primer momento, con el objeto de cono-
cer la relación entre las variables de bienestar, las 
características sociodemográficas y el optimismo 
se emplearon análisis correlacionales. Por un lado, 
se aplicó la Tau-b de Kendall entre los indicadores 
de bienestar, el optimismo y las variables sociode-
mográficas ordinales o categóricas (género, estado 
civil, relación sentimental, estudios, ingresos y con-
dición laboral). Por otra parte, se aplicó correlación 
de Pearson entre las variables continuas que en este 
estudio fueron la edad, los indicadores de bienestar 
y el optimismo. Teniendo en cuenta que el optimis-
mo guardaba una relación estrecha con el bienestar, 
se profundizó en el papel del mismo, analizando si 
existían diferencias en las medias de bienestar de los 
individuos en función de que su nivel de optimismo 
fuera bajo, medio o alto, para cuyo análisis se em-
pleó un MANOVA puesto que permite comparar 
a los tres grupos simultáneamente, así como incluir 
al mismo tiempo diversas variables dependientes. 

 Previamente, se había comprobado, mediante 
χ2, que los grupos fueran homogéneos en las va-
riables sociodemográficas registradas. Al aparecer 
diferencias entre los tres grupos de optimismo en 
género, se aplicó MANCOVA, en el que se incluyó 
el género como covariante. Por último, para averi-
guar qué dominio vital explicaba en mayor medida 
el bienestar global (satisfacción con la vida y feli-
cidad), se aplicaron análisis de regresión múltiple 
con el método hacia adelante que permite conocer 
qué variables van a formar parte de la ecuación en 
función del orden de importancia. Las variables 
predictoras fueron la satisfacción en las cuatro 
áreas vitales y como variables criterio se tomaron 
la satisfacción vital, por un lado, y la felicidad, por 
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otro. Seguidamente, se aplicaron nuevos análisis de 
regresión, con el objeto de identificar la importancia 
del optimismo en el bienestar frente a la satisfacción 
en dominios vitales. En esta ocasión se incluyeron 
como variables predictoras, conjuntamente, las 
cuatro medidas de satisfacción en áreas vitales y 
el optimismo. 

Resultados

En un primer momento, se analizó la distribución 
de las puntuaciones en las distintas variables de 
bienestar. En general, se observa una distribución 
normal en las variables emociones positivas (M = 
38.66; DE = 5.83) y emociones negativas (M = 
21.05; DE = 6.2), pero hay una cierta asimetría, 
situándose la mayor parte de los participantes por 
encima de la media, en felicidad (M = 22.91; DE 
= 3.91); satisfacción vital (M = 28.20; DE = 6.2) 
y, sobre todo, en la satisfacción con los dominios 
vitales específicos. El 75.5% informa de niveles de 
satisfacción muy altos en estudios (M = 3.97; DE 
= 0.73); el 74.6% muestra niveles muy altos de 
satisfacción con la salud (M = 3.91; DE = 0.8); el 
66.1% tiene una alta satisfacción con el ocio (M = 
3.84; DE = 0.88) y un 60.2% está muy satisfecho 
con su pareja (M = 3.64; DE= 1.07), en este último 
caso hay que tener en cuenta que solo algo más del 
tercio tenía pareja.

Los análisis correlacionales, Tau-b de Kendall y 
Pearson, indican que apenas existe relación entre las 
características sociodemográficas y bienestar subje-

tivo. Tal y como se puede observar en la Tabla 1, no 
aparecen relaciones significativas del bienestar, eva-
luado de modo global y específico, con edad, estado 
civil, nivel de estudios, ni ingresos. El género muestra 
una correlación de baja magnitud con satisfacción 
en los estudios (r = 0.14; p < 0.01), satisfacción vital 
(r = 0.14; p < 0.01), felicidad (r = 0.14; p < 0.01) 
y optimismo (r = 0.11; p < 0.05). Tener pareja se 
relaciona con la satisfacción en el área sentimental 
(r = -0.31; p < 0.001), y la condición laboral está 
ligeramente asociada a la satisfacción vital (r = 0.12; 
p < 0.01). Cuando se analizan, a través de un MA-
NOVA, las diferencias entre hombres y mujeres en 
las medidas de bienestar que aparecen relacionadas 
con el género, se observa que las mujeres informan 
de mayor satisfacción con los estudios (F(1,286) = 
6.09; p < 0.01); mayor felicidad (F(1,286) = 9.93; p 
< 0.01); mayor satisfacción con la vida (F(1,286) = 
10.2; p < 0.01) y mayor optimismo (F(1,286) = 5.98; 
p < 0.01). Un ANOVA permitió analizar a las perso-
nas que tiene pareja frente a las que no la tienen en 
la variable satisfacción con la pareja, indicando que 
las personas que tienen pareja están más satisfechas 
con su relación que los que no la tienen (F(1,269) 
= 30.84; p < 0.001). Se aplicó otro ANOVA para 
la condición laboral, tomando como variable de-
pendiente la satisfacción vital, se encontró que los 
estudiantes informan de más satisfacción vital que 
las personas activas laboralmente, aunque estas 
diferencias no resultaron significativas (F(3,291) = 
1.94; p = 0.12).

tabla 1 
Correlación entre bienestar subjetivo y características sociodemográficas 

Géneroa Edadb Estadoa 
Civil

Relacióna 
sentimental Estudiosa Ingresosa

Suficientes
Condición 

laborala

Felicidad
Satisfacción vital
Emociones positivas
Emociones negativas
Satisfacción pareja
Satisfacción estudios
Satisfacción salud
Satisfacción ocio
Optimismo

 0.14**
 0.14**
 -0.04
 -0.06
 0.07

 0.14**
 -0.03
 -0.08
 0.11*

 0.01
 -0.01
 0.05
 -0.05
 0.04
 0.06
 0.01
 0.1

 -0.006

 0.01
 -0.009
 -0.003
 -0.005
 0.06
 0.07
 -0.04
 -0.04
 -0.06

 -0.02
 -0.03
 0.02
 -0.03

 -0.31***
 0.02
 0.06
 0.07
 0.004

 -0.04
 -0.007
 -0.07
 0.03
 0.02
 -0.08
 -0.08
 0.009
 -0.06

 -0.11
 -0.04
 -0.04
 0.05
 -0.14
 -0.03
 -0.06
 -0.01
 -0.06

 0.09
 0.12**

 0.04
 -0.04
 0.07
 0.02
 0.09
 -0.07
 0.008

* p < 0.05. ** p < 0.01. ***p < 0.001. a: Correlación de Tau-b de Kendall; b: Correlación de Pearson.
Fuente: elaboración propia
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En cuanto a la relación entre las distintas medi-
das de bienestar subjetivo, en la Tabla 2 se observa 
que las medidas globales de bienestar (satisfacción 
vital y felicidad) están más relacionadas con los 
componentes afectivos (emociones positivas y nega-
tivas) del bienestar que las medidas de satisfacción 
en áreas vitales específicas. La felicidad se relaciona 
de forma directa con emociones positivas (r = 0.62; 
p < 0.001) e inversamente con emociones negativas 
(r = -0.44; p < 0.001); y un patrón similar aparece 
entre satisfacción vital y emociones positivas (r = 
0.47; p < 0.001) y emociones negativas (r = -0.32; 
p < 0.001). 

La satisfacción en áreas vitales específicas guar-
da una relación moderada con emociones positivas 
y de baja magnitud con las emociones negativas. 
Así, por ejemplo mientras la satisfacción con los 
estudios y con el ocio se relaciona con emociones 
positivas (r = 0.37; p < 0.001; r = 0.34; p < 0.001, 
respectivamente), muestran una escasa asociación 
con emociones negativas (r = -0.17; p < 0.01; r = 
-0.22; p < 0.001, respectivamente). La satisfacción 
con la relación sentimiental es el área que está más 
relacionada con la satisfacción vital y la felicidad (r 
= 0.34; p < 0.001; r = 0.32; p < 0.001, respectiva-
mente). Por otra parte, la felicidad y la satisfacción 

vital, aunque guardan una estrecha relación (r = 
0.6; p < 0.001), parecen referirse a constructos li-
geramente distintos, compartiendo únicamente el 
36% de la varianza. 

En cuanto al optimismo, muestra asociaciones 
más potentes con todos los indicadores de bienestar 
que las variables sociodemográficas o que las dis-
tintas medidas de satisfacción en áreas vitales. De 
modo que se relaciona positivamente con felicidad 
(r = 0.54; p < 0.001), con emociones positivas (r = 
0.51; p < 0.001) y con satisfacción vital (r = 0.34; 
p < 0.001) e inversamente con emociones negati-
vas (r = -0.33; p < 0.001). Las correlaciones del 
optimismo con la satisfacción en dominios vitales 
son de menor magnitud, oscilando entre 0.16 (p < 
0.01) y 0.21 (p < 0.001).

Se profundizó en la relación entre optimismo 
y bienestar, analizando las diferencias entre los 
individuos en función de su nivel de optimismo. 
Para ello, se conformaron tres grupos: el grupo de 
bajo optimismo que se situaba en el centil 25 con 
puntuaciones entre 1 y 15 (30.4% de la muestra); 
el grupo de optimismo medio, con puntuaciones 
entre 16 y 18 (35.5% de la muestra) y el grupo de 
alto optimismo que estaba en el centil 75 y obtuvo 
puntuaciones de 19 a 24 (34.1% de la muestra). A 

tabla 2 
Correlación de Pearson entre las medidas de bienestar subjetivo y optimismo

Satisfacción 
vital

Emociones 
positivas

Emociones 
negativas

Satisfacción 
pareja

Satisfacción 
estudios

Satisfacción 
salud

Satisfacción 
ocio

Optimismo

Felicidad 0.6*** 0.62*** -0.44*** 0.32*** 0.37*** 0.26*** 0.29*** 0.54***
Satisfacción 

Vital
0.47*** -0.32*** 0.34*** 0.35*** 0.24*** 0.28*** 0.34***

Emociones 
Positivas

-0.3*** 0.13* 0.37*** 0.28*** 0.34*** 0.51***

Emociones  
Negativas

-0.16** -0.17** -0.25*** -0.22*** -0.33***

Satisfacción  
Pareja

0.2*** 0.14* 0.19*** 0.16**

Satisfacción 
Estudios

0.27*** 0.17** 0.2***

Satisfacción 
Salud

0.17** 0.21***

Satisfacción 
Ocio

 0.2***

* p < 0.05. ** p < 0.01. ***p < 0.001.
Fuente: elaboración propia
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través de chi cuadrado se comprobó que los grupos 
fueron homogéneos en edad (χ2(2) = 24.36, p = 
0.555), estado civil (χ2(4) = 2.04, p = 0.729), ni-
vel de estudios (χ2(2) = 2.93, p = 0.318), ingresos 
(χ2(2) = 3.55, p = 0.169), condición laboral (χ2(6) 
= 4.61, p = 0.594) y relación sentimental (χ2(2) = 
4.73, p = 0.094). Únicamente aparecen diferencias 
significativas en género (χ2(2) = 5.88, p = 0.053). 
Las mujeres en términos generales presentan ma-
yor optimismo que los hombres (F(1,296)= 5.29;  
p < 0.05). Estas diferencias aparecen en el grupo 
de bajo optimismo, mientras que en el grupo de 
alto optimismo son los hombres más optimistas 
que las mujeres. 

Tras comprobar la igualdad de las matrices 
de covarianza entre los tres grupos (M de Box 
= 91.34, p = 0.11) y la igualdad de las varianzas 
de error mediante la prueba de Levene, en la que 
únicamente había diferencias significativas para 
felicidad (F(2,255) = 5.26; p = 0.006, se aplicó un 
MANOVA. Se consideraron como variables depen-
dientes las medidas de bienestar y como variable 
independiente el nivel de optimismo, apareciendo 
diferencias significativas en todas las medidas de 
bienestar (Lambda de Wilks = 0.28; p < 0.001). 

Los análisis univariados indican diferencias en 
felicidad (F(2,255) = 35.45; p < 0.001; η2 = 0.22), 
satisfacción vital (F(2,255) = 11.81; p < 0.001; η2 
= 0.08), emociones positivas (F(2,255) = 31.02;  
p < 0.001; η2 = 0.2) y emociones negativas 
(F(2,255) = 9.01; p < 0.001; η2 = 0.07); y en to-
das las relativas a satisfacción con dominios espe-

cíficos: estudios (F(2,255) = 5.01; p < 0.05; η2 = 
0.04), pareja (F(2,255) = 4.07; p < 0.05; η2 = 0.03), 
ocio (F(2,255) = 4.95; p < 0.01; η2 = 0.04) y salud 
(F(2,255) = 6.18; p < 0.01; η2 = 0.05).

Los análisis post hoc con ajuste de Bonferroni 
indican que las personas con bajo optimismo mues-
tran menor satisfacción vital, menos emociones 
positivas, son más infelices y experimentan más 
emociones negativas que las personas con un ni-
vel de optimismo medio y alto. Además, también 
se encontraron diferencias significativas entre las 
personas con optimismo medio y alto en felicidad. 
En cuanto a la satisfacción en dominios vitales espe-
cíficos, se observa que las personas poco optimistas 
están más insatisfechas en todas las áreas vitales 
que las que tienen puntuaciones altas en optimismo. 
Únicamente, se encuentran diferencias significati-
vas entre el grupo que presenta bajas puntuaciones 
en optimismo y el grupo que tiene puntuaciones 
medias en satisfación con los estudios y satisfacción 
con la salud (Tabla 3).

Se aplicó un nuevo análisis de varianza toman-
do como covariante el género (MANCOVA), ya 
que en los análisis previos se habían observado 
diferencias entre hombres y mujeres en optimismo. 
Los resultados van en la misma línea: existen dife-
rencias significativas entre los grupos de optimis-
mo en todas las medidas de bienestar (Lambda de 
Wilks = 0.89; p < 0.001). A nivel univariado, se 
observan diferencias en felicidad (F(2,254) = 32.41;  
p < 0.001; η2 = 0.2), satisfacción vital (F(2,254) = 
10.74; p < 0.001; η2 = 0.08), emociones positivas 

tabla 3 
Diferencias de medias en función del nivel de optimismo para las medidas de bienestar subjetivo 

Bajo Optimismo 
Media DE  

N = 81

Optimismo Medio
Media DE  

N = 90

Alto Optimismo
Media DE  

N = 80
F Contraste Bonferroni

Felicidad
Satisfacción vital
Emociones positivas
Emociones negativas
Satisfacción pareja
Satisfacción estudios
Satisfacción salud
Satisfacción ocio

20.25 4.11
25.9 5.24
34.69 5.84
23.52 6.23
 3.39 1.07
 3.75 0.77
 3.64 0.87
 3.64 0.82

23.23 3.4
28.28 5.12
39.21 4.98 
21.11 5.74
 3.68 1.1
 4.07 0.68
 3.98 0.67
 3.79 0.92

24.78 3.04
29.84 4.98
40.96 5.09
19.6 6.1
3.85 1.02
4.05 0.71

4 0.88
4.07 0.88

35.21***
11.81***
29.39***
9.08***
3.72*
4.52**
6.18**
4.95**

1<2***;1<3***; 2<3**
1<2**;1<3***
1<2***;1<3***
1<2*;1<3***
1<3*
1<2*;1<3*
1<2**;1<3**
1<3**

* p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001; 1= Bajo optimismo, 2= Optimismo medio; 3= Alto optimismo
Fuente: elaboración propia
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(F(2,254) = 30.06; p < 0.001; η2 = 0.19), emo-
ciones negativas (F(2,254) = 8.43; p < 0.001; η2 
= 0.06), satisfacción con los estudios (F(2,254) = 
3.62; p < 0.05; η2 = 0.03), satisfacción con la pareja 
(F(2,254) = 3.22; p < 0.05; η2 = 0.02), satisfacción 
con el ocio (F(2,254) = 5.19; p < 0.01; η2 = 0.04) 
y satisfacción con la salud (F(2,254) = 6.72; p < 
0.001; η2 = 0.05).

Por último, con el objeto de conocer qué peso o 
importancia relativa tenían los distintos dominios 
de satisfacción en cada uno de los indicadores glo-
bales de bienestar, se aplicaron análisis de regresión 
múltiple, empleando el método hacia adelante que 
permite establecer la combinación lineal de los 
dominios para explicar la satisfacción vital y la feli-
cidad. Los análisis correlacionales previos revelaron 
que no existía multicolinealidad entre las distintas 
variables por lo que fue factible aplicar este estadís-
tico. Las variables predictoras introducidas fueron 
las cuatro medidas de satisfacción en dominios 
vitales específicos: pareja, estudios, salud y ocio; y 
las variables criterio fueron la satisfacción vital en 
uno de los análisis, y la felicidad en el otro. Tal y 
como se puede observar en la Tabla 3, los cuatro 
dominios explican el 25.2% de la varianza de la 
satisfacción vital (F(4, 253) = 22.66, p < 0.001, R² 
ajustado = 0.25). El área que aparece con más peso 
es la satisfacción con los estudios (β = 0.25, p < 
0.001), seguida de la satisfacción con la pareja (β = 
0.22, p < 0.001), con el ocio (β = 0.18, p < 0.001) 
y con la salud (β = 0.14, p < 0.05). En el caso de 
la felicidad los resultados son similares, los cuatro 
dominios explican el 25.8% de la varianza (F(4, 253) 
= 23.33 p < 0.001, R² ajustado = 0.26) y de nuevo 
la satisfacción con los estudios tiene mayor poder 

predictivo seguida de la satisfacción con la pareja, 
con el ocio y con la salud.

Seguidamente, se aplicaron nuevos análisis de 
regresión múltiple tomando como variables predic-
toras el optimismo y además de la satisfacción en los 
distintos dominios vitales. Los resultados indican 
que el optimismo tiene mayor capacidad predictiva 
que la satisfacción en áreas específicas, sobre todo 
en el caso de la felicidad. Concretamente, el 44% 
de la felicidad (F(5, 252) = 42.19 p < 0.001, R² 
ajustado = 0.44) fue predicha en primer lugar por 
el optimismo (β = 0.45, p < 0.001), seguida de la 
satisfacción con los estudios (β = 0.22, p < 0.001), 
la satisfacción con la pareja (β = 0.18, p < 0.001), 
la satisfacción con el ocio (β = 0.11, p < 0.01) y la 
satisfacción con la salud (β = 0.07, p < 0.05). En 
el caso de la satisfacción vital, la incorporación del 
optimismo permitió predecir hasta un 30% de la 
varianza (F(5, 252) = 22.95 p < 0.001, R² ajustado 
= 0.3) teniendo la misma importancia el optimis-
mo (β = 0.23, p < 0.001) que la satisfacción con 
los estudios (β = 0.23, p < 0.001), seguidas de la 
satisfacción con la pareja (β = 0.20, p < 0.001) y la 
satisfacción con el ocio (β = 0.10, p < 0.01), pero 
no resultó significativa la satisfacción con la salud 
(β = 0.07, p = 0.16).

Discusión

El objetivo de este trabajo era analizar la relación 
entre características sociodemográficas, optimismo 
y bienestar subjetivo, así como identificar la con-
tribución de los dominios vitales y del optimismo 
al bienestar, en una población de universitarios de 
una institución mexicana. Los resultados indican 

tabla 4 
Análisis de regresión de satisfacción en dominios vitales específicos sobre medidas de bienestar global 

Satisfacción Vital  Felicidad
Variables β R2 adj F β R2 adj F

Sastisfacción con estudios
Satisfacción con pareja
Satisfacción con salud
Satisfacción con ocio

0.25***
0.22***
0.14***

0.18* 

0.25 22.86*** 0.26***
0.22***
0.14**
0.18**

0.26 23.41***

* p < 0.05. ** p < 0.01. ***p < 0.001.
Fuente: elaboración propia
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que las características sociodemográficas se asocian 
en menor medida al bienestar que el optimismo. La 
literatura previa ya había mostrado el escaso poder 
predictivo de las variables sociodemográficas sobre 
la felicidad y la satisfacción vital, explicando menos 
del 2% de la varianza (Argyle, 1999; González, Mo-
reno, Garrosa & Peñacoba, 2005; Lykken & Telle-
gen, 1996; Myers & Diener, 1995; Watson, 2000). 

En nuestro estudio, únicamente el género pa-
recía guardar cierta relación con algunos indica-
dores de bienestar, presentando las mujeres mayor 
satisfacción con los estudios, con la vida y mayor 
felicidad que los hombres. En el metaanálisis de 
Wood, Rhodes y Whelan (1989) se encontró que 
las mujeres mostraban más felicidad que los hom-
bres, posiblemente debido a que ellas experimen-
tan tanto las emociones positivas como negativas 
con mayor intensidad (Larsen & Diener, 1987). 
La mayor parte de los trabajos llevados a cabo con 
población mexicana corroboran estos resultados 
acerca del mayor bienestar de las mujeres frente a 
los hombres (Domínguez et al., 2006; Laca et al., 
2005; Vera-Noriega & Rodríguez, 2007). Probable-
mente, el hecho de que la mujer sea más sensible 
a las emociones y que informe de mayor empatía 
emocional que los hombres (Mestre, Samper, Frías 
& Tur, 2009) hace que se beneficie de otros factores 
que han aparecido vinculados al bienestar, como las 
relaciones positivas con los otros o el crecimiento 
personal (Ryff & Keyes, 1995; Marrero & Carba-
lleira, 2012), y de ahí que valore su vida más posi-
tivamente. Además, la incorporación de la mujer 
al ámbito educativo y profesional en México es 
relativamente reciente y ha supuesto cambios en el 
papel que ella desempeña en la toma de decisiones 
familiares y personales (Casique, 2004; García & 
Oliveira, 1994, 2001). Quizá esa creciente visibili-
dad de la mujer en la sociedad y haber incrementado 
su nivel de aspiraciones esté contribuyendo a que se 
produzca un empoderamiento de la mujer que haga 
que se perciba con un mayor control sobre su vida, 
lo que, a su vez, contribuiría de forma positiva a su 
bienestar (Casique, 2001).

Además, aunque la investigación previa había 
mostrado asociaciones entre estado civil y bienestar 
(Argyle, 1999; Myers & Diener, 1995), en el presen-

te estudio esta variable no presenta correlaciones 
significativas con el bienestar. Hay que tener en 
cuenta que la población universitaria es mayori-
tariamente soltera, en este caso más del 90%, de 
ahí que esta variable no haya sido relevante. En su 
lugar, se analizó tener una relación sentimental que 
podría tomarse como un indicador del apoyo social 
con el que cuentan los individuos. Aunque solo 
un tercio de los participantes en esta investigación 
tenían pareja, este hecho sí parece estar asociado 
a la satisfacción en ese dominio concreto. Sin em-
bargo, tener pareja no se relacionó con la felicidad 
o la satisfacción vital. Este es un hallazgo en el que 
se tendría que profundizar en estudios posteriores 
en los que, no solo se cuente con un mayor número 
de personas que estén implicadas en una relación 
sentimental sino que se valore la calidad de dicha 
relación, aspecto que parece estar más relacionado 
con el bienestar que el hecho en sí mismo de tener 
pareja (Diener et al., 1999). 

Por otra parte, el optimismo resultó estar aso-
ciado a todos los indicadores de bienestar subjetivo, 
principalmente a felicidad y a emociones positivas, 
siendo la relación con la satisfacción en áreas es-
pecíficas de menor magnitud. Las personas que se 
caracterizan por puntuar alto en optimismo tam-
bién muestran una mayor puntuación en todos los 
indicadores de bienestar frente a las que se sitúan en 
posiciones intermedias o presentan bajo optimismo. 
Estos resultados son coherentes con los encontra-
dos por Vera-Villarroel et al. (2009) que señalan la 
mayor satisfacción vital y felicidad de las personas 
con alto optimismo frente a las de bajo optimismo. 
Resulta relevante destacar que en nuestro estudio 
tener un nivel medio de optimismo es suficiente pa-
ra que los individuos manifiesten mayor satisfacción 
vital, felicidad, emociones positivas, satisfacción 
con los estudios y con la salud y menor frecuencia 
de emociones negativas frente a los que presentan 
puntuaciones bajas en optimismo. Si además se 
incrementa el optimismo por encima de la media, 
podría tener repercusiones positivas sobre todo en 
el nivel de felicidad y en la satisfacción con áreas 
específicas, como la pareja y el ocio. Este resultado 
tiene importantes implicaciones a la hora de desa-
rrollar programas de intervención que incrementen 
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el optimismo como variable moduladora para pro-
mover el bienestar (Marrero & Carballeira, 2010). 

Por otra parte, también se encontraron relacio-
nes significativas entre optimismo y género, infor-
mando las mujeres de un ligero mayor optimismo 
que los hombres. Una explicación tentativa para 
este resultado es que las mujeres optimistas, además 
de esperar resultados favorables, tal vez interpreten 
los acontecimientos con base en lo que esperan ga-
nar o crecer mediante esas experiencias (Fry, 1995), 
lo que promueve que se generen emociones positivas 
y en última instancia el bienestar. De hecho, se ha 
encontrado que el apoyo emocional diario, junto 
con la sensación de autoeficacia, predicen el opti-
mismo (Karademas, 2006).

Los resultados de este estudio indican, además, 
que el bienestar subjetivo es un constructo cons-
tituido por diferentes componentes claramente 
diferenciados, aunque relacionados. Las medidas 
globales, como la satisfacción vital y la felicidad, 
están más relacionadas con el componente afectivo 
(emociones positivas y negativas) que las medidas 
de satisfacción en dominios vitales específicos, re-
sultados que son coherentes con los obtenidos en 
trabajos previos (Cummings et al., 2002). Aunque 
las emociones positivas también parecen estar im-
plícitas en la valoración de la satisfacción con áreas 
específicas. La satisfacción, ya sea con la vida a 
nivel global o relativa a distintas áreas, supone in-
tegrar información diversa en la que posiblemente 
el individuo atienda al triple sistema de respuesta 
(cognitivo, emocional y comportamental), por lo 
que las emociones positivas van a jugar un papel 
importante en dicha valoración. Por tanto, la dis-
tinción de componentes emocionales y cognitivos, 
a la hora de analizar el bienestar, podría ser útil a 
nivel teórico, pero resulta “ficticia” a nivel aplicado, 
ya que el individuo va a analizar sus experiencias 
vitales de forma integral.

Por otra parte, la satisfacción vital no parece 
ser el resultado aditivo de la satisfacción en los 
dominios específicos, aunque guarda relación con 
los mismos. Los resultados obtenidos indican que 
la satisfacción en dominios específicos explica solo 
una cuarta parte de la varianza de satisfacción vital 
y de la felicidad. Los estudiantes que participaron 

en esta investigación han valorado la satisfacción 
con los estudios como el área que más contribuye a 
su satisfacción vital global y a su felicidad. Estudios 
previos han encontrado que la satisfacción con la 
familia y con los amigos se erigen como las áreas 
más relacionadas con la satisfacción vital y la felici-
dad (Banda & Morales, 2012; Vera-Noriega, 2001). 
En nuestro estudio no se evaluaron directamente 
estos dominios, pero se incluyó una medida de satis-
facción con la relación sentimental que recogía en 
cierto modo la importancia que tendrían los demás, 
concretamente la pareja, como fuente de apoyo y 
bienestar. Los resultados obtenidos indican que esta 
área tiene un peso importante en la satisfacción 
vital, más que la satisfacción con el ocio o con la 
salud, pero los estudios siguen siendo más relevan-
tes para los universitarios, probablemente porque 
es una de las metas más prominentes que tiene 
este colectivo durante esta etapa vital. En trabajos 
posteriores, sería recomendable ahondar en estos 
resultados para determinar si la importancia de las 
áreas vitales puede variar a lo largo del tiempo en 
función de las demandas personales y del entorno. 

En cualquier caso, el optimismo ha mostrado ser 
mejor predictor de la felicidad que la satisfacción en 
dominios específicos explicando conjuntamente 
más de un 40% de la varianza. Estudios previos 
avalan la relevancia del optimismo en la elección 
de estrategias de afrontamiento adaptativas (Vera-
Villarroel & Guerrero, 2003; Wrosch, Scheier & 
Miller, 2003), en la salud física (Juárez & Landero, 
2011; Seligman, 1998) o en el ajuste psicológico de 
los individuos y en su bienestar (Chang & Sanna, 
2001; Karademas, 2006; Marrero & Carballeira, 
2010).

Hay que tener en cuenta que los participantes 
de esta investigación eran estudiantes universitarios 
y trabajos previos indican que el nivel de bienestar 
de los mismos es superior al de personas adultas o 
de menor cualificación académica, ejerciendo la 
educación un cierto impacto en la satisfacción en 
los dominios laboral, familiar, familia extensa y 
amistad (Kamaruzaman, Zaliha, SoonYew & Mohd 
Salleh, 2009; Laca & Mejía, 2007; Luna, Laca & 
Mejía, 2011; Rojas & Elizondo-Lara, 2012; Salazar, 
2009). Por tanto, los resultados de nuestro trabajo 
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deben ser tomados con precaución y no pueden ser 
generalizados a otros grupos poblacionales. 

Además, se han encontrado diferencias entre 
hombres y mujeres, tanto en su percepción del bien-
estar como en su nivel de optimismo, y en estudios 
con población anglosajona este tipo de diferencias 
no suelen manifestarse (Argyle, 1999; González 
et al., 2005; Marrero & Carballeira, 2010), por lo 
que la cultura puede estar ejerciendo un papel en 
el modo en que se entiende el bienestar (Schim-
mack, Radhakrishnan, Oishi, Dzokoto & Ahadi, 
2002). Por tanto, en el futuro podría ser de interés 
analizar no solo si se mantienen las diferencias en-
tre hombres y mujeres en felicidad, sino si existen 
diferencias intergénero en las fuentes y motivos de 
satisfacción, como han señalado algunos trabajos 
previos (Lu, 2000).

En suma, parece que las características sociode-
mográficas apenas inciden en el bienestar y que la 
satisfacción vital y la felicidad van más allá del efec-
to aditivo que supone estar satisfecho en distintos 
dominios de la vida, aunque para los universitarios 
que participaron en este estudio estar satisfechos 
con sus estudios contribuya en cierta medida a su 
satisfacción vital. Por su parte, el optimismo ha 
mostrado tener mayor peso a la hora de entender 
la felicidad de estos estudiantes, sin menoscabar la 
relevancia de la satisfacción con los estudios.
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Diferencias transculturales en bienestar subjetivo: México y España 
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Resumen: El propósito de esta investigación ha consistido en analizar las 
diferencias en bienestar subjetivo en 346 estudiantes universitarios pertene-
cientes a dos culturas: colectivista (México) e individualista (España). El 
bienestar subjetivo global se evaluó mediante la satisfacción vital, la felici-
dad, las emociones positivas y negativas; considerándose además, cuatro 
indicadores de satisfacción en dominios específicos: sentimental, estudios, 
salud y ocio. Los resultados indican que los estudiantes mexicanos puntúan 
más alto que los españoles en todos los indicadores de bienestar subjetivo. 
Los análisis de regresión múltiple revelan la importancia de la satisfacción 
sentimental y con los estudios en la felicidad y satisfacción vital de ambas 
culturas. Además, son importantes en la predicción del bienestar subjetivo 
global, la satisfacción con la salud para los mexicanos y la satisfacción con 
el ocio para los españoles. Los resultados apoyan el efecto diferencial de la 
cultura en el bienestar, fundamentalmente en su predicción a través de la sa-
tisfacción en ciertos dominios específicos. 
Palabras clave: Bienestar subjetivo; individualismo; colectivismo; satisfac-
ción vital; emociones; felicidad. 

  Title: Cross-cultural differences in subjective well-being: Mexico and 
Spain. 
Abstract: The objective of this study was to analyse the differences in sub-
jective well-being in 346 undergraduate students, from two cultures: one 
collectivist (Mexico) and one individualist (Spain). Global Subjective Well-
being was assessed through the Satisfaction with Life Scale, the Subjective 
Happiness Scale, the PANAS scales, and also the satisfaction with four 
specific life domains: affective relations, studies, health and leisure were 
considered. The analyses have shown higher levels in all the indicators of 
subjective well-being for Mexican students. The regression analyses re-
vealed the importance of sentimental and studies satisfaction for happiness 
and life satisfaction in both cultures. Also, health satisfaction for Mexicans, 
and leisure satisfaction for Spanish influenced global measures of subjec-
tive well-being. The findings supported the differential effect of culture on 
subjective well-being, especially in its prediction through the satisfaction 
with certain specific life domains. 
Key words: Subjective well-being; individualism; collectivism; life satisfac-
tion; emotions, happiness. 

 

  Introducción 
 
Uno de los principales enfoques de la Psicología transcultu-
ral se ha dirigido al estudio de la clasificación de las socieda-
des según el predominio del individuo, o bien del grupo; 
proponiendo el eje “individualismo-colectivismo” (Triandis, 
1980); y a analizar las implicaciones que esto tiene en el 
comportamiento de los individuos.  Las culturas individualis-
tas enfatizan la independencia de los individuos mientras que 
las colectivistas dan prioridad a la interdependencia y las re-
laciones cercanas (Triandis, 1995). Para las sociedades colec-
tivistas el bien del grupo es más importante que el individual; 
por lo tanto las normas son básicas. Valores como la seguri-
dad, la obediencia o el conformismo son primordiales en es-
te tipo de sociedades. Por el contrario, las sociedades indivi-
dualistas están más volcadas en la búsqueda de objetivos y 
deseos propios, promoviendo la autonomía, a través de acti-
tudes y valores como el logro, la competencia y el placer 
(Triandis, 1990). 

La investigación ha plasmado el mayor interés por las 
emociones positivas en las culturas individualistas, vinculan-
do una vida de sensaciones placenteras al logro de necesida-
des y metas, ofreciendo información relevante sobre la satis-
facción vital (Schimmack, Radhakrishnan, Oishi, y Ahadi 
2002). En las culturas colectivistas, aunque el logro de las 
metas personales es también importante, sus miembros las 
subordinan a los intereses de los miembros de su grupo, ya 
que cumplir con las normas es más importante que maximi-
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zar el placer (D’Anello, 2006). Tal y como destacan Furman 
et al. (2009), el estudio de los valores culturales del colecti-
vismo y su orientación comunal parecen propios de los paí-
ses latinos y sirven para mitigar la tensión, proporcionando 
sentido de pertenencia y respeto al individuo. Existen otros 
grupos culturales como los orientales, los hindúes o grupos 
indígenas, en los que predominan los valores centrados en la 
colectividad. Sin embargo, en este trabajo nos interesa anali-
zar la incidencia y los determinantes del bienestar en dos so-
ciedades, a priori similares por su idioma e idiosincrasia -la 
mexicana y la española- pero que se caracterizan, en el pri-
mer caso, por formar grupos cohesivos más fuertes, mien-
tras que en la cultura española, los lazos entre las personas 
parecen menos intensos, estando más influenciados por los 
condicionantes de las sociedades individualistas (Hofstede, 
1999). 

El constructo de bienestar subjetivo estaría compuesto 
por la satisfacción con la vida, o componente cognitivo; y el 
balance emocional, o componente afectivo (Diener, Suh, 
Lucas y Smith, 1999). La satisfacción con la vida representa 
la discrepancia percibida entre las aspiraciones personales y 
sus logros, cuyo amplio rango evaluativo va desde la sensa-
ción de realización personal hasta la experiencia vital de fra-
caso o frustración (Veenhoven, 1984). El componente afec-
tivo se relaciona con la presencia de emociones positivas 
frente a negativas y es lo que se ha denominado felicidad. 
Las emociones son un reflejo de cómo impactan los eventos 
vitales en la vida personal; y a partir de todo ello, cada uno 
de nosotros realiza amplios juicios vitales a nivel global, co-
mo un todo; pero también en particular, analizando parcelas 
específicas como por ejemplo, la del trabajo o la de la pareja 
(Diener, 2000). De ahí, la relevancia del estudio de ciertos 
indicadores específicos del bienestar subjetivo, como la satis-
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facción con los dominios vitales citados (Argyle, 1992; De-
Neve y Cooper, 1998; Gómez, Villegas, Barrera y Cruz, 
2007). 

Aunque la mayor parte de las investigaciones que anali-
zan el bienestar en diferentes sociedades han partido de una 
consideración universal de este constructo, sus determinan-
tes no parecen ser idénticos en grupos culturales distintos. 
La satisfacción con la vida y los estados emocionales ratifi-
can la importancia de observar diferencias en el comporta-
miento de las personas provenientes de distintos ecosistemas 
y con ello, la manera en cómo perciben e interpretan las de-
mandas del grupo social al que pertenecen (Vera, Laborín, 
Córdova y Parra, 2007). Los juicios sobre la satisfacción vital 
están determinados tanto por factores psicológicos como 
por factores culturales (Schimmack et al., 2002), encontrán-
dose diferencias de bienestar personal en la investigación 
transcultural previa (Diener, 2000; Inglehart, 1990; Rice y 
Steele 2004; Veenhoven, 2007). Sin embargo, mientras que 
algunos estudios han hallado que las sociedades individualis-
tas son más felices al obtener logros orientados a metas per-
sonales, dando más valor a los sucesos vitales, tanto positi-
vos como negativos, atribuyendo sus acciones a sí mismos, 
pudiendo dar poca importancia, incluso obviar, aspectos in-
sanos de su entorno social (Triandis, 2005); otros trabajos 
indican que las sociedades colectivistas muestran mayor bie-
nestar en la medida en que se sienten integradas en un grupo 
de pertenencia, lo que puede llevar a una estructura social 
más segura (Díaz y González, 2011). 

Algunos estudios que han analizado las causas de las di-
ferencias en bienestar entre diversos grupos culturales, se 
han centrado en los contrastes a nivel económico, hallándo-
se una asociación positiva entre ingresos económicos y bie-
nestar (Veenhoven, 2007). Diener (2000) informó que en las 
naciones más ricas se registra una percepción ligeramente 
mayor de bienestar que en las más pobres; y dentro de un 
mismo país, los habitantes con mayor poder adquisitivo in-
forman de niveles más altos de felicidad que el resto de la 
población. Sin embargo, a la vez se ha encontrado que la 
población de países con bajos ingresos per cápita, como Ar-
gentina, Brasil o Chile, presenta una percepción de bienestar 
comparable a la de los habitantes de Japón, por ejemplo (In-
glehart, 1990). En el caso de México, a pesar de sus bajas 
rentas, también existen informes que señalan que se encuen-
tra por delante de países europeos, como Francia o España, 
en niveles de felicidad (Laca, Verdugo y Guzmán, 2005). Es 
posible que la contradicción en los datos obtenidos se deba a 
la utilización del constructo “bienestar social”, como equipa-
rable a bienestar subjetivo, y entendiéndolo como un índice 
de la desigualdad de la distribución económica en el seno de 
una sociedad (Laca, Mejía y Yañez, 2010). Esta contradic-
ción también ha dado lugar a la denominada “paradoja del 
crecimiento infeliz”, que podría explicar la tendencia a la 
pérdida de bienestar en contextos individualistas de creci-
miento económico sostenido, debido a las altas expectativas,  
la proliferación de la publicidad o la incidencia de los medios 
de comunicación (Lora y Chaparro, 2008). Además, en mu-

chas ocasiones, el bienestar a nivel económico se ha valora-
do en función del juicio “objetivo” de un agente experto, 
desestimando la valoración que el interesado hace de su 
propia condición. Esta concepción no toma en cuenta la 
forma en que las personas experimentan estas condiciones 
objetivas, la importancia que le otorgan a las mismas y qué 
porcentaje de bienestar subjetivo experimentan a partir de 
ellas (Gómez et al., 2007). Fuentes y Rojas (2001) han suge-
rido que, más que de los ingresos económicos absolutos, el 
bienestar dependería de la brecha entre el ingreso real y el 
que se considera necesario para satisfacer las necesidades 
personales. De ahí las diferencias encontradas en felicidad 
entre países objetivamente más ricos y aquellos que tienen 
menos ingresos. De este modo, al intentar realizar una valo-
ración del bienestar económico de las personas, los estudios 
recientes lo hacen considerando el criterio del propio indivi-
duo, más que el nivel de ingreso correspondiente a ese bajo 
bienestar, sin necesidad de emplear ningún indicador de ac-
tivos personales para su definición (Rojas y Jiménez, 2008). 

Aunque el bienestar puede depender en parte de los in-
gresos económicos, tal y como es experimentado por una 
persona, también está influido por otros factores (Fuentes y 
Rojas, 2001; Rojas, 2007). En términos generales, la investi-
gación ha demostrado que las características sociodemográ-
ficas tienen una escasa influencia en el bienestar, únicamente 
tener pareja parece influir positivamente (Glenn y Weaver 
1981; Mastekaasa 1993). Las condiciones laborales parecen 
ejercer cierta influencia, aunque en algunos estudios con tra-
bajadores mexicanos se han obtenido niveles altos de bienes-
tar global, independientemente del bienestar laboral de los 
trabajadores (Díaz y González, 2011). Las variables de per-
sonalidad, principalmente el neuroticismo y la extraversión, 
sí aparecen vinculadas a las emociones, ejerciendo un papel 
diferencial en los distintos indicadores del bienestar (Diener 
et al. 1999; Marrero y Carballeira, 2010, 2011). De acuerdo 
con Compton (2001) cualquier definición de felicidad o bie-
nestar debe estar intrínsecamente ligada a los valores de cada 
cultura. Y los hallazgos de la investigación contribuyen a la 
consideración del carácter multidimensional del bienestar, 
que incluye tanto la satisfacción con los aspectos vitales pro-
pios de cada individuo (Palomar, 2005) como factores sobre 
las relaciones familiares, la autorrealización con el trabajo, las 
relaciones sociales, la salud, la libertad y los valores persona-
les (Layar, 2005). 

De ahí que en este estudio se hayan considerado, tanto 
los aspectos emocionales, como la felicidad y el afecto 
positivo y negativo, como la satisfacción en dominios 
específicos; así como la satisfacción vital a nivel global. Todo 
ello con el objeto de analizar las diferencias entre dos 
culturas: una colectivista (México) y una individualista 
(España). Asimismo, se pretende conocer qué componentes 
específicos del bienestar ejercen mayor influencia sobre el 
bienestar global (felicidad y satisfacción vital) de cada 
cultura, así como analizar si determinadas variables 
sociodemográficas pueden modularla. 
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Método 
 
Participantes 
 
Se trata de un estudio de corte transversal, con una 

muestra de conveniencia formada por 346 estudiantes uni-
versitarios de Psicología, pertenecientes a la Universidad de 
San Luis Potosí en México (N = 173) y a la Universidad de 
La Laguna en España (N = 173). El rango de edad de la 
muestra mexicana se situó entre los 17 y los 34 años (M: 
19.29; DT = 2.45) y el de la muestra española entre los 17 y 
los 31 años (M: 19.82; DT = 2.80). En la tabla 1, se presen-
tan los datos sociodemográficos de las dos culturas. En am-
bos casos, alrededor del 78% son mujeres. La gran mayoría 
de participantes están solteros, aunque un 34% de los mexi-
canos y un 51% de los españoles están manteniendo una re-
lación de pareja en el momento de la evaluación. Se trata de 
una muestra de estudiantes, aunque un porcentaje muy limi-
tado (3.5% en ambos casos), está activo laboralmente. Entre 
los mexicanos, un 32% consideraba que el dinero del que 
disponía, le permitía cubrir sus necesidades, mientras que el 
porcentaje fue más alto en el caso de la muestra española 
(52%). 
 
Tabla 1. Datos de las principales variables sociodemográficas en cada cultu-
ra. 

 

Cultura 
Colectivista 

México 
(N=173) 
N         % 

Cultura 
Individualista 

España  
(N= 173) 
N         % 

Sexo:  
- Mujeres 
- Hombres 
Estado civil: 
- Solteros 
- Casados 
- Conviven en pareja 
- Sin dato 
Tienen pareja 
Activos laboralmente 
Necesidades económicas cubiertas 

 
136     78.6% 
  37     21.4% 
 
166     96.0% 
    3      1.7% 
    1         .6% 
    3      1.7% 
  59     34.1% 
    6       3.5% 
  56      32.4% 

     
  135     78.0% 
    38     22.0% 
   
  162     93.6% 
      1        .6% 
    10      5.8% 
      -              - 
    89    51.4% 
     6        3.5% 
    90     52.0% 

 
Instrumentos 
 
Escala de Satisfacción con la vida -SWLS- (Diener,  Em-

mons, Larsen, y Griffin, 1985). Evalúa el juicio cognitivo so-
bre la satisfacción con la propia vida a nivel global a través 
de 5 ítems, como por ejemplo: Hasta el momento, he conseguido 
las cosas importantes que deseo en la vida, que se responden a tra-
vés de una escala tipo Likert desde 1 (nada satisfecho) hasta 
7 (muy satisfecho). La consistencia interna de esta escala es 
de .77 para la muestra de estudiantes mexicanos y de .83 pa-
ra los españoles. 

Cuestionario de Felicidad  (Lyubomirsky y Lepper, 1999). 
Está formado por cuatro ítems referidos a la percepción del 
individuo sobre su felicidad en la vida, como por ejemplo: 
Algunas personas son muy felices en general. Disfrutan de la vida in-

dependientemente de lo que suceda, sacan el máximo provecho de todo 
¿Hasta qué punto le describe esta caracterización? Incluye siete op-
ciones de respuesta, desde nada feliz hasta muy feliz. La 
consistencia interna de esta escala es de .77 en la muestra 
mexicana y de .79 en la española. 

Escalas de Afecto Positivo y Negativo -PANAS- (Watson, 
Clark y Tellegen, 1988). Evalúa dos dimensiones: afecto po-
sitivo, que recoge la tendencia a experimentar emociones 
positivas, de energía y afiliación, a través de diez calificativos, 
como: motivado o entusiasta; y afecto negativo, que expresa 
sensibilidad temperamental a estímulos negativos y que re-
coge diez adjetivos como: nervioso o culpable. Todos ellos es-
tán referidos al momento de cumplimentar la escala, y se va-
loran en una escala de 0 (ausencia de la emoción) hasta 7 
(presencia frecuente de la emoción). El alfa de Cronbach fue 
de .80 para las emociones positivas y de .83 para las negati-
vas en la muestra de México; y en la de España, .74 para el 
afecto positivo y .79 para el negativo. 

Satisfacción en áreas de dominio específico. Las áreas de satis-
facción evaluadas se incluyen en la entrevista (donde tam-
bién se recogen diferentes variables sociodemográficas) a 
través de cuatro preguntas referidas a la satisfacción en los 
siguientes dominios vitales: satisfacción en el área sentimen-
tal, con los estudios, con la salud y con el ocio, todas ellas, 
medidas con una escala tipo Likert con seis opciones de res-
puesta (desde nada satisfecho hasta totalmente satisfecho). 

 
Procedimiento 
 
Uno de los miembros del equipo de investigación, que 

trabaja en la Universidad de San Luis Potosí, propuso a los 
estudiantes de primer curso de Psicología que cumplimenta-
ran los cuestionarios en línea. En el mismo momento, en la 
Universidad de La Laguna, estudiantes de Psicología cum-
plimentaban la batería de pruebas. En ella se especificaba el 
carácter voluntario, el anonimato y la confidencialidad de la 
información recogida. El análisis de los datos se llevó a cabo 
con el programa estadístico SPSS (versión 18). 

Se llevaron a cabo análisis chi cuadrado para conocer la 
homogeneidad de la muestra en las variables: sexo, edad, te-
ner pareja y tener las necesidades económicas cubiertas. Se 
realizaron análisis de correlación parcial entre las variables de 
bienestar subjetivo: satisfacción vital, felicidad, emociones 
positivas, emociones negativas, satisfacción en el área senti-
mental, satisfacción con los estudios, con la salud y con el 
ocio, en cada uno de los dos grupos culturales. Se controla-
ron aquellas variables que no habían mostrado homogenei-
dad entre las muestras en los análisis previos. Se llevó a cabo 
un ANOVA en cada cultura para comprobar si tener la eco-
nomía cubierta, ejercía influencia sobre el bienestar. Se apli-
có un MANCOVA controlando las variables edad y tener 
pareja, que no habían mostrado homogeneidad entre los 
grupos, para conocer las diferencias entre ambas culturas en 
las medidas de bienestar subjetivo. Se tomó como variable 
independiente la cultura: colectivista vs. individualista y como 
variables dependientes los cuatro indicadores de bienestar 
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subjetivo y los cuatro índices de satisfacción en dominios 
específicos. Finalmente, se llevaron a cabo cuatro análisis de 
Regresión Múltiple, dos en cada cultura (colectivista e indi-
vidualista), para las variables criterio: satisfacción vital y feli-
cidad. Las variables independientes fueron: sexo, edad, tener 
pareja y tener la economía cubierta; y los cuatro índices de 
satisfacción en dominios específicos: satisfacción sentimen-
tal, con los estudios, con la salud y con el ocio. 
 

Resultados 
 
En primer lugar, se han llevado a cabo análisis chi cuadrado 
para analizar si las variables: sexo, edad, tener pareja, y per-
cepción de tener la economía cubierta, eran homogéneas en 
función de la cultura de procedencia. Los resultados mostra-

ron que los grupos fueron homogéneos en sexo (χ2(1) = 
.017; p = .896) y en la percepción de tener la economía cu-
bierta (χ2(1) = 4.004; p = .065), existiendo diferencias en 
edad (χ2(13) = 39.011; p < .000) y en tener pareja (χ2(1) = 
10.627; p < .001). 

A continuación, con el fin de conocer las asociaciones 
más destacadas entre las variables de bienestar subjetivo en 
cada muestra, se realizaron análisis de correlación parcial, 
controlando las variables sociodemográficas que no habían 
mostrado homogeneidad en ambas muestras: edad y tener 
pareja. Dichos análisis han mostrado índices de relación se-
mejantes en ambas culturas entre la gran mayoría de varia-
bles de bienestar, aunque algunas de las correlaciones mues-
tran patrones diferentes (ver tabla 2). 

 
Tabla 2. Correlaciones parciales (controlando edad y tener pareja) entre las variables de bienestar subjetivo en ambas muestras de estudiantes 

 BIENESTAR  SUBJETIVO S A T I S F A CCI Ó N  EN  
D O M I N I O S  ES P ECÍ F I CO S  

 Satisfacción 
Vital 

México España 

Felicidad 
 

México España 

Emociones 
Positivas 

México España 

Emociones 
Negativas 

México España 

Satisfacción 
Sentimental 

México España 

Satisfacción 
Estudios 

México España 

Satisfacción 
Salud 

México  España 

Felicidad 
Emociones Positivas 
Emociones Negativas 
Satisfacción Sentimental 
Satisfacción Estudios 
Satisfacción Salud 
Satisfacción Ocio 

 .68***  .65*** 
 .42***  .48*** 
-.30*** -.25*** 
 .32***  .35*** 
 .44***  .35*** 
 .34***  .22** 
 .30***  .30*** 

 
  .63***   .55*** 
 -.48***  -.31*** 
  .35***   .43*** 
  .42***   .40*** 
  .38***   .34*** 
  .31***   .35*** 

 
 
 -.28***  -.09 
  .08        .30*** 
  .40***   .45*** 
  .36***   .32*** 
  .33***   .40*** 

 
 
 
   -.21     -.01 
   -.26**   -.22** 
   -.32***  -.20** 
   -.17*    -.18* 

 
 
 
 
 .20      .26*** 
 .10      .15 
 .28***  .19 

 
 
 
 
 
   .35***     .26*** 
   .27***     .21** 

 
 
 
 
 
 
   .19*      .28*** 

* p <.05;  ** p <.01; *** p <.001 

 
Se observa una relación positiva y de moderada magni-

tud entre felicidad y satisfacción vital (r =  .68 en estudiantes 
mexicanos y r =  .65 en los españoles), pero el porcentaje de 
varianza compartida no supera el 46%, por lo que podemos 
señalar que se trata de constructos diferentes. Del mismo 
modo, las emociones positivas, aunque se han entendido 
como un componente del bienestar, concretamente de la fe-
licidad, y siendo tratadas como un mismo concepto, única-
mente comparten con esta variable el 30% de la varianza en 
la muestra española y el 40% en la mexicana. También las 
emociones positivas se presentan como entidades indepen-
dientes de la satisfacción vital, cuyas relaciones son sensi-
blemente más bajas (r =  .42 en estudiantes mexicanos y r =  
.48 en los españoles) que las que mantienen con la felicidad. 
Como es esperable, las emociones negativas se asocian in-
versamente con todas las medidas de bienestar. Tal y como 
ocurre con las positivas, aquellas mantienen correlaciones de 
mayor magnitud con felicidad (r =  -.48 en estudiantes mexi-
canos y r =  -.31 en los españoles) que con satisfacción vital 
(r =  -.30 en estudiantes mexicanos y r =  -.25 en los españo-
les). Las emociones positivas y negativas se relacionan entre 
sí en los estudiantes mexicanos (r = -.28) no existiendo rela-
ción en la muestra de estudiantes españoles (r =  -.09). 

Las asociaciones de los cuatro dominios de satisfacción 
específicos con satisfacción vital y felicidad oscilan entre .22 
y .44, dándose ciertas diferencias en los índices de correla-
ción en ambas muestras. Así, en la muestra mexicana, las re-

laciones de mayor magnitud se dan entre la satisfacción con 
los estudios y la satisfacción vital (r =  .44) y también con la 
felicidad (r =  .42). Mientras que en la española, es la satis-
facción sentimental la que mantiene relaciones más intensas 
con felicidad (r =  .43) y con la satisfacción vital; aunque en 
este último caso, la satisfacción con los estudios también al-
canza el mismo nivel de asociación (r =  .35). Las relaciones 
que la satisfacción sentimental mantiene con el afecto tam-
bién difieren en ambas culturas. Entre los estudiantes espa-
ñoles, las emociones positivas se asocian a la satisfacción en 
la relación de pareja (r =  .30), pero no las negativas. En la 
muestra mexicana ocurre lo contrario, es el afecto negativo 
el que se asocia con la satisfacción sentimental (r =  -.21). 
Esta también se relaciona con la satisfacción con la salud pa-
ra los españoles (r =  .15) y con la satisfacción con el ocio en 
ambas culturas, pero fundamentalmente en la mexicana (r =  
.28), frente a la española (r =  .19). 

También se procedió a realizar un ANOVA en cada gru-
po cultural para comprobar si el hecho de tener la economía 
cubierta, podía incidir en el bienestar. Los resultados mostra-
ron que el nivel de bienestar de la muestra mexicana es in-
dependiente de tener las necesidades económicas cubiertas, 
mientras que en la muestra española, aquellos que tienen sus 
necesidades económicas cubiertas, informaron de mayor fe-
licidad (F (1,171)= 6.254; p = .013). 

Con el fin de conocer si se daban diferencias en los dis-
tintos indicadores de bienestar, según la cultura a la que per-
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tenecía la muestra, se realizó un MANCOVA tomando co-
mo variable independiente la cultura de procedencia de la 
muestra (colectivista vs. individualista) y como variables de-
pendientes los ocho indicadores de bienestar, controlando la 
edad y el hecho de tener pareja. Existe un efecto multivaria-
do (λ= 0.39; F= 59.98, p=0.000). Los resultados indican que 
los estudiantes mexicanos presentan mayor bienestar subje-
tivo que los españoles, mostrando mayor satisfacción vital 
[F(1,317)=64.63; p < .000; η2= .17]; mayor felicidad 
[F(1,317)=58.41; p < .000; η2= .15]; más emociones positi-
vas [F(1,317)=87.76; p < .000; η2= .22]; y menos emociones 
negativas [F(1,317)=17.00; p < .000; η2= .05]. También la 
satisfacción en áreas específicas fue más alta en la muestra 
mexicana, informando de mayor satisfacción en el área sen-
timental [F(1,317)=17.78; p < .01; η2= .05], con los estudios 
[F(1,317)=327.89; p < .000; η2= .51], con la salud 
[F(1,317)=106.57; p < .000; η2= .25] y con el ocio 
[F(1,317)=250.52; p < .000; η2= .44]. Teniendo en cuenta 
los índices del tamaño del efecto de los análisis, que oscila-

ron entre 0.05 y 0.44, obtenidos a través de Eta cuadrado, las 
diferencias halladas entre ambas culturas deben ser tomadas 
en consideración. 

A partir de los resultados obtenidos en el MANCOVA, 
que muestran la superioridad de la muestra mexicana en la 
mayoría de los índices de bienestar, se pretendía conocer qué 
variables influían en mayor medida en las dos variables glo-
bales de bienestar subjetivo: satisfacción vital y felicidad. En 
ambas muestras de estudiantes se realizaron análisis de re-
gresión múltiple, método hacia delante. Como variables in-
dependientes se tomaron: el sexo, la edad, el hecho de tener 
pareja, tener la economía cubierta, además de los cuatro ín-
dices de satisfacción en dominios específicos: satisfacción 
sentimental, con los estudios, con la salud y con el ocio. 

Los resultados de los análisis de regresión múltiple reali-
zados sobre la satisfacción vital y la felicidad en ambas 
muestras se presentan en la tabla 3, e incluye las variables 
que entraron en el último paso de cada regresión. 

 
Tabla 3. Análisis de regresión múltiple de variables sociodemográficas y satisfacción en dominios específicos sobre satisfacción vital y felicidad en ambas cul-
turas. 

Muestras MEXICANA  ESPAÑOLA 

 
 
Variables 

SATISFACCIÓN VITAL  SATISFACCIÓN VITAL 

β R2 
Cor. 

F  
Variables 

β R2 
Cor. 

F 

Satisfacción Salud 
Satisfacción Sentimental 
Satisfacción Estudios 

.31** 

.29** 
.28* 

.37 15.54*** 
 
 

Satisfacción Sentimental 
Satisfacción Estudios 
Satisfacción Ocio 

.34*** 

.22*** 
.20** 

.25 20.28*** 

 FELICIDAD  FELICIDAD 

Satisfacción Estudios 
Satisfacción Sentimental 
Satisfacción Salud 

.39*** 

.31*** 
.22* 

.41 18.74*** 
 
 

Satisfacción Sentimental 
Satisfacción Estudios 
Satisfacción Ocio 
Satisfacción Salud 

.35*** 

.23*** 
.21** 
.17** 

.35 24.48*** 

* p < .05;  ** p < .01; ***p < .001 

 
Las variables que predijeron la satisfacción vital de los 

estudiantes mexicanos fueron: satisfacción con la salud 
(β=.31; p = .008), satisfacción sentimental (β=.29; p = .003) 
y satisfacción con los estudios (β=.28; p = .014). Todas ellas 
explicaron el 37% de la varianza de dicha variable 
[F(3,72)=15.54; p < .000]. Entre los estudiantes españoles,  
la satisfacción sentimental (β=.34; p < .000), la satisfacción 
con los estudios (β=.22; p < .001), y la satisfacción con el 
ocio (β=.20; p = .003), explicaron el 25% de la varianza de la 
satisfacción vital [F(3,169)=20.28; p < .000]. 

En la muestra mexicana, la satisfacción con los estudios 
(β=.39; p < .001), la satisfacción sentimental (β=.31; p < 
.001) y la satisfacción con la salud (β=.22; p = .042) explica-
ron un 41% de la varianza de la felicidad [F(3,72)=18.74; p < 
.000]. Por lo que se refiere a los estudiantes españoles,  la sa-
tisfacción sentimental (β=.35; p < .000), con los estudios (β= 
.23; p < .000), con el ocio (β=.21; p < .001) y con la salud 
(β=.17; p = .010) predijeron el 35% de la varianza de la feli-
cidad [F(4,168)=24.48; p < .000]. 

Ninguno de los índices sociodemográficos considerados, 
pudieron explicar la felicidad ni la satisfacción vital de ambas 
muestras. 

 
Discusión 
 
El principal objetivo de este estudio consistió en analizar las 
diferencias en el bienestar subjetivo de estudiantes prove-
nientes de dos culturas: una colectivista y una individualista. 
Los resultados han mostrado que la cultura colectivista pre-
senta mayor bienestar que la individualista, tanto en los indi-
cadores generales: satisfacción vital, felicidad, afecto positivo 
y negativo, como en los específicos relacionados con distin-
tos dominios vitales. Hasta el momento, una parte de la in-
vestigación apuntaba al mayor bienestar de las sociedades 
individualistas aunque, tal y como se ha recogido aquí, los 
hallazgos habían sido contradictorios. 

Los resultados de este estudio corroboran algunos traba-
jos previos que señalan la universalidad del constructo bie-
nestar. Así, en ambas muestras el patrón de relación entre 
los indicadores de bienestar fue similar, estando las medidas 
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globales de dicho constructo más relacionadas entre sí que 
las específicas. Hay que tener en cuenta que las distintas me-
didas aportan una parte de varianza única al nivel de bienes-
tar global de los individuos, revelando cierta independencia 
entre ellas y, tal y como defienden algunos autores (Pavot y 
Diener, 1993), justificando su uso complementario en los es-
tudios sobre el tema. En el caso de las emociones positivas y 
negativas se observa una independencia entre las mismas pa-
ra los estudiantes españoles, mientras que en los mexicanos 
aparece cierto nivel de dependencia, pareciendo de alguna 
manera, interferir la presencia de afecto positivo con la pre-
sencia del negativo o viceversa. La escala empleada ha sido 
creada y validada con población anglosajona, lo que podría 
influir en este resultado. Aunque para aludir a las emociones, 
se han utilizado los términos más utilizados y adecuados pa-
ra una mejor comprensión en ambas culturas, entendemos 
que la idiosincrasia de la misma puede contribuir a la forma 
en que se experimentan, manifiestan y verbalizan las emo-
ciones. Indudablemente habría que seguir profundizando en 
este tema, no solo considerando la ausencia o presencia de 
cada emoción en el momento en que los participantes cum-
plimentan las pruebas, sino analizando de forma más ex-
haustiva su frecuencia e intensidad, lo que podría contribuir 
a complementar la evaluación del afecto, tal y como sugieren 
autores de prestigio en este tema (Diener, Larsen, Levine, y 
Emmons, 1985). 

La satisfacción sentimental parece jugar un papel impor-
tante en el bienestar de la muestra española, pero no resulta 
tan relevante para los mexicanos, quizás porque una gran 
parte de ellos no está manteniendo una relación de pareja en 
el momento de la evaluación. 

Según Lang y Heckhausen (2001) las personas serán más 
felices y estarán más satisfechas en la medida en que puedan 
realizar con éxito sus tareas diarias y obtener sus metas per-
sonales. Según esto, sería esperable que aquellos individuos 
pertenecientes a una cultura individualista, donde abundan 
valores como el logro, tenderían a informar de mayor bie-
nestar. Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente 
estudio van en la línea opuesta. Es posible que, en este caso, 
prime otro tipo de variables que hagan incrementar dichos 
indicadores de bienestar. De acuerdo con Compton (2001), 
cualquier definición de felicidad o bienestar está intrínseca-
mente ligada a los valores de cada cultura, por lo que, indu-
dablemente, no es solo cuestión de analizar de forma cuanti-
tativa hasta qué punto se siente que la  vida “está llena” en 
determinados aspectos, como la satisfacción en las áreas es-
pecíficas, sino posiblemente ir más allá, e intentar descubrir 
el significado que tiene para cada persona ese hecho en fun-
ción de la procedencia cultural. Schmuck y Sheldon (2001) 
sugieren que en la medida en que las personas se preocupen 
por metas “más allá de sí mismas”, menos centradas en gra-
tificaciones materiales inmediatas, y más en relaciones inter-
personales estrechas que permitan tener una visión más inte-
grada de sí mismos, tenderán a percibir mayor bienestar y fe-
licidad. Y esto parece darse, en mayor medida, en las socie-
dades colectivistas. Nuestros resultados parecen seguir esa 

línea ya que se muestran poco modulados por la percepción 
subjetiva sobre la economía personal, pues la mitad de los 
españoles y casi el setenta por ciento de los mexicanos, no 
percibe tener sus necesidades económicas cubiertas y, curio-
samente, estos últimos informan de mayor bienestar. Parece 
revelarse de ello que disponer de una economía saneada no 
garantiza el bienestar, lo que además está en consonancia 
con los hallazgos de otros estudios en los que bienestar per-
sonal y nivel económico no parecen ir asociados (Inglehart, 
1990). 

Por otra parte, México es un país emergente en el que los 
individuos pueden percibir que sus condiciones de vida es-
tán mejorando, lo que parece tener un incremento inmediato 
en la satisfacción con la vida de estos países menos ricos, pe-
ro no repercutir tan positivamente en los países que ya tie-
nen gran parte de sus necesidades cubiertas (Matijasevic, 
Ramírez y Villada, 2010). Esto va en la línea de lo argumen-
tado por Lora y Chaparro (2008) sobre la estabilización a la 
baja del bienestar en las sociedades individualistas tras las al-
tas expectativas generadas y la expansión del crecimiento 
sostenido a través de los medios de comunicación. Si a eso 
unimos la actual situación económica por la que están pa-
sando muchas sociedades desarrolladas, y más concretamen-
te España, disponemos de explicaciones para este hallazgo. 
Como el que se confirma con la relación positiva entre per-
cepción de economía saneada y felicidad en la muestra espa-
ñola. 

Cuando se analizan los principales predictores del bie-
nestar global, se observa el valor que otorga cada cultura a 
los diferentes componentes específicos del mismo. En am-
bos grupos culturales la satisfacción sentimental, con la salud 
y con los estudios explican una parte, tanto de la satisfacción 
vital como de la felicidad. Sin embargo el peso relativo de 
cada variable difiere en ambas culturas. Para los mexicanos 
es más importante la satisfacción con la salud, mientras que 
para los españoles la satisfacción con el ocio también explica 
parte del bienestar. Parece que la felicidad y la satisfacción 
vital de la muestra mexicana están más determinadas por as-
pectos propios de la edad de los estudiantes universitarios, 
como puede ser la satisfacción a nivel afectivo y también el 
sentirse satisfecho con los estudios, por ser ambas, áreas im-
portantes en esta etapa vital. Además, el hecho de que la sa-
tisfacción con la salud para los mexicanos, y la satisfacción 
con el ocio para los españoles, sean importantes predictores 
del bienestar, podría ser debido a que, probablemente, la sa-
lud es una necesidad más básica que el ocio, cobrando ma-
yor importancia en países que han estado desfavorecidos. 

Algunos estudios sugieren que el balance afectivo entre 
emociones positivas y negativas, es un predictor más fuerte 
de satisfacción vital en las culturas individualistas que en las 
culturas colectivistas (D’Anello, 2006; Suh, Diener, Oishi, y 
Triandis, 1998). Esto se da cuando en las sociedades indivi-
dualistas prima la búsqueda de emociones positivas y la evi-
tación de negativas, frente a las sociedades colectivistas, en 
las que podrían adquirir más valor otras cuestiones. Quizás 
los estudios o la salud sean esas cuestiones que, con carácter 
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positivo, también están ineludiblemente unidas en cualquier 
individuo a aspectos negativos. Es decir son más heterogé-
neas (cuando por ejemplo se dan problemas de salud o ante 
el esfuerzo que requieren los estudios, aunque a la postre 
genere recompensas). Frente a ellas, la satisfacción  senti-
mental o con el ocio, pueden ser entendidas de forma más 
homogénea y, a priori, tener más que ver con la búsqueda de 
los aspectos más hedonistas del bienestar. 

El estudio no está exento de ciertas limitaciones, por lo 
que los resultados deben ser tomados con precaución. La 
muestra está limitada a estudiantes de Psicología, habría que 
analizar otro tipo de población más heterogénea, para con-
trastar los resultados. Según algunos autores (D’Anello, 
2006), los estudiantes universitarios, aunque pertenecientes a 
culturas colectivistas, están más propensos a recibir la in-
fluencia de las sociedades individualistas por sus posibilida-
des de acceso tanto a la cultura como a la información, lo 
que en la muestra de estudiantes mexicanos podría estar di-
fuminando la influencia de pertenecer a una cultura colecti-

vista. Además, ciertas características psicológicas, como las 
variables de personalidad, las estrategias de afrontamiento o 
la percepción de apoyo social, que no se han tomado en 
consideración aquí, podrían ser relevantes para identificar 
otros factores que subyacen al bienestar de culturas diferen-
ciadas. De hecho, algunos autores  (Gómez et al., 2007) han 
encontrado que ciertos factores, como la autoeficacia o el 
control personal, están relacionados con la satisfacción con 
los estudios o con la vida sentimental. 

Los hallazgos de la presente investigación parecen indi-
car que las sociedades emergentes, como es el caso de Méxi-
co, están incrementando su bienestar personal en detrimento 
de las denominadas hasta hace poco sociedades “avanza-
das”. Consideramos que las demandas y el afán de logro de 
países con valores básicamente individualistas, como España 
que, además, en la actualidad sufre una grave crisis económi-
ca, han encorsetado a sus ciudadanos para conseguir metas 
casi inalcanzables, lo que puede estar repercutiendo negati-
vamente en su bienestar. 
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a cómo abordarlas por parte de las autoridades mexicanas.
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The aim of this study is to determine the predictive capacity of socio-demographic and

personal  characteristics on subjective and psychological well-being in a Mexican popula-

tion.  A total of 976 Mexican adults completed scales of happiness, life satisfaction, positive

and  negative affect, psychological well-being, the Big Five personality traits test, as well

as  of optimism and self-esteem. The results showed that sociodemographic factors had a

small effect size on the subjective and psychological well-being dimensions. Hierarchical

multiple  regression analyses demonstrated that subjective and psychological well-being
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was explained by a greater extraversion, conscientiousness, optimism, self-esteem, and less

neuroticism. These results suggest that not only is the Big Five a more powerful predictor of

both types of well-being than sociodemographic factors, but also that of self-esteem. The

findings are consistent with those of other cultures, although there are differences, which

are discussed in relation to how they should be approached by the Mexican authorities.

©  2017 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Published by Elsevier España,  S.L.U.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.

org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

La investigación sobre el bienestar ha resultado de gran
relevancia debido a las implicaciones que tiene para el com-
pleto  desarrollo del individuo (Diener, Emmons, Larsen, &
Griffin,  1985). Existen dos aproximaciones claramente dife-
renciadas  (Ryan & Deci, 2001): una centrada en el bienestar
hedónico o subjetivo, entendido como la maximización del
placer  y minimización del dolor (Bradburn, 1969; Diener et al.,
1985); y otra relacionada con el bienestar eudaimónico o psi-
cológico  que ha sido definido como la búsqueda de una vida
virtuosa  o de excelencia (Ryff, 1989, 2014).

A pesar de la amplia literatura que analiza la relación entre
el  bienestar subjetivo y la personalidad (DeNeve & Cooper,
1998;  Marrero & Carballeira, 2011; Steel, Schmidt, & Shultz,
2008),  apenas existen estudios que incluyan una evaluación
conjunta del bienestar subjetivo y psicológico. El verdadero
florecimiento del individuo implica no solo atender a aquello
que  le hace sentir bien —bienestar hedónico—, sino tam-
bién  qué hacer para funcionar bien —bienestar eudaimónico—
(Huppert & So, 2013; Keyes, Kendler, Myers, & Martin, 2015).
Además,  los estudios en culturas diversas facilitan no solo
la  generalización de los descubrimientos empíricos, sino que
permiten analizar si la cultura modera las relaciones entre
los  distintos factores implicados en el bienestar para en el
futuro  extraer qué características podrían ser universales en
la promoción del bienestar.

Existe  cierta controversia acerca del papel que juegan
determinadas características sociodemográficas en el bien-
estar.  La investigación previa apunta el pequeño  tamaño
del  efecto que tienen las variables demográficas, explicando
entre  un 8 y un 20% de la varianza del bienestar (Argyle,
2001; DeNeve & Cooper, 1998). Algunos estudios sugieren
que  las diferencias entre hombres y mujeres en bienestar
podrían deberse en mayor  medida a la intensidad emocio-
nal  que a la frecuencia con la que expresan las emociones
(Lucas & Gohm, 2000). Otros trabajos encuentran que el
bienestar  se distribuye en forma de U de la juventud a
la  etapa adulta para luego disminuir a partir de los 60
años  (Schnettler et al., 2014; Vera-Villarroel et al., 2012;
Wunder, Wiencierz, Schwarze, & Küchenhoff, 2013); mien-
tras  que estudios recientes informan de mayor  felicidad en
las  personas de más  edad dado que emplean estrategias de
toma  de decisión más  eficaces (Bruine de Bruin, Parker, &
Strough,  2016). También se ha encontrado mayor  bienestar
en  las personas casadas frente a las no casadas (Vanassche,
Swicegood, & Matthijs, 2013), pero esta relación aparece en
mayor  medida en sociedades colectivistas que en individua-
listas  (Diener, Gohm, Suh, & Oishi, 2000). Además, parece
que  un mayor  nivel educativo se asocia a mayor  probabi-
lidad  de conseguir empleo y a tasas más  altas de ingreso,

redundando en una mayor  felicidad (Cuñado  & Pérez de
Gracia, 2012).

Sin  embargo, el bienestar ha mostrado estar más  relacio-
nado  con tendencias disposicionales que con características
sociodemográficas o con disponibilidad de recursos (DeNeve
&  Cooper, 1998; Schmutte & Ryff, 1997). Estudios previos
muestran que el neuroticismo, la extraversión y la respon-
sabilidad están estrechamente relacionados con los distintos
componentes del bienestar subjetivo (DeNeve & Cooper, 1998;
Marrero  & Carballeira, 2011; Steel et al., 2008) y del bienes-
tar  psicológico (Schmutte & Ryff, 1997). Otras características
personales que se han vinculado a un mayor  bienestar y flore-
cimiento  del individuo han sido el optimismo y la autoestima
(Huppert & So, 2013). El optimismo disposicional hace refe-
rencia  a una creencia o expectativa generalizada y estable que
ocurrirán  resultados positivos en distintas situaciones futuras
(Scheier,  Carver, & Bridges, 1994). Estudios previos indican que
las personas optimistas muestran mejor ajuste y mayor  bie-
nestar  subjetivo y psicológico (Gustems-Carnicer, Calderón, &
Forn,  2016). La autoestima, entendida como la valoración posi-
tiva  o negativa que hace el individuo de sí mismo  (Rosenberg,
1965),  también ha mostrado tener importantes repercusiones
en  distintos ámbitos de la vida, ya sea a nivel emocional,
en la satisfacción con las relaciones y con el trabajo y en la
salud  física, y es un importante predictor de felicidad (Orth,
Robins,  & Widaman, 2012; Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz,
Ros,  Fernández-Zabala, & Revuelta, 2016).

Teniendo en cuenta que existen ciertas discrepancias en
cuanto  a la relación entre los factores sociodemográficos y el
bienestar y que no se han encontrado estudios que identifi-
quen  el papel que desempeñan  las características personales
en  el bienestar de la población mexicana, en este trabajo
el  propósito es identificar el poder explicativo que tienen,
tanto  los factores sociodemográficos como personales, en las
distintas dimensiones de bienestar subjetivo y psicológico.
Concretamente, los objetivos propuestos han sido: (a) exa-
minar  las diferencias en bienestar subjetivo y psicológico en
función  de las variables sociodemográficas. Con base en la lite-
ratura previa, se espera encontrar diferencias en los distintos
componentes de bienestar subjetivo y psicológico en función
de  la edad, el sexo, el nivel de estudios y tener una relación
sentimental (Cuñado  & Pérez de Gracia, 2012; Wunder et al.,
2013);  (b) analizar la contribución de las variables sociode-
mográficas y personales al bienestar subjetivo y psicológico.
Se  espera que las características sociodemográficas tengan
una  menor influencia en ambos tipos de bienestar que las
características de personalidad (DeNeve & Cooper, 1998; Steel
et  al., 2008); y que el optimismo y la autoestima (Huppert &
So,  2013), junto con el neuroticismo y la extraversión, sean
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predictores más  potentes del bienestar subjetivo y psicológico
que  los restantes rasgos de personalidad.

Método

Participantes

Se contó con una muestra incidental no probabilística de 976
adultos  mexicanos entre 17 y 84 años  (M = 29.43; DT = 12.10).
El  65.2% fueron mujeres. La mayoría tenían estudios universi-
tarios  (81.8%), el 12.2% estudios de bachiller; el 5.1% estudios
de  secundaria y el 0.9% estudios primarios. El 64.1% estaban
solteros,  el 24% casados, el 6.7% convivían en pareja, el 4%
separados  y el 1.2% eran viudos, aunque el 59.2% tenían pareja.
En  cuanto a la situación laboral, el 54.6% eran estudiantes, el
38.6% activos laboralmente, el 5.6% desempleados y el 1.4%
jubilados.

Instrumentos

Se elaboró una hoja de registro que recogía información acerca
de  variables sociodemográficas tales como sexo, edad, nivel de
estudios, estado civil, tener pareja y situación laboral.

La  Escala de Satisfacción Vital (Diener et al., 1985) evalúa,
mediante cinco ítems, el juicio cognitivo del individuo acerca
de  la satisfacción global con su propia vida, comparando sus
circunstancias vitales con un estándar particular. Se responde
desde  1 (nada satisfecho) a 7 (muy  satisfecho). La consistencia
interna de la escala original es de .87 y la fiabilidad test-retest
es  de .82. La versión adaptada al español  muestra un alfa de
Cronbach  de entre .82 y .88 (Vázquez, Duque, & Hervás, 2013).
En  un estudio reciente con población mexicana se obtuvo un
alfa de .86 (Merino, Privado, & Gracia, 2015) y en este trabajo
fue  de .88.

Las  Escalas de emociones positivas y negativas (Watson,
Clark, & Tellegen, 1988) constan de 20 calificativos, 10 positivos
y  otros 10 negativos que evalúan las emociones presentes en
el momento de contestar la prueba, desde 0 (totalmente en desa-
cuerdo)  a 5 (totalmente de acuerdo). La validación original indicó
una  correlación negativa entre ambas escalas y coeficientes
de  consistencia interna de .86 y .90 para emociones positivas
y  negativas, respectivamente. La fiabilidad de las escalas con
población española  está entre .87 y .89 para emociones posi-
tivas  y entre .84 y .91 para emociones negativas (Sandín et al.,
1999).  En población mexicana, el alfa es de .84 para emocio-
nes  positivas y de .88 para emociones negativas (Merino et al.,
2015). En este estudio fue de .86 para emociones positivas y de
.88 para emociones negativas.

La  Escala de Felicidad Subjetiva (Lyubomirsky & Lepper,
1999)  está formada por cuatro ítems con siete alternativas de
respuesta  que evalúan el grado en el que el individuo se consi-
dera  feliz con relación a su vida o comparado con las personas
de  su entorno, desde un enfoque molar recogiendo tanto el
componente  afectivo como el cognitivo. La escala ha mos-
trado  coeficientes de fiabilidad que oscilan entre .79 y .94. Se
ha  empleado la versión adaptada al español  que ha sido vali-
dada  con población latinoamericana (Ortiz, Gancedo, & Reyna,
2013)  y española  mostrando un alfa entre .60 y .65 (Vázquez
et  al., 2013). En este estudio fue de .86.

Las Escalas de Bienestar Psicológico (Díaz et al., 2006). La
prueba  consta de 39 ítems y se responde en una escala de 1
a  6 puntos. Mide las seis dimensiones de bienestar psicoló-
gico  de Ryff (1989): autoaceptación, relaciones positivas con
los  otros, autonomía, dominio del entorno, propósito en la
vida  y crecimiento personal. Se ha validado con población
española  mostrando una consistencia interna de entre .70 y
.84. En población mexicana, la versión de 29 ítems ha mostrado
una  consistencia interna adecuada, entre .67 y .86 (Merino
et  al., 2015). En este estudio fue de .71 para autonomía, .71
para  dominio del entorno, .74 para crecimiento personal, .80
para  relaciones positivas con los otros, .85 para propósito en
la  vida y .82 para autoaceptación.

El  Inventario reducido de Cinco Factores —NEO-FFI— (Costa
&  McCrae, 1999). Mide a través de 60 ítems, en una escala de
0  a 4 puntos, los cinco grandes factores de personalidad: neu-
roticismo,  extraversión, apertura a la experiencia, cordialidad
y  responsabilidad. La consistencia interna de las escalas para
población  española  oscila entre .89 y .95. Con población mexi-
cana,  la consistencia interna está entre .73 y .88 (Merino et al.,
2015).  En este estudio fue de .81 para neuroticismo, .82 para
extraversión, .73 para la escala de apertura a la experiencia,
.72  para cordialidad y .84 para responsabilidad.

El Test de Orientación Vital Revisado (Scheier et al., 1994)
incluye  seis ítems y otros cuatro neutros, con cinco opciones
de  respuesta, que evalúan las expectativas de los individuos
acerca de que puedan ocurrirles resultados favorables en el
futuro.  La prueba original tiene una consistencia interna de
.78.  Ha sido validada con población española  (Chico, Tous,
&  Ferrando, 2002) y chilena (Ortiz, Gómez-Pérez, Cancino, &
Barrera-Herrera, 2016) y ha mostrado coeficientes de consis-
tencia  interna alrededor de .72. En este estudio, se comprobó
mediante análisis factorial de componentes principales con
rotación  Varimax la estructura del LOT-R. Tanto el estadístico
de  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .69) como la prueba de esfe-
ricidad  de Bartlett (�2 = 930.41; p < .001) indicaron un ajuste
apropiado de la matriz de correlaciones. Se obtuvo una solu-
ción  bidimensional con un factor de optimismo (32.16% de
varianza  explicada) y otro de pesimismo (27.54% de varianza
explicada). La consistencia interna de la escala de optimismo
fue  de .71 y la de pesimismo, de .60. En este trabajo solo se
empleó  la escala de optimismo.

La  Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965). Mide las actitu-
des  positivas y negativas que tiene el individuo hacia sí mismo.
Consta  de 10 ítems con una escala de respuesta de 1 a 4 puntos.
La  fiabilidad test-retest de la escala original ha sido de .85. En
una  muestra clínica española,  la escala obtiene una consisten-
cia  interna de .87 y una fiabilidad test-retest de .74 (Vázquez,
Jiménez, & Vázquez-Morejón, 2004). Con población chilena, el
alfa de Cronbach es de .75 (Rojas-Barahona, Zegers, & Förster,
2009).  En este estudio fue de .83.

Procedimiento

Se recogió la información mediante la participación de estu-
diantes  de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí  durante los cursos académicos 2013-14; 2014-15 y 2015-
16.  Se informó del objetivo de la investigación, así como que
se  protegería la confidencialidad de los datos, dado que la
identidad  de los participantes no sería registrada. Además,
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en el enlace alojado en la plataforma LimeSurvey, se adver-
tía  que la cumplimentación de los instrumentos suponía el
consentimiento para emplear esta información con fines de
investigación.  Los estudiantes rellenaron las pruebas online en
su domicilio y además las administraron a tres personas de su
entorno, mayores  de 40 años  para así incrementar la variabi-
lidad  muestral. La cumplimentación de la batería de pruebas
supuso  un tiempo aproximado de 50 min.

Para  el análisis de los datos se empleó el programa  estadís-
tico  SPSS (Versión 21). A través de un MANOVA, se analizó si
había  diferencias en bienestar subjetivo y psicológico en fun-
ción  de las distintas variables sociodemográficas. Además, se
aplicaron análisis de regresión múltiple, con el método paso
a  paso, con el objeto de identificar las características socio-
demográficas y personales que explicaban cada uno de los
indicadores  de bienestar subjetivo y psicológico.

Resultados

El MANOVA mostró diferencias en bienestar en función de las
variables sociodemográficas. Las mujeres mostraron mayor
felicidad  F(1, 753) = 4.98, p < .05, �2 = .01, 1-� = .61, satisfacción
vital F(1, 753) = 3.61, p = .058, �2 = .01, 1-� = .48 y relaciones posi-
tivas  F(1, 753) = 5.93, p < .05, �2 = .01, 1-� = .68; mientras que
los  hombres informaron de más  emociones positivas F(1,
753)  = 5.58, p < .05, �2 = .01, 1-� = .65 y mayor  autonomía F(1,
753)  = 3.28, p = .070, �2 = .01, 1-� = .44.

Se  compararon a los jóvenes (17-30) frente a los adultos (31-
84)  teniendo en cuenta que los rasgos de personalidad tienden
a  estabilizarse alrededor de los 30 años  (McCrae & Costa, 2003)
y  que a esta edad ya habían dejado la condición de estu-
diantes. Los resultados indicaron que las personas de mayor
edad  tuvieron más  emociones positivas F(1, 752) = 5.94, p < .05,
�2  = .01, 1-� = .68, satisfacción vital F(1, 752) = 3.75, p = .053,
�2  = .01, 1-� = .49, autonomía F(1, 752) = 7.32, p < .01, �2 = .01, 1-
�  = .77, dominio del entorno F(1, 752) = 25.12, p < .001, �2 = .03,
1-�  = .99, propósito en la vida F(1, 752) = 12.56, p < .001, �2 = .02,
1-�  = .94 y autoaceptación F(1, 752) = 6.06, p < .05, �2 = .01, 1-
�  = .69; mientras que los jóvenes mostraron más  emociones
negativas F(1, 752) = 28.28, p < .001, �2 = .04, 1-� = .99 y mayor
crecimiento personal F(1, 752) = 3.96, p < .05, �2 = .01, 1-� = .51.

Al comparar los cuatro niveles académicos —primario,
secundario, bachiller y universitario— se encontraron diferen-
cias  significativas en felicidad F(3, 751) = 3.49, p < .05, �2 = .01,
1-�  = .78, emociones positivas F(3, 751) = 2.30, p < .05, �2 = .01,
1-�  = .71, satisfacción vital F(3, 751) = 3.21, p < .05, �2 = .01, 1-
�  = .74, crecimiento personal F(3, 751) = 10.80, p < .001, �2 = .04,
1-�  = .99, relaciones positivas con los otros F(3, 751) = 4.98,
p  < .01, �2 = .02, 1-� = .91, propósito en la vida F(3, 751) = 3.19,
p  < .05, �2 = .01, 1-� = .74 y marginalmente significativas en
autoaceptación F(3, 751) = 2.45, p = .062, �2 = .01, 1-� = .61. Los
análisis  post-hoc con ajuste de Bonferroni indicaron que las
diferencias  aparecían entre las personas con estudios uni-
versitarios  y las de bachiller; las primeras mostraron más
emociones  positivas, satisfacción vital, crecimiento perso-
nal,  relaciones positivas con los otros y propósito en la vida.
También  los universitarios mostraron mayor  felicidad y creci-
miento  personal que las personas con estudios secundarios.
No  aparecieron diferencias con relación a las personas con

estudios  primarios probablemente debido al escaso número
de  participantes en esta condición.

En la variable situación laboral se recogieron cuatro
categorías: activos laboralmente, desempleados, estudian-
tes  y jubilados, aunque esta última no fue incluida en
los  análisis debido al escaso número de participantes. Los
resultados  mostraron diferencias significativas en todas las
variables  de bienestar: felicidad F(2, 745) = 3.49, p < .05, �2 = .01,
1-�  = .68, emociones positivas F(2, 745) = 6.28, p < .01, �2 = .02, 1-
�  = .90, emociones negativas F(2, 745) = 10.96, p < .001, �2 = .03,
1-�  = .99, satisfacción vital F(2, 745) = 3.67, p < .05, �2 = .01, 1-
�  = .68, autonomía F(2, 745) = 8.92, p < .001, �2 = .02, 1-� = .97,
dominio del entorno F(2, 745) = 19.30, p < .01, �2 = .05, 1-� = .99,
crecimiento personal F(2, 745) = 8.44, p < .001, �2 = .02, 1-� = .96,
relaciones  positivas con los otros F(2, 745) = 4.93, p < .01,
�2  = .01, 1-� = .81, propósito en la vida F(2, 745) = 20.78, p < .001,
�2  = .05, 1-� = .99 y autoaceptación F(2, 745) = 11.69, p < .001,
�2  = .03, 1-� = .99. Las personas activas y los estudiantes tenían
mayor  felicidad, crecimiento personal y relaciones positivas
con  los otros que las desempleadas. Además, las perso-
nas  activas mostraron más  emociones positivas, autonomía,
dominio del entorno, autoaceptación y propósito en la vida
que  los estudiantes y desempleados. Los estudiantes también
mostraron mayor  propósito en la vida que los desempleados.
La  satisfacción vital fue mayor  en los activos que en los des-
empleados  y las emociones negativas fueron menores en las
personas  activas laboralmente que en los estudiantes.

Cuando se analizaron las diferencias en bienestar en
función de tener o no pareja sentimental, únicamente se
encontraron diferencias marginalmente significativas en feli-
cidad  F(1, 753) = 3.22, p < .073, �2 = .01, 1-� = .43, satisfacción
vital F(1, 753) = 3.23, p < .073, �2 = .01, 1-� = .43 y propósito en la
vida  F(1, 753) = 3.23, p < .073, �2 = .01, 1-� = .43. Las personas con
pareja  puntuaron más  alto en las tres medidas de bienestar.

En  los análisis de regresión múltiple paso a paso se inclu-
yeron  como variables criterio cada uno de los indicadores de
bienestar  subjetivo y bienestar psicológico. Las variables pre-
dictoras  que entraron en primer lugar fueron las variables
sociodemográficas en las que se habían encontrado dife-
rencias  significativas, seguidamente los Cinco Grandes de
personalidad, y en el último paso, el optimismo y la autoes-
tima.

En  la tabla 1 aparecen los predictores que entraron en
el  último paso en la ecuación de regresión para cada indi-
cador  de bienestar subjetivo. La felicidad estaba relacionada
con  el nivel de estudios, aunque los principales predicto-
res  fueron la autoestima y la extraversión [F(6, 686) = 120.98,
p  < .001]. La satisfacción vital fue predicha principalmente
por la autoestima y el optimismo [F(8, 682) = 70.18, p < .001].
Para  las emociones positivas, el sexo fue un predictor signi-
ficativo  junto al optimismo, autoestima y extraversión [F(9,
680)  = 97.02, p < .001]. En el caso de las emociones negativas, la
edad fue un predictor significativo pero tuvo un mayor  peso el
neuroticismo [F(4, 685) = 196.72, p < .001]. Las variables inclui-
das  en las ecuaciones de regresión explicaron alrededor de un
50% de la varianza.

En  la tabla 2 se muestran los predictores de cada indica-
dor  de bienestar psicológico. Los principales predictores de
la  autonomía fueron el neuroticismo y la autoestima [F(7,
665)  = 49.43, p < .001]. El dominio del entorno fue explicado
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Tabla 1 – Resumen final del modelo de regresión paso
a  paso de las variables personales sobre el bienestar
subjetivo

Variable R2 adj. � F

VD: Felicidad .51 120.98
Nivel de estudios .05*

Pareja sentimental –.02
Neuroticismo –.19***

Extraversión .24***

Optimismo .21***

Autoestima .25***

VD: Satisfacción vital .44 70.18
Nivel de estudios .03
Edad .02
Neuroticismo –.15***

Extraversión .14***

Apertura a la experiencia .03
Responsabilidad .10**

Optimismo .23***

Autoestima .22***

VD: Emociones positivas .56 97.02
Sexo –.12***

Nivel de estudios .04
Situación laboral –.04
Neuroticismo .09*

Extraversión .23***

Apertura a la experiencia .13***

Responsabilidad .19***

Optimismo .30***

Autoestima .24***

VD: Emociones negativas .53 196.72
Edad –.06*

Neuroticismo .50***

Cordialidad –.13***

Autoestima –.21***

∗ p < .05
∗∗ p < .01

∗∗∗ p < .001.

en parte por la edad, aunque el neuroticismo y la respon-
sabilidad tuvieron mayor  peso [F(7, 648) = 150.96, p < .001]. El
crecimiento  personal dependía del nivel de estudios, pero la
autoestima y la apertura a la experiencia fueron los principa-
les  predictores [F(7, 658) = 62.76, p < .001]. El nivel de estudios
también explicaba las relaciones positivas con los otros, aun-
que  el mayor  peso lo tuvo la extraversión [F(7, 662) = 76.13,
p  < .001]. El propósito en la vida tenía relación con la situa-
ción  laboral, pero la responsabilidad fue el predictor de mayor
peso  [F(8, 663) = 100.03, p < .001]. La autoaceptación fue expli-
cada  principalmente por la autoestima y el neuroticismo [F(8,
665)  = 149.71, p < .001]. Las variables personales y sociodemo-
gráficas explicaban entre un 33 y un 64% de la varianza de
bienestar  psicológico.

Discusión

El principal objetivo de este trabajo ha sido identificar qué
factores  sociodemográficos y personales inciden en el bienes-
tar  de personas mexicanas. Este estudio apoya los resultados
previos  acerca de la relación entre los Cinco Grandes de
personalidad, principalmente neuroticismo, extraversión y
responsabilidad, y bienestar (Marrero & Carballeira, 2011;

Steel  et al., 2008). Sin embargo, un aspecto novedoso ha sido
incluir  otros predictores personales, como el optimismo y la
autoestima.  Los resultados han mostrado que, sobre todo, la
autoestima predice ambos tipos de bienestar más  allá de los
Cinco  Grandes.

Se  confirma la primera hipótesis acerca de las diferencias
en  bienestar en función de distintas variables sociodemográ-
ficas, aunque el tamaño  del efecto fue pequeño.  Las mujeres
mostraron mayor  felicidad y relaciones positivas con los otros;
mientras  que los hombres informaron de más  emociones
positivas y mayor  autonomía. Los resultados relativos al bie-
nestar  psicológico fueron consistentes con los encontrados
en  la investigación previa en otros países (Ryff, 2014; Zubieta,
Muratori,  & Fernández, 2012). Además, el sexo masculino fue
un  predictor significativo de las emociones positivas. Este
resultado  difiere de los encontrados en la investigación previa
que  señala  una mayor  emocionalidad de las mujeres (Lucas &
Gohm,  2000) y un mayor  bienestar subjetivo en término medio
(Graham  & Chattopadhyay, 2013). Según el último informe
mundial acerca de la felicidad, factores como la edad y la
región  moderan la relación entre sexo y bienestar (Helliwell,
Layard,  & Sachs, 2015). En nuestro estudio se encontró que
las  personas de más  edad mostraban mayor  bienestar subje-
tivo  y psicológico que las jóvenes, las cuales experimentaban
más  emociones negativas. Sin embargo, la edad solo fue un
predictor  significativo de menos emociones negativas y más
dominio  del entorno. En la misma  línea, se ha encontrado
que el bienestar psicológico y subjetivo no decrece en eda-
des  avanzadas (Wettstein, Schilling, Reidick, & Wahl, 2015) y
que los mayores  recuerdan menos acontecimientos pasados
de  valencia emocional negativa que los jóvenes (Charles et al.,
2016).

Por  otro lado, en nuestro estudio se encontró que los
universitarios tenían mayor  bienestar subjetivo, propósito
en  la vida, crecimiento personal y relaciones positivas con
los  otros que las personas con menor nivel académico.
Esta variable fue capaz de predecir parte de la varianza
de  felicidad, crecimiento personal y relaciones positivas
con  los otros. Una investigación reciente encuentra que
la  educación universitaria tiene efectos positivos en los
intereses  políticos, actitudes intergrupo y confianza social
y  también aparece una asociación, aunque de baja mag-
nitud,  con salud y bienestar (Easterbrook, Kuppens, &
Manstead, 2016). En nuestro trabajo, estar activo laboral-
mente  contribuyó al bienestar promoviendo las emociones
positivas, la autonomía, el dominio del entorno, la autoa-
ceptación y el propósito en la vida. Los efectos del empleo
en  el bienestar subjetivo han sido probados en distintos
países miembros de la Organización para la Cooperación y
el  Desarrollo Económicos (Fleche, Smith, & Sorsa, 2011). Sin
embargo,  a diferencia de lo encontrado en otras sociedades
colectivistas (Diener et al., 2000), tener pareja no mostraba
asociaciones significativas con el bienestar.

Tal y como se planteó en la segunda hipótesis, los facto-
res  personales incidieron en mayor  medida en el bienestar
que  los factores sociodemográficos. De los Cinco Grandes
de  personalidad se confirmó que las dimensiones positivas
de  bienestar subjetivo —felicidad, satisfacción vital y emo-
ciones  positivas— estuvieron asociadas principalmente a la
extraversión  y las emociones negativas al neuroticismo, tal y
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Tabla 2 – Resumen final del modelo de regresión paso a paso de las variables personales sobre el bienestar psicológico

Variables R2 adj. � F Variables R2 adj. � F

VD: Autonomía .33 49.43 VD: Relaciones positivas con otros .44 76.13
Situación laboral –.06* Nivel de estudios .08***

Neuroticismo –.27**** Neuroticismo –.13***

Extraversión .07* Extraversión .37****

Apertura .16**** Apertura .07**

Responsabilidad .13**** Cordialidad .18****

Optimismo –.15**** Optimismo –.11***

Autoestima .25**** Autoestima .21****

VD: Dominio del entorno .62 150.96 VD: Propósito en la vida .54 100.03
Edad .08**** Nivel de estudios .02
Neuroticismo –.31**** Situación laboral –.08***

Extraversión .10*** Neuroticismo –.10***

Apertura .10**** Extraversión .15****

Responsabilidad .26**** Apertura .12****

Optimismo .10*** Responsabilidad .29****

Autoestima .18**** Optimismo .17****

Autoestima .18****

VD: Crecimiento personal .39 62.76 VD: Autoaceptación .64 149.71
Nivel de estudios .08*** Nivel de estudios .02
Neuroticismo –.02 Situación laboral –.001
Extraversión .08** Neuroticismo –.26****

Apertura .22**** Extraversión .15****

Cordialidad .14**** Apertura .09****

Responsabilidad .17**** Responsabilidad .17****

Autoestima .27**** Optimismo .07**

Autoestima .32****

∗ p < .10.
∗∗ p < .05.

∗∗∗ p < .01.
∗∗∗∗ p < .001.

como se ha encontrado en estudios previos en diversos paí-
ses,  tanto del continente americano como del europeo y del
asiático  (Kokko, Tolvanen, & Pulkkinen, 2013; Otonari et al.,
2012;  Steel et al., 2008). Las personas extravertidas tienden a
focalizarse más  en las recompensas que en los castigos, de
ahí  que experimenten más  emociones positivas (Gray, 1987).
Por su parte, la responsabilidad mostró un vínculo con la
satisfacción vital, pero contrariamente a lo encontrado en paí-
ses de habla hispana, como España  (Marrero & Carballeira,
2011), no se asoció a felicidad. La responsabilidad es un rasgo
más  cognitivo (Hayes & Joseph, 2003), por lo que parece tener
un  efecto más  instrumental-valorativo que un efecto directo
en  el bienestar emocional (Zhang & Tsingan, 2014). También
en  nuestro estudio se encontró que los Cinco Grandes se
asociaban  diferencialmente al bienestar psicológico depen-
diendo  del indicador considerado. El neuroticismo fue un
importante  predictor de dominio del entorno, autonomía y
autoaceptación, mientras que la responsabilidad tuvo una
mayor  influencia en el propósito en la vida, y la apertura a la
experiencia  se relacionó con crecimiento personal, resultados
consistentes con la investigación previa, tanto en población
americana como hispana (Anglim & Grant, 2016; Marrero &
Carballeira,  2012). La extraversión apenas tuvo efecto en las
distintas  dimensiones de bienestar psicológico, salvo en las
relaciones  positivas con los otros. Algunos autores plantean
que  esta asociación diferencial entre personalidad y bienes-
tar  se podría deber al tipo de orientación hacia la felicidad,
centrada en el placer, en el compromiso o en el significado
(Pollock, Noser, Holden, & Zeigler-Hill, 2016).

Un resultado de especial relevancia ha sido el papel de la
autoestima, la cual mostró una mayor  capacidad predictiva
que  los Cinco Grandes en el bienestar subjetivo, así como en
autonomía,  crecimiento personal y autoaceptación. La valo-
ración  positiva de uno mismo,  tanto a nivel competencial
como autónomo o en las relaciones con los otros, ha mos-
trado  estar asociada al bienestar subjetivo y psicológico en
población  latinoamericana (Gómez, Villegas, Barrera, & Cruz,
2007;  González, Valle, Freire, & Ferradás, 2012). Sin embargo,
el  optimismo tuvo menor influencia en el bienestar frente a
lo  encontrado en otras culturas (Marrero & Carballeira, 2011,
2012).  Contrariamente a lo esperado, el optimismo mostró
asociaciones negativas con autonomía y relaciones positivas
con  los otros. Quizá un excesivo optimismo pueda reflejar
una  creencia en que los logros van a estar más  vinculados
al  azar que a la capacidad del individuo y esto genera una
cierta  dependencia del entorno, lo que al mismo  tiempo podría
repercutir  en relaciones interpersonales más  negativas.

Hay  que tener en cuenta que este estudio presenta cier-
tas  limitaciones. En primer lugar, ha participado una muestra
de  conveniencia compuesta mayoritariamente por jóvenes y
por personas con estudios universitarios, lo que no corres-
ponde  a la realidad del país y limita la generalización de
los  resultados. En segundo lugar, algunas medidas no han
sido  validadas directamente con población mexicana, aun-
que  en nuestro estudio se ha comprobado que presentan una
adecuada  consistencia interna. En tercer lugar, este estudio
no  permite establecer relaciones causales, por lo que podría
ser  la personalidad el antecedente del bienestar o viceversa.
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Recientemente se ha probado que existe una relación bidirec-
cional  entre bienestar subjetivo y personalidad (Soto, 2015),
así  como que las características personales se modifican a lo
largo del ciclo vital y estas variaciones están más  asociadas a
cambios en el bienestar psicológico (Osafo-Hounkpatin, Wood,
Boyce,  & Dunn, 2015). En el futuro podría ser de interés desa-
rrollar  estudios longitudinales que permitan identificar qué
características personales, así como otros recursos de apoyo
social,  estrategias de afrontamiento o estilos de humor, predi-
cen  la elección de determinados entornos y/o situaciones que
incrementen  el bienestar.

Por  otro lado, nuestros resultados apuntan la necesidad
de  que las políticas públicas generen condiciones de vida
adecuadas, principalmente relativas al acceso a recursos edu-
cativos,  económicos y a la eliminación de las desigualdades de
género para maximizar el bienestar de los individuos. Según el
Legatum  Prosperity Index (2016), México es uno de los países con
menor seguridad personal y nacional; y menor capital social
medido  por la fortaleza de las relaciones personales, apoyo
de  la red social, normas sociales y participación cívica en el
país.

Este  trabajo ha permitido corroborar la relevancia de los
factores  personales en el bienestar en población mexicana.
Los  factores de neuroticismo y extraversión han mostrado
estar  más  estrechamente vinculados a vivencias afectivas
que  los restantes factores (Steel et al., 2008). Por su parte,
el  bienestar psicológico, aunque también se relacionó con
la  estabilidad emocional, se asoció en mayor  medida a un
componente más  cognitivo/valorativo reflejado en la respon-
sabilidad,  la apertura a la experiencia y la autoestima. La
identificación de los factores que predicen un mayor  bien-
estar  tiene importantes implicaciones en la implementación
de  programas de intervención que incorporen características
personales modificables, como puede ser la autoestima, para
mejorar  el bienestar de los individuos.
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8.2. MÉTRICAS DE LAS REVISTAS 
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8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
EN ESTA INVESTIGACIÓN SE ANALIZAN LOS FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. 
 

LA PARTICIPACIÓN EN LA MISMA ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO. 
 

LA INFORMACIÓN RECABADA SERÁ ANÓNIMA Y UTILIZADA 
ESTRICTAMENTE CON FINES DE INVESTIGACIÓN, POR LO QUE 

ENTENDEMOS QUE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PRUEBA SUPONE 
SU CONSENTIMIENTO PARA UTILIZAR LOS DATOS CON DICHOS 

FINES. 
 

POR FAVOR, CONTESTE CON SINCERIDAD Y NO DEJE PREGUNTAS 
SIN RESPONDER. 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 

1. DATOS GENERALES 

 
1.1. Hombre (  )      Mujer (  ) 

1.2. Edad: _________ 
1.3. País de nacimiento: ____________________ 

1.4. País de residencia: ____________________ 

1.5. Residencia: (  ) Ciudad  (  ) Periferia (barrio)    (  ) Zona Residencial     (  ) 
Rural 
1.6. Estado civil:  
       (  ) Casado/a        (  ) Conviven en pareja-Unión libre       (  ) Separado/a-Divorciado/a      (  
) Viudo/a 
1.7. ¿Tiene pareja?   SI(  )    NO(  ) 
1.8. A nivel global ¿cómo calificaría su nivel de satisfacción con su situación sentimental 
actual? 

(  )  No estoy satisfecho /a 
(  )  Algo satisfecho /a 
(  )  Medianamente satisfecho /a 
(  )  Bastante satisfecho /a 
(  )  Muy satisfecho /a 
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2. ESTUDIOS Y PROFESIÓN 

2.1. Nivel de estudios: 
 No sabe leer ni escribir 
 Sólo sabe leer y escribir 
 Estudios primarios o EGB 
 Bachillerato, BUP, FP o equivalente 
 Estudios universitarios ¿cuál /es?____________________ 
 Otros ¿cuál /es? _________________________________ 

 

2.2. Profesión: __________________________________________  

                       Activo (  )    Paro (  )      Jubilado (  )     Estudiante (  )  
 

2.3. A nivel global ¿cómo calificaría su nivel de satisfacción con su trabajo o estudios? 

(  )  No estoy satisfecho /a 
(  )  Algo satisfecho /a 
(  )  Medianamente satisfecho /a 
(  )  Bastante satisfecho /a 
(  )  Muy satisfecho /a 

 

2.4. El dinero que gana ¿le permite cubrir las principales necesidades? SI (  ) NO (  )  

 

2.4.1. Ingresos propios mensuales (anotar los ingresos especificando la moneda): ____________ 
 

2.5. A nivel global ¿cómo calificaría su nivel de satisfacción con sus ingresos económicos? 

(  )  No estoy satisfecho /a 
(  )  Algo satisfecho /a 
(  )  Medianamente satisfecho /a 
(  )  Bastante satisfecho /a 
(  )  Muy satisfecho /a 

 

3. SALUD 

3.1. Indique si actualmente padece alguna enfermedad: NO (  )  SI (  )   

3.2. A nivel global ¿cómo calificaría su nivel de satisfacción con su salud?: 

(  )  No estoy satisfecho /a 
(  )  Algo satisfecho /a 
(  )  Medianamente satisfecho /a 
(  )  Bastante satisfecho /a 
(  )  Muy satisfecho /a 
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4. OCIO 

4.1. A nivel global ¿cómo calificaría su nivel de satisfacción con sus actividades lúdicas o de 
entretenimiento? 

(  )  No estoy satisfecho /a 
(  )  Algo satisfecho /a 
(  )  Medianamente satisfecho /a 
(  )  Bastante satisfecho /a 
(  )  Muy satisfecho /a 
 
 

E F   
 

Para cada una de las siguientes frases o preguntas,  marque el punto de la escala que usted considera que 
mejor le describe. 

 

1. En general, me considero:      1        2        3        4        5         6         7 

No muy feliz                                      Muy feliz    

 

2. En comparación con la mayoría de mis iguales, me considero: 
 

     1        2        3        4        5         6         7   

 

Menos feliz                                       Más feliz  

3. Algunas personas son muy felices en general. Disfrutan de la 
vida independientemente de lo que suceda, sacan el máximo 
provecho de todo ¿Hasta qué punto le describe esta descripción? 

     1        2        3        4        5         6         7   

 

Nada en                                                Mucho 

absoluto  

4. Por término general, algunas personas no son muy felices. 
Aunque no se encuentran deprimidas, nunca parecen estar tan 
felices como podrían ¿Hasta qué punto le describe esta 
descripción? 

     1        2        3        4        5         6        7    

 

Mucho                                                Nada en 

                                                          absoluto 
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SWLS  

Usando la escala de 1 a 7 que aparece a continuación indique, por favor, su grado de acuerdo con cada 
afirmación. 

CLAVE DE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy en  

desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

1. En muchos sentidos, mi vida está cercana a lo ideal 1   2   3   4   5   6   7 

2. Las condiciones de mi vida son excelentes 1   2   3   4   5   6   7 

3. Estoy satisfecho / a con mi vida 1   2   3   4   5   6   7 

4. Hasta el momento, he conseguido las cosas importantes que deseo en la vida 1   2   3   4   5   6   7 

5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada 1   2   3   4   5   6   7 

 

 
LOT-R  

 
El siguiente conjunto de afirmaciones tiene que ver con diferentes modos de sentirse en la vida. Marque 
la afirmación que se aproxime en mayor medida a su forma de sentir o que mejor describa su grado de 
acuerdo. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, todas son válidas. 
 
 

CLAVE DE RESPUESTAS 

0 1 2 3 4 

Muy en  

desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Muy de 

acuerdo 

 

1. En tiempos difíciles, suelo esperar lo mejor   0      1      2      3      4    

2. Me resulta fácil relajarme   0      1      2      3      4    

3. Si algo malo me tiene que pasar, estoy seguro de que me pasara   0      1      2      3      4    

4. Siempre soy optimista en cuanto al futuro   0      1      2      3      4    

5. Disfruto un montón de mis amistades   0      1      2      3      4    

6. Para mi es importante estar siempre ocupado /a   0      1      2      3      4    

7. Rara vez espero que las cosas salgan a mi manera   0      1      2      3      4    

8. No me disgusto fácilmente   0      1      2      3      4    

9. Casi nunca cuento con que me sucedan cosas buenas   0      1      2      3      4    

10. En general, espero que me ocurran más cosas buenas que malas   0      1      2      3      4    
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E A E   
Por favor, conteste a los siguientes ítem marcando la respuesta que describa cómo es usted. 

CLAVE DE RESPUESTAS 

1 2 3 4 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los 
demás 

  1       2       3       4 

2. Me inclino a pensar que, en conjunto, soy una persona fracasada   1       2       3       4 

3. Creo que tengo varias cualidades buenas   1       2       3       4 

4. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente   1       2       3       4 

5. Creo que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso /a de mí mismo /a   1       2       3       4 

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo /a   1       2       3       4 

7. En general, estoy satisfecho /a conmigo mismo /a   1       2       3       4 

8. Desearía valorarme más a mí mismo /a   1       2       3       4 

9. A veces me siento verdaderamente inútil   1       2       3       4 

10. A veces pienso que no sirvo para nada   1       2       3       4 

 

 
 

PANAS  
 

Esta escala consta de un grupo de palabras que describen diferentes sentimientos y emociones. Lea cada 
una de ellas y marque la respuesta más apropiada a cómo se siente NORMALMENTE 

CLAVE DE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

Muy poco Algo Moderadamente Bastante Mucho 

 

1.  Motivado(a) 1    2    3    4    5 

2.  Estresado(a) / Angustiado(a) 1    2    3    4    5 

3.  Emocionado(a) / Ilusionado(a) 1    2    3    4    5 

4.  Disgustado(a) / Preocupado(a) 1    2    3    4    5 

5.  Vigoroso(a) / Enérgico(a) 1    2    3    4    5 

6.  Culpable 1    2    3    4    5 

7.  Asustado(a) / Sobresaltado(a) 1    2    3    4    5 

8.  Hostil 1    2    3    4    5 
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9.  Entusiasmado(a) 1    2    3    4    5 

10. Orgulloso(a) 1    2    3    4    5 

11. Irritado(a) 1    2    3    4    5 

12. Alerta / Vigilante 1    2    3    4    5 

13. Avergonzado(a) 1    2    3    4    5 

14. Inspirado(a) 1    2    3    4    5 

15. Nervioso(a) 1    2    3    4    5 

16. Decidido(a) 1    2    3    4    5 

17. Atento(a) / Cortés 1    2    3    4    5 

18. Inquieto(a) / Intranquilo(a) 1    2    3    4    5 

19. Activo (a) / Dinámico(a) 1    2    3    4    5 

20. Temeroso(a)   1    2    3    4    5 

 

 
I P 

Por favor, antes de comenzar, lea cuidadosamente estas instrucciones. Este inventario consta de 240 
frases. Lea cada una de ellas con atención y marque la alternativa que refleje mejor su acuerdo o 
desacuerdo con lo que dice la frase. Señale: 

CLAVE DE RESPUESTAS 

0 1 2 3 4 

Frase 
completamente 
falsa o en total  

desacuerdo 

Frase 
frecuentemente 

falsa o en 

desacuerdo 

Frase tan cierta 
como falsa y se 

considera neutral 

Frase frecuentemente 
cierta o de acuerdo  

Frase 
completamente 

cierta o totalmente 
de acuerdo 

 

1. A menudo me siento inferior a los demás 0    1    2    3    4 

2. Soy una persona alegre y animosa 0    1    2    3    4 

3. A veces, cuando leo poesía o contemplo una obra de arte, siento una profunda emoción 
o excitación 

0    1    2    3    4 

4. Tiendo a pensar lo mejor de la gente 0    1    2    3    4 

5. Parece que nunca soy capaz de organizarme 0    1    2    3    4 

6. Rara vez me siento con miedo o ansioso 0    1    2    3    4 

7. Disfruto mucho hablando con la gente 0    1    2    3    4 

8. La poesía tiene poco o ningún efecto sobre mí 0    1    2    3    4 

9. A veces intimido o adulo a la gente para que haga lo que yo quiero 0    1    2    3    4 

10. Tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por alcanzarlos de forma ordenada 0    1    2    3    4 

11. A veces me vienen a la mente pensamientos aterradores 0    1    2    3    4 
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12. Disfruto en las fiestas en las que hay mucha gente 0    1    2    3    4 

13. Tengo una gran variedad de intereses intelectuales 0    1    2    3    4 

14. A veces consigo con artimañas que la gente haga lo que yo quiero 0    1    2    3    4 

15. Trabajo mucho para conseguir mis metas 0    1    2    3    4 

16. A veces me parece que no valgo absolutamente nada 0    1    2    3    4 

17. No me considero especialmente alegre 0    1    2    3    4 

18. Me despiertan la curiosidad las formas que encuentro en el arte y en la naturaleza 0    1    2    3    4 

19. Si alguien empieza a pelearse conmigo, yo también estoy dispuesto a pelear 0    1    2    3    4 

20. Tengo mucha autodisciplina 0    1    2    3    4 

21. A veces las cosas me parecen demasiado sombrías y sin esperanza 0    1    2    3    4 

22. Me gusta tener mucha gente alrededor 0    1    2    3    4 

23. Encuentro aburridas las discusiones filosóficas 0    1    2    3    4 

24. Cuando me han ofendido, lo que intento es perdonar y olvidar 0    1    2    3    4 

25. Antes de emprender una acción, siempre considero sus consecuencias 0    1    2    3    4 

26. Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a veces siento que me voy a desmoronar 0    1    2    3    4 

27. No soy tan vivo ni tan animado como otras personas 0    1    2    3    4 

28. Tengo mucha fantasía 0    1    2    3    4 

29. Mi primera reacción es confiar en la gente 0    1    2    3    4 

30. Trato de hacer mis tareas con cuidado, para que no haya que hacerlas otra vez 0    1    2    3    4 

31. A menudo me siento tenso e inquieto 0    1    2    3    4 

32. Soy una persona muy activa 0    1    2    3    4 

33. Me gusta concentrarme en un ensueño o fantasía, y dejándolo crecer y desarrollarse, 
explorar todas sus       posibilidades. 

0    1    2    3    4 

34. Algunas personas piensan de mí que soy frío y calculador 0    1    2    3    4 

35. Me esfuerzo por llegar a la perfección en todo lo que hago 0    1    2    3    4 

36. A veces me he sentido amargado y resentido 0    1    2    3    4 

37. En reuniones, por lo general prefiero que hablen otros 0    1    2    3    4 

38. Tengo poco interés en andar pensando sobre la naturaleza del universo o de la 
condición humana 

0    1    2    3    4 

39. Tengo mucha fe en la naturaleza humana 0    1    2    3    4 

40. Soy eficiente y eficaz en mi trabajo 0    1    2    3    4 

41. Soy bastante estable emocionalmente 0    1    2    3    4 

42. Huyo de las multitudes 0    1    2    3    4 

43. A veces pierdo el interés cuando la gente habla de cuestiones muy abstractas y 
teóricas 

0    1    2    3    4 

44. Trato de ser humilde 0    1    2    3    4 
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45. Soy una persona productiva, que siempre termina su trabajo 0    1    2    3    4 

46. Rara vez estoy triste o deprimido 0    1    2    3    4 

47. A veces reboso felicidad 0    1    2    3    4 

48. Experimento una gran variedad de emociones o sentimientos 0    1    2    3    4 

49. Creo que la mayoría de la gente con la que trato es honrada y fidedigna 0    1    2    3    4 

50. En ocasiones primero actúo y luego pienso 0    1    2    3    4 

51. A veces hago las cosas impulsivamente y luego me arrepiento 0    1    2    3    4 

52. Me gusta estar donde está la acción 0    1    2    3    4 

53. Con frecuencia pruebo comidas nuevas o de otros países 0    1    2    3    4 

54. Puedo ser sarcástico y mordaz si es necesario 0    1    2    3    4 

55. Hay tantas pequeñas cosas que hacer que a veces lo que hago es no atender a ninguna 0    1    2    3    4 

56. Es difícil que yo pierda los estribos 0    1    2    3    4 

57. No me gusta mucho charlar con la gente 0    1    2    3    4 

58. Rara vez experimento emociones fuertes 0    1    2    3    4 

59. Los mendigos no me inspiran simpatía 0    1    2    3    4 

60. Muchas veces no preparo de antemano lo que tengo que hacer 0    1    2    3    4 

 
 
 

E B P 

El siguiente conjunto de afirmaciones tiene que ver con diferentes modos de sentirse en la vida. Anote en 
la casilla de la derecha la afirmación que se aproxime en mayor medida a su forma de sentir o que mejor 
describa su grado de acuerdo. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, todas son válidas. 

CLAVE DE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 6 

Muy en  

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ligeramente en 
desacuerdo 

Ligeramente de 
acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 

1.Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado las cosas 1   2   3   4   5   6  

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

1   2   3   4   5   6 

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

1   2   3   4   5   6 

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi vida 1   2   3   4   5   6 

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga 1   2   3   4   5   6 
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6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad 1   2   3   4   5   6 

7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo 1   2   3   4   5   6 

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar 1   2   3   4   5   6 

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí 1   2   3   4   5   6 

10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que otros piensan 
que son importantes 

1   2   3   4   5   6 

11. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto 1   2   3   4   5   6 

12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo 1   2   3   4   5   6 

13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría 1   2   3   4   5   6 

14. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas 1   2   3   4   5   6 

15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones 1   2   3   4   5   6 

16. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo 1   2   3   4   5   6 

17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer 
en el futuro 

1   2   3   4   5   6 

18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de frustración 
para mí 

1   2   3   4   5   6 

19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad 1   2   3   4   5   6 

20. Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos que yo 1   2   3   4   5   6 

21. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general 1   2   3   4   5   6 

22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen 1   2   3   4   5   6 

23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida 1   2   3   4   5   6 

24. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo 1   2   3   4   5   6 

25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida 1   2   3   4   5   6 

26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza 1   2   3   4   5   6 

27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos 1   2   3   4   5   6 

28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la vida diaria 1   2   3   4   5   6 

29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida 1   2   3   4   5   6 

30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o cambios en mi vida 1   2   3   4   5   6 

31. En su mayor parte, me siento orgulloso de quién soy y la vida que llevo 1   2   3   4   5   6 

32. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí 1   2   3   4   5   6 

33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en desacuerdo 1   2   3   4   5   6 

34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien como está 1   2   3   4   5   6 

35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo que uno piensa 
sobre sí mismo y sobre el mundo 

1   2   3   4   5   6 

36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho como persona 1   2   3   4   5   6 
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37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona 1   2   3   4   5   6 

38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento 1   2   3   4   5   6 

39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces para 
cambiarla 

1   2   3   4   5   6 

 

 


