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Resumen

Este estudio pretende analizar los factores sociodemográficos 
que predicen la satisfacción con la vida en una muestra de 

escolares de la ciudad de Arequipa, siguiendo los lineamientos 
teóricos de la Psicología Positiva. Se evaluó a una muestra de 
872 estudiantes de 4.° y 5.° de media de cinco instituciones 
educativas de gestión pública, de los cuales el 46.9 % son 
varones y el 53.1 % mujeres. Se aplicó una ficha de datos 

sociodemográficos, además de la Escala de Satisfacción con la 
Vida de Diener, que fue validada para la ciudad de Arequipa, de 

donde proviene la muestra (Arias Gallegos, Huamani-Cahua, 
& Caycho-Rodríguez, 2018). Los datos fueron procesados 

mediante el modelo de ecuaciones estructurales. Los resul-
tados indican que el sexo y el colegio de procedencia tienen 

cierto poder predictivo sobre la satisfacción con la vida.

Palabras clave: satisfacción con la vida, psicología positiva, 
educación, datos sociodemográficos

Abstract

This study analyzes some sociodemographic factors, which 
could predict the satisfaction with life in a sample of high school 
students from Arequipa, following the theoretical frame of the 
Positive Psychology. We tested a sample of 872 students of 4th 
and 5th grade, from five public local high schools, who were 
46.9 % males and 53.1 % females. A sociodemographic chart 

and the Satisfaction with Life Scale were applied, in the version 
validated to Arequipa City (Arias Gallegos, Huamani-Cahua, & 

Caycho-Rodríguez, 2018). The data was processed by structural 
equations modeling. The results indicate that sex and school 

have some predictive power over life satisfaction.

Keywords: satisfaction with life, positive psychology,  
education, sociodemographic data
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La satisfacción con la vida suele considerarse como un componente del 
bienestar subjetivo y, en esa medida, es un importante indicador de la feli-
cidad (Diener, 1984). Según Diener, la satisfacción con la vida se refiere 
al componente cognitivo del bienestar subjetivo, que implica un proceso 
de evaluación cognitiva de la satisfacción global de la vida de una persona 
(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). En otras palabras, la satisfacción 
con la vida es el grado en que una persona evalúa la calidad global de su vida 
en conjunto de forma positiva (Diener, 2000).

La satisfacción con la vida cambia a lo largo del proceso de desarrollo psicoló-
gico porque los intereses, las expectativas y las metas están sujetas a situaciones 
concretas en cada etapa de la vida (Fujita & Diener, 2005). En el estudio de 
Martínez (2004), por ejemplo, los adolescentes presentaron peores niveles 
de satisfacción con la vida, en comparación con grupos etarios mayores. En 
el estudio de Baird, Lucas y Donnellan (2010) se reportó un incremento de 
la satisfacción con la vida a partir de los cuarenta años. Otros estudios, sin 
embargo, no han encontrado diferencias en la satisfacción con la vida en 
función de la edad o el sexo, pero sí en función del estado civil, con valores 
más altos en las personas casadas (Alarcón, 2001; Seligman, 2006). Otras 
investigaciones han reportado que las mujeres tienen mayores niveles de 
satisfacción con la vida que los varones (Laca, Verdugo, & Guzmán, 2005; 
Puig, Rodríguez, Farrás, & Lluch, 2011); y en otros casos, los varones han 
obtenido puntuaciones más altas (Bernal, Daza, & Jaramillo, 2015).

La satisfacción con la vida se asocia positivamente con mayores logros 
profesionales, relaciones sociales positivas, ingresos económicos más altos 
y mejor rendimiento académico (Adler, 2017; Lyubomirsky, 2010). También 
se ha relacionado con la frecuencia con que se vivencian emociones positivas 
(Alarcón, 2000; Seligman, 2006; Vera, Grubits, López, & García, 2010), y 
particularmente con la resiliencia (Bernal, Daza, & Jaramillo, 2015; Cohn, 
Fredrickson, Brown, Mikels, & Conway, 2009), el optimismo (Chico & 
Ferrando, 2008) y la esperanza (Vuyk, 2013). La autoeficacia también se 
ha relacionado con la satisfacción con la vida (Caprara & Steca, 2005), así 
como un mejor estado de salud física (Barriopedro, Eraña, & Mallol, 2001; 
Jiménez, Zagalaz, Molero, Pulido, & Ruiz, 2013). La personalidad también 
se ha asociado con la satisfacción con la vida (Velásquez, Dioses, Chávez, 
Pomalaya, Cavero, Cabrera, Velásquez, & Egúsquiza, 2016) y esta con el 
bienestar social, lo que parece indicar que la satisfacción con la vida no se 
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desarrolla en un vacío social, sino que está influida por aspectos psicosociales 
(Zubieta & Delfino, 2011).

De hecho, el nivel socioeconómico también parece incidir en la satisfacción 
con la vida; aunque a nivel global se ha reportado que la gente de meno-
res recursos es la que presenta niveles más altos de insatisfacción (Oishi, 
Diener, Lucas, & Suh, 1999), en nuestro país un reporte previo encontró 
que las personas de clase media eran quienes presentan mayores niveles 
de insatisfacción (Martínez, 2006). Esto se podría explicar por el hecho de 
que la clase media no cuenta con los privilegios de la clase alta y tampoco 
puede acceder a los beneficios sociales que otorga el Estado a las personas 
de nivel socioeconómico bajo. La satisfacción con la vida también registra 
diferencias en función de la nacionalidad de las personas, lo que supone 
ciertas particularidades culturales, históricas y sociales a la hora de vivenciar 
la satisfacción con la vida. Por ejemplo, Salgado (2006) encontró que los 
jóvenes universitarios de Paraguay tenían niveles de satisfacción con la vida 
más altos que sus pares peruanos y bolivianos, y que los jóvenes de Argentina 
poseen las puntuaciones más bajas entre las cuatro nacionalidades.

Ahora bien, con el fin de evaluar la satisfacción con la vida, Diener et al. 
(1985) diseñaron y validaron una escala de cinco ítems cuyas correlaciones 
ítem-test obtuvieron valores de .61 a .81, y una solución de un solo factor 
que explicaba el 66 % de la varianza total de la prueba. También se obtu-
vieron correlaciones moderadas y positivas con otras medidas de bienestar 
subjetivo y correlaciones inversas con variables psicopatológicas. La Escala 
de Satisfacción con la Vida de Diener se ha validado en diversas poblacio-
nes de adultos y adultos mayores (Cabañero, Richart, Cabrero, Orts, Reig, 
& Tosal, 2004; Gouveia, Milfont, Da Fonseca, & de Miranda Coelho, 2009; 
López-Ortega, Torres-Castro, & Rosas-Carrasco, 2016; Padrós, Gutiérrez, 
& Medina, 2015; Requena, López, González, & Ortiz, 2009), en quienes se 
han encontrado relaciones entre la satisfacción vital y el bienestar social 
(Arita, 2005), la percepción de seguridad (Martínez-Ferrer, Ávila-Guerrero, 
Vera-Jiménez, Bahena-Rivera, & Musitu, 2006), y la recuperación de la salud 
(Corrigan, Kolakowsky-Hayner, Wright, Bellon, & Carufel, 2013), entre 
otras variables y contextos de la psicología aplicada. De hecho, existe una 
versión que valora la satisfacción con la vida en adultos en tres momentos 
en el tiempo: pasado, presente y futuro (Galiana, Gutiérrez, Sancho, Oliver, 
& Tomás, 2015), pero es poco conocida.
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Son, sin embargo, pocas las investigaciones de la satisfacción con la vida en 
población infantil o adolescente, al menos en los países de América Latina 
(Castro, 2012). Por otro lado, la satisfacción con la vida se ha estudiado en 
contextos educativos en relación con la victimización escolar, encontrándose 
que los adolescentes con mayor autoestima y satisfacción con la vida tienen 
menor riesgo de ser víctimas de acoso, y que el clima familiar positivo favo-
rece el desarrollo de la satisfacción con la vida (Povedano, Hendry, Ramos, 
& Varela, 2011). En ese sentido, la familia es una de las variables con mayor 
impacto en la satisfacción vital de los hijos, aun durante el periodo de la 
adolescencia (Luna, Laca, & Mejía, 2011). De hecho, los hijos de familias 
nucleares tienen mayor satisfacción con la vida y autoestima que aquellos 
que viven en familias monoparentales (Montoya & Landero, 2008). También 
se ha relacionado la satisfacción vital con la autoestima y el ajuste escolar, 
de modo que las valoraciones positivas que hace el profesor del alumno se 
relacionan con una mayor autoestima y niveles más altos de satisfacción 
(Martínez-Antón, Buelga, & Cava, 2007). También se ha visto que la satis-
facción con la vida y la resiliencia tienen un efecto positivo combinado sobre 
la posibilidad de culminación de los estudios (Bernal, Daza, & Jaramillo, 
2015). Finalmente, también se han establecido relaciones entre las metas 
académicas y la satisfacción con la vida en estudiantes adolescentes (Díaz & 
Martínez, 2004), así como con un mejor aprovechamiento del tiempo libre 
(Pavot & Diener, 1993).

En ese sentido, es importante considerar que la población infantil y adoles-
cente representa una muestra importante, por cuanto es en edades tempra-
nas que se forman los afectos tanto positivos como negativos. Así mismo, 
la formación de los afectos está muy vinculada con la formación de valores 
y la conducta prosocial, que ha sido asociada con la felicidad y el bienes-
tar psicológico (Arias Gallegos, 2015a, 2015b). En ese sentido, a nivel de 
Latinoamérica, se pueden destacar los trabajos de María Cristina Richaud, 
quien ha puesto especial énfasis al estudio de las experiencias óptimas y el 
flow en adolescentes (Mesurado & Richaud, 2014), o los del grupo de Alfaro, 
que ha evaluado el bienestar subjetivo de población infantil de varios países 
de Latinoamérica (Casas, Alfaro, Sarriera, Bedin, Grigoras, Bălțătescu, Malo, 
& Sirlopú, 2015). Los estudios de Casullo sobre el bienestar psicológico en 
adolescentes son también importantes referentes, que se relacionan con el 
tema que nos ocupa (Casullo & Castro, 2000).
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Así mismo, dada la importancia que tiene para la vida futura el desarrollo 
de las emociones positivas desde la infancia y la niñez es conveniente que 
la escuela se convierta en un espacio para su promoción mediante diversas 
técnicas y actividades pedagógicas (Oros, Manucci, & Richaud, 2011). En 
ese sentido, una crítica a la educación actual es que las escuelas priorizan 
mucho la formación cognitiva y dejan de lado la formación emocional, que en 
muchos casos es más decisiva para el futuro éxito de los estudiantes (Goleman, 
1997), ya que el correcto ajuste emocional promueve la autorregulación 
del aprendizaje, la motivación intrínseca y las estrategias metacognitivas 
(Arias Gallegos, Galdos, & Ceballos, 2017). Desde la Psicología Positiva 
se han realizado diversas aplicaciones en el campo educacional que han 
buscado fomentar un mayor bienestar psicológico y satisfacción vital; son 
estas aplicaciones, a través de la experimentación de emociones positivas, 
el diseño de entornos educativos flexibles, la promoción del bienestar de 
los profesores y su adecuada formación, en sintonía con los principios de la 
Psicología Positiva (Palomera, 2017).

Un autor pionero en aplicar los conceptos y principios de la Psicología 
Positiva es Michael Fordyce (1977), quien aun antes de la formalización de 
la Psicología Positiva diseñó un programa para incrementar la felicidad en 
los estudiantes. Otro autor que ha propuesto la formación emocional en la 
escuela es Daniel Goleman (1997), a través de la creación de espacios para la 
expresión abierta de las emociones. Barbara Fredrickson (2009) también ha 
demostrado, experimentalmente, que la vivencia de emociones positivas en 
la escuela facilita el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de resolución 
de problemas. De hecho, la inteligencia emocional y el bienestar personal 
son excelentes predictores del rendimiento académico (Ferragut & Fierro, 
2012) y de la felicidad en contextos de aprendizaje activo (Guerra, León, & 
Guerrero, 2015).

En la actualidad son ya varias las iniciativas que han desarrollado los 
conceptos clave de la Psicología Positiva en el campo de la educación, entre 
las que podemos mencionar el Programa de Resiliencia de la Universidad 
de Pennsylvania, el Curriculum de Psicología Positiva Strath Haven de 
Filadelfia (Adler, 2017), el Geelong Grammar School de Australia, el Programa 
Smart Strengths (Palomera, 2017), el Programa de Educación Emocional 
en Educación Primaria (Merchán, Bermejo, & González, 2014), el Grupo 
de Orientación Psicopedagógica de Barcelona y el Equipo Aulas Felices de 
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Navarra (Bisquerra & Hernández, 2017). Pero, si bien es importante poner 
énfasis a las emociones positivas en contextos educacionales (Adler, 2017), 
también lo es contar con instrumentos validados para niños y adolescentes 
(Alfaro, Guzmán, García, Sirlopú, Gaudlitz, Oyanedel, & Oyanedel, 2015).

Por ejemplo, Seligson, Huebner y Valois (2003) crearon una escala para evaluar 
la satisfacción con la vida en estudiantes, que ha sido utilizada en varios 
estudios para evaluar sus propiedades psicométricas en niños de entre 10 y 
12 años de edad (Alfaro et al., 2015; Alfaro, Guzmán, Sirlopú, García, Reyes, 
& Gaudlitz, 2016). Para el caso de los adolescentes, la primera validación 
al español de la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener fue realizada 
por Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita (2000), quienes reportaron 
una estructura factorial unidimensional y un índice de consistencia interna 
de .84, mediante la prueba alfa de Cronbach. Otra escala utilizada en niños 
que valora constructos relacionados con la satisfacción con la vida es la de 
Afecto Positivo y Negativo (PANAS), que ha sido validada en varios países 
de Latinoamérica (González & Valdez, 2015), incluido el Perú (Casuso, 
Gargurevich, Van den Noorgate, & Van den Bergh, 2016).

La escala de satisfacción con la vida se ha utilizado en diversos estudios en 
Perú (Alarcón, 2000, 2001; Salgado, 2006; Martínez, 2004, 2006; Velásquez 
et al., 2016), pero solo unos pocos han estado orientados a la población 
adolescente (Salgado, 2009; Tarazona, 2005; Arias Gallegos et al., 2018). Así 
mismo, también son pocas las investigaciones que se han llevado a cabo sobre 
las emociones positivas en la escuela. Arbulú (2004), por ejemplo, aplicó un 
programa de estimulación de lenguaje positivo en padres de familia, cuyos 
hijos cursaban estudios secundarios, revelando que luego de cuatro sesiones 
hubo cambios favorables en la conducta verbal de los padres y de los hijos. 
En Arequipa, Sánchez (2015) aplicó un taller para mejorar la disciplina de 
estudiantes de primer grado de primaria, basándose en la pedagogía del 
amor y la ternura, registrando mejoras significativas en los valores de orden, 
respeto y responsabilidad.

Con respecto a la satisfacción con la vida en adolescentes, Tarazona (2005) 
encontró que los varones tienen puntuaciones más altas que las mujeres, 
y que los estudiantes de colegios públicos tienen un menor nivel de satis-
facción con la vida que quienes provienen de colegios privados. En otro 
estudio, Salgado (2009) reportó, en estudiantes entre 15 y 18 años de nivel 
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secundario de colegios públicos de Lima, relaciones positivas y significativas 
entre la satisfacción con la vida, la resiliencia y el optimismo. Por otro lado, 
los trabajos de Martínez (2004, 2006) han revelado diferencias significativas 
en función de la edad de los participantes, en la satisfacción con la vida y la 
perspectiva temporal futura.

Todos estos estudios han tenido lugar en la ciudad de Lima, donde Alarcón 
(2000) realizó la primera valoración psicométrica de la Escala de Satisfacción 
con la Vida de Diener en estudiantes universitarios, reportando adecuados 
valores de validez, pero bajos índices de confiabilidad. En provincias un 
estudio de Vallejos, Jara, Merino y Huiracocha (2016) implicó la evaluación 
de la satisfacción con la vida en 2 240 escolares de 3.°, 4.° y 5.° de secunda-
ria de ocho regiones del Perú (Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín, Lima y San Martín), reportándose que las mujeres presentan 
mayores niveles de satisfacción con la vida, al igual que quienes provienen 
de la región Junín. En Arequipa, recientemente, se presentó un reporte que 
da cuenta de las propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción de 
Diener con adecuados indicadores de validez y confiabilidad en estudiantes 
de nivel secundario, y que los estudiantes varones y los de mayor edad son 
quienes presentan mayores niveles de satisfacción con la vida (Arias Gallegos 
et al., 2018). Por otro lado, algunos estudios han reportado que el sentido de 
vida de los escolares es muy bajo, con serias repercusiones para su proyecto 
de vida (Huamani-Cahua & Ccori, 2016). En otro estudio se encontró que 
en una muestra de 1 225 adolescentes entre 11 y 18 años, provenientes de 
colegios públicos y privados de la ciudad, poco más del 44 % cumple con los 
criterios psicométricos de sintomatología depresiva (Rivera, Arias Gallegos, 
& Cahuana Cuentas, 2017).

En consecuencia, en el presente estudio se pretende valorar el impacto de las 
condiciones sociodemográficas (sexo, edad, grado e institución educativa de 
procedencia) de los escolares de cinco colegios públicos de Arequipa, sobre 
la satisfacción con la vida. El presente estudio es por tanto de tipo predictivo 
(Ato, López, & Benavente, 2013).
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Método

Muestra

La muestra estuvo conformada por 872 estudiantes de cinco instituciones 
educativas (dos de varones, dos de mujeres y una mixta), de ambos sexos 
de 14 a 18 años (M = 15.47, DE = .80). El 46.9 % son varones y el 53.1 % 
mujeres. El 50 % de los estudiantes tiene de 15 a 16 años. El 51.8 % fueron 
de 4.° de secundaria y el 48.2 % de 5.° de secundaria. Los colegios se selec-
cionaron de manera intencional, considerando la cantidad de alumnos; pero 
los estudiantes de 4.° y 5.° se seleccionaron por medio de métodos proba-
bilísticos, aplicando la técnica de números aleatorios mediante la lista de 
asistencia de los estudiantes, en cada sección de ambos grados de estudio.

Instrumentos

Satisfaction with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985), adap-
tada para muestra hispanoparlante por Atienza, Pons, Balaguer y García-
Merita (2000). El instrumento mide la satisfacción con la vida a través de 
cinco ítems —de los cuales dos son inversos— y están dispuestos en una 
escala de respuesta tipo Likert con cinco alternativas de respuesta, desde 
«Totalmente en desacuerdo» hasta «Totalmente de acuerdo». Su índice de 
confiabilidad para la muestra peruana fue de .647, obtenido por el método 
de mitades partidas (Alarcón, 2000). Para el caso de muestras escolares de 
Arequipa se reportaron valores adecuados de validez y confiabilidad, con 
una estructura unidimensional y una confiabilidad con valores aceptables 
obtenida mediante el coeficiente omega (Arias Gallegos et al. 2018).

Procedimiento

Se obtuvieron los permisos de cinco instituciones educativas públicas de 
la ciudad, que abarcan poblaciones estudiantiles grandes, y se procedió a 
seleccionar la muestra. Para la aplicación de los instrumentos se solicitó la 
colaboración de los estudiantes informándoles acerca de los objetivos de la 
investigación, recalcando la importancia de la sinceridad en sus respues-
tas. Todos los estudiantes participaron voluntariamente y firmaron un 
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consentimiento informado. Los datos fueron recogidos entre los meses de 
agosto y octubre del 2016.

Análisis de datos

Se realizó el modelo de ecuaciones estructurales con el programa estadístico 
AMOS versión 23 (Arbuckle, 2014). Se empleó el método de máxima verosi-
militud (ML) (Lara, 2014), ya que se cumplió el supuesto de la normalidad 
multivariada (Pérez & Medrano, 2010) y el coeficiente de Mardia (1970) 
(< 70). Se verificó el modelo a través de las medidas de bondad de ajuste. 
Se propuso utilizar el criterio χ2/df < 2 o χ2/df < 5 como medida de ajuste 
(Schumacker & Lomax, 2004). El Índice de Bondad de Ajuste (GFI) y el Índice 
de Ajuste Comparativo (CFI) donde los valores superiores a .90 indican buen 
ajuste (Byrne, 2000). El error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), 
donde los valores de hasta .08 indican un ajuste razonable (Kline, 2005). 
Finalmente, se estimó la fiabilidad por medio del Omega (ω) (Ventura-León 
& Caycho-Rodríguez, 2017).

Resultados

La tabla 1 muestra el análisis descriptivo de los ítems, demostrando que 
el ítem tres (M = 3.86) y el ítem cuatro (M = 3.74) son los que presentan 
medias aritméticas más altas. A diferencia del ítem cinco (M = 3.14) que 
presenta la media aritmética más baja y con mayor dispersión. Así mismo, 
los índices de asimetría y curtosis no son excesivamente elevados, estuvieron 
por debajo a ± 1.5 (Pérez & Medrano, 2010) y la prueba de Normalidad 
Multivariada (Coeficiente de Mardia) fue de 9.579 (< 70). La confiabilidad 
de las variables latentes se estimó mediante el cálculo del coeficiente Omega 
ω = .801, cuyos valores > .80 indican adecuada confiabilidad (Ventura-León 
& Caycho-Rodríguez, 2017).
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Tabla 1 
Análisis descriptivo de los datos

Ítems M DE IC (95 %) g1 g2

1. En la mayoría de los aspectos de mi vida 
es como yo quiero que sea. 3.52 1.12 3.444, 3.593 -.517 -.405

2. Las circunstancias de mi vida son muy 
buenas. 3.63 1.05 3.564, 3.704 -.575 -.248

3. Estoy satisfecho con mi vida. 3.86 1.18 3.782, 3.939 -.877 -.131
4. Hasta ahora he conseguido de la vida las 
cosas que considero importantes. 3.74 1.08 3.667, 3.810 -.700 -.074

5. Si pudiera vivir mi vida otra vez no 
cambiaría casi nada. 3.14 1.40 3.049, 3.235 -.187 -1.201

Nota: n = 872; M = Media; IC (95 %) = Intervalo de Confianza al 95 %; DE = Desviación 
estándar; g1 = Asimetría; g2 = Curtosis

Al realizar el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM), los índices de 
bondad de ajuste indican el modelo de satisfacción con la vida explicadas 
por las variables: edad, grado de estudios (4.° y 5.° de secundaria), tipo de 
institución educativa (varones, mujeres y mixta), sexo. Se dieron los siguientes 
valores: χ2/df = .465; GFI = .998; CFI = 1.00; RMSEA = 0.000. Se observa 
además que las variables edad, grado de estudios, institución educativa y 
sexo no explican la variable satisfacción con la vida (p < .05). Sin embargo, 
la variable edad mantiene una correlación nula con el ítem tres (r = -.08) 
(Estoy satisfecho con la vida). Así mismo, el ítem cuatro (Hasta ahora he 
conseguido de la vida las cosas que considero importantes) son explicadas 
por el sexo y tipo de institución educativa, donde el sexo femenino (colegio 
de mujeres) presenta puntajes más altos (figura 1).
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Figura 1. Modelo de Ecuaciones Estructurales para las variables demográficas que explican  
la Satisfacción con la Vida en adolescentes de la ciudad de Arequipa.

Discusión

Los resultados de nuestra investigación señalan que los factores sociodemo-
gráficos considerados (sexo, edad, grado de instrucción, colegio de proce-
dencia) no tienen impacto en la satisfacción con la vida de los estudiantes 
de colegios públicos de la región Arequipa. Sin embargo, vemos que el sexo 
femenino y la institución educativa de procedencia tienen cierto impacto en 
el ítem cuatro de la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener.

Esto sugiere que las mujeres tienen mayor satisfacción con la vida, en cuanto 
consideran que han obtenido lo que han deseado. Así mismo y en relación 
a esto, los colegios donde estudian mujeres bajo un esquema de educación 
diferenciada presentan los puntajes más altos en esta variable. Estos resul-
tados son semejantes a los reportados por Vallejos et al. (2016) en diversas 
regiones del país, pero difieren de los datos encontrados por Arias Gallegos 
et al. (2018) para la ciudad de Arequipa. Debemos considerar que algunos 
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estudios hechos en el Perú sobre satisfacción con la vida muestran resulta-
dos en los que no existen diferencias significativas entre varones y mujeres 
(Alarcón, 2001; Salgado, 2009).

Por otro lado, es posible que el tipo de gestión, pública o privada, de las insti-
tuciones educativas, tenga algún impacto, como lo han señalado los trabajos 
de Tarazona (2005) y Salgado (2009) en estudiantes peruanos. En nuestro 
caso, todos los estudiantes provienen de instituciones públicas, por lo que 
no es posible valorar diferencialmente la variable tipo gestión del colegio.

Ahora bien, el hecho de que las estudiantes mujeres tengan puntuaciones más 
altas que los varones puede deberse al efecto de la educación diferenciada, ya 
que la mayoría proviene de instituciones educativas para señoritas, y como 
ha sido reportado en estudios realizados en la ciudad de Arequipa (Gordillo, 
Cahuana Cuentas, & Rivera, 2016), las mujeres suelen beneficiarse más que 
los varones de la educación diferenciada.

Una explicación a este dato viene del hecho de que las mujeres son más disci-
plinadas y se focalizan más en conseguir sus metas académicas y profesio-
nales (Calvo, 2008; Arias Gallegos, 2015a, 2015b). En ese sentido, estudios 
realizados en el ámbito laboral también señalan que, a pesar de tener mayor 
conflicto trabajo-familia y contar, en muchos casos, con condiciones desiguales 
y desfavorables de trabajo, las mujeres suelen sentirse más satisfechas con 
su trabajo que los varones (Arias Gallegos & Justo, 2013).

Con respecto a la edad, esta variable no tuvo efecto alguno en la satisfacción 
con la vida y las correlaciones obtenidas con el ítem tres de la Escala de 
Satisfacción, son muy bajas. Otros estudios de corte correlacional tampoco 
encontraron relaciones entre la edad y la satisfacción con la vida en muestras 
de estudiantes peruanos (Alarcón, 2001; Salgado, 2009). En otras investi-
gaciones, con muestras que tienen un rango mucho mayor de edad, se ha 
señalado que la edad se correlaciona positivamente con la satisfacción con 
la vida (Martínez, 2004; Baird, Lucas, & Donnellan, 2010).

Finalmente, al igual que la edad, el grado de instrucción tampoco tuvo efecto 
alguno en la satisfacción con la vida, posiblemente porque ambas variables 
están íntimamente relacionadas ya que, a mayor grado escolar, mayor será 
la edad de los estudiantes; sin embargo, los últimos años de la etapa escolar, 
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y quizá el quinto año de educación secundaria, tienen una importancia 
trascendente porque implica el cierre de la etapa escolar y la formulación de 
un proyecto de vida futuro que implica tomar decisiones importantes sobre 
lo que se va a hacer después: continuar con estudios superiores, trabajar, 
apoyar a la familia, etc.

Si consideramos que los estudiantes que participaron de este estudio provie-
nen de instituciones educativas públicas, la satisfacción de sus necesidades, 
mediadas por el factor económico, debe ser limitado; así como sus posibi-
lidades de llevar a cabo estudios superiores, ya sea en la universidad o en 
institutos tecnológicos. Alarcón (2005), por ejemplo, reportó que el nivel 
socioeconómico de la población económicamente activa tenía un efecto 
positivo moderado sobre la satisfacción con la vida. En Arequipa, Gamero 
(2013) reportó que la satisfacción laboral y la felicidad de una muestra 
de trabajadores de la ciudad de Arequipa estaban mediadas por factores 
socioeconómicos.

Lamentablemente, algunas de las limitaciones del presente estudio, como la 
cantidad de variables socioeconómicas consideradas, el no haber evaluado a 
estudiantes de colegios privados y de otros ciclos de estudio inferiores al 4.° 
y 5.° de media, no nos permiten arribar a datos concluyentes. Sin embargo, 
a pesar de las limitaciones señaladas, el presente estudio hace un pequeño 
aporte al entendimiento de la satisfacción con la vida, en función de ciertas 
variables sociodemográficas. Es necesario, empero, profundizar más sobre 
este tema, pues todavía son pocos los estudios realizados en el Perú que 
exploren los determinantes de la satisfacción con la vida en escolares y, sobre 
todo, en las regiones de la sierra peruana.
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