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Resumen 

La presente investigación se realizó con el objetivo estudiar la relación entre los 

Esquemas Maladaptativos Tempranos y la Satisfacción con la Vida en estudiantes de 

una universidad privada de Lima Metropolitana. Presentó una metodología cuantitativa, 

diseño no experimental en una muestra de 104 participantes, de edades que variaban 

entre los 17 a 35 años, matriculados entre el primer y noveno semestre académico. Se 

empleó un Cuestionario de Esquemas Disfuncionales de Young – Forma Abreviada 

(YSQ – SF), elaborado por Young y Brown, adaptado por Hilario en 2016, y la Escala 

de Satisfacción con la Vida (SWLS), propuesta por Diener, Emmons, Larsen y Griffins 

en 1985, adaptada por Yauri y Vargas en el 2016. Como resultados, se evidencian la 

existencia de una correlación altamente significativa entre esquemas maladaptativos 

tempranos y satisfacción con la vida, así como relaciones entre las dimensiones que 

forman parte de las variables estudiadas. Las autoras concluyeron que había una 

relación entre variables, pero también presencia de ciertos esquemas e insatisfacción 

en los universitarios, por lo que, se sugiere abordar la presencia de las dos variables y 

realizar mayores estudios e intervenciones que consideren tanto el enfoque cognitivo, 

como el positivo de la psicología. 

Palabras Clave: Esquemas maladaptativos tempranos, satisfacción con la vida, 

universitarios. 

Abstract 

The aim of this study was to analyze the relationship between Early Maladaptive 

Schemes and Satisfaction with Life in students from a private university in Metropolitan 

Lima. A quantitative method was used, a non-experimental research design and a 

sample of 104 participants, ranging in age from 17 to 35 years, enrolled between the first 

and ninth academic semester. The "Young Dysfunctional Schemes Questionnaire - 

Short Form (YSQ - SF)", created by Young and Brown, reviewed by Hilario in 2016 was 

used; and the “Life Satisfaction Scale (SWLS)”, proposed by Diener, Emmons, Larsen 

and Griffins, reviewed by Yauri y Vargas in 2016. The results show that there is a link 

between maladaptive schemes and life satisfaction, as well as a correlation between the 

dimensions that are part of the variables studied. The authors concluded that there was 

a relationship between variables, but also the presence of certain schemes and 

dissatisfaction in university students, which is why it is suggested to address the 

presence of the two variables and make further studies and interventions that consider 

both the cognitive approach and the positive of psychology. 

Key words: Early maladaptive schemas, satisfaction with life, university students. 
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Introducción 

La Corporación Latinobarómetro (2018), en un estudio en el cual se realizaron 

entrevistas en 18 países con muestras representativas, identificó que la 

satisfacción con la vida en América Latina ha disminuido de 74% a 73% en un 

año y cuatro puntos desde el 2015. Estos resultados muestran una reducción del 

elemento subjetivo del bienestar y pueden estar asociados a una multiplicidad 

de factores, ya que, el ser humano está conformado por diferentes componentes 

en interacción; uno de ellos es el cognitivo, el dominio de los pensamientos y 

esquemas. Un representante de esta área es el psicólogo Jeffrey Young (como 

se citó en Sánchez-Aguilar, Andrade-Palos y Lucio, 2019), que indica que los 

individuos creen que sus esquemas son irrefutables, por ello, estos intervienen 

en la manera en que perciben sus vivencias, y menciona que mientras más los 

mantegan, aumenta el impacto negativo dentro de la vida de la persona. Este 

autor plantea un conjunto de esquemas que son el resultado de “necesidades 

emocionales nucleares no satisfechas en la infancia como el vínculo seguro, 

autonomía, libertad en la expresión de emociones y necesidades, espontaneidad 

y juego, y el autocontrol” (Meza y Santayana, 2019, p. 192). Asimismo, son fruto 

de las experiencias que se desarrollan tempranamente, como la frustración de 

necesidades, la traumatización, el experimentar “demasiado de algo 

considerado como bueno” y la interiorización focalizada, y de igual forma, son 

consecuencia del temperamento innato, que interacciona con las vivencias de la 

infancia en la elaboración de los esquemas (Rodríguez, 2009). 

Young (como se citó en Meza y Santayana, 2019), reconoce esquemas 

disfuncionales tempranos expuestos por ciertos individuos que se agrupan 

dentro de las siguientes dimensiones. 

i. Desconexión y Rechazo: incluyen a los individuos que como infantes 

recepcionaron escasa seguridad y experimentaron inestabilidad 

emocional. 

ii. Deterioro de la Autonomía y Actuación: pertenecen a este domino los 

individuos que exponen escasa independencia y la habilidad para regirse 

en base a sus propios principios, ya que fueron sometidos a una falta de 

cuidado o sobreprotección. 
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iii. Tendencia hacia el otro: individuos que consideran sus necesidades como 

secundarias, frente a las de los demás y denotan una búsqueda de 

aprobación para percibir su valor. 

iv. Sobrevigilancia e Inhibición: se encuentran en este dominio personas que 

han contenido su espontaneidad para regirse en función a normas 

estrictas y autoimpuestas.  

v. Límites Inadecuados: hace referencia a un grupo de personas que en 

función a una crianza sumamente permisiva, exponen una falta de límites 

y respeto a las reglas. 

Hilario (2016) menciona que de los dominios delimitados por el autor principal, 

se derivaron un total de 18 esquemas maladaptativos (Ver tabla 1). Estos 

representan las percepciones, creencias y expectativas de soporte, perjuicio, 

imperfección, fallo, incompetencia, sometimiento, superioridad, autodominio, 

aceptación, contención, derrotismo, castigo y entre otras; en relación a uno 

mismo y los demás.  

La “Terapia Cognitiva centrada en esquemas”, basada en la teoría de Young, 

expone que los individuos manifiestan inconvenientes reconocibles y tratables, y 

que todos los pensamientos y formas de comportamiento pueden cambiarse. 

Esta terapia hace énfasis en los esquemas maladaptativos tempranos, patrones 

cognitivos y emocionales estables, que codifican información y perduran en el 

tiempo; los cuales se originan en las primeras etapas de la persona y replican a 

lo largo de la totalidad de la vida (Díaz y Álvarez, 2016). Se resalta que, en la 

infancia se van desarrollando esquemas que se consolidan hasta etapas 

superiores, por lo que, terminando la adolescencia ya se cuentan con estos 

patrones cognitivos. Por ello se expone que, brindar una evaluación de estos 

ayudaría a detectar su nivel de influencia negativa.  
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Tabla 1   

Dominios y esquemas propuestos por Jeffrey Young 

 

No obstante, a raíz de que la psicología ha dejado de limitarse al estudio de los 

afectos negativos y psicopatología, en recientes investigaciones se ha abordado 

un enfoque más positivo, que enfatiza el estudio del bienestar, las fortalezas 

humanas y las emociones positivas, que contribuyen a obtener una superior 

satisfacción con la vida (Yauri y Vargas, 2016).  

En las publicaciones que han abordado el tema de los “sentimientos agradables” 

y la “felicidad”, los investigadores han encontrado correspondencia entre esta 

última con “satisfacción vital”; explicando que en el momento que una persona 

equilibra su vida y se siente satisfecho con ella, está en un completo estado de 

felicidad (Romero y Valentín, 2015). De este modo, el juicio general por la forma 

de vivir alude a una valoración total sobre la calidad vital del individuo y no solo 

se focaliza en las evaluaciones sobre condiciones materiales (González Arratia 

y Valdéz, 2014). 

Montoya y Laredo (como se citó en Romero y Valentín, 2015) indagaron sobre 

el constructo de bienestar, el cual ha llevado a identificar dos componentes 
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claramente diferenciados; un componente afectivo y un componente 

cognoscitivo, este último fue conceptualizado como satisfacción con la vida. Se 

destaca a la satisfacción como factor relevante en el ser humano, porque está 

relacionada al “afecto positivo”, el afrontamiento, la sensación de estar 

preparado ante las adversidades y la conducta adaptativa. 

De acuerdo con Pavot y Diener (como se citó en Moreta, Gaibor y Barrera, 2017), 

se representa a la “satisfacción con la vida” (SV) como el factor cognitivo del 

bienestar hedónico o subjetivo, un mecanismo a través del cual los individuos 

analizan la calidad de vida que poseen, en referencia a su juicio y en modo 

general. La SV  tiene origen en el nexo del ser humano con su ámbiente cercano 

y externo, en el que existen circunstancias de vida objetivas y del ámbito social, 

que brindan posibilidades para la autorrealización, obteniendo así calidad de vida 

(Moreta, Gaibor y Barrera, 2017). 

Veenhoven (como se citó en Yauri y Vargas, 2016) señala que el componente 

cognitivo del bienestar subjetivo posee a su vez subjetividad, pues el juicio global 

de la calidad de vida está en función de los criterios impuestos, los cuales varían 

según cada individuo. La satisfacción vital es un constructo complejo, cuyo 

objeto de valoración es la vida en conjunto, y no un aspecto o momento 

específico; sin embargo, es inconcebible no admitir que una emoción 

momentánea influye en la forma en cómo se perciben las experiencias y se forma 

un juicio sobre la vida en general (Rabito y Rodríguez, 2016; Ramírez y Lee, 

2012; Yauri y Vargas, 2016). 

Del mismo modo, Rosich (como se citó en Yauri y Vargas, 2016) resalta que 

existen diversas variables socioculturales que influyen sobre la satisfacción vital; 

sin embargo, aspectos particulares del individuo también pueden ser factores 

mediadores en el grado de satisfacción percibido. 

Por ello, se considera de especial relevancia revisar dos modelos teóricos que 

explican la influencia de diversas variables en la satisfacción vital. El primer 

modelo es denominado “Abajo – arriba”, – o Bottom-up – y hace referencia a que 

los individuos se encuentran satisfechos a causa de numerosos momentos 

satisfactorios experimentados (Yauri y Vargas, 2016). Ramírez y Lee (2012) 



 

 

 8 

destacan que esta teoría engloba ciertas variables, como áreas y 

acontecimientos vitales, criterios referenciales, anhelos y expectativas, que son 

responsables de la evaluación global que hace el individuo acerca de cómo se 

siente con respecto a su vida. De esta manera, la satisfacción vital es 

conceptualizada como el resultado de la suma de dichas variables y de haber 

experimentado varias situaciones felices en la vida de una persona, en otras 

palabras, la satisfacción se alcanza cuando se cumple un objetivo o necesidad; 

y esta varía según cada individuo (Yauri y Vargas, 2016). 

Por otro lado, la teoría Top-Down (“arriba – abajo”) enfatiza en las variables 

internas que generan que los individuos se autorefieran como personas felices. 

Diener (como se citó en Yauri y Vargas, 2016) señala que este sería uno de los 

escasos modelos que pueden contribuir a la explicación de la satisfacción vital, 

ya que, tiene como finalidad investigar acerca de factores intrínsecos que 

intervendrían en la percepción de las experiencias en la vida de un individuo y 

en la manera que dichos factores determinan las evaluaciones con respecto a la 

satisfacción personal. Dicho de otro modo, el autor explica que en las personas 

existe una propensión a analizar los sucesos, la cual establecería la forma en 

que estiman su satisfacción en diversas esferas vitales. Veenhoven (como se 

citó en Yauri y Vargas, 2016) indica que esta predisposición tendría origen en el 

temperamento y las experiencias tempranas de las personas, por lo que, esta 

representa una tendencia a sentir satisfacción. 

Debido a que se encontro relevancia en este constructo, Diener, Emmons, 

Larsen y Griffins (Como se citó en Romero y Valentín, 2015), construyeron una 

escala que evalúa la Satisfacción con la vida como un procesamiento de 

evaluación cognoscitiva, que incluye parámetros que permiten su aplicación en 

diversas poblaciones.  

En el Perú, actualmente no se han desarrollado investigaciones que expongan 

el vínculo entre las dos variables propuestas en universitarios. Acorde con lo 

postulado por Sarubbi De Rearte y Castaldo (2013), la vida de este grupo 

poblacional es compleja, correspondiendo a un amplio proceso de aprendizaje y 

adecuación dinámica hacia los diversos contextos, en el que únicamente algunos 
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finalizan el proceso universitario por diversas circunstancias o características 

personales. 

Es fundamental indicar que diversas profesiones de salud son las más 

estresantes, en diferentes estudios se ha identificado que la carrera de 

psicología se destaca en este aspecto más que otras, debido a que los alumnos 

podrían afectarse de forma doble, ya que, si experimentan estrés la probabilidad 

de reconocer como limitadas sus competencias cognitivas y emocionales 

aumenta (Sarubbi De Rearte y Castaldo, 2013).  

Según Sánchez, Álvarez, Flores, Arias y Saucedo (2014), en los estudiantes 

variables como la edad, la dinámica familiar, la gestión emocional, las aficiones 

y vínculos con otros, impactan en el aprendizaje, en su aprovechamiento, 

adecuación, en el cuidado propio que logran los alumnos como parte de una 

comunidad y en la calidad de vida tanto académica como profesional, y con esta 

última en la satisfacción. 

A causa de lo anteriormente expuesto, se considera importante delimitar como 

pregunta de investigación: ¿En qué medida los “Esquemas Maladaptativos 

Tempranos” se relacionan con la percepción de “Satisfacción con la Vida” que 

presentan los individuos? 

Es relevante presentar investigaciones internacionales que han analizado 

directamente el nexo entre las variables propuestas. Se resalta el estudio de los 

iranies Shirvani y Peyvastegar (2011), el cual expuso como finalidad señalar 

correlaciones en la “Satisfacción con la Vida y los Esquemas Desadaptativos 

Tempranos” entre estudiantes. Para ello, emplearon una metodología 

cuantitativa, que les permitió manifestar que existían relaciones negativas 

significativas entre algunos esquemas con satisfacción vital (p<0.05, p<0.01). Se 

evidenció que hubo una correlación múltiple en medio de “satisfacción vital” y 

privación emocional, “defectuosidad” y “dependencia” (p<0.01). Adicionalmente, 

a través de estadísticos se observó la existencia de una diferencia 

estadísticamente significativa entre los subgrupos de la muestra de estudiantes 

en función al género, en subescalas tales como, desconfianza-abuso, fracaso, 

vulnerabilidad al daño o enfermedad e hipercriticidad. Los autores concluyen que 
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si había correlación y desigualdad entre los participantes, pero solo en algunas 

dimensiones. 

Otro trabajo que se realizó en el medio oriente fue el de Asghari, Alipour, Sayadi 

y Entezari (2015), que tuvo como objetivo determinar “el rol mediador del género 

en la asociación en medio de los primeros esquemas desadaptativos y bienestar 

subjetivo”. En el ámbito metodológico, se utilizó la ruta cuantitativa correlacional, 

se empleó una muestra de 467 universitarios y los instrumentos de Young y 

Keyes & Magyar-Moe, para la medición. Los resultados mostraron que el vínculo 

entre la primera variable y el afecto negativo se duplicaba en las mujeres, a 

diferencia de lo encontrado en los puntajes obtenidos por los hombres. 

Finalmente, los investigadores manifestaron que había una correlación negativa 

entre las dos variables principales y el afecto positivo y negativo. 

En Latinoamerica, Díaz y Álvarez (2016) realizaron un estudio, el cual buscó 

explicar la asociación entre esquemas mal adaptativos tempranos del ámbito de 

la autovaloración y el índice de satisfacción sexual en jóvenes de Medellin. En 

cuanto al método, este fue cuantitativo, no experimental y transversal. Además, 

hizo uso de una muestra de 302 participantes del sexo femenino y masculino, 

con orientación heterosexual, y dos instrumentos para medir las variables. Los 

resultados mostraron que casi el 60 porciento de los evaluados presentaba algún 

esquema o más de uno en relación al criterio autovalorativo. Asimismo, 

denotaron que menos del 61 porciento de los individuos que presentaban 

esquemas del área de autovaloración estaban descontentos sexualmente, y 

expusieron desigualdades entre los géneros. En síntesis, se evidencia una 

conexión estadisticamente significativa entre las variables evaluadas y se indica 

que el esquema con mayores puntuaciones en referencia a la satisfacción sexual 

fue el de Defectuosidad. 

En el contexto nacional, Yauri y Vargas (2016) realizaron una investigación, la 

cual pretendía analizar la correlación en medio de la “satisfacción vital” y las 

“estrategias de afrontamiento” de alumnos del primer semestre de un centro de 

enseñanza superior privado en Lima. Utilizaron un método cuantitativo, no 

experimental, transversal, y participaron 216 estudiantes, con rango etario que 

variaba de 16 a 21 años y dos instrumentos psicométricos conocidos por sus 
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siglas “COPE” Y “SWLS”. Con respecto a los hallazgos, estos indicaron que la 

mayor parte de los evaluados experimentaban satisfacción, pero no a un grado 

alto y mencionaron que las puntuaciones eran altas en el aspecto formativo y por 

género, en los hombres. Adicionalmente, se manifestaron desigualdades por 

carreras y religión. Para finalizar, mencionaron que se evidenció únicamente 

asociación entre la reinterpretación positiva, afrontamiento activo y desarrollo 

personal”. Por otra parte, la satisfacción y el afrontar directamente el problema o 

las emociones, no denotaron correlación suficiente como para que sea relevante 

en términos estadísticos. 

Por otra parte, Iturregui (2017) efectúo un estudio que se proponía precisar la 

correlación en medio de “Esquemas Desadaptativos” y “Dependencia 

emocional”, en alumnos que asisten a una institución superior privada. Hizo uso 

de una metodología con un diseño no experimental - transversal y la muestra se 

constituyó de 150 participantes hombres y mujeres, de edades entre 17 a 19 

años, que cursan el ciclo inicial universitario. Conjuntamente, utilizó las pruebas 

“YSQ-SF” y “CDE” para recoger los datos. Los resultados reflejaron que había 

presencia de una correlación positiva en medio de las variables, pero contrastan 

que solo la variable dependencia estaba presente en los evaluados. Además, se 

reconoció asociaciones entre todos los dominios de los “esquemas” y la otra 

variable, y se destacó que la dimensión más puntuada fue “límites inadecuados”. 

Adicionalmente, se expuso desigualdad entre los esquemas y la dependencia en 

base al género y la estructura de las familias, pero esto no se replicó con 

respecto a la edad. Sin embargo, se observó que por la edad se incrementa la 

asociación. Por último, la autora concluye remarcando el hallazgo de 

correlaciones y sus implicancias. 

Asimismo, se destaca la investigación realizada en Trujillo por Holguín (2018), 

que buscó identificar si había esquemas desadaptativos tempranos y su 

asociación con la insatisfacción con la imagen corporal; mediante un diseño no 

experimental, correlacional y la muestra estuvo conformada por 204 alumnas de 

secundaria, de una escuela nacional. También, empleó dos instrumentos 

psicométricos reconocidos por las siglas “YSQ” y “BSQ”. Los resultados exponen 

una inclinación hacia grados medios en la variable principal y grados bajos para 

la insatisfacción relacionada con el cuerpo. Además, se describe que algunos 
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dominios y esquemas se encuentran en asociación con factores de la 

insatisfacción corporal. Como conclusión, se denota una significativa correlación 

con grado elevado entre las variables psicológicas. 

Por lo anteriormente expuesto, se evidencia que existe un número limitado de 

investigaciones orientadas a analizar las variables de estudio, por lo que, se 

considera de relevancia teórica analizar tanto estos patrones cognitivos y 

emocionales disfuncionales como a la satisfacción, a causa de ello, se hizo esta 

investigación, cuyo objetivo fundamental fue determinar la correlación entre los 

esquemas maladaptativos tempranos” y la satisfacción con la vida” en alumnos 

de una universidad particular de Lima Metropolitana. Adicionalmente, se 

plantean objetivos secundarios orientados a identificar las relaciones entre 

dimensiones, como Deterioro de la autonomía y actuación, Desconexión y 

rechazo, Tendencia hacia al otro, Sobrevigilancia e Inhibición y Límites 

inadecuados con satisfacción con la vida, empleando la muestra anteriormente 

mencionada. 

Por ende, se proponen las siguientes hipótesis de investigación: 

Hi: Existe una alta correlación entre esquemas maladaptativos tempranos y la 

satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. 

H0: No existe una alta correlación entre los esquemas maladaptativos tempranos 

y la satisfacción con la vida en estudiantes de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. 

El presente estudio muestra viabilidad, ya que, fue posible realizarlo dentro de 

un determinado contexto, al contar con programas informáticos e instrumentos 

de medición previamente revisados y adaptados; al poseer recursos que 

contribuyeron a financiar los costos implicados y al llevar cabo un estudio que 

comprende una única recopilación de datos. Se agrega que, se consideró el 

aspecto ético al tomar en cuenta los valores y documentos necesarios 

presentados a los participantes. 

Por otro lado, se exponen limitaciones a causa de los escasos antecedentes que 

han analizado la relación entre las variables, el lugar de aplicación, siendo este 
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una institución educativa superior, y el sesgo del investigador al ser parte de la 

población de estudio. Además, se expone el sesgo de inclusión, puesto que la 

investigación se dirige a un grupo específico, brindando como resultado datos 

que no se podrían generalizar a una población más amplia. Sin embargo, se ha 

comprendido la inevitabilidad de los sesgos, por lo que, se ha realizado lo 

necesario para reducir el impacto tanto en la aplicación de los instrumentos como 

en el análisis estadístico. 

Materiales y Métodos 

Tipo y diseño de estudio 

La presente investigación es de tipo básica y tiene un enfoque cuantitativo 

puesto que, está basada en la medición numérica para recolectar y analizar 

datos con la finalidad de comprobar hipótesis y establecer con precisión pautas 

comportamentales en una población específica (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014; Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). Además, es de diseño no 

experimental pues, pretende observar determinado fenómeno en un contexto 

natural sin manipular las variables deliberadamente (Hernández et al., 2014; 

Sánchez et al., 2018). Asimismo, el estudio es transversal debido su 

temporalidad y de diseño descriptivo - correlacional, porque la finalidad del 

estudio fue establecer la relación entre dos variables en una muestra (Hernández 

et al, 2014). 

Población y muestra 

La población está conformada por 316 estudiantes de la carrera de psicología, 

de una universidad privada de Lima. El muestreo fue probabilístico e implicó 

estimar el tamaño mínimo de la muestra por medio de la fórmula muestral de una 

población, empleando una calculadora estadística en Excel teniendo en cuenta 

un nivel de confianza del 95%, precisión de 1.5 puntos y una varianza estimada 

de 45.7 considerando trabajos anteriores relacionados al tema de estudio; 

obteniendo una muestra ajustada con pérdidas de 15%, un total de 74 personas 

(Ver anexo 1). Para este estudio, finalmente se consideró trabajar con una 

muestra de 104 personas, matriculadas en la carrera de psicología, que tienen 

entre 17 a 35 años y se encuentren dispuestas a participar en la investigación.  
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Se expone que los criterios de inclusión enumeran los requisitos mínimos que 

deben cumplir los participantes de la muestra para integrar la investigación, por 

lo que se consideran los siguientes: 

 

-Personas que estudian en una universidad privada de Lima Metropolitana. 

-Estudiantes de pregrado de la carrera de psicología.  

-Estudiantes que cursen de 1er a 9no ciclo, que se encuentren matriculados en 

el periodo 2019-2. 

-Personas que accedieron a participar de forma voluntaria en la investigación. 

 

En el caso de los criterios de exclusión estos abarcan: alumnos que asisten a 

instituciones diferentes a la considerada en este trabajo, que estudien carreras 

ajenas a la mencionada, que no brindaron su autorización para la investigación 

y personas que no completaron adecuadamente los intrumentos. 

 

Instrumentos 

 

En el actual estudio se empleó la “Escala de satisfacción con la vida (SWLS)”, 

prueba originada por Diener et al. en el año 1985 en Inglaterra y adaptada en el 

Perú por Martínez en el 2004. Esta escala evalúa el nivel de satisfacción global 

en la vida de los individuos y es unidimensional abarcando cinco ítems y una 

escala tipo Likert que indica el grado de acuerdo o descuerdo (Yauri y Vargas, 

2016). 

 

Yauri y Vargas (2016), realizaron la validez del instrumento utilizando los criterios 

propuestos en la Validación por el autor Aiken y obtuvieron de resultado mayor 

o igual a 0.80. Asimismo, determinaron la validación por r de Pearson con 

resultados no menores de .7 y la confiabilidad de consistencia interna con 

puntuación de .80. Por ello, se empleará está versión para recopilar la data. 

 

Además, se empleó el “Young Schemes Questionnaire - Short Form (YSQ-SF)”, 

prueba de Young y Brown creada en la década de los noventas y adaptada por 

primera vez en Perú por Miguel Vallejos en el año 2013. Este instrumento 
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comprende setenta y cinco ítems y una escala tipo Likert, que mide quince 

esquemas desadaptativos tempranos, que se encuentran divididos en 5 

dimensiones (Iturregi, 2017).  

 

Para esta investigación se utilizó el instrumento adaptado por Hilario (2016), 

producto de su adaptación y revisión del “YSQ” en una muestra universitaria en 

Perú. En base a que este autor demostró alta validez de constructo, de contenido 

y V de Aiken. Además, su estudio identificó confiabilidad para todos los ítems, 

esquemas y dimensiones, por lo que mostró una alta consistencia interna (α=  

0.962). Asimismo, creó baremos por género y tipo de gestión de la universidad. 

 

Se revisó la confiabilidad de los instrumentos y se encontró que el “YSQ-SF” 

conformado por 71 preguntas presentó correlaciones mayores a 0.20, excepto 

en los items 58, 59 y 63, que equivalen al 4% del total, ya que estos se 

encuentran por debajo del 20% de reactivos que se pueden eliminar del 

instrumento de medición según normas internacionales. Por lo tanto, la 

confiabilidad es mayor a 0.80, lo que significa que el instrumento presenta alta 

homogeneidad y está apto para ser administrado a la muestra. De igual forma, 

los resultados del análisis del “SWLS” mostraron la fiabilidad plasmada en la 

prueba (Ver anexo 2). 

Procedimiento 

 

En primer lugar, se solicitó autorización a un grupo de profesores de la carrera 

de psicología, para poder administrar los instrumentos a sus estudiantes. En 

segundo lugar, se brindó un consentimiento informado a los alumnos y se 

aplicaron las escalas de forma colectiva, indicándoles que marquen con una x la 

afirmación según corresponda. Estos instrumentos habían sido adaptados al 

contexto y ayudaron a medir las variables de forma adecuada. Finalmente, se 

recopiló la información, se agradeció a los participantes y se registro lo obtenido 

en una base de datos, que posteriormente fue procesada y estudiada en función 

a los objetivos planteados.  

 

Análisis estadístico 
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Para realizar el análisis de datos, se trabajó con el paquete del programa SPSS 

v25 y se utilizaron los estadísticos alfa de Cronbach y rho de Spearman, este 

último a un nivel de confiabilidad del 95%. 

 

Aspectos éticos 

 

A fin de garantizar el cumplimiento de la ética durante la investigación, se 

tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Con la finalidad de ejercer el principio de autonomía, previamente se informó a 

los participantes acerca del propósito de la investigación, haciendo énfasis en 

que la participación es voluntaria y que los individuos tienen la libertad de 

retirarse en caso no deseen formar parte del estudio. Todos estos aspectos 

quedaron constatados explícitamente en una carta de consentimiento informado, 

la cual fue entregada a los participantes y es requisito previo a la aplicación de 

los instrumentos. Del mismo modo, dentro del consentimiento informado se avala 

la confidencialidad y privacidad de los datos proporcionados por los 

participantes, garantizando su protección y remarcando el uso exclusivo de estos 

para el estudio (Ver anexo 5). 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 
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Resultados 

 

En la tabla 3, se presenta la descripción de las características demográficas del 

grupo de estudio, correspondientes a la variable edad, sexo y ciclo.  

 

El rango de edad de los participantes de esta investigación se ubica entre los 17 

a 35 años. Según los datos obtenidos, la media de la edad es de 20 años, con 

una variabilidad de 2.52 años. Respecto a la variable sexo, de los 104 

estudiantes que participaron en el estudio, se evidenció que un 86.5% eran de 

sexo femenino y un 13.5% de sexo masculino. Asimismo, se identificó el ciclo 

académico de la muestra que participó en el estudio, donde el 23.1% de los 

participantes pertenecían al tercer ciclo académico, 17,3% al sexto, 15,4% al 

segundo, 12,5% al cuarto, 11,5% al quinto y octavo ciclo, 5,8% al séptimo, 1.9% 

al primero y un 1.0% al noveno ciclo académico de la carrera de psicología. 

 

Tabla 3 

 

  

 

 

 

Tabla 1 
Características demográficas  
 

 
  
 

 

Variable           ± s  n        % 

Edad 20.36 ± 2.523 104  

Sexo Femenino  90 86.5 

Masculino  14 13.5 

Ciclo Primer ciclo  2 1.9 

Segundo 
ciclo 

 16 15.4 

Tercer ciclo  24 23.1 

Cuarto ciclo  13 12.5 

Quinto ciclo  12 11.5 

Sexto ciclo  18 17.3 

Séptimo ciclo  6 5.8 

Octavo ciclo  12 11.5 

Noveno ciclo  1 1.0 



 

 

 19 

Figura 1 

Figura 2

 

Figura 3 

 

Figura 1 
Variable Edad de la muestra 
  

 
 

Figura 2 
Variable Sexo de la muestra 

  
 

Figura 3 
Variable Ciclo Académico de la muestra 
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En base a la aplicación de las pruebas psicológicas empleadas en este estudio, 

se describirán los resultados alcanzados y las puntuaciones más significativas, 

en relación a los estadísticos elegidos en función al objetivo de estudio y la data 

recopilada. Se recalca que, se dividieron los resultados entre los ítems de cada 

prueba, para que los puntajes obtenidos no sean influidos por el número de 

reactivos. 

 

En referencia a los esquemas maladaptativos tempranos (ver tabla 4), se 

encontró una mayor puntuación media y desviación estándar (DS) en la 

dimensión 5 Límites inadecuados con un 2,6 y 0,807, respectivamente. De estos 

resultados, las siguientes dimensiones con mayor significancia son la dimensión 

3 Tendencia hacia el otro, que muestra una puntuación media de 2,5 y DS de 

0,936; seguida de la dimensión 1 Desconexión y Rechazo con una puntuación 

media igual a 2,4 y DS de 0,868. Del mismo modo, ocupando el cuarto lugar la 

dimensión 4 Sobrevigilancia e Inhibición presenta una puntuación media igual a 

2,4 y DS de 0,760; en el quinto lugar, se posiciona la dimensión Total mostrando 

una puntuación media igual a 2,4 y una DS de 0,731. Por otro lado, el promedio 

más bajo corresponde a la dimensión 2 Deterioro de la Autonomía y Actuación 

con 2,2 y una desviación estándar de 0,884. 

 

Por otra parte, se observó que para los niveles de “Satisfacción con la Vida”, 

propuestos por la “SWLS”, se alcanzó una media igual a 2,54 y DS igual a 0,845 

en dicha variable. 
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Tabla 4 

 

 

En cuanto a los Esquemas Maladaptativos Tempranos se observa que un 51% 

de los estudiantes obtuvo puntuaciones altas en el esquema Fracaso, siendo 

este el de mayor presencia. Del mismo modo, el segundo esquema que alcanzó 

puntuaciones altas fue Autocontrol Insuficiente presentado por un 39,4% de los 

participantes y posteriormente, se evidencia homogeneidad en los esquemas 

Abandono y Yo dependiente en un 38,5% de la muestra.  

 

Por otro lado, el esquema Estándares Inflexibles denotó una ausencia en el 

100% de la muestra, siendo este el de menor puntaje. Adicionalmente, se refleja 

un mayor porcentaje de ausencia de los esquemas Grandiosidad y Privación 

emocional, con un 94,2% y 72,1% correspondientemente (Ver tabla 5). 
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Tabla 5  

Frecuencia de los Esquemas Maladaptativos Tempranos en la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMT Estado N % 

ES1 
Ausencia 75 72,1 

Presencia  29 27,9 

ES2 
Ausencia  64 61,5 

Presencia  40 38,5 

ES3 
Ausencia  67 64,4 

Presencia 37 35,6 

ES4 
Ausencia  66 63,5 

Presencia  38 36,5 

ES5 
Ausencia 67 64,4 

Presencia 37 35,6 

ES6 
Ausencia 51 49,0 

Presencia 53 51,0 

ES7 
Ausencia 71 68,3 

Presencia 33 31,7 

ES8 
Ausencia 65 62,5 

Presencia 39 37,5 

ES9 
Ausencia 64 61,5 

Presencia 40 38,5 

ES10 
Ausencia 66 63,5 

Presencia 38 36,5 

ES11 
Ausencia 70 67,3 

Presencia 34 32,7 

ES12 
Ausencia 66 63,5 

Presencia 38 36,5 

ES13 
Ausencia 104 100,0 

Presencia 0 0 

ES14 
Ausencia 98 94,2 

Presencia 6 5,8 

ES15 
Ausencia 63 60,6 

Presencia 41 39,4 

 Leyenda 

ES 1 Privación Emocional 

ES2 Abandono 

ES 3 Desconfianza 

ES 4 Aislamiento Social 

ES 5 Inadecuación 

ES 6 Fracaso 

ES 7 Dependencia 

ES 8 Vulnerabilidad 

ES 9 Yo Dependiente 

ES 10 Subyugación 

ES 11 Autosacrificio 

ES 12 Inhibición Emocional 

ES 13 Estándares Inflexibles 

ES 14 Grandiosidad 

ES 15 Autocontrol Insuficiente 
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Con el fin de determinar la correlación en medio de las variables, se tomó en 

cuenta que no existe una distribución normal de los datos, por ello, se hizo uso 

del coeficiente de correlación de Spearman, que posibilita analizar los resultados 

que varían entre -1 y + 1, y evidenciar relaciones negativas o positivas 

correspondientemente. 

 

Se evidencian correlaciones negativas entre los Esquemas Maladaptativos 

Tempranos y la Satisfacción con la vida (Ver tabla 6). 

 

Considerando un grado de significancia (p < 0.05) para las correlaciones 

conseguidas entre los puntajes de las pruebas aplicadas, se observaron 

correlaciones altas entre los puntajes totales de los esquemas y satisfacción 

(rho: -,545). Asimismo, se identificó que la dimensión 1 “Desconexión y rechazo”, 

presenta el mismo grado de correlación (rho: -,538). 

 

En cuanto a la dimensión 2 “Deterioro de la Autonomía y actuación” (rho: -,495), 

la dimensión 3 “Tendencia hacia el otro” (rho: -,457),  y la dimensión 4 

“Sobrevigilancia e inhibición” (rho: -,413), presentaron correlaciones medianas 

en función a la satisfacción, al igual que la dimensión 5 “Límites inadecuados” 

(rho: -,372), siendo esta última la de menor puntaje obtenido. 

 

En consecuencia, se encontró una relación inversa entre la variable Esquemas 

Maladaptativos Tempranos y la Satisfacción vital, al evidenciar valores de 

significancia menores a 0.05. 
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Tabla 6 

 

 

Discusión 

 

La presente investigación es una de las primeras realizadas en el Perú que 

estudia la correlación entre Satisfacción con la vida y Esquemas maladaptativos 

tempranos, uniendo variables estudiadas por los enfoques de la Psicología 

Positiva y Psicología Cognitiva Conductual, respectivamente. El objetivo 

principal de esta investigación se plantea en base al análisis de una relación 

entre ambas variables en una muestra de estudiantes de una universidad privada 

de Lima Metropolitana. 

Los resultados confirmaron la hipótesis de investigación y rechazaron la 

hipótesis nula, por lo que, existe una alta correlación entre esquemas 

maladaptativos tempranos y satisfacción con la vida en la muestra estudiada. 

Esto nos permite constatar que los patrones disfuncionales de pensamiento 

originados en las primeras etapas de la vida, que son mantenidos en el tiempo, 

muestran vinculos con el componente cognitivo del bienestar y la valoración 

acerca de la calidad de vida.  
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Se resalta que, en los resultados de este estudio, la correlación significativa de 

la dimensión total del “Cuestionario YSQ-SF” y la dimensión total de la “Escala 

SWLS”, denotan que es altamente probable comprobar la existencia de una 

relación entre las 5 dimensiones del instrumento que evalúa los esquemas 

disfuncionales – o maladaptativos – tempranos y la satisfacción vital. Además, 

se demostró en los resultados, en los que se aprecia que, pese a que muchos 

estudiantes se sintieron identificados dentro de uno de los quince esquemas 

disfuncionales – ya que, obtuvieron puntuaciones elevadas en ciertas categorías 

de esquemas -, estos no obtuvieron puntajes elevados en la escala que mide el 

índice de satisfacción con la vida, por lo que, se infiere la existencia de 

dificultades sobresalientes respecto a la satisfacción con la vida (Ver anexo 6). 

 

Se destaca que, el esquema con mayor presencia en la muestra estudiada fue 

el fracaso, aún cuando este patrón influye en la autovaloración y el logro de 

objetivos, en este caso tanto personales como académicos, afectando 

probablemente los resultados y la satifacción de los alumnos. Así como este, la 

presencia significativa de otros esquemas han podido reflejarse y la segunda 

variable de investigación, ya que, luego de la aplicación de la Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS), en la muestra de estudio se obtuvo un puntaje 

promedio de 12,70, que conforme a la interpretación respectiva del instrumento 

de medición, esta puntuación registrada correspondería a un nivel insatisfecho, 

es decir, la población está significativamente insatisfecha con sus vidas, se 

percibe que una buena parte de sus áreas vitales va muy mal, por lo que, es 

conveniente mejorar y realizar cambios tanto en actitudes como en patrones de 

pensamiento, y probablemente también en actividades vitales, tal y como indícan 

Yauri y Vargas (2016). 

Al presente, investigaciones llevadas a cabo con estudiantes universitarios, 

hallaron asociaciones significativas entre satisfacción vital y un conjunto de 

variables estudiadas por el enfoque de la Psicología Positiva como el bienestar 

psicológico y social, desarrollo personal, autoestima, felicidad, flexibilidad, 

adaptación al cambio, estrategias de afrontamiento frente al estrés, relaciones 

familiares y sociales, redes de apoyo e inteligencia emocional (Pérez-Escoda, 

2013; Ruiz-González, Medina-Mesa, Zayas y Gómez-Molinero, 2018). Esto 
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también se puede evidenciar en la investigación de Yauri y Vargas (2016), sobre 

la relación entre la satisfacción con la vida y las estrategias de afrontamiento 

activo, la reinterpretación positiva y el desarrollo personal, por lo que, se 

concluye que los universitarios valúan su vida con satisfacción, confrontan sus 

problemas actuando directamente sobre estos, con la finalidad de aislar el 

elemento o situación estresante y evalúan el conflicto presentado desde una 

perspectiva positiva, connotaciones favorables y asumiendo dichos problemas 

como experiencias de futuro aprendizaje.  

La satisfacción con la vida es un constructo que ha adquirido relevancia dentro 

de las recientes investigaciones en psicología, sobre todo dentro del enfoque de 

la psicología positiva, analizando el vínculo que guarda con otros constructos 

como el bienestar y calidad de vida, por lo que, se infiere que un nivel óptimo de 

satisfacción con la vida refleja un indicador adecuado de salud mental (González 

Arratia y Valdéz, 2014). 

Moreta, Galbor y Barrera (2017) comprobaron la existencia de una asociación 

entre satisfacción con la vida y bienestar psicológico y social en estudiantes 

universitarios, esto indica que el componente cognitivo del bienestar subjetivo y 

la valoración que los estudiantes otorgan sobre su calidad de vida influyen 

directamente como un predictor sobre la aceptación, actualización, coherencia, 

contribución e integración social, en otros términos, el nivel en que los individuos 

evalúan los sucesos y su rol dentro de la sociedad a la que pertenecen. 

Por otro lado, las dimensiones propuestas por Young explican patrones de 

pensamiento que tienen origen en la infancia de los individuos e intervienen en 

la manera en que perciben sus vivencias, aumentando el impacto negativo de 

estas dentro de la vida de la persona. La dimensión de Límites inadecuados hace 

referencia a niños que han recibido un estilo de crianza permisivo, esto genera 

esquemas como grandiosidad e insuficiente autocontrol, lo cual repercute en su 

modo de comportarse en la adultez, pues estos individuos se caracterizan por 

carecer de disciplina y tener dificultades con el manejo emocional y conductual 

frente a figuras de autoridad. Para el segundo caso, el cual corresponde a la 

dimensión de Tendencia hacia el otro, se explica que los esquemas 

desarrollados se encuentran relacionados con la negligencia de los padres al no 
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satisfacer las necesidades del niño, por lo que, este percibe que no es tomado 

en cuenta. En la vida adulta, podemos observar que estos sujetos se esfuerzan 

por ganar la atención y aprobación de los demás. Para el tercer caso, que hace 

referencia a la dimensión de Desconexión y rechazo, señala a niños que se 

desarrollaron en entornos con privaciones de afecto, seguridad, alimentación y 

estabilidad, por lo que, las personas criadas en estos entornos particulares 

atribuyen que no serán capaces de ser amados en la adultez, no hallarán la 

seguridad, aceptación y empatía que necesitan en otros, dicho de otro modo, el 

sujeto que fue instruido bajo estas circunstancias desarrolla esquemas de 

abandono, desconfianza, privación emocional, imperfección y aislamiento social, 

por lo cual, presentarán dificultades para establecer vínculos confiables y 

perdurables durante su vida. Con respecto al cuarto caso, la dimensión de 

Sobrevigilancia e inhibición describe a los esquemas desarrollados producto de 

una infancia llena de experiencias educativas orientadas a resultados perfectos. 

Asimismo, el individuo que posee estos esquemas normalmente creció dentro 

de un sistema familiar rígido, el cual no aprobaba el fracaso y la frustración de 

sus integrantes, por lo que, el individuo en la vida adulta presenta conductas 

excesivamente rígidas e incapacidad para manejar el éxito o el fracaso. Por 

último, en el quinto lugar se hace referencia a la dimensión de Deterioro de la 

autonomía y actuación, en la cual se explica que los niños que crecieron dentro 

de un ambiente sobreprotector presentan tendencias a ser personas 

dependientes en sus relaciones adultas, son individuos con mínimos recursos y 

habilidades para afrontar por sí mismos diversas situaciones. Un individuo criado 

por padres sobreprotectores frecuentemente desarrolla esquemas como 

dependencia, vulnerabilidad, fracaso y enmarañamiento (Sánchez-Aguilar, 

Andrade-Palos y Lucio, 2019; Shirvani y Peyvastegar, 2011). 

De manera que, se encuentra que los esquemas preponderantes en los 

participantes de la investigación se fundamentan en patrones de crianza 

aprendidos mediante la educación que recibieron de sus progenitores o 

cuidadores primarios. Siendo así, se plantea que, en la adultez, los individuos 

sentirán insatisfacción con sus vidas, caracterizada por la percepción de que 

diversas áreas vitales van muy mal, pensamientos de inseguridad y sentimiento 

de infelicidad que distrae a los individuos de hacer cambios significativos. Esto 
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se ve reflejado en los resultados del estudio, pues la dimensión total del 

“Cuestionario de Esquemas de Young – Forma Abreviada (YSQ-SF) y “Escala 

de Satisfacción con la Vida (SWLS)” presentan un grado de correlación 

significativa, esto señalaría que existe relación entre las cinco dimensiones de 

EMT y la dimensión total de Satisfacción con la Vida. Se destaca que la 

dimensión de Desconexión y rechazo – la cual abarca esquemas como 

abandono, privación emocional, desconfianza, inadecuación y alienación- 

presentó una correlación alta de - 0.538 con la Satisfacción con la vida; en 

consecuencia, se puede inferir que los sentimientos de inseguridad, la búsqueda 

de afecto seguro, el nivel de autonomía que se muestra y las percepciones 

inferioridad o defectuosidad están involucrados en la forma que percibimos 

nuestro bienestar y satisfacción con la forma de vivir. Por otra parte, la 

correlación más baja fue la expuesta por la dimensión Límites inadecuados – 

que contiene los esquemas grandiosidad y autocontrol insuficiente – con una 

correlación de -0,372. Los esquemas de esta dimensión se encuentran 

asociados a la autoexpresión y aceptación de los márgenes de la realidad, por 

lo que, se indica que los universitarios que obtuvieron una elevada puntuación 

en esta dimensión necesariamente no muestran insatisfacción con la vida. 

Comparando los hallazgos de la presente investigación, se aprecia una 

semejanza en la naturaleza de las relaciones entre las variables de estudio, 

respecto a lo encontrado en estudiantes universitarios iraníes, donde se 

reconocieron correlaciones negativas, como en el estudio dirigido por Shirvani y 

Peyvastegar (2011) y el de Asghari et al. (2015). Asimismo, se identificaron 

relaciones inversas entre los mismos esquemas y en las dimensiones que mide 

el instrumento de esquemas maladaptativos tempranos con la satisfacción con 

la vida, esto podría ser influenciado por carácterísticas demográficas de la 

muestra como el sexo, la edad y grado de instrucción. 
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Conclusiones 

Los esquemas maladaptativos tempranos son patrones cognitivos y afectivos, 

que se inician en la infancia; y la satisfacción con la vida es un factor del bienestar 

subjetivo que está relacionado en la forma en que los individuos valoran su 

calidad de vida. 

Los instrumentos aplicados, el Cuestionario de Esquemas de Young – Forma 

Abreviada (YSQ-SF) y la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) muestran 

confiabilidad en sus ítems y dimensiones; su alta consistencia interna ha podido 

ser evidenciada con los resultados de la muestra. 

Se acepta la hipótesis propuesta y se confirma que si existe correlación 

altamente significativa entre los Esquemas Maladaptativos Tempranos y la 

Satisfacción con la vida en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 

(p<0.05). Asimimo, se identifican correlaciones entre todas las dimensiones de 

las variables. 

A través de este estudio se pudo identificar la presencia de esquemas como 

fracaso, Autocontrol insuficiente y Yo Dependiente que han desarrollado jovenes 

universitarios en base a sus experiencias tempranas de vida. 

Por último, se sugiere persistir en el estudio de estas variables, pues, al presente 

no existen investigaciones específicas que analicen la presencia de esquemas 

maladaptativos tempranos y su relación con la satisfacción con la vida en 

estudiantes universitarios y otras poblaciones. Por ello, es indispensable producir 

nuevos estudios e investigaciones que hagan especial énfasis en este tópico, 

puesto que, es una problemática de gran relevancia psicológica y social; así 

como, se recomienda elaborar intervenciones enfocadas en integrar el enfoque 

cognitivo y el enfoque positivo de la psicología. 
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Anexos 

Anexo 1. Determinación de tamaño muestral 

 

Figura 1: Calculadora de estimación de medidas elaboradas por Pértegas y 

Pita (2002), con los resultados del tamaño muestral de la investigación. 
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Anexo 2. Propiedades psicométricas de los instrumentos 
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Anexo 3. Cuestionario de Esquemas de Young - Forma Abreviada (YSQ - SF) 
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Anexo 4. Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) 
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Anexo 5. Consentimiento informado 
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Anexo 6.  

Tabla 7 

Puntajes Promedio de las variables de estudio sin ajuste (n = 104) 

Variable Dimensiones x̄ S Min Max 

Satisfacción 

con la vida 

Total 12,70 4,226 5 24 

 

Esquemas 

Maladaptativos 

Tempranos 

 

Total 

 

169,85 

 

51,929 

 

74 

 

310 

 D1 52,96 19,097 22 104 

 D2 41,67 16,799 19 94 

 D3 25,43 9,364 10 49 

 D4 23,82 7,603 8 44 

 D5 25,76 8,075 9 48 
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Anexo 7. Tabla 8. Matriz de consistencia 


