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Resumen 

El concepto de sentido de vida en la Psicología surge de las postulaciones de Viktor Frankl y su 

logoterapia. De acuerdo con este autor, la persona que tiene claro cuál es su sentido de vida 

posee un propósito o metas que le dan soporte a su existencia, tiene una conciencia de su 

responsabilidad para consigo mismo y debido a ello puede enfrentar las adversidades. Por el 

contrario, aquel que no encuentra este propósito corre el riesgo a desarrollar una crisis 

existencial. Debido a ello, el estudio del sentido de vida en el ámbito clínico ha sido amplio al 

verse asociada esta crisis existencial con la depresión y las conductas autodestructivas. Sin 

embargo, la investigación de este factor motivacional en el contexto educativo es reducida en 

comparación y en su mayoría se concentra en poblaciones universitarias, mientras que el estudio 

en jóvenes estudiantes en el nivel medio superior, de entre 15 y 18 años; etapa de desarrollo de la 

identidad y los primeros planteamientos del futuro personal, es aún menor. Tomando esto en 

consideración, el presente estudio busca conocer como se presenta el sentido de vida en 

estudiantes de nivel medio superior y la manera en la que se relaciona con uno de los factores 

más estudiados en ámbito educativo: el aprovechamiento académico. 

Para hacer esto, se diseñó un estudio de tipo exploratorio, descriptivo y con alcance 

correlacional. Este trabajo se llevo a cabo con una muestra no probabilística conformada por 

estudiantes de segundo año del sistema de preparatorias estatales de Yucatán, al cual se le aplicó 

la versión en español del Purpose In Life Test junto a un apartado de información 

sociodemográfica y académica. Con la información obtenida se realizaron análisis estadísticos 

para conocer los niveles de sentido de vida y aprovechamiento académico de la muestra, para 

comparar estas mismas variables en los grupos de mujeres y hombres, de estudiantes en edades 

normativa (de 15 y 16 años de edad) y no normativa (mayores de 16 años) para el nivel escolar, y 
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por grupos de escuelas de acuerdo a su ubicación y número de estudiantes, y finalmente para 

conocer el tipo de correlación entre las variables. 

Los resultados muestran que, en promedio, todos los grupos se encuentran en el nivel 

intermedio del sentido de vida (incertidumbre de sentido), así como un nivel medio-alto de 

aprovechamiento académico. Junto a esto, se señalan diferencias significativas en todas las 

comparaciones por grupos, siendo el grupo de mujeres; en comparación al de hombres, y el de 

estudiantes de edad normativa; en comparación con el grupo de edad no normativa los que 

presentan los niveles sentido de vida y aprovechamiento académico más altos. Y en cuanto a los 

grupos de escuelas, se encontró que aquellas escuelas en el interior del Estado y aquellas con el 

menor número de estudiantes por instituto (igual o menor a 100) son las que tienen los niveles de 

sentido de vida y aprovechamiento académico más altos.  

Los resultados encontrados sugieren que las mujeres tienen una mayor sensación de 

claridad en el establecimiento y obtención de sus metas que los hombres, así como aquellos 

estudiantes con edad normativa para el grado escolar, lo que también se observa en sus 

calificaciones. Del mismo modo, en cuanto a los grupos de escuelas, se encontró que tanto la 

ubicación como el número de estudiantes por institución, y por ende en cada grupo, son factores 

a considerar en el estudio del sentido de vida, siendo factores ya señalados en cuanto al 

aprovechamiento académico. Y se concluye que sí existe correlación entre el sentido de vida y el 

aprovechamiento académico en los estudiantes del sistema de preparatorias estatales de Yucatán, 

sin embargo, no es posible establecer una direccionalidad en esta relación. Se sugiere abordar el 

estudio del sentido de vida en estudiantes de nivel medio superior a través de metodologías 

cualitativas que ayuden a conocer la forma en que estos jóvenes se plantean metas, así como los 

factores que les ayudan a encontrar un propósito de vida en la adolescencia.  
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Capítulo 1 

Introducción 

Antecedentes del problema 

En México existe una problemática considerable de abandono escolar en el Sistema 

Educativo Nacional, pero a pesar de que esta situación se encuentra presente en todos los niveles 

de educación básica, es en el nivel de Educación Media Superior donde se observa un despunte 

particularmente más grave, y siendo que la deserción escolar en bachillerato se presenta 

principalmente en el primer año de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE; 2017). 

Cabe aclarar que, en la literatura sobre el tema, existe una variedad de formas de referirse 

en el ámbito educativo al concepto de deserción escolar, se le puede encontrar como “... 

desvinculación, interrupción, abandono, exclusión o desafiliación” (INEE, 2017, p. 192). Pero de 

forma concreta el INEE explica que “La deserción o abandono escolar refiere comúnmente a los 

estudiantes que dejan de asistir a clases” (INEE, 2017, p. 192), sin especificar las razones o los 

modos de este abandono ya que existen diferentes factores asociados. 

Entre las causas que se le atribuyen a la deserción escolar en este nivel educativo se 

encuentran las siguientes: la desmotivación o falta de interés, adicciones, violencia o embarazos 

tempranos. Sin embargo, se debe considerar que estos factores por si solos no suelen determinar 

la decisión de abandonar los estudios, sino que con frecuencia se pueden presentar más de uno, lo 

que incrementa la posibilidad de que el estudiante deje la escuela (INEE, 2017). Este es un 

fenómeno que se presenta como resultado de un proceso complejo que se gesta desde etapas más 

tempranas de la trayectoria escolar. Tiene diferentes factores detonantes como pueden ser la falta 
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de apoyos familiares, escolares o comunitarios, así como variables de tipo individual, social, 

económico y cultural (INEE, 2017).  

Para la Secretaria de Educación Pública (SEP; 2012) las causas del fracaso escolar pueden 

agruparse en tres ámbitos (materiales/estructurales, política/organizativa y cultural) de los cuales 

uno de ellos se vincula con el aspecto motivacional relacionado a las expectativas y aspiraciones 

que se tienen sobre la escuela y a educación formal. Lo que se traduce en que si se tienen altos 

niveles de expectativas educativas por parte de los estudiantes habrá menor probabilidad de 

fracasar o desertar. Sin embargo, es necesario mencionar que la deserción por motivos 

relacionados a factores de la familia (como la situación económica familiar) y los aspectos 

escolares (como la reprobación de materias) constituyen la mayor parte de los casos reportados 

(SEP, 2012). Al mismo tiempo la falta de interés se presenta como una de las causas de la deserción 

en este nivel, en un 15%, lo que posiblemente indica que los estudiantes no tienen un motivo claro 

para estudiar o asistir a clases. 

Con base en lo anterior se puede observar que las causas de la deserción en el nivel medio 

superior son multifactoriales y requieren ser atendidas, dado que los jóvenes se encuentran en una 

etapa de desarrollo en los que se dan muchos cambios. De acuerdo con Erikson (1971; 1987; 1994 

y 1998; como se citó en Bordignon, 2005), en la adolescencia (de los 12 a los 20 años) es el 

momento donde el individuo se enfrenta a la crisis de: Logro de identidad vs. Confusión de 

identidad, en esta etapa se empiezan a determinar las diversas facetas de la identidad; psicosexual, 

ideológica, psicológica, profesional, y cultural y religiosa. Además de lo anterior, se espera que 

los jóvenes desarrollen una virtud de fidelidad hacia sus valores y convicciones que están 

construyendo, lo que les dará un compromiso con su identidad y el proyecto de vida que se tenga. 



 3 

En este sentido, la educación desempeña un papel muy importante en la formación de los 

adolescentes, teniendo como valor prioritario el desarrollo del potencial humano. Así como el de 

ayudarles a crecer como personas y que aprendan a estar en el mundo de manera autónoma 

(Bruzzone, 2008). Para lograr esto, se necesita una educación centrada en el sentido, entendiendo 

a este desde la teoría logoterapéutica de Viktor Frankl, como se plantea, en palabras de Frankl 

(1991), “la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia 

vida” (p. 100).  

Esta búsqueda por encontrar un sentido de vida concreto y personal lleva a un individuo a 

actuar de determinada forma ante las distintas situaciones que se le presentan, dirigiéndose a un 

objetivo o meta que va más allá de uno mismo, en acciones para otros u otras personas en sí (Frankl, 

1987; 1991). Entendido este como una guía para el desarrollo pleno del hombre y como un motivo 

y/o razón que impulsa a las personas a lograr un fin determinado. Así mismo Kashdan y McKnight 

(2009) señalan que la búsqueda de sentido de vida puede manifestarse a través del establecimiento 

de metas que realizan las personas, conforme a sus valores. 

A pesar de todos los planteamientos y acciones que se han llevado a cabo en la educación, 

éstos no han sido suficientes, las escuelas siguen priorizando el desarrollo de aptitudes para el 

saber conocer y el saber hacer. En este intento de especializar a los alumnos antes de tiempo, los 

conducirá a ser poco creativos, con poca capacidad de adaptarse a los cambios, baja tolerancia a 

la frustración y falta de entusiasmo y dedicación por las actividades académicas. Asimismo, las 

escuelas no apoyan a sus alumnos a encontrar un sentido al aprendizaje, no hay un para qué, siendo 

este, lo que le da un sentido a su vida, inspirándolo, motivándolo a luchar por conseguir sus metas 

(De Barbieri, 2014).  
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En el siglo pasado se llevaron a cabo diversas reflexiones sobre el papel que desempeña la 

educación en la sociedad y se han documentado diversas experiencias educativas que han tenido 

diversos resultados, algunas de éxito y otras de menor alcance. Sin embargo, se puede señalar que 

la escuela es una institución que se encuentra permanentemente en crisis, en la que todos los 

actores como los participantes, los responsables y el medio social, consideran que es necesario 

implementar nuevas reformas educativas, las cuales no han logrado alcanzar los objetivos deseados 

(Delval, 1983). 

  El sistema escolar tiende a cerrarse, convirtiéndose en un espacio dónde los conocimientos 

únicamente se estudian para pasar los exámenes, sin que el educando logre relacionar los 

conocimientos adquiridos en el aula con su vida y el mundo exterior, lo que conduce a que este 

conocimiento, sea percibido como algo incomprensible y no transformador de la realidad 

(Gutiérrez, 2001). Esta situación puede llevar a los adolescentes a presentar fracaso escolar y llegar 

a abandonar la escuela, ya que no se sienten atraídos por lo que se les enseña en las escuelas, ni 

ven una utilidad o finalidad para sus vidas. Ante este panorama, es necesario que las escuelas no 

solamente atiendan la parte intelectual de los educandos, sino también la parte espiritual que 

comprende tanto la voluntad como los valores, actitudes e ideales, ya que de esta forma 

encontrarán un sentido o propósito a su vida tanto personal como académica. 

Debido a lo planteado anteriormente es que en este trabajo se propone conocer los niveles 

del sentido de vida de la población en el nivel medio superior del Estado de Yucatán, así como 

determinar su relación con un concepto ampliamente tratado en el ámbito educativo, y que debido 

a su presencia y al gran impacto que tiene en el transcurso de la vida de un joven en la escuela se 

considera valioso conocer: el aprovechamiento académico, también referido como rendimiento o 

desempeño escolar. Y que en este trabajo se entenderá como los conocimientos, habilidades y 
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actitudes que se enseñan y aprenden en la escuela y que son evaluadas en los estudiantes por los 

profesores a través de la asignación de valores cuantificables estandarizados (Alonso Aguerrebere, 

2010). 

Debido a lo planteado anteriormente este trabajo de investigación empleó un acercamiento 

de tipo positivista al fenómeno, buscando conocer una característica psicológica personal a través 

de un instrumento de medición y explorar su relación con otra medida de evaluación en el ámbito 

escolar en una muestra amplia de una población de estudiantes para poder realizar inferencias 

basadas en tendencias de dichas características encontradas a través del análisis y la aplicación de 

pruebas estadísticas a los datos que se recaben. 

Por la naturaleza del método de investigación sólo se podrán realizar afirmaciones sobre el 

comportamiento de las características exploradas a partir de lo establecido en las teorías 

respectivas al tema de sentido de vida y al aprovechamiento académico. Y del mismo modo, las 

tendencias encontradas en el análisis de datos sólo podrán ser aplicables a la población estudiantil 

de la que provenga la muestra, así como a poblaciones con similitudes en sus características. 

Objetivo general de la investigación 

Determinar si existe una relación significativa entre los niveles de sentido de vida y el 

aprovechamiento académico de los estudiantes del Sistema de Escuelas Preparatorias Estatales de 

Yucatán 

Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de sentido de vida de los estudiantes del Sistema de Escuelas 

Preparatorias Estatales de Yucatán. 
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2. Determinar el aprovechamiento académico de los estudiantes del Sistema de Escuelas 

Preparatorias Estatales de Yucatán. 

3. Identificar si existen diferencias significativas en los niveles de sentido de vida por sexo 

en los estudiantes del Sistema de Escuelas Preparatorias Estatales de Yucatán. 

4. Identificar si existen diferencias significativas en los niveles de sentido de vida por edad 

en los estudiantes del Sistema de Escuelas Preparatorias Estatales de Yucatán. 

5. Identificar si existen diferencias significativas en los niveles de sentido de vida en los 

estudiantes por cada centro educativo del Sistema de Escuelas Preparatorias Estatales de 

Yucatán. 

6. Identificar si existen diferencias significativas en los niveles de aprovechamiento 

académico por sexo en los estudiantes del Sistema de Escuelas Preparatorias Estatales de 

Yucatán. 

7. Identificar si existen diferencias significativas en los niveles de aprovechamiento 

académico por edad en los estudiantes del Sistema de Escuelas Preparatorias Estatales de 

Yucatán. 

8. Identificar si existen diferencias significativas en los niveles de aprovechamiento 

académico en los estudiantes del Sistema de Escuelas Preparatorias Estatales de Yucatán 

por tipo de centro educativo. 

Pregunta de investigación 

¿Existirá relación entre el nivel de sentido de vida con el aprovechamiento académico de 

los estudiantes del Sistema de Escuelas Preparatorias Estatales de Yucatán, así como diferencias 

en las variables: sexo y tipo de centro educativo? 
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Hipótesis 

 Correlación sentido de vida y aprovechamiento académico. 

H0. No existe relación significativa entre el nivel de sentido de vida con el aprovechamiento 

académico de los estudiantes del Sistema de Escuelas Preparatorias Estatales de Yucatán.  

H1. Existe una relación positiva (directamente proporcional) significativa entre el nivel de 

sentido de vida y el aprovechamiento académico de los estudiantes del Sistema de Escuelas 

Preparatorias Estatales de Yucatán. 

H2. Existe una relación negativa (inversamente proporcional) significativa entre el nivel de 

sentido de vida y el aprovechamiento académico de los estudiantes del Sistema de Escuelas 

Preparatorias Estatales de Yucatán. 

 Diferencias por sexo en el sentido de vida y en el aprovechamiento académico. 

 H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de sentido de vida 

entre los grupos de mujeres y hombres. 

 H1. Sí existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de sentido de vida 

entre los grupos de mujeres y hombres. 

 H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

aprovechamiento académico entre los grupos de mujeres y hombres. 

 H1. Sí existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de aprovechamiento 

académico entre los grupos de mujeres y hombres. 
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 Diferencias por edad en el sentido de vida y en el aprovechamiento académico. 

 H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de sentido de vida 

entre los grupos de edad normativa y los grupos de edad no normativa. 

 H1. Sí existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de sentido de vida 

entre los grupos de edad normativa y los grupos de edad no normativa. 

 H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

aprovechamiento académico entre los grupos de edad normativa y los grupos de edad no 

normativa. 

 H1. Sí existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de aprovechamiento 

académico entre los grupos de edad normativa y los grupos de edad no normativa. 

 Diferencias por tipo de centro educativo o escuela en el sentido de vida y en el 

aprovechamiento académico. 

 H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de sentido de vida 

entre los grupos de escuelas formados por su ubicación. 

 H1. Sí existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de sentido de vida 

entre los grupos de escuelas formados por su ubicación. 

 H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

aprovechamiento académico entre los grupos de escuelas formados por su ubicación. 

 H1. Sí existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de aprovechamiento 

académico entre los grupos de escuelas formados por su ubicación. 
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H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de sentido de vida 

entre los grupos de escuelas formados por su número de alumnos. 

 H1. Sí existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de sentido de vida 

entre los grupos de escuelas formados por su número de alumnos. 

 H0. No existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

aprovechamiento académico entre los grupos de escuelas formados por su número de alumnos. 

 H1. Sí existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de aprovechamiento 

académico entre los grupos de escuelas formados por su número de alumnos. 

Justificación 

Como parte de un proyecto de investigación en la población estudiantil de nivel medio 

superior, este trabajo buscó explorar la naturaleza de la relación de la variable sentido de vida con 

el aprovechamiento académico en jóvenes de este nivel educativo, con el fin de ayudar a reducir 

los niveles de deserción y rezago escolar en las Preparatorias Estatales de Yucatán, debido a que 

en México “se ha presentado a la educación como la condición básica para que los individuos 

alcancen la igualdad de oportunidades y la justicia social” (SSP, 2011, p. 5), se considera de gran 

importancia el estudio de una variable tan trascendente y personal como lo es el sentido de vida en 

una población de adolescentes y jóvenes que se encuentran iniciando el bachillerato ya que durante 

esta etapa de desarrollo pueden presentarse factores de riesgo que pueden ocasionar que los jóvenes 

abandonen sus estudios. 

También el estudio del sentido de vida en jóvenes menores de edad puede ser una fuente 

de información sustancial acerca del desarrollo del adolescente en los diferentes ámbitos de este. 

Lo anterior debido a que el sentido de vida es un concepto relacionado a la significación de las 



 10 

ideas del propio actuar, sea en el presente o en el futuro, y a que es en la adolescencia cuando se 

empiezan a desarrollar los sistemas de valores personales que dirigirán la vida adulta.  

Las escuelas preparatorias estatales de Yucatán se verán beneficiadas al contar con un 

diagnóstico sobre el nivel de sentido de vida de los estudiantes que se encuentran en primer año y 

la relación de esta variable con el aprovechamiento académico, dado que es cuando se presenta 

mayor riesgo para el fracaso y deserción escolar. A partir de este diagnóstico, las escuelas 

preparatorias, podrán implementar intervenciones para fortalecer el sentido de vida de los jóvenes, 

apoyándolos a enfrentar los retos inherentes de su trayectoria escolar, evitando la deserción escolar 

y otros comportamientos como el aislamiento, depresión, adicciones, problemas alimentarios y 

efectos sociales que pueden incluir conductas destructivas, falta de productividad y dificultad para 

el mantenimiento de relaciones interpersonales (Damon, Menon y Bronk, 2003). 

Asimismo, la sociedad se puede beneficiar al contar con respaldo teórico para el desarrollo 

de los jóvenes quienes perciben su vida con un significado y han desarrollado la capacidad de 

decidir responsablemente su destino, lo que le da un carácter eminentemente preventivo y 

orientado al desarrollo de la responsabilidad personal como valor ético formal (Frankl, 2000, como 

se citó en Bruzzone, 2008), así como el de haber desarrollado conductas pro-sociales, como de 

compromiso moral (Damon, 1995, como se citó en Damon, Menon y Bronk, 2003). 

Es así como se puede ver, que es necesario realizar trabajos desde la educación humanista, 

ya que de esta forma se logrará una mejor convivencia en la sociedad, así como el de contribuir en 

la formación de jóvenes que participen en los cambios que la sociedad requiere para ser más justa, 

solidaria, pacífica y que todos los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar todas sus 

dimensiones (De Barbieri, 2014). 
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Este trabajo aportará un conocimiento sobre el sentido de vida de los adolescentes que 

cursan la preparatoria, siendo relevante esta información ya que como lo mencionan Damon, 

Menon y Bronk (2003), las investigaciones sobre sentido de vida con niños y jóvenes han avanzado 

muy lentamente y son de corto alcance. Asimismo, a nivel regional, la mayoría de las 

investigaciones que se han realizado corresponden en su mayoría a jóvenes universitarios.  

El estudio del sentido de vida en jóvenes menores de edad puede ser una fuente de 

información sustancial acerca del desarrollo del adolescente en los diferentes ámbitos de este. 

También este trabajo, alienta a continuar realizando estudios con población adolescente sobre la 

relación con conceptos similares como lo son, el bienestar psicológico y la felicidad en el terreno 

de la psicología positiva con los que se puede realizar una comparación teórica y exploratoria de 

la importancia del concepto de sentido de vida, con el fin de enriquecer el estado del arte de esta 

temática. 
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Capítulo 2 

Revisión de la literatura 

En este apartado se presentan los fundamentos teóricos y las investigaciones empíricas que 

sustentan la labor realizada en este trabajo de investigación. Comenzando con las exploraciones 

teóricas sobre los temas a tratar: la adolescencia siendo la población a examinar, los factores de 

riesgo y de protección en jóvenes y/o estudiantes, y la deserción o abandono escolar. Continuando 

e integrando el elemento del sentido de vida a través de lo que se entiende como educación 

humanista, además del enfoque logoterapéutico que incluye al concepto central de éste trabajo. 

Finalmente se presentan algunos de los trabajos de investigaciones realizados sobre las temáticas 

del sentido de vida y el aprovechamiento académico en adolescentes. 

Adolescencia 

La etapa de la adolescencia en las ciencias sociales ha sido un tema de interés, desde una 

perspectiva psicológica y sociológica se considera que este momento en la vida de las personas 

está marcado por ser un periodo de transición entre la dependencia propia de la niñez y la 

autosuficiencia de la adultez, es el momento en el que se presentan determinados cambios y tareas 

en la persona, tanto de orden cognitivo como de comportamiento (Jensen, 1985). 

Se considera necesario señalar que lo que hoy en día se conoce como adolescencia es un 

constructo social que es desarrollado de manera formal a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, previo a estos tiempos la transición de la niñez a la adultez se daba de forma precipitada 

al adquirir ciertas características biológicas; como la menarquía o el desarrollo muscular, o 

sociales; como el iniciar la vida laboral o los diferentes ritos de transición y de reconocimiento 

específicos a cada cultura (Jensen, 1985). Estas características biológicas se relacionan de una 
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manera más directa a los conceptos de pubescencia o pubertad, que describen y señalan los 

cambios físicos en la persona. 

Estos cambios físicos y en mayor medida los psicológicos, propios de la etapa de la 

adolescencia son expuestos en escritos antiguos, desde la antigua Grecia incluso, en los que se 

hace referencia a la falta de formalidad, respeto, estabilidad y madurez por parte de los jóvenes 

hacia el mundo adulto. En un caso particular, en la cultura alemana, de donde procede el propio 

Frankl, se le refería a la etapa de la adolescencia con la frase de: “sturm und drang”, literalmente, 

“tormento y estrés”, reconociendo la dificultad y los cambios emocionales por los que pasaban los 

individuos en ese momento de su vida (Jensen, 1985). Entre los intereses del trabajo terapéutico 

realizado por Frankl estaba el apoyo a jóvenes alemanes con depresión e ideas suicidas, esto en el 

periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial cuando se encontraba en formación 

profesional como médico psiquiatra (García-Alandete y Gallego-Pérez, 2009). 

Con todo lo anterior, es en el Siglo XX cuando el estudio de esta nueva fase del ciclo vital 

se logra formalizar y derivado del estudio científico del ser humano surgen explicaciones al 

proceso de desarrollo de la persona. Uno de los autores más conocidos en el tema de la educación 

y el desarrollo humano del siglo pasado que teorizaron acerca de ésta y otras etapas en el ciclo 

vital y las implicaciones sociales del cambio y adaptación del individuo en desarrollo fue Robert 

Havighurst, quien en 1972 señala a la adolescencia como una etapa en la cual se tienen que realizar 

una serie de tareas de desarrollo o logros los cuales al ser alcanzados por los jóvenes, les permiten 

el desarrollo de habilidades, actitudes, conocimientos e incluso funciones que les serán de utilidad 

en el ámbito personal y social. Estas tareas se relacionan con las expectativas personales y sociales 

que se tienen de ellos, involucrando cuestiones de apariencia física, convivencia social, identidad 

sexual, desarrollo emocional, preparaciones para su futuro laboral; familiar y social, y finalmente 
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la construcción de un sistema de valores (ética) que servirán de guía para su comportamiento, es 

decir para el logro de una ideología personal (Jensen, 1985).  

Dentro del área de estudio del desarrollo humano, junto a Havighurst, se encuentra Erik 

Erikson quien propone desde el enfoque psicoanalítico su teoría del desarrollo psicosocial, con 

ocho etapas que comprenden desde el nacimiento hasta la edad adulta y la muerte. En cada una de 

estas etapas el individuo se enfrenta a crisis de desarrollo propias de cada estadio, y en cada una 

la persona debe desarrollar actitudes que le permitan transitar y continuar de forma adecuada a la 

siguiente fase (Bordignon, 2005). Una de estas etapas enmarca la adolescencia, y de acuerdo con 

Erikson (1971; 1987; 1994 y 1998, como se citó en Bordignon, 2005), en la adolescencia (de los 

12 a los 20 años) es el momento donde el individuo se enfrenta a la crisis de: Logro de identidad 

vs. Confusión de identidad, en esta etapa se empiezan a determinar las diversas facetas de la 

identidad; psicosexual, ideológica, psicológica, profesional, y cultural y religiosa. Además de lo 

anterior, se espera que la persona desarrolle una virtud de fidelidad hacia las convicciones que 

construye aunado a que exista un sentido de compromiso con la identidad y el proyecto de vida 

que se tenga. Previo a la etapa de la adolescencia dentro de la teoría de Erikson se presentan cuatro 

crisis y fases en las que se espera que el individuo desarrolle las cualidades de confianza, 

autonomía, iniciativa y laboriosidad, en ese orden, consideradas necesarias para el logro de la 

identidad. 

La adolescencia es un período para cultivar un sentido de propósito en la vida, este se forma 

a través de la adquisición de un sistema de creencias y valores que guían el comportamiento de los 

jóvenes. Sin embargo hay algunos adolescentes que no logran encontrar algo significativo a lo que 

dedicarse durante esta etapa, aumentan sus dificultades para adquirir un sistema de creencias que 

lo ayuden a motivarse en su vida adulta (Erikson, 1968; Marcia, 1980). 
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A este respecto Damon, Menon y Bronk (2003) mencionan que la falta de propósito de 

vida en los jóvenes puede llevarlos a presentar depresión, adicciones y una variedad de ´síntomas 

psicosomáticos, lo mismo que efectos sociales como las conductas destructivas, falta de 

productividad y dificultad para mantener relaciones estables. A diferencia, el tener un propósito 

de vida durante esta etapa se encuentra relacionado con conductas prosociales, compromiso moral, 

logros y una alta autoestima. Estos autores señalan que ha sido lento el desarrollo de trabajos de 

investigación sobre el sentido de vida en los niños y adolescentes y no se le ha brindado la atención 

que se requiere dado que desempeña un papel muy importante en el desarrollo de éstos. El joven 

que posee un sentido de vida, lo expresa a través de su dedicación a una causa, muestra altos 

niveles de religiosidad y tiene una identidad consolidada. 

Abandono escolar 

Para la Secretaria de Educación Pública (SEP; 2012) los factores asociados al fracaso 

escolar se categorizan en tres dimensiones: materiales/estructurales, política/organizativa y 

cultural. En esta última se incluyen factores personales que se relacionan con variables de tipo 

motivacional y actitudinal como la actitud, valoración hacia la educación, expectativas y 

aspiraciones (SEP, 2012). Entendiendo que altos niveles de expectativas educativas de los 

estudiantes se asocian con menores tasas de deserción.  

En su Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, la 

Secretaría de Educación Pública (2012) presenta una lista de factores o motivos que son 

mencionados por aquellos individuos que abandonaron los estudios, entre los factores más 

importantes reportados que provocan la deserción escolar se encuentra como el más mencionado 

el aspecto económico y en segundo lugar la reprobación de materias que constituyen más del 70 

% de los casos. Es por esto que además de las medidas de acercamiento y apoyo en orientación se 
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cuenta con un Programa Nacional de Becas el cual inicio en el 2008, con las diferentes becas para 

la excelencia, apoyo y retención, y que para el 2015 ya se contemplaban más apoyos dirigidos a 

diferentes poblaciones objetivo del ámbito educativo: estudiantes en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, estudiantes que ingresan y quieren concluir sus estudios, estudiantes 

sobresalientes, e incluso para el personal académico (INEE, 2017).  

Otras medidas para combatir el abandono escolar derivado de otros factores fuera del 

económico que se han puesto en marcha son los programas de intervención y protocolos de acción 

para reducir este fenómeno educativo y social. Entre estos programas se encuentran algunos como 

“Síguele”, un programa de acompañamiento integral establecido en 2011 teniendo como objetivo 

incidir en los diferentes aspectos del problema de deserción escolar. A su vez, este programa forma 

parte del “Movimiento contra el Abandono Escolar Yo No Abandono” el cual es una estrategia 

vigente que tiene su antecedente en un programa previo denominado “Construye T” que estaba 

encaminado a la acción a través de la tutoría y la orientación, así como también otros programas 

para la detección de alumnos en riesgo de reprobación conocido anteriormente como “Sistema de 

Alerta Temprana” (INEE, 2017). 

Sin embargo, existen otros tipos de motivos no tan mencionados en la literatura, como son 

los referentes a la falta de interés que se reporta como una causa para la deserción en un 20% en 

mujeres y 11% en varones, siendo interpretada como la falta de entendimiento o razón para asistir 

activamente a clases (SEP, 2012). Con base en lo anterior, se puede comentar que posiblemente 

existe una falta de conciencia acerca del papel y beneficio que se espera obtener por medio de la 

educación en el país, esto se refleja en la ideología de cada familia o individuo que afecta su 

percepción sobre el valor que tienen la educación profesional, ya que posiblemente la ven como 

un beneficio a largo plazo y dado que en su mayoría provienen de contextos vulnerables donde se 
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le da mayor valor inmediato al trabajo. Lo anterior refleja que las causas de la deserción escolar 

en el nivel medio superior son diversas y requieren ser atendidas, dado que los jóvenes se 

encuentran en una etapa de desarrollo en los que se dan muchos cambios. 

Cabe señalar que todos estos programas han sido formulados por la Subsecretaria de 

Educación Media Superior con apoyo de organismos internacionales como el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD; INEE, 2017).  

El abandono escolar es una problemática que es necesario atacar a través de diferentes 

frentes con el objetivo de apoyar a esta población vulnerable. Ya que de “… decidir desertar a los 

procesos escolares, los adolescentes inciden directamente sobre las posibilidades de llevar a cabo 

una vida adulta plena” (SSP, 2011, p. 24). Las investigaciones que se enfocan a explorar o 

desarrollar el sentido de vida en estudiantes lo hacen mayormente en poblaciones de nivel 

universitario, probablemente debido a la facilidad de acceso a dicha población por parte de los 

investigadores y debido al uso repetido de la prueba de Propósito o sentido de vida (Purpose In 

Life Test) o PIL. El uso de este instrumento por más de 60 años en diferentes grupos demográficos 

le otorga cierta validez en su uso en una población poco explorada como es el estudiantado de 

educación media superior. 

La meta de la Educación 

En la actualidad una de las facetas o papeles que se lleva a cabo por los jóvenes durante la 

adolescencia es la de ser estudiante en instituciones o centros escolares que buscan desarrollar en 

ellos conocimientos, habilidades e incluso actitudes que se proyectan a ser de utilidad para su 
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futuro, particularmente en el desempeño de su vida laboral. En los últimos años, incluso en las 

últimas décadas parte de la atención en la educación se ha volcado en la enseñanza y desarrollo de 

actitudes y valores a niños y jóvenes en escenarios escolares con el objetivo de ayudarles a 

desarrollarse a lo largo de sus vidas. 

En el informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, se 

enfatizan, como ejes centrales los conceptos de educación permanente y aprendizaje a lo largo de 

toda la vida de los individuos, como un camino para enfrentar el avance acelerado de los 

conocimientos científicos y tecnológicos y el cambiante mundo laboral en el contexto de una 

sociedad globalizada (Delors, 1996). Este informe señala que esta educación permanente se basa 

en cuatro pilares: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a ser y aprender a convivir. De 

acuerdo con este autor la función de la educación es “… conferir a todos los seres humanos la 

libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus 

talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino” 

(Delors, 1996, p. 8). 

Es así, como se puede ver que la educación enfrenta desafíos importantes en la formación 

integral de los alumnos, sobre todo en los pilares de aprender a ser y convivir. A este respecto 

Sacristán (2013, como se citó en Conde Jiménez, 2013), señala que educar significa afianzar en el 

alumno su condición de un ser que vive en la sociedad, bajo un marco sociopolítico, autorregulado, 

inclusivo, pacífico y responsable, donde el individuo es consciente de sus derechos, sin olvidar el 

de los otros, de esta manera se logrará formar estudiantes que aprendan a respetarse y respetar a 

los demás, escuchar y solucionar conflictos de forma pacífica. Si la educación cumple con este 

reto, se estarán formando personas con competencias que les permitan participar en la sociedad de 

forma responsable, constructiva y crítica. 
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 Asimismo, para Maturana (2001, como se citó en Serrano, 2017) la educación ha seguido 

el camino de los contenidos bajo el supuesto de que es un instrumento para asegurar ciertas formas 

de quehacer. Con esta postura, la educación ha perdido su aspecto fundamental, que es la 

incorporación de los niños a un mundo de convivencia, en donde sus emociones sean escuchadas; 

ya que, a través de éstas, la educación podrá formar niños que crezcan como ciudadanos, como 

seres éticos, responsables, que posean un vivir digno, estético, grato, creativo en el sentido de que 

tengan imaginación, que tengan presencia para el bienestar de la sociedad. 

Educación Humanista 

Desde el enfoque humanista de la Psicología, conocida como la tercera fuerza, se concibe 

a la persona con la capacidad de conducir su propia vida, lo mismo que la de conocerse a sí misma, 

autorrealizarse y trascender. Este enfoque plantea una filosofía de vida, que concibe al ser humano 

como un todo, con una visión integradora en las distintas áreas: intelectual, emocional, corporal y 

trascendentales (Lozoya, 2012). 

Uno de los principales representantes de la Psicología Humanista es Abraham Maslow, 

quien plantea una psicología del ser, al colocar a la persona como centro y fin y concibiéndola 

como una totalidad (Lozoya, 2012). También para Maslow (1968, como se citó en Castanedo, 

2005) la meta de la educación, lo mismo que la meta humana es finalmente la autorrealización, 

entendiéndose a ésta como lo mejor que puede llegar a ser una persona. 

Otro de los representantes de la psicología humanista es Carl Rogers quién menciona que 

la educación debe estar centrada en el estudiante, resaltando la importancia de la relación 

interpersonal comprometida que se manifiesta a través del diálogo abierto, del compartir con 

autenticidad, de la congruencia, empatía y el respeto que toda persona merece por el solo hecho 
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de existir (Lozoya, 2012). Asimismo, Rogers y Freiberg (1996) consideran al aprendizaje como el 

alma de la educación ya que por medio de éste la persona aprende a vivir como individuo en 

proceso. A este respecto Castanedo (2005) señala que la meta de la educación debe ser la de 

desarrollar una sociedad en la que la gente pueda vivir más relajada con el cambio que con la 

rigidez; resaltando que la capacidad para confrontar los eventos nuevos es más importante que la 

habilidad a conocer y respetar lo viejo. 

Por todo lo anteriormente mencionado se puede concluir que la educación humanista 

promueve el desarrollo de las potencialidades de cada uno de los estudiantes, incluyendo las 

físicas, intelectuales, psicológicas, sociales y trascendentales. La psicología humanista plantea que 

este perfeccionamiento del ser humano se lleva a cabo a través de la adquisición y formación de 

un sistema de valores personales, al cual están ligados el funcionamiento de la personalidad 

(Rogers), la autoactualización (Maslow) y al sentido de vida (Frankl).  

Con respecto a los planteamientos de Frankl, este difiere en cuanto a que él no reconoce a 

la autoactualización como la meta más alta a alcanzar por el ser humano. En la logoterapia, la meta 

última a alcanzar en la existencia de la persona es la autotrascendencia. A este respecto, Bruzzone 

(2008) menciona que toda actividad educativa tiene la finalidad de indicar tareas y modelos por 

medio de los cuales, los alumnos en formación puedan realizar su búsqueda de sentido y valores, 

y mediante éstos puedan esforzarse en sus actividades académicas, proyectarse a futuro mediante 

elecciones y decisiones responsables. 

Es así que la educación dentro de la Logoterapia es llamada pedagogía de las alturas y se 

caracteriza principalmente por la promoción de actitudes de autotrascendencia, siendo la clave 

para el desarrollo de una personalidad sana. Asimismo, está basada en el cuidado del otro que 
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consiste en el proceso de construcción de herramientas cognitivas y emotivas para proyectarse y 

encontrar un sentido a su vida (Bruzzone, 2008). 

Del mismo modo, De Barbieri (2014) señala que educar es cuidar del otro, ayudándolo a 

crecer, mediante el descubrimiento de sus potencialidades que posee y de las cuales en ocasiones 

no es consciente. Es ayudarlo a descubrir lo que hay en él pero que aún no se ha revelado y de esta 

forma pueda brindar lo mejor de él a la sociedad. También enfatiza que educar siempre implica 

una relación interpersonal, siendo el docente un catalizador en el aprendizaje de sus estudiantes. 

Para Frankl (1991) “la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un 

sentido a su propia vida” (p. 100). Esta búsqueda por encontrar un sentido de vida concreto y 

personal lleva a un individuo a actuar de determinada forma ante las distintas situaciones que se le 

presentan, dirigiéndose a un objetivo o meta que va más allá de uno mismo, en acciones para otros 

u otras personas en sí (Frankl, 1987; 1991). Entendido este como una guía para el desarrollo pleno 

del hombre y como un motivo y/o razón que impulsa a las personas a lograr un fin determinado. 

A este respecto Kashdan y McKnight (2009) señalan que la búsqueda de sentido de vida puede 

manifestarse a través del establecimiento de metas que realizan las personas, conforme a sus 

valores. 

Siendo los jóvenes por su etapa de desarrollo los más vulnerables a presentar una falta de 

sentido de vida o vacío existencial (Frankl, 2010), manifestándose en conductas de riesgo, que 

tienden a llenar el vacío interior o a sustituirlo momentáneamente como es el caso de las 

adicciones, violencia, juego, culto del cuerpo y de la seducción, búsqueda neurótica de poder y 

éxito, hiperactividad y valoración excesiva sobre la productividad y consumismo y en casos 

extremos a la depresión o al suicidio (Bruzzone, 2008). A este respecto, Frankl (1987) señalaba 

que los jóvenes sufrían más que las generaciones anteriores del vacío existencial, por la pérdida 
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de las tradiciones (valores). En este sentido, la educación desempeña un papel muy importante en 

la formación de los adolescentes, teniendo como valor prioritario el desarrollo del potencial 

humano y de ayudarlos a crecer como personas y que aprendan a estar en el mundo de manera 

autónoma (Bruzzone, 2008).  

Sentido de Vida y Aprovechamiento Académico del Adolescente en la literatura  

Con respecto al tema del sentido de vida se encontraron pocas investigaciones 

documentadas cuyo foco de interés este dirigido hacia la población estudiantil entre los 15 y 18 

años y aún menos a su relación con las aptitudes académicas como el aprovechamiento académico. 

Aquellas investigaciones que exploran o desarrollan el sentido de vida en estudiantes se enfocan 

en la población universitaria, en parte por la facilidad de acceso a dicha población por parte de los 

investigadores y hacen uso de la prueba de Propósito o sentido de vida o PIL.  

A nivel internacional existen estudios que se ven fundamentados y consolidan lo dicho en 

la teoría humanista de la logoterapia y el pensamiento de Frankl. Ejemplos de estos son aquellos 

en los que se ha encontrado correlación entre factores de protección como el de Bonab, Lavasani 

y Rahimi (2007), donde se exploró la forma en que se relacionaba la esperanza, el sentido de vida 

y la salud mental en estudiantes universitarios. Los resultados de este trabajo mostraron una alta 

correlación entre dichas variables, implicando que el contar con un sentido de vida establecido 

conlleva a un bienestar personal y a una buena salud mental, fortaleciendo la relación teórica de 

estas variables (Abramoski, Pierce, Hauck y Stoddard, 2018). 

A nivel nacional, similar a lo internacional, la temática del sentido de vida en población 

escolar es estudiada principalmente en los niveles de educación media superior y superior. Lo 

anterior puede explicarse al comprender que, aunque el sentido de vida como lo concibió Frankl 
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puede desarrollarse y modificarse en cualquier momento de la vida, es en estas etapas de desarrollo 

académicas específicas cuando se espera que la persona ya cuente con la madurez de pensamiento 

para comenzar a plantearse su proyecto de vida y posteriormente buscar concretar las bases de 

éste. 

En el ámbito nacional existe interés por estudiar y conocer acerca de la relación de las dos 

variables exploradas en este trabajo, lo que demuestra que la problemática existe en nuestro país. 

Iglesias de la Cruz (2015) realiza un estudio sobre estos temas cuyo objetivo era explorar el nivel 

de sentido de vida y resiliencia en jóvenes estudiantes de educación media superior con alto y bajo 

rendimiento escolar. Esta investigación no buscaba correlacionar la información de ambas 

variables, sin embargo, en los resultados se muestra que la población que presentaba un alto 

rendimiento escolar también obtuvo un alto propósito o sentido de vida, lo mismo que un alto nivel 

de resiliencia. En este estudio se trabajó con una muestra de 80 alumnos divididos en dos grupos 

con respecto al tipo de rendimiento escolar que tenían, Para medir el propósito de vida como en la 

mayoría de las investigaciones se utilizó el PIL y para conocer el nivel de resiliencia se usó el 

Cuestionario de Resiliencia para niños y adolescentes, un instrumento de autoinforme con 32 

reactivos desarrollado en el Estado de México en el 2011 por González Arratia (como se citó en 

Iglesias de la Cruz, 2015).  

Los resultados mostraron que una falta de un claro sentido de vida puede abrumar a la 

persona en especial a alguien en la etapa de la pubertad, esto debido a que para el adolescente 

puede ser difícil vislumbrar su futuro si no tiene objetivos claros hacia los cuales dirigir las 

acciones de su vida, por otro lado aquellos individuos que cuentan con metas personales definidas 

en este etapa de vida, o se consideran capaces, con las habilidades necesarias para superar las 

dificultades que puede traer el futuro, lo que se presenta como reflejo de la resiliencia. 
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En este mismo orden de ideas, la falta de un sentido de vida puede tornarse en un factor de 

riesgo, particularmente para los adolescentes, como lo señala Tapia Siguenza (2016) en un estudio 

de caso, donde se aproxima al fenómeno de consumo de drogas en jóvenes estudiantes de entre 15 

y 17 años. Este trabajo presenta una propuesta para la construcción del proyecto de vida de los 

adolescentes, enfocado en el establecimiento de objetivos en las esferas: familiar, académico y 

personal de los estudiantes. Asimismo, implementa una intervención usando técnicas de 

logoterapia y terapia Gestalt. En los resultados presentados se muestra un incremento en la 

puntuación del test PIL, pero insuficientes para considerarlos como un fortalecimiento del sentido 

de vida, de acuerdo a los estándares de la prueba. Lo anterior es adjudicado al hecho de que a pesar 

de que se desarrollaron conductas recreativas saludables en algunos de los jóvenes, los factores 

contextuales y actitudinales de otros se mantuvieron, evitando una mejoría. 

De forma aislada se encontraron investigaciones que se consideraron útiles, estas 

relacionan el sentido de vida con la adolescencia; como etapa de desarrollo, con estudiantes de 

bachillerato y universitarios, y con algunas condiciones de vida desfavorables. Además de las 

anteriores en la búsqueda de información sobre esta temática se pueden presentar conceptos o 

temas recurrentes en investigaciones pre-experimentales y experimentales de “sentido de vida” 

siendo las más constantes la espiritualidad; en adultos mayores, y el combate a la depresión y el 

uso de drogas en adolescentes y jóvenes adultos.  

Una de las temáticas que se encuentra vinculada en las investigaciones del estudio del 

sentido de vida en jóvenes, tanto en el ámbito internacional como nacional, es la relacionada con 

el abuso de sustancias, como el alcohol y drogas. En estas investigaciones se señala la relación 

entre la falta del desarrollo de un sentido de vida consolidado y el uso a lo largo de la vida de 

sustancias como alcohol o drogas (Abramoski, Pierce, Hauck y Stoddard, 2018). Sustentando la 
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idea de que un sentido de vida desarrollado puede ser un factor de protección para conductas de 

riesgo, al entender que el uso prolongado de sustancias nocivas para la salud puede ser menos 

atractivo para aquellas personas cuyas metas están enfocadas en lograr un cambio en su mundo o 

en ayudar a otros (Abramoski, Pierce, Hauck y Stoddard, 2018). Esto último se puede contemplar 

también en estudios que asocian al sentido de vida con la religiosidad y el bienestar (Davis, Kerr 

y Robinson Kurpis, 2003), en los cuales la pertenencia a grupos sociales provee de una meta u 

objetivo colectivo que involucra un elemento más allá de la misma persona, lo que constituye parte 

de lo que se entiende como sentido de vida. 

Con el objetivo de sustentar un trabajo de investigación enfocado a explorar el sentido de 

vida y el aprovechamiento académico en estudiantes de bachillerato se considera necesario 

estudiar las investigaciones con similitudes en el tema, pero con un enfoque a poblaciones de 

educación superior debido a que existe un mayor número de investigaciones realizadas en ese 

sector demográfico. Y junto con estas, profundizar e incrementar el número de investigaciones 

hechas con jóvenes o estudiantes de bachillerato en otros países relacionadas con el sentido de vida 

como variable de estudio. 

La presencia de una característica como el sentido de vida en los jóvenes podría constituir 

un factor de protección importante para evitar conductas de riesgo como pueden ser la depresión, 

el abuso de sustancias nocivas para la salud, la delincuencia, o el embarazo no deseado en jóvenes, 

todas estas situaciones que constituyen algunas de las razones previsibles y eludibles del abandono 

o rezago escolar en el sistema educativo mexicano. Por último, se considera que la falta de 

exploración del concepto de sentido de vida relacionado a la población estudiantil de educación 

media superior puede ser una ventaja para conferirle importancia propia al estudio que se realice.  
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Capítulo 3 

Método  

Tipo de estudio y diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivos explorar la forma en que se 

relacionan las variables de sentido de vida y aprovechamiento académico en estudiantes de nivel 

medio superior de un sistema de preparatorias de Yucatán, y adicionalmente conocer la manera en 

que estas variables se presentan en los diferentes grupos formados por las variables sexo, edad y 

centro educativo. Debido a esto, este trabajo tendrá un abordaje con enfoque positivista al emplear 

una medición numérica de los valores de las principales variables (sentido de vida y 

aprovechamiento académico). Con un diseño de tipo no experimental, al mantenerse a un nivel de 

observación y medición de los hechos, así como de tipo correlacional de las variables involucradas 

en su forma natural sin intervención o experimentación directa en estas. Del mismo modo el 

estudio que se realiza es un diseño transversal de tipo correlacional, al buscar conocer la naturaleza 

de las relaciones entre las variables, y al hacerlo con información recolectada en un solo momento 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Población 

 De acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto “Barreras personales que afectan 

el aprendizaje de estudiantes de bachillerato: sentido de vida” (SISTTPROY FEDU-2019-0002) 

del que surge este trabajo, se planea explorar la información de una parte de la población de 

estudiantes del sistema de preparatorias estatales del Estado. Esta población se puede definir como 

aquellos individuos que se encontraban inscritos en el sistema de preparatorias estatales de 

Yucatán durante el ciclo escolar 2018-2019, en los tres grados que conforman el nivel medio 
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superior, siendo en total 7,945 alumnos en los doce centros educativos que componen este sistema 

de escuelas. 

Muestra 

Para este proyecto se trabajará con la cohorte del segundo año debido a los objetivos de 

este trabajo y al alcance del proyecto de investigación del que parte. La muestra de estudiantes 

participantes estuvo conformada por los alumnos inscritos en el segundo año del bachillerato 

durante el ciclo 2018-2019 de los 12 centros educativos del sistema de preparatorias estatales de 

Yucatán, obteniendo la participación de 2,599 alumnos. La inclusión de esta cantidad de 

participantes es debido al alcance comprendido en el proyecto del que surge este trabajo de 

investigación. 

La muestra estuvo conformada por 1307 mujeres y 1291 hombres, con un valor no 

asignado, teniendo así una distribución igual entre los grupos. En cuanto al rango de edades, se 

tuvo participantes desde los 15 hasta los 25 años de edad, esto debido al hecho de que parte de los 

centros educativos imparten clases a personas que buscan concluir sus estudios en modalidades 

nocturnas. 

Variables 

Este trabajo se enfoca en determinar dos variables: el sentido de vida y el aprovechamiento 

académico. Al mismo tiempo, se busca describir la forma en que estas variables se presentan en 

grupos formados a partir de las categorías de otras variables propias de los participantes: el sexo, 

el grupo etario al que pertenecen y el tipo centro educativo. 
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Sentido de vida 

Se entiende conceptualmente como sentido de vida a aquella “intención estable y 

generalizada para lograr algo que es al mismo tiempo significativo para uno y de importancia para 

el mundo más allá de uno mismo” (Damon, Menon y Bronk, 2003, p. 121). 

De manera operacional, se considera al sentido de vida como la cantidad total en puntos 

obtenidos por el estudiante a través del instrumento Purpose In Life (Crumbaugh y Maholick, 

1964) en su version al español (Noblejas de la Flor, 1994) cuya calificación va de entre los 20 

hasta los 140 puntos, y cuyos resultados se pueden clasificar en tres categorías (Tabla 1). Esta 

variable se considera como discreta. 

Tabla 1 

Categorías de clasificación del PIL 

Categorías Rango de puntuación 

Vacío existencial 91 puntos o inferior 

Indefinición (de sentido de vida) De 92 a 112 puntos 

Presencia de sentido de vida 113 puntos o superior 

 

Aprovechamiento académico 

Conceptualmente, de acuerdo con Alonso Aguerrebere (2010) se considera al 

aprovechamiento académico como: 

… el nivel de conocimientos, capacidades-destrezas y habilidades que el estudiante 

adquiere durante el proceso de aprendizaje-enseñanza y que le [sic] docente evalúa; se 

ubica fundamentalmente en el aprendizaje en el aula; destaca el énfasis puesto en la 

medición cuantificable, a partir de los criterios de validez, confiabilidad y objetividad. (pp. 

90-91). 
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De manera operacional, para este trabajo se considera al aprovechamiento académico como 

el puntaje obtenido de promediar los promedios de secundaria y el del primer año de bachillerato. 

Obteniendo así, una medida de su desempeño en el nivel educativo anterior así como en el año de 

adaptación al bachillerato. El rango posible de calificaciones es de 60 a los 100 puntos, ya sea que 

se transforme a partir del uso de decimales (6.0 a 10.0). Para obtenerlo, en el apartado inicial de 

datos generales de cada alumno en el PIL se le pide a la persona que escriba ambos promedios. 

Sexo 

Conceptualmente, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española (RAE), se entiende como sexo a la condición orgánica, masculina o femenina, 

de los animales y las plantas. De manera operacional, en este trabajo se estima esta variable como 

la pertenencia al grupo de mujeres u hombres asignado por la misma persona y referido en el 

apartado de datos sociodemográficos del instrumento. La variable fue añadida ya que, aunque en 

otros trabajos no se han encontrado diferencias significativas entre los grupos por sexo, se 

considera útil el análisis de estos grupos al existir un mayor porcentaje de fracaso escolar en 

hombres que en mujeres en este nivel educativo (SEP, 2012; SSP, 2011). 

Edad 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, conceptualmente se 

entenderá como edad al tiempo que ha vivido una persona. Operacionalmente, en este trabajo se 

entiende la edad como el número de años cumplidos por la persona al momento de responder llenar 

el apartado de datos sociodemográficos. Debido a que algunas de las escuelas participantes en este 

estudio funcionan en turnos nocturnos teniendo a mayores de edad como alumnos que buscan 

concluir con sus estudios de bachillerato, se tomó en consideración esta variable. 
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Centro educativo  

Se entenderá conceptualmente como centro educativo o centro de educación al 

“establecimiento que tiene como finalidad proporcionar un servicio educativo a determinado sector 

de la población” (SEP, 2008, p. 57). De forma operacional, en este trabajo se considera como 

centro educativo a cada una de las instituciones de educación media superior cuyos estudiantes 

participaron y respondieron la encuesta de este estudio.  

Para el análisis estadístico de los grupos formados tomando en cuenta esta variable se 

realizaron categorizaciones a posteriori con base en dos características de estos centros: su 

ubicación (dentro de la capital y el estado) y el número de alumnos de la generación de segundo 

año de cada escuela. 

Instrumento 

Purpose In Life Test (PIL) 

Para determinar el nivel de sentido de vida de los participantes en este trabajo se empleó el 

Purpose In Life Test (PIL; Ver Apéndice A), el cual fue desarrollado por Crumbaugh y Maholick 

en 1964 y en los años siguientes, y que originalmente tenía la finalidad de conocer el nivel del 

vacío existencial en las personas, basado en la caracterización hecha por Frankl y que se emplea 

en el marco teórico de la Logoterapia (García-Alandete, Rosa y Sellés, 2013).  

Cabe mencionar que a pesar de su antigüedad dicha prueba se considera como un estándar 

referido para la medición de la variable de sentido de vida y es reconocido por el propio Frankl 

(2001) como una medida adecuada del nivel de sentido de vida. La prueba cuenta con 20 ítems 

con perfiles de polaridad tipo Likert, en el cual las personas deben clasificar y puntuar de acuerdo 

con una escala de 7 puntos en cada uno de los ítems; considerando la posición “cuatro” como 
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neutral y a través de los diferentes ítems los puntos 1 y 7 representan los extremos de los diversos 

planteamientos de la prueba. La confiabilidad (interna) de la prueba registrada en otros trabajos se 

puede considerar alta, al tener un Alpha de Cronbach superior al .80 (García-Alandete, Rosa y 

Sellés, 2013), tendencia que se mantiene en este trabajo también, al obtener un Alfa de Cronbach 

de .88 en el análisis estadístico. 

 En cuanto a su validez (de constructo), para el contexto de habla hispana Noblejas de la 

Flor en 1994 (como se citó en García-Alandete, Rosa y Sellés, 2013) realiza una adaptación de la 

prueba de Crumbaugh y Maholick, y el test obtiene cuatro factores: Percepción de sentido, 

Experiencia de sentido, Metas y tareas y Dialéctica destino/libertad, esto con el objetivo de explicar 

un porcentaje del total de la varianza. Sin embargo, para este trabajo se decidió emplear la 

puntuación global del instrumento para poder el estimado del sentido de vida de cada participante 

y estudiarlo junto con la medida del aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Procedimiento para la recolección de los datos 

La información empleada en este trabajo de investigación se obtuvo como parte del 

proyecto de investigación: “Barreras personales que afectan el aprendizaje de estudiantes de 

bachillerato: sentido de vida” (SISTTPROY FEDU-2019-0002), cuyo periodo de recolección de 

información se realizó al inició del año escolar y que debido al alcance del proyecto requirió de la 

labor de un grupo de aplicadores voluntarios para la administración del instrumento en un periodo 

de dos semanas, incluyendo a todos los centros educativos que conforman el sistema de 

preparatorias estatales de Yucatán. Debido a las facilidades del formato de la prueba de ser 

autoadministrada y a lápiz y papel, la aplicación se llevó a cabo dentro de las instalaciones de las 

diferentes instituciones, con la colaboración de los estudiantes participantes, los maestros y 

directivos de cada preparatoria.  
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Análisis de datos 

 Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo a través del software del Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) en su versión 24 para Windows. Para dar respuesta 

a los objetivos planteados se obtuvieron tres tipos de datos: descriptivos; para conocer la manera 

en que se presentaban las dos variables, pruebas de hipótesis: para determinar si existían 

diferencias entre grupos en las variables, y análisis de correlación: para establecer el tipo de 

correlación que presentan las dos variables. 

 Para responder los objetivos específicos de tipo descriptivo se obtuvieron frecuencias y 

porcentajes de los niveles de participación en el total, por grupos de sexo, edad y por centro 

educativo. Además, se sacaron los promedios generales de las medidas de ambas variables, así 

como de cada grupo por sexo, edad y por centro educativo, y de estos últimos también se 

obtuvieron sus medidas de desviación típica (o estándar; DE), y del error típico de la media (ETM). 

 Para probar las hipótesis de diferencia en las medidas del sentido de vida y del 

aprovechamiento académico entre los grupos de sexo y edad se usó para la prueba t de student para 

muestras independientes, con un nivel de significancia (p) de 0.05. Y en el caso de los centros 

educativos, se utilizó el estadístico de análisis de varianzas de una vía (One-way ANOVA) de un 

factor para conocer si existían o no diferencias entre los grupos, y posteriormente la prueba HSD 

(Honest-Significant-Difference) de Tukey para determinar de manera específica los pares de 

medias que presentaban diferencias. 

 Por último, para determinar el tipo de correlación entre las variables sentido de vida y 

aprovechamiento académico se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r) con un nivel 
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de significancia de 0.05, de manera directa y ajustando el efecto de las otras variables (sexo, edad 

y centro educativo). 

Consideraciones éticas  

Como ya se mencionó, este trabajo de investigación surgió dentro del proyecto de 

investigación “Barreras personales que afectan el aprendizaje de estudiantes de bachillerato: 

sentido de vida” (SISTTPROY FEDU-2019-0002), por lo que la gestión de permisos y la 

autorización para acceder a las instituciones y recabar la información empleada en este trabajo fue 

llevada a cabo en la realización de este proyecto mayor. Además de lo anterior y debido al carácter 

personal de la información solicitada, se consideró mantener la confidencialidad de los 

participantes y centros educativos. 

De manera específica, este proyecto de investigación fue previamente aprobado por el 

Comité Académico de la Maestría en Investigación Educativa al cumplir con los requisitos 

establecidos por dicho comité. 
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Capítulo 4 

Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de los análisis estadísticos de la 

información recabada en esta investigación para dar respuesta a los objetivos de la misma. Se 

muestran los resultados siguiendo el orden en el que se plantearon los objetivos específicos y al 

final, se presenta lo referente al objetivo general de este trabajo.  

De acuerdo con los análisis, la mayoría de los estudiantes participantes se encuentran en el 

nivel de incertidumbre de sentido (43%), seguido por el nivel de sentido de vida (34%) y menos 

de una cuarta parte se encuentra en el nivel de vacío existencial. Mientras que, en lo referente al 

aprovechamiento académico, la gran mayoría (64%) se encuentra en el nivel alto, seguido por un 

tercio de estudiantes que se encuentran en el nivel intermedio y una mínima parte de la muestra 

(2%) se presenta en el nivel más bajo de aprovechamiento académico. 

Con respecto a las diferencias en el sentido de vida entre grupos, primeramente se muestra 

que las mujeres tienen un mayor nivel en esta variable que los hombres, es decir que al igual que 

los estudiantes en el grupo de edad normativa presentan un nivel mayor que aquellos en el grupo 

de edad no normativa, siendo ambas diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a las 

comparaciones de los grupos de escuelas, si existen diferencias estadísticamente significativas 

entre estos grupos, tanto en la clasificación hecha con base a la ubicación de las escuelas como en 

la realizada con respecto al número de alumnos por escuela.  

De forma similar a lo anterior, en las comparaciones de los niveles de aprovechamiento 

académico son las mujeres y los estudiantes con edad normativa quiénes tienen un mayor nivel de 

esta variable en contraste a los hombres y los estudiantes con edad no normativa. Estas diferencias 
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también son estadísticamente significativas para ambos grupos. Y en cuanto a las comparaciones 

del aprovechamiento académico en los grupos de escuelas, también existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. Por último, se muestran los resultados de los 

análisis estadísticos, los cuales sostienen que sí existe una correlación positiva entre el sentido de 

vida y el aprovechamiento académico, la cual se puede considerar en un nivel moderado. 

Para comenzar con la exposición de los análisis y resultados, se presenta el desglose de la 

distribución de la muestra de estudiantes participantes, frecuencias y porcentajes específicos con 

la división de los grupos por sexo, grupo de edad y centro educativo (C.E.). 

Tabla 2.  

Distribución de la muestra por grupos. 

 

Centro 

educativo  

Mujeres  

Total 

Hombres  

Total Edad 

normativa 

Edad no 

normativa 

Edad 

normativa 

Edad no 

normativa 

1 74 (43 %) 26 (15 %) 100 (58 %) 48 (28 %) 26 (15 %) 74 (42 %) 

2 73 (34 %) 26 (12 %) 99 (46 %) 63 (30 %) 51 (24 %) 114 (54 %) 

3 254 (44 %) 24 (4 %) 278 (48 %) 247 (42 %) 56 (10 %) 303 (52 %) 

4 87 (51 %) 14 (8 %) 101 (59 %) 60 (35 %) 11 (6 %) 71 (41 %) 

5 19 (18 %) 29 (27 %) 48 (45 %) 12 (11 %) 47 (44 %) 59 (55 %) 

6 95 (45 %) 10 (5 %) 105 (50 %) 91 (44 %) 12 (6 %) 103 (50 %) 

7 51 (30 %) 26 (16 %) 77 (46 %) 47 (28 %) 43 (26 %) 90 (54 %) 

8 198 (42 %) 26 (5 %) 224 (47 %) 205 (43 %) 47 (10 %) 252 (53 %) 

9 48 (48 %) 5 (5 %) 53 (53 %) 39 (39 %) 8 (8 %) 47 (47 %) 

10 122 (47 %) 16 (6 %) 138 (53 %) 100 (39 %) 21 (8 %) 121 (47 %) 

11 37 (47 %) 11 (14 %) 48 (61 %) 24 (31 %) 6 (8 %) 30 (39 %) 

12 21 (41 %) 9 (17 %) 30 (58 %) 9 (17 %) 13 (25 %) 22 (42 %) 

Total 1079 (42 %) 222 (9 %) 1301 (50 %) 945 (37 %) 341 (13 %) 1286 (50 %) 

 

 

 



 36 

Distribución del Sentido de Vida y el Aprovechamiento Académico  

En la tabla 3 se muestra el nivel de sentido de vida que obtuvieron en cada una de las 

categorías estipuladas en el PIL los estudiantes. Como se puede observar, la mayoría de los 

estudiantes, con un 43% (1118), se ubicaron en la categoría de incertidumbre, lo que puede indicar 

que una gran parte los estudiantes de este nivel educativo no tienen presente una motivación en 

sus vidas. La distribución obtenida del sentido de vida en este trabajo dista de algunas otras 

investigaciones en las que el porcentaje mayor se encuentra en el nivel más alto de sentido de vida 

(Iglesias de la Cruz, 2015). 

Tabla 3 

Distribución de los puntajes del Purpose In Life. 

Categoría PIL Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Vacío existencial 20 a 91 594 23 

Incertidumbre 92 a 112 1118 43 

Sentido de vida 113 a 140 887 34 

Total -- 2599 100 

En cuanto al aprovechamiento académico se clasificaron las puntuaciones en tres grupos: 

bajo (de 60 a 70 puntos), intermedio (de 71 a 80) y alto (de 81 a 100), que se presentan en la Tabla 

4. A diferencia de la distribución del sentido de vida, el aprovechamiento académico tiene su 

mayor concentración en el nivel alto con casi dos tercios de los casos válidos (64%), poco más de 

un tercio en el nivel intermedio (34%) y un porcentaje mínimo con aprovechamiento académico 

bajo (2%).  

Tabla 4 

Distribución de los niveles de aprovechamiento académico. 

Nivel de Aprovechamiento Frecuencia Porcentaje 

Bajo (60-70) 58 2 

Medio (71-80) 822 34 

Alto (81-100) 1522 64 

Total 2402 100 
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Además de describir la forma en que se presentan las dos variables de este trabajo en el 

conjunto completo de estudiantes de segundo año del sistema de preparatorias estatales, también 

se realizaron análisis para conocer la forma en que se distribuyen el sentido de vida y el 

aprovechamiento académico en diferentes subgrupos determinados por las categorías de sexo, 

edad y por centro educativo, a continuación, se muestra esta información. 

Sentido de Vida por Sexo, Edad y Centro Educativo 

Con respecto al sentido de vida entre mujeres y hombres se obtuvieron 2,598 casos válidos 

para el análisis entre variables. En la Tabla 5 se muestra la distribución de mujeres y hombres en 

cada uno de los niveles del PIL, su frecuencia y el porcentaje general 

Tabla 5 

Distribución de los niveles de sentido de vida en cuanto al sexo.  

 

En cuanto al sentido de vida se obtuvo una distribución equitativa entre mujeres y hombres, 

superando ligeramente las mujeres a los hombres en número, así como en la puntuación promedio 

del PIL (ver Tabla 6). Y siendo esta diferencia estadísticamente significativa con un valor t (2,596) 

= 2,288, p = .022. 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos del sentido de vida por sexo. 

Sexo Frecuencia Promedio PIL DE ETM 

Mujeres 1307 104.26 15.517 .429 

Hombres 1291 102.81 16.945 .472 

 

Sexo Vacío existencial Incertidumbre Sentido de vida Total 

Mujeres 275 (11 %) 573 (22 %) 459 (17 %) 1307 (50 %) 

Hombres 319 (12 %) 545 (21 %) 427 (17 %) 1291 (50 %) 

Total 594 (23 %) 1118 (43 %) 886 (34 %) 2598 (100 %) 
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Los resultados obtenidos de esta parte del trabajo son congruentes con la mayoría de las 

investigaciones tanto a nivel nacional como internacional en las que se ha usado el mismo 

instrumento (PIL), siendo que las mujeres obtienen una puntuación mayor a los hombres. Sin 

embargo, a diferencia de estos otros estudios (García Alandete, Martínez, Soucase Lozano y 

Gallego Pérez, 2011), las diferencias entre los grupos por sexo en este trabajo sí resultaron ser 

estadísticamente significativas. Es posible que esta diferencia con otras investigaciones pueda 

deberse a que la muestra fue conformada por estudiantes de nivel medio superior con un rango de 

edad corto.  

En lo referente al sentido de vida y la edad de los estudiantes, se consiguió la totalidad de 

casos válidos, es decir, todos los participantes escribieron la información requerida de ambas 

variables. En la siguiente tabla se presenta la distribución de los grupos por nivel de sentido de 

vida y edad, sus frecuencias y porcentaje general (ver Tabla 7). 

Tabla 7 

Distribución de los niveles de sentido de vida en cuanto al grupo de edad 

 

En cuanto a los niveles de sentido de vida en los grupos de edad, al realizar los análisis se 

obtuvo un valor t (2,597) = 2,070, p = .039, por lo que se considera que sí existe una diferencia 

estadísticamente significativa en el sentido de vida entre los grupos de edad. De forma general, en 

la tabla 8 se presentan los promedios por grupo de edad, así como otras medidas estadísticas del 

sentido de vida por edad. 

Edad Vacío existencial Incertidumbre Sentido de vida Total 

Normativa 448 (17 %) 876 (34 %) 708 (27 %) 2032 (78 %) 

No normativa 146 (6 %) 242 (9 %) 179 (7 %) 567 (22 %) 

Total 594 (23 %) 1118 (43 %) 887 (34 %) 2599 (100 %) 
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Figura 1. Niveles de sentido de vida por Escuela. 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos del sentido de vida por grupos de edad. 

Edad Frecuencia Promedio PIL DE ETM 

Edad normativa 2032 103.90 16.032 .356 

Edad No normativa 567 102.30 16.990 .714 

 

 En cuanto al sentido de vida por centro educativo se puede observar en la Figura 1 que 

existen variaciones entre estos, teniendo un rango de 10 puntos de entre los 101 y 110, pero 

manteniéndose en promedio dentro del nivel de incertidumbre del instrumento. 

  

 Para facilitar el análisis por centros educativos se realizaron dos clasificaciones, la primera 

se estableció de acuerdo a su ubicación dentro de la ciudad (norte, sur, este, oeste y centro), así 

como aquellas escuelas que se encuentran en el interior del Estado, consiguiendo así seis grupos. 

Esta clasificación se realizó por propósitos prácticos para el análisis, así como por considerar que 

al encontrarse en una ubicación geográfica similar estos centros educativos comparten 

características sociales entre ellos.  
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 El análisis estadístico de las medias de estos grupos se realizó a través de la prueba de 

ANOVA, la cual señaló que existe una diferencia significativa entre las medias F(5, 2,582) = 

5.893, p < 0.001. Por lo que se procedió a aplicar a posteriori la prueba HSD de Tukey para conocer 

qué par o pares de medias presentaban las diferencias. Los resultados de las comparaciones de 

medias de los grupos de escuelas de acuerdo a su ubicación se muestran en la Tabla 9.  

 Los resultados muestran que existen cinco pares de escuelas que presentan una diferencia 

entre ellas: norte-centro, norte-interior del Estado, sur-centro, sur-interior del Estado, y este-

interior del Estado. 

Tabla 9 

Diferencias de las medias del sentido de vida y su significancia de los grupos de pares de escuelas 

por ubicación. 

Ubicación del grupo de escuelas Diferencia entre medias 

(sentido de vida) 

Nivel de 

Significancia 

Norte – Sur 1.489 .882 

Norte – Este 0.993 .829 

Norte – Oeste 2.376 .316 

Norte – Centro 3.191 .037 

Norte – Interior del Estado 4.906 <.001 

Sur – Este 2.481 .442 

Sur – Oeste 3.865 .143 

Sur – Centro 4.680 .026 

Sur – Interior del Estado 6.395 <.001 

Este – Oeste 1.383 .838 

Este – Centro 2.198 .316 

Este – Interior del Estado 3.914 .007 

Oeste – Centro 0.815 .991 

Oeste – Interior del Estado 2.530 .463 

Centro – Interior del Estado 1.715 .794 

 

 En la Figura 2 se muestran las puntuaciones promedio del PIL de los seis grupos de escuelas 

y sus rangos de error estándar. De todos los grupos, el del interior del Estado presenta el mayor 
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Figura 2. Promedios del sentido de vida de los grupos de escuelas por su ubicación. 

nivel de sentido de vida, separándose en la mayoría de los casos de los demás. Por otro lado, el 

grupo del sur obtuvo el menor nivel de sentido de vida, pero manteniéndose dentro de rango al 

grupo norte, siendo esta relación la única entre los grupos. 

 Es posible observar que el bloque de los grupos norte-sur-este, presenta los promedios de 

sentido de vida más bajos en comparación con los otros tres grupos con los que en su mayoría 

presentaron tener diferencias estadísticamente significativas. 

   

La segunda clasificación de grupos de escuelas se realizó con base en el número de 

estudiantes por escuela, en específico, aquellos cursando el segundo año de bachillerato. Para esta 

comparación de grupos también se empleó la prueba ANOVA para determinar si existían 

diferencias estadísticamente significativas, encontrando que sí existen diferencias en las medias 

del sentido de vida de los grupos de escuelas por número de estudiantes, con un nivel F (3, 2,584) 

= 10.825, p < 0.001. Por lo que se procedió a realizar la prueba post hoc HSD de Tukey, los 

resultados se muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10 

Diferencias en las medias del sentido de vida y su significancia de los pares de grupos de escuelas 

por número de alumnos. 

Número de alumnos por escuela Diferencia entre medias 

(sentido de vida) 

Nivel de 

Significancia 

1-100 – 101-200 6.346 <.001 

1-100 – 200-300 4.590 <.001 

1-100 – >300 6.259 <.001 

101-200 – 201-300 1.755 .204 

101-200 – >300 0.087 1.000 

201-300 – >300 1.668 .152 

 

Los resultados de la prueba HSD de Tukey muestran que los pares con las únicas 

diferencias estadísticamente significativas son aquellos en los que compara un grupo con el grupo 

de menor número de alumnos por escuela (de 1 a 100). En la figura 3 se muestran de manera 

gráfica los promedios de los grupos de escuelas por número de estudiantes. En ella, se pueden 

observar las diferencias entre los puntajes promedios y los rangos de las medidas de error estándar. 
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Aprovechamiento Académico por Sexo, Edad y Centro Educativo  

En cuanto al aprovechamiento académico, el cual se calculó a partir de un promedio de los 

promedios finales de secundaria y del primer año de preparatoria reportado por los alumnos. A 

continuación, se presenta la manera en que se distribuye con respecto al sexo, el grupo de edad y 

al centro educativo.  

Al igual que con el sentido de vida, la distribución de hombres y mujeres para el 

aprovechamiento académico tuvo una distribución equitativa, teniendo una pequeña superioridad 

en número las mujeres.  

Tabla 11 

Distribución del aprovechamiento académico en cuanto al sexo.  

 

Observando la distribución del aprovechamiento académico por sexo (Tabla 11) es posible 

señalar que la distribución dentro de cada grupo se presenta de forma diferente. A pesar de que 

ambos grupos tienen un mínimo porcentaje en el nivel bajo, las mujeres muestran un mayor 

porcentaje en el nivel alto, mientras que los hombres tienen porcentajes más distribuidos en los 

niveles intermedio y alto.  

De forma similar a la distribución del sentido de vida, en el caso del aprovechamiento 

académico también se destacó el grupo de las mujeres presentando un promedio general superior 

a los hombres (Ver Tabla 12). Dicha diferencia resultó ser estadísticamente significativa 

obteniendo un valor t (2,399) = 11,808, p < .05.  

Sexo Bajo (60-70) Medio (71-80)  Alto (81-100) Total 

Mujeres 19 (1 %) 313 (13 %) 883 (37 %) 1215 (51 %) 

Hombres 39 (1 %) 509 (21 %) 638 (27 %) 1186 (49 %) 

Total 58 (2 %) 822 (34 %) 1521 (64 %) 2401 (100 %) 
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Tabla 12 

Estadísticos descriptivos del aprovechamiento académico por sexo. 

Sexo Frecuencia Promedio DE ETM 

Mujeres 1215 84.61 6.750 .193 

Hombres 1186 81.31 6.961 .202 

 

A pesar de que pocos trabajos sobre el aprovechamiento académico se centran en las 

posibles diferencias entre hombres y mujeres, enfocándose en otras variables, la literatura relativa 

a la reprobación y deserción o abandono escolar muestra que son los hombres quienes presentan 

un mayor índice en ambos fenómenos, los cuales se relacionan directamente con las calificaciones 

que en esta investigación conforman los niveles de aprovechamiento académico. En otras palabras, 

los resultados obtenidos en esta parte de la investigación son congruentes con lo observado en 

estudios sobre el tema a nivel estatal y nacional (SSP, 2011; SEP, 2012).  

En cuanto al aprovechamiento académico de los estudiantes con respeto a su grupo etario 

es posible observar que aquellos en edad normativa se encuentran en su mayoría en el nivel alto, 

poco más de dos tercios de su grupo, con un porcentaje mínimo en el nivel bajo. Mientras que 

aquellos en el grupo de edad no normativa se presentó una división equitativa de poco menos del 

50 % entre los niveles intermedio y alto de aprovechamiento académico (ver Tabla 13). 

Tabla 13 

Distribución de los niveles de aprovechamiento académico por grupo de edad 

 

Sexo Bajo (60-70) Medio (71-80)  Alto (81-100) Total 

Normativa 35 (1 %) 577 (24 %) 1277 (54 %) 1889 (79 %) 

No normativa 23 (1 %) 245 (10 %) 245 (10 %) 513 (21 %) 

Total 58 (2 %) 822 (34 %) 1522 (63 %) 2402 (100 %) 
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Figura 4. Promedios de aprovechamiento académico por escuela. 

Al realizar el análisis de las medias de aprovechamiento académico en los grupos de edad 

se obtuvo un valor t (2,400) = 10,069, p < .001, por lo que se considera que existe una diferencia 

significativa entre ambos grupos (Ver Tabla 14). 

Tabla 14 

Estadísticos descriptivos del aprovechamiento académico por grupos de edad. 

Edad Frecuencia Promedio DE ETM 

Edad normativa 1889 83.72 6.840 .157 

Edad No normativa 513 80.26 7.150 .315 

 

Con respecto a la forma en que se presentó el aprovechamiento académico de acuerdo al 

centro educativo, en la Figura 4 se puede observar que la mayoría de los centros educativos se 

encuentran en el nivel alto de aprovechamiento académico (> 81), y que incluso aquellos en el 

nivel medio están en el extremo superior de este. 

 

 

Para el análisis del aprovechamiento académico por centro educativo se empleó la misma 

agrupación de las preparatorias y el mismo tipo de prueba estadística usada para el análisis del 
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sentido de vida, es decir, se usó un ANOVA con los seis grupos de escuelas de acuerdo a su 

ubicación. De acuerdo al análisis se obtuvo una F (5, 2,389) = 32.850, con un valor p < .001, por 

lo que se considera que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, por 

lo que se aplicó la prueba post hoc HSD de Tukey para determinar que par o pares de grupos 

presentan diferencias. 

El resultado de los análisis muestra que seis de los quince pares de grupos comparados 

presentan una diferencia estadísticamente significativa entre ellos, siendo el grupo de escuelas del 

interior del Estado los que presentan esta diferencia con respecto a todos los demás grupos en por 

lo menos cuatro puntos en el aprovechamiento académico, y junto a estos el único otro par que 

presentó diferencias entre sí fue el de los grupos de las escuelas del norte y este (Ver Tabla 15). 

Tabla 15 

Diferencias de las medias de aprovechamiento académico y su significancia de los grupos de 

pares de escuelas por su ubicación. 

Ubicación del grupo de 

escuelas 

Diferencia entre medias 

(aprovechamiento académico) 

Nivel de 

Significancia 

Norte – Sur 1.666 .071 

Norte – Este 1.500 <.001 

Norte – Oeste 0.448 .953 

Norte – Centro 0.785 .553 

Norte – Interior del Estado 4.579 <.001 

Sur – Este 0.165 1.000 

Sur – Oeste 1.218 .519 

Sur – Centro 0.881 .786 

Sur – Interior del Estado 6.245 <.001 

Este – Oeste 1.052 .301 

Este – Centro 0.715 .638 

Este – Interior del Estado 6.079 <.001 

Oeste – Centro 0.336 .993 

Oeste – Interior del Estado 5.027 <.001 

Centro – Interior del Estado 5.363 <.001 
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En la Figura 5 se muestran los promedios en el aprovechamiento académico y los rangos 

del error estándar de los grupos de escuelas que se compararon. En ella se puede observar la forma 

en la que se distancian todos los grupos con la respecto al grupo de escuelas del interior del Estado. 

 

Continuando el análisis con la segunda clasificación de los grupos de escuelas, de acuerdo 

al número de estudiantes de cada centro educativo, se aplicó primeramente y de igual forma con 

las otras comparaciones grupos de escuelas una prueba ANOVA para conocer si existían 

diferencias estadísticamente significativas en el aprovechamiento académico en el conjunto de 

grupos, lo que se determinó como cierto al obtener en la prueba un nivel F (3, 2,394) = 8,363, con 

un valor p < .001. Por lo que se procedió a aplicar la prueba HSD de Tukey para determinar qué 

par o pares de grupos de escuelas son las que presentan estas diferencias. 
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En la Tabla 16 se muestran las diferencias en los niveles de aprovechamiento académico 

de los grupos de escuelas de acuerdo al número de alumnos en cada una de ellas. Se observa que 

únicamente los pares en los que se compara con el grupo de escuelas con el menor número de 

alumnos se encuentran las diferencias estadísticamente significativas, con al menos dos puntos de 

diferencia. 

Tabla 16 

Diferencias en las medias del aprovechamiento académico y su significancia de los pares de 

grupos de escuelas por número de alumnos. 

Número de alumnos por 

escuela 

Diferencia entre medias 

(aprovechamiento académico ) 

Nivel de 

Significancia 

1-100 – 101-200 2.751 <.001 

1-100 – 200-300 2.289 <.001 

1-100 – >300 2.144 <.001 

101-200 – 201-300 0.462 .668 

101-200 – >300 0.607 .360 

201-300 – >300 0.145 .978 

 

En la Figura 6 se presenta de forma gráfica las diferencias en el aprovechamiento 

académico de los grupos de escuelas, así como los rangos en el error estándar. En ella se observa 

la distancia entre todos y cada uno de los grupos, y se puede apreciar que los tres grupos de escuelas 

con mayor cantidad de estudiantes comparten entre ellas un rango de movilidad concurrente en 

sus medidas de aprovechamiento académico.  

Vale la pena señalar que este mismo distanciamiento del grupo con el menor número de 

estudiantes por escuela se presentó en las comparaciones de las medidas del sentido de vida. 
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Sentido de Vida y Aprovechamiento Académico  

Finalmente, al analizar la relación entre el sentido de vida y el aprovechamiento académico 

en los estudiantes del sistema de preparatorias del Estado de Yucatán a través del coeficiente de 

correlación de Pearson se observó que dicha relación es significativa, r (2,400) = 0.230, p < .05. 

Posteriormente, repitiendo el mismo análisis de correlación de Pearson, pero ajustando por el 

efecto de las variables de sexo, edad y centro educativo se obtuvo un incremento en dicho 

coeficiente: r = 0.437, p < 0.001, y una r ajustada de 0.188. En otras palabras, aún con al filtrar el 

efecto del sexo, la edad o la escuela, se encontró una correlación moderada entre el sentido de vida 

y el aprovechamiento académico, siendo incluso mayor sin el efecto de las otras variables. Por lo 

que se concluye que sí existe una correlación positiva entre el sentido de vida y el aprovechamiento 

académico, ya que, al haber un mayor nivel en una, se podrá encontrar un mayor nivel en la otra, 

y aplicándose de la misma forma en caso de presencia de niveles bajos. 
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Una de las razones para realizar esta investigación fue la falta de trabajos sobre el sentido 

de vida en jóvenes, además de la exploración de esta variable en estudiantes de nivel medio 

superior. Debido a lo anterior no resulta tan fácil realizar una comparación profunda con los 

resultados de otras investigaciones. Sin embargo, como se menciona en el capítulo dos, en México 

existe el interés por explorar la relación de las variables de este trabajo.  

Los resultados de la presente investigación muestran una similitud con otro trabajo en el 

que se relacionan de un modo semejante las mismas variables, aunque diferente en su metodología 

(Iglesias de la Cruz, 2015). Siendo que se observa un mayor sentido de vida en aquellos estudiantes 

con un mejor nivel de aprovechamiento académico, y acorde a ello, aquellos con menor sentido de 

vida presentan un menor nivel en el ámbito escolar.  

Aunque en la literatura se conoce que el aprovechamiento académico se ve influido por 

una variedad de factores personales, familiares, académicos entre otros (Edel Navarro, 2003), esta 

investigación se concentró en conocer la forma en que esta variable se presentaba en cuanto al 

sexo, la edad y el centro educativo en un sistema de escuelas de nivel medio superior, así como la 

forma en que se relaciona con otra variable de tipo personal y actitudinal como lo es el sentido de 

vida. Lo anterior debido a que uno de los factores que afectan el aprovechamiento académico es 

la motivación personal, la cual deriva del establecimiento de un sentido de vida (Frankl, 1991). 
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Capítulo 5.  

Conclusiones 

En este capítulo se presenta un análisis de los resultados obtenidos, una comparación con 

trabajos similares e interpretaciones de los hallazgos, así como observaciones y recomendaciones 

para futuras investigaciones similares derivadas de la experiencias y limitaciones en la realización 

de este trabajo. 

Discusión 

 Para este trabajo, se tuvo como objetivo general el determinar si existía una correlación 

significativa entre las variables de sentido de vida y aprovechamiento académico. Basados en los 

resultados encontrados es posible afirmar que sí existe una correlación positiva y significativa (r = 

0.437, p < 0.001) entre la puntuación obtenida en una prueba de sentido de vida (Purpose in Life 

Test) y la medida del aprovechamiento académico (promedios escolares) en los jóvenes del nivel 

educativo medio superior. Estos hallazgos sustentan de forma parcial la idea de que el sentido de 

vida se relaciona con el desempeño escolar que presentan los estudiantes de nivel medio superior. 

Sin embargo, se considera necesario señalar que el resultado del análisis estadístico de estas 

variables únicamente apoya la hipótesis de que existe una relación entre el sentido de vida y el 

aprovechamiento académico, sin establecer una direccionalidad o un sentido de causalidad de una 

a la otra, por lo que se puede afirmar de igual forma que las variaciones en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes tiene una influencia sobre su sentido de vida. Lo que plantea la 

posibilidad que su interacción se vea afectada por factores en común, siendo posiblemente 

variables relativas a la construcción de su autoconcepto, como la autoestima, autoeficacia, 
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autopercepción y/o autorregulación (Alcaide Risoto, 2009; Peralta Sánchez y Sánchez Roda, 2003; 

Vancouver y Kendall, 2006). 

Si bien, la mayoría de los trabajos encontrados relativos al sentido de vida en poblaciones 

estudiantiles de nivel medio superior se enfoca en cuestiones de orientación vocacional, 

construcción de de proyectos de vida, establecimiento de metas y similares (Arias, Huamani, y 

Caycho-Rodríguez, 2018; Fonseca Rodenas de Calvillo, 2015; Mijares Gallegos, 2014; Tapia 

Siguenza, 2016), pocos son los que abordan el estudio de variables relativas al rendimiento escolar 

y su relación con el sentido de vida en cualquier nivel educativo. A pesar de esto, fue posible 

encontrar al menos un estudio con características similares a las de este trabajo. En dicho estudio, 

Iglesias de la Cruz (2015) buscó contrastar en estudiantes de nivel medio superior con alto y bajo 

rendimiento escolar los niveles de resiliencia y sentido de vida en estos grupos, los resultados de 

ese trabajo muestran semejanzas a lo encontrado en esta investigación. Siendo que los grupos con 

bajo rendimiento presentaron una indefinición en su sentido de vida y baja resiliencia, mientras 

que los grupos de alto rendimiento mostraron un sentido de vida definido, teniendo como 

explicación, dentro de la filosofía de Frankl (1991), que son aquellos individuos que se han 

planteado un sentido de vida, es decir, una razón personal para actuar y vivir, los que pueden 

enfrentar las situaciones que la vida les presenta con una voluntad de continuar y sobresalir. 

Además de lo anterior, el sentido de vida se ha asociado a características benéficas para el 

desarrollo de la persona, siendo un predictor del bienestar personal (García-Alandete, 2015), la 

salud mental y la esperanza (Bonab, Lavasani y Rahimi, 2007; Abramoski, Pierce, Hauck y 

Stoddard, 2018), así como otras variables relacionadas con la Psicología Positiva en la 

adolescencia (Damon, Menon y Bronk, 2003). 
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Diferencias por Sexo, Edad y Tipo de Escuela. 

Aunado a lo anterior, este trabajo buscó conocer de forma adicional la manera en que estas 

variables se presentaban en cuanto al sexo, la edad y el centro educativo en un sistema de escuelas 

de nivel medio superior. De este análisis se obtuvieron hallazgos estadísticamente significativos 

en todas las comparaciones grupales. A continuación se presenta lo encontrado por cada 

comparación por grupos. 

Diferencias por sexo. 

Con respecto a la primera comparación, se obtuvo que las mujeres son quienes en promedio 

presentan un nivel más alto de sentido de vida que los varones, y del mismo modo, también un 

mayor nivel en cuanto a su aprovechamiento académico, siendo para ambos casos estadísticamente 

significativa la diferencia. Esta diferencia puede ser explicada a través del análisis de la 

información sobre deserción escolar en el nivel medio superior (SEP, 2012). De acuerdo a esta 

información, son las mujeres las que alcanzan un mayor grado de eficiencia terminal en este nivel 

educativo. 

Este dato puede explicar este hallazgo entre mujeres y hombres al observar que el nivel de 

correlación entre la reprobación, entendiéndola como un bajo aprovechamiento académico, y la 

deserción escolar es de .81 (SEP, 2012). Y también se observa dicha diferencia en el rendimiento 

en la escuela al tener en cuenta que del total de desertores en este nivel educativo 55% son hombres 

y 45% son mujeres, teniendo estas ultimas entre sus motivaciones para abandonar sus estudios 

cuestiones relativas a factores externos como la falta de recursos económicos, embarazo, o el 

casamiento, a diferencia de los hombres que abandonan la escuela en este nivel por razones más 
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relacionadas a su desempeño escolar como el desagrado por estudiar, o la reprobación de materias 

(SEP, 2012). 

Los resultados obtenidos de esta parte del trabajo son congruentes con la mayoría de las 

investigaciones tanto a nivel nacional como internacional (García Alandete, Martínez, Soucase 

Lozano y Gallego Pérez, 2011; Martínez Ortiz y Castellanos Morales, 2013) en las que se ha usado 

el mismo instrumento (PIL), siendo que las mujeres obtienen una puntuación mayor a los hombres. 

Sin embargo, a diferencia de estas otras investigaciones, las diferencias entre los grupos por sexo 

en este trabajo sí resultaron ser estadísticamente significativas. Siendo posible que esta diferencia 

con otras investigaciones pueda deberse a que la muestra fue conformada por estudiantes de nivel 

medio superior en un rango de edad menor, así como al tamaño de la muestra con la que se trabajó, 

la cual superó las cantidades comúnmente utilizadas en otros trabajos.  

Diferencias por grupos de edad. 

En cuanto a la forma en que se presentaron el sentido de vida y el aprovechamiento 

académico con respecto a los grupos de edad, es necesario recordar que se consideró hacer esta 

comparación debido a que poco más de una quinta parte de la muestra (567 alumnos) tenían 17 

años de edad o más al momento de estar estudiando el segundo año del bachillerato, incluyendo 

adultos estudiando en modalidad nocturna, por lo que se les consideró que tenían una edad no 

normativa para el grado escolar.  

La diferencia entre los alumnos de edad normativa y los de edad no normativa fue 

estadísticamente significativa en ambas variables, siendo los estudiantes de 15 y 16 años (edad 

normativa) los que presentaron mayores niveles de sentido de vida y aprovechamiento académico. 

Una posible explicación sobre esta diferencia en los grupos de edad puede estar relacionado con 
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su situación de vida actual y sus experiencias previas, tanto académicas como personales. En el 

caso de los jóvenes de 15 y 16 años su plan de vida no se ha visto interrumpido ya que se mantienen 

en los tiempos esperados, además de estar desempeñando el papel que la sociedad y sus familias 

esperan de ellos, es decir, se encuentran estudiando el bachillerato, lo cual puede proporcionarles 

la idea de seguridad acerca de su futuro y por lo tanto darles un sentido de confianza sobre la 

marcha de un plan de vida, sin importar la especificidad de dicho plan. 

En el caso de los alumnos mayores de 17 años, es necesario aclarar que gran parte de este 

grupo estuvo conformado por personas que cursaban su preparatoria en la modalidad nocturna y 

la mayoría de estos jóvenes aspiran a terminar su preparatoria para mejorar sus oportunidades de 

inserción laboral, dado que algunos de ellos son padres de familia. Esta diferencia de experiencias 

de vida entre los jóvenes sin muchos tropiezos y aquellos con mayores obstáculos podrían ser la 

causa de estos resultados. 

Este planteamiento de las experiencias de dificultades o de condiciones limitantes en el 

transcurso de las vidas como explicación del nivel bajo en el sentido de vida del grupo de edad no 

normativa va en paralelo con la tendencia de los adolescentes y jóvenes adultos que presentan 

abuso de sustancias y obtienen puntuaciones bajas en el PIL (Abramoski, Pierce, Hauck y 

Stoddard, 2018; Molasso, 2006). 

Diferencias por escuela. 

 En lo referente al análisis de los niveles de sentido de vida y aprovechamiento académico 

por escuelas, como se presentó en el capítulo anterior, debido al número de escuelas se realizaron 

dos agrupaciones de los centros educativos para poder realizar comparaciones entre grupos. Estos 

conjuntos tuvieron diferentes criterios, obteniendo con ello algunos hallazgos interesantes. 
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Contexto urbano contra rural, grupos grandes contra grupos pequeños. 

 Los hallazgos más significativos que se encontraron giran en torno a la comparación entre 

los grupos de las escuelas de la ciudad en contraposición a los grupos donde se incluían a las 

escuelas del interior del Estado. Siendo que estos últimos grupos son los que mostraron tener 

destacadamente los niveles más altos de sentido de vida y de aprovechamiento académico en 

comparación con cualquier otro grupo. 

 Debido a que en este trabajo no se obtuvo información contextual profunda sobre las 

características de los participantes, así como a la falta de información estadística o cualitativa 

encontrada que compare a las juventudes urbanas y rurales del estado, únicamente se pueden hacer 

planteamientos tentativos que ayuden a entender los resultados encontrados en este trabajo. Con 

esta idea en mente, se presentan dos hipótesis que valdrían la pena desarrollar en futuras 

investigaciones. La primera es que los jóvenes de las escuelas en el interior del Estado o 

consideradas como zonas rurales presentan un mayor sentido de vida debido a las características 

de sus entornos de mayor cohesión social, familiaridad o cercanía, pueden desarrollar un mayor 

sentido de vida, es decir, pueden establecer objetivos a futuro personales y sociales con los cuales 

se sienten satisfechos y con los cuales comprometen sus acciones para alcanzarlos, siendo uno de 

ellos, el logro académico reflejado en sus calificaciones (que sirvieron en este trabajo para medir 

el aprovechamiento académico). Además de esto, comparando este resultado con datos sobre la 

deserción escolar en este nivel educativo y en diferentes contextos (SEP, 2012), se encuentra una 

información concordante al haber una menor reprobación y una tasa de deserción escolar en 

localidades rurales más baja (11.9 %) que en zonas urbanas (15.2 %). Y junto a todo esto, éste 

planteamiento también deriva del hecho de que la población rural de Yucatán destaca a nivel 
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nacional en cuestiones de sentido de identidad derivada de su autoafirmación como parte de la 

comunidad indígena maya hablante (Soloaga, 2018). 

 El segundo planteamiento que se puede deducir de los resultados de esta parte del trabajo 

se sobrepone al anterior; las escuelas con un número reducido de estudiantes por grupo y/o grado 

escolar tienen alumnos que muestran un nivel de sentido de vida alto en comparación a aquellos 

estudiantes en escuelas de grupos o cohortes de grado de mayor tamaño. Este resultado sostiene la 

hipótesis de que un número reducido de alumnos por curso influye positivamente en el desempeño 

y el aprendizaje en la escuela. Esta hipótesis ha sido explorada y se han hecho grandes 

modificaciones basadas en los resultados positivos de la reducción de estudiantes por aula en 

países de primer mundo desde hace mas de tres décadas, y recientemente en algunos países de 

Latinoamérica donde se aprecian resultados positivos en pruebas internacionales como PISA y 

TIMMS (Dockendorff Aguilera, 2015), sin embargo, estos estudios han sido cuestionados en 

revisiones sistemáticas donde se señala que el efecto benéfico de reducir el número de alumnos 

por curso es bajo en comparación a los costos (Filges, Sonne-Schmidt y Nielsen, 2018), por lo que 

es incierto precisar una explicación para la diferencia encontrada entre estos los grupos.  

Limitaciones  

Por supuesto, estas conclusiones no pueden ser generalizadas y deben ser consideradas 

comprendiendo el contexto que se estudió y las limitaciones de este trabajo. Siendo la manera de 

medir las variables de sentido de vida y aprovechamiento académico uno de los principales factores 

a considerar como limitantes, comenzando con lo más sencillo a este respecto, que es el uso de las 

calificaciones cuantitativas de los estudiantes como referente de un concepto más profundo como 

lo es el aprovechamiento académico. Del mismo modo, se puede considerar que el uso del Purpose 

In Life Test, el cual tiene más de 50 años desde su elaboración y más de 25 años desde la adaptación 
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al español (Noblejas de la Flor, 1994) para medir el sentido de vida puede ser limitante al solo 

asignarle una puntuación sin ahondar en la naturaleza de esta cualidad, la forma en que la persona 

construye ese sentido, la etapa de vida del individuo, entre otros. Sin embargo, la facilidad para su 

aplicación e interpretación, en el ámbito de investigación, que tiene el PIL lo presenta como la 

mejor opción, incluso en comparación con otras pruebas, como el Logo Test de Elisabeth Lukas 

(1986 como se citó en Noblejas de la Flor, 1994), que se puede considerar el segundo instrumento 

para evaluar el sentido de vida más usado en investigación y trabajo clínico, solo después del 

propio PIL. A modo de recomendación, y a pesar de llegar a implicar mayores horas de análisis; 

lo que impidió su uso en este trabajo, se considera benéfico para agregar profundidad al análisis el 

emplear ambas pruebas en conjunto como sugiere Noblejas de la Flor (1994). 

Por lo anterior, se justifica el uso de ambas formas de medida por el tamaño del universo a 

explorar y al ser consideradas como medidas válidas para estas variables. Teniendo que, aunque 

se les pueda criticar por ser deterministas, las calificaciones se presentan como una de las formas 

más eficientes de medir el aprovechamiento académico (Edel, 2003). Y en cuanto al sentido de 

vida, la antigüedad del PIL ha hecho que sea de los más empleados, si no es que el más empleado 

en la investigación sobre sentido de vida, y junto a esto en cuestiones de consistencia interna ha 

presentado en este y en otras investigaciones (Martínez Ortiz, Trujillo Cano y Trujillo, 2012; 

García-Alandete, Rosa y Selles, 2013), niveles altos de confiabilidad (alfa de Cronbach superior a 

.80).  

Otra limitación a considerar, es que debido a los objetivos de este trabajo el paradigma 

usado para abordar el fenómeno del sentido de vida en estudiantes fue cuantitativo y sus hallazgos 

y conclusiones están construidas en ese paradigma. Sin embargo, tomando en cuenta los resultados 
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obtenidos de esta investigación se presenta la oportunidad de explorar en aquellos grupos que han 

desarrollado un sentido de vida alto las razones personales o de su entorno que les han ayudado. 

Por ultimo, es necesario recordar, como se dijo al inicio del capítulo, que el hallazgo de 

correlación moderada entre las variables representa que se encuentran relacionadas, siendo que el 

aumento o disminución de una afecta a la otra de igual forma, pero sin indicar la naturaleza de la 

direccionalidad o causalidad directa entre ellas. Existiendo la posibilidad de que ambas se vean 

influidas por el efecto de otras variables como se señaló antes. 

Conclusiones  

 En síntesis, respondiendo a los objetivos de esta investigación se pueden concluir cinco 

puntos importantes:  

1. Sí existe una relación entre el sentido de vida y el aprovechamiento académico, siendo una 

correlación positiva y moderada. 

2. El grupo de mujeres presentan un mayor sentido de vida, así como un mayor nivel de 

aprovechamiento académico en comparación con el grupo de hombres. 

3. Los estudiantes en el segundo año de bachillerato de entre 15 y 16 años tienen niveles altos 

tanto en su sentido de vida como de aprovechamiento académico comparados con aquellos 

mayores de 16 años en ese mismo grado escolar. 

4. Los grupos de alumnos en escuelas del interior del Estado muestran un sentido de vida 

significativamente mayor a los grupos de las escuelas en la zona urbana, y en promedio 

también presentan un mayor nivel de aprovechamiento académico. 
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5. Los jóvenes de las escuelas con las menores cantidades de alumnos por grado son los que 

presentan los niveles más altos de sentido de vida, así como de aprovechamiento 

académico. 

Recomendaciones 

Se considera que para futuras investigaciones en las que se desee explorar el sentido de 

vida, se complemente su aplicación con otros instrumentos como el Logo Test (Noblejas de la 

Flor, 1994), así como con otros métodos, preferentemente aquellos que ayuden a profundizar de 

forma cualitativa. Lo anterior se sugiere de manera especial para aquellos trabajos que busquen 

conocer la forma en que los jóvenes o las personas en general plantean sus metas en la vida o la 

manera en que significan aquellas cosas que les proveen un sentido. Vale la pena considerar que 

la puntuación que se obtenga en el PIL puede deberse al exceso o falta de un optimismo sin 

fundamentos, determinación momentánea o estado mental al momento de responder, siendo que 

el sentido de vida desde su planteamiento es fluctuante en el transcurso de la vida. 

Partiendo de la idea de que las escuelas tienen el potencial de ser verdaderos centros de 

formación humana, se considera importante continuar con el estudio del sentido de vida y otras 

características consideradas como factores de protección en la población de jóvenes en el nivel 

educativo medio superior, enfatizando la importancia de contar con una guía integral durante esta 

etapa de desarrollo personal, apoyando el autodescubrimiento, la reflexión de su entorno y su plan 

de vida. Y en este mismo contexto educativo, explorar el sentido de vida a través de modelos de 

formación de actitudes y expectativas de los jóvenes, como puede ser el de la autoeficacia. 

Finalmente, derivado de los resultados encontrados en este trabajo, se propone explorar el 

tamaño de los grupos de las escuelas (número de alumnos por grupo/escuela) como factor 

influyente en el nivel de atención personal de los maestros hacia cada alumno. Así como estudiar 
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el sentido de vida de los maestros o de las instituciones para conocer la influencia de las 

expectativas de los profesores y directivos sobre los alumnos.  
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Apéndice A 

Test de Propósito de Vida (PIL) 

 

Nombre: __________________________________________________________      Fecha: _______________ 

 

Escuela: ________________________________________________   Grupo: 

_____________ Sexo:  

 

Promedio obtenido en primer año de bachillerato:_________  Edad:  _______ Estado Civil: __________________ 

 

Promedio general de secundaria: ________________________________________ 

 

¿Con quién vives actualmente? 

________________________________________________________________________ 

 

Instrucciones: En cada una de las siguientes afirmaciones encierra en un círculo la respuesta que más refleje tu 

percepción  Observa que los números siempre van de un extremo hacia el opuesto: “Neutral implica que no hay 

preferencia hacia ninguno de los dos juicios; trata de usar esta respuesta lo menos posible”. 

 

1. Generalmente estoy: 

 

 

 

2. La vida siempre me parece:  

 

 

 

3. En mi vida: 

 

 

 

4. Mi existencia personal: 

 

 

 

5. Cada día: 

 

 

 

6. Si pudiera escoger preferiría: 

 

 

 

7. Después de jubilarme: 

 

 

 

 

8. En la obtención de metas en mi vida: 

 

 

 

 

 

F M 

Completamente aburrido Neutral Muy entusiasta 

1 2 3 4 5 6 7 

Interesante Neutral Completamente rutinaria 

7 6 5 4 3 2 1 

    No tengo metas ni objetivos Neutral                   Tengo metas y objetivos muy claros 

1 2 3 4 5 6 7 

No tiene ningún sentido ni propósito Neutral            Está llena de sentido y propósito 

1 2 3 4 5 6 7 

Es algo diferente Neutral              Es exactamente igual   

7 6 5 4 3 2 1 

Nunca haber nacido Neutral            Vivir muchas vidas como ésta 

1 2 3 4 5 6 7 

Hare algunas de las cosas interesantes Neutral   Me dedicaré a holgazanear por el resto de 

mi vida que siempre he querido hacer 

7 6 5 4 3 2 1 

No he avanzado nada Neutral            He conseguido mucho tratando de 

lograrlas 

1 2 3 4 5 6 7 
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9. Mi vida está: 

 

 

 

 

10. Si muriera hoy, sentiría que mi vida: 

 

 

 

11. Cuando pienso sobre mi vida: 

 

 

 

12. La forma en que veo el mundo, en relación con mi vida: 

 

 

 

13. Soy una persona: 

 

 

 

14. Con respecto a la libertad del hombre creo que: 

 

 

 

 

 

15. En relación a la muerte: 

 

 

 

 

16. Respecto al suicidio: 

. 

 

 

 

17. Considero que mi habilidad para encontrar sentido, propósito y /o misión en mi vida es: 

 

 

 

18. Mi vida esta:  

 

 

 

19. Enfrentar mis tareas diarias es: 

 

 

 

20. He descubierto: 

 

 

 

 

Vacía y sólo llena de desesperanza Neutral            Transcurriendo cosas buenas e 

interesantes 

1 2 3 4 5 6 7 

Ha sido valiosa Neutral                      No ha tenido ningún valor 

7 6 5 4 3 2 1 

A menudo me pregunto por qué existo   Neutral Siempre encuentro una razón para vivir 

1 2 3 4 5 6 7 

Me cofunde completamente Neutral                 Encaja con el sentido de mi vida 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy irresponsable Neutral Muy responsable 

1 2 3 4 5 6 7 

El hombre es absolutamente libre de 

decidir sobre su vida  

Neutral El hombre está completamente atado a 

sus limitaciones de herencia y medio 

ambiente  

7 6 5 4 3 2 1 

Estoy preparado y sin temor para morir Neutral No estoy preparado y tengo miedo de 

morir 

7 6 5 4 3 2 1 

He pensado seriamente en ello como 

un modo de escape 

Neutral  No, nunca lo he pensado 

1 2 3 4 5 6 7 

Excelente Neutral Prácticamente nula 

7 6 5 4 3 2 1 

En mi manos y bajo mi control Neutral Fuera de mis manos y controlada por 

factores externos 

7 6 5 4 3 2 1 

Un fuerte placer y satisfacción Neutral                       Una experiencia dolorosa y aburrida 

7 6 5 4 3 2 1 

La falta de misión o  propósito en la vida Neutral            Metas claras y propósitos satisfactorios 

en la vida 

1 2 3 4 5 6 7 
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Apéndice B 

Resultado del reporte de autenticación del trabajo de tesis “Sentido de Vida y 

Aprovechamiento Académico en estudiantes del sistema de Preparatorias Estatales de 

Yucatán” analizado con el software libre “Plagiarisma” 
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Apéndice C 

Constancia de presentación de los resultados de la tesis  “Sentido de Vida y 

Aprovechamiento Académico en estudiantes del sistema de Preparatorias Estatales de 

Yucatán”, a la institución correspondiente 



 73 

 


