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Resumen. La satisfacción vital (SV) durante la adolescencia puede estar influenciada por varios factores y la educación física juega un 
papel importante en este periodo crucial de desarrollo. Se refiere a cómo se sienten con respecto a su existencia, teniendo en cuenta 
sus relaciones sociales, su entorno académico, su bienestar emocional y su sentido de logro personal. Esta satisfacción puede influir en 
su desempeño académico, su salud mental y su bienestar general. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar la satisfacción vital en 
estudiantes españoles de Educación Física desde los 6 hasta los 18 años. A 723 estudiantes se les pasó la Escala de Satisfacción con la 
Vida (SLSS). Los resultados muestran un nivel de SV general muy similar en función del sexo. Con respecto a la edad parece mantener 
una correlación negativa con la SV, a diferencia del IMC que no muestra tener influencia en la SV. Sobre la ubicación del centro existe 
una ligera influencia en el nivel de SV, sin encontrar diferencias significativas. Conocer los factores que influyen en la SV dota a la 
comunidad educativa de herramientas para poder promover un estilo de vida saludable y mejorar el bienestar general de los adolescen-
tes. 
Palabras clave: Bienestar emocional, Adolescente, Educación, Actividad Física 
 
Abstract. Life satisfaction (LS) during adolescence can be influenced by a number of factors and physical education plays an important 
role in this crucial period of development. It refers to how they feel about their existence, taking into account their social relationships, 
their academic environment, their emotional well-being and their sense of personal achievement. This satisfaction can influence their 
academic performance, mental health and general well-being. Therefore, the aim of this study is to analyse life satisfaction in Spanish 
Physical Education students aged 6 to 18. The Satisfaction with Life Scale (SLSS) was administered to 723 students. The findings show 
a very similar overall level of SV according to gender. With respect to age there seems to be a negative correlation with SV, in contrast 
to BMI which shows no influence on SV. Regarding the location of the centre, there is a slight influence on the level of SV, but no 
significant differences were found. Knowing the factors that influence SV provides the educational community with tools to promote 
a healthy lifestyle and improve the general well-being of adolescents. 
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Introducción 
 
A lo largo del ciclo vital las personas evalúan las condi-

ciones de sus vidas, donde la influencia de los criterios de 
juicio tiene una gran importancia más allá de las circunstan-
cias de cada uno o su personalidad (Diener, 2012). Muy re-
lacionado se encuentra el constructo de la satisfacción vital 
(SV) definido por Diener (2000) como la evaluación general 
de un individuo sobre su calidad de vida. Este concepto se 
ha utilizado con frecuencia como un indicador general en el 
seguimiento y la promoción de la calidad de la atención mé-
dica, los programas educativos, así como de los servicios de 
bienestar psicológico y social (Jiang y Huebner, 2017). Po-
niendo el foco en el ámbito educativo, se han encontrado 
evidencias que indican que la SV está relacionada con los 
resultados educativos positivos (Antaramian, 2017), al igual 
que con el rendimiento académico, que también ha sido co-
rrelacionado positivamente con este constructo (Crede 
et al., 2015).  

En cuanto a la adolescencia, se puede definir como el 
periodo transicional entre la niñez y la adultez, que se inicia 
por los cambios biológicos de la pubertad y finaliza con la 
transición a la adultez como límite superior (Jackson y 
Goossens, 2020). Esta etapa ha sido considerada por algu-
nos autores como un periodo de desarrollo especialmente 
interesante y potencialmente significativo para la investiga-
ción (Compas et al., 1985). Blakemore (2019) considera 

este periodo de la vida de los seres humanos como un pe-
ríodo distinto de desarrollo biológico, psicológico y social 
por tres razones principales: 1) por los comportamientos tí-
picos de los adolescentes presentes en todas las culturas; 2) 
porque todos los mamíferos pasan por una etapa de desa-
rrollo entre la pubertad, la madurez sexual y cambios en los 
comportamientos sociales; y 3) porque existe una evidente 
documentación de dichos cambios en sus comportamientos. 
Asimismo, en relación a la SV en adolescentes, se espera 
que aquellos que se perciben a sí mismos como académica y 
socialmente más competentes, con la capacidad de autorre-
gularse y que tienen metas de vida significativas que perse-
guir tengan más probabilidades de estar satisfechos con sus 
vidas (Calmeiro et al., 2018). Sin embargo, Calmeiro et al. 
(2018) exponen que aquellos adolescentes de entornos más 
pobres reflejan niveles de SV más bajos.  

A finales del siglo XX, Forest (1996) exploró las dife-
rencias de género en los caminos hacia la SV y la felicidad, 
encontrando que los hombres y las mujeres eran más simi-
lares que distintos en su respuestas. Años más tarde se pue-
den encontrar estudios que muestran la existencia de im-
portantes diferencias de género en cuanto al bienestar sub-
jetivo y la SV (Gattario et al., 2020; Hutchinson et al., 
2004). Centrándose en la etapa de la niñez y la adolescencia, 
estudios demuestran que las niñas suelen tener una menor 
SV que los niños (Goswami, 2014). En relación a la edad, 
Blanchflower y Oswald (2008) en su estudio extraen dos 



2024, Retos, 55, 65-71 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-66-                                                                                                                                                                                                                 Retos, número 55, 2024 (junio)     

conclusiones principales: en primer lugar, la SV no se man-
tiene de manera constante durante todas las etapas de la 
vida; en segundo lugar, se pueden apreciar diferencias im-
portantes en los niveles de SV en diferentes cortes de naci-
miento. Continuando con el entorno de las personas, se 
pueden observar estudios en los que los resultados muestran 
que el funcionamiento familiar y el desarrollo positivo de 
los jóvenes se encuentran relacionados con la SV de los ado-
lescentes a lo largo del tiempo (Shek y Liu, 2014), así como 
la estructura familiar, la etapa del ciclo de la vida familiar, 
la alimentación se encuentran relacionadas con la SV (Sch-
nettler et al., 2022). 

Asimismo, los investigadores de la salud han reconocido 
ampliamente que la participación de actividad física regular 
está vinculada a varios beneficios para la salud y prevención 
de enfermedades crónicas (Yao y Rhodes, 2015). Sin em-
bargo, se puede encontrar evidencia en estudios como el de 
Corder et al. (2015) en el que se muestra que los perfiles 
de actividad empeoran notablemente durante la transición 
a la adolescencia donde se llegan a reemplazar hasta cua-
renta minutos de actividad física por actitudes sedentarias. 
A pesar de ello, se han encontrado hallazgos en los que 
existe una relación entre la mayor frecuencia de actividad 
física vigorosa y la SV en adolescentes, independientemente 
del género (Feng et al., 2022). Asimismo, también existe 
una relación entre la actividad física y una mejor percepción 
de la salud y el estado físico, así como niveles más bajos de 
síntomas depresivos y niveles más altos de SV en estudiantes 
(Piko y Keresztes, 2006; Reigal el al., 2012). En este sen-
tido, Moreno et al. (2011) realizaron un estudio en el que 
observaron que las necesidades psicológicas básicas influían 
en el nivel de SV, de forma que, si en las clases de Educación 
Física (EF) el alumno tenía autonomía, se sentía competente 
y mostraba cierto nivel de autoestima y diversión, percibía 
un nivel de SV mayor.  

Tras este contexto, el objetivo del estudio es analizar la 
satisfacción vital en estudiantes españoles de Educación Fí-
sica desde los 6 hasta los 18 años de edad.  

 
Método 
 
Participantes 
La muestra del estudio estuvo compuesta por 723 estu-

diantes de centros educativos públicos de Extremadura (Es-
paña), con una edad media de 13,08 años (SD=1.78), abar-
cando desde segundo de primaria hasta segundo de bachille-
rato (de 6 a 18 años), donde 267 pertenecían a Primaria, 
441 a Secundaria y 15 a Bachillerato. Del total, el 49.4% 
eran chicas (n=357) y el 50.6% restante eran chicos 
(n=366). En cuanto a las características antropométricas, el 
peso medio fue de 57.90 kg (SD=15.13), mientras que la 
altura alcanzó los 1.57 metros de media (SD=0.14). En lo 
que se refiere al Índice de Masa Corporal (IMC), se obtuvo 
un valor promedio de 22.70 (SD=2.39).   

Por otro lado, también se tuvo en cuenta la localización 
del centro educativo, perteneciendo la mayoría de los alum-
nos a un centro urbano (52%) y el resto a centro rural. En 

cuanto a la clasificación de tipo de centro, se consideró rural 
a todo aquel que estuviera ubicado en una población con 
menos de 20.000 habitantes, siguiendo los criterios estable-
cidos por la Diputación de Cáceres (https://www.dip-ca-
ceres.es/). 

Respecto a la participación en el estudio, se establecie-
ron dos criterios: 1) Ser estudiante de Educación Física en 
un centro público extremeño perteneciente a primaria o se-
cundaria-bachillerato, teniendo una edad de entre 6 y 18 
años; y 2) aportar el consentimiento informado firmado por 
los padres/tutores legales.  

Para la selección del tamaño muestral, se utilizó el mé-
todo de muestreo no probabilístico basado en un muestreo 
por conveniencia de Salkind (1999) . A continuación, en la 
tabla 1 se muestran los datos sociodemográficos de los par-
ticipantes. 
 
Tabla 1. 
Caracterización de la muestra (N=723). 

Variable Categorías N % 

Sexo 
Chico 366 50,6 

Chica 357 49,4 

Ciclo 
Primaria 267 36,93 

Secundaria 441 61 
Bachillerato 15 2,07 

Ubicación del centro 
Rural 347 48 

Urbano 376 52 

Variable  M SD 

Edad  13,08 1,78 
Peso  57,90 15,13 

Altura  1,57 0,4 

IMC  22,70 2,39 

N: número; %: porcentaje; SD: Desviación Estándar; M: Media 

 
Procedimiento 
Se obtuvieron los datos de contacto de todos los cen-

tros educativos públicos de Extremadura a partir del di-
rectorio de centros educativos públicos proporcionado 
por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura. Se envió un correo electrónico a cada cen-
tro dirigido a los docentes de educación física con infor-
mación sobre el objeto del estudio, un modelo del instru-
mento y el consentimiento informado paterno. En el caso 
de que el centro aceptara colaborar y participar en el es-
tudio, se les solicitó que concertaran una cita por correo 
electrónico para que un miembro del equipo de investiga-
ción acudiera al centro educativo para administrar los 
cuestionarios a los alumnos de educación física, siempre y 
cuando se hubieran obtenido todos los consentimientos in-
formados de los padres.  

Un investigador visitó el centro educativo el día acor-
dado y, después de verificar que los padres o tutores de los 
estudiantes que se encontraban en el aula habían firmado 
el consentimiento informado, distribuyó una Tablet con 
un enlace URL al cuestionario creado a través de la aplica-
ción digital Google Forms. Para asegurarse de que los estu-
diantes comprendieran el instrumento, también leyó en 
alto cada ítem. Se optó por utilizar un cuestionario elec-
trónico para facilitar el almacenamiento de todas las res-
puestas en una sola base de datos, lo que redujo los costos 
y el tiempo.  

https://www.dip-caceres.es/
https://www.dip-caceres.es/
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El tiempo promedio para completar el cuestionario fue 
de 10 minutos. Entre enero y mayo de 2023 se recopilaron 
todos los datos de forma anónima. 

 
Instrumentos 
En total se utilizaron dos instrumentos para recopilar 

toda la información necesaria para llevar a cabo este estudio. 
En primer lugar, se utilizó un cuestionario de elaboración 
propia, Datos Sociodemográficos, formado por seis pregun-
tas relativas a sexo, edad, peso, altura, IMC (obtenido a tra-
vés de la fórmula de las medidas de peso y talla), curso es-
colar y ubicación del centro. En segundo lugar, se utilizó la 
Escala de Satisfacción con la Vida (SLSS) validada por Alfaro 
et al. (2016) de seis niveles, con los ítems 3 y 4 invertidos 
para facilitar la interpretación de los resultados, abarcando 
desde “Totalmente en desacuerdo” (1) hasta “Totalmente de 
acuerdo” (6) y con una puntuación de 0,70 en el alfa de 
Cronbach.  

 
Análisis Estadístico 
En primer lugar, se examinó la distribución de los datos 

para determinar si se cumplía el supuesto de normalidad 
para determinar el tipo de pruebas estadísticas a utilizar. 
Para ello se empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. El 
resultado de esta prueba fue que no se cumplió con tal su-
puesto (p<0,05), por lo que se optó por usar pruebas esta-
dísticas no paramétricas. 

Se utilizó la prueba U de Mann Whitney para analizar las 
diferencias en las puntuaciones en cada uno de los ítems del 
SLSS y su puntuación global en función den las variables so-
ciodemográficas de los participantes. Se estableció un valor 
de significancia para p<0,05.  

Además, se utilizó la g de Hedges para determinar el ta-
maño del efecto del sexo o de la ubicación demográfica para 
cada ítem del SWLS. Los valores menores a 0,20 indican 
que no hay efecto, los valores entre 0,21 y 0,49 indican un 
efecto pequeño, los valores entre 0,50 y 0,79 indican un 
efecto moderado y, por último, los valores superiores a 
0,80 indican un efecto fuerte (Cohen, 2013). 

Finalmente, se utilizaron los coeficientes del Alfa de 
Cronbach y del Omega de McDonald para evaluar la fiabili-
dad de las escalas psicométricas a partir de su consistencia 
interna. Para interpretar los valores reportados se eligieron 
los establecidos por Nunnally y Bernstein (1994) que indi-
caron que valores por debajo de 0,70 correspondería a una 
fiabilidad baja, valores entre 0,71 y 0,90 correspondería a 
una fiabilidad satisfactoria y valores superiores a 0,91 co-
rrespondería a una fiabilidad excelente. Para calcular el coe-
ficiente del Omega de McDonald se utilizó el modelo de 
máxima verosimilitud. 

Por otro lado, las variables sociodemográficas se repre-
sentaron mediante un número y su correspondiente porcen-
taje, mientras que las respuestas del cuestionario de satis-
facción se representaron con la Media (M) y la desviación 
estándar (SD). En cuanto al análisis de estos datos, se utilizó 
el software Statical Package of Social Science, versión 23 en 
MAC.  

 
Resultados 
 
En la tabla 2 se presentan los descriptivos, diferencias 

(p) y tamaño del efecto (g) de cada uno de los ítems del SLSS 
en función el sexo y de la ubicación demográfica de los par-
ticipantes.

  
Tabla 2.  
Puntuaciones, valor de p y tamaño del efecto en función del sexo y ubicación  
demográfica para los ítems del SLSS. 

Item 

Sexo  Ubicación  

Chico Chica   Rural Urbano   

M (SD) M (SD) p g M (SD) M (SD) p g 

1. Mi vida va bien 4,73 (1,65) 4,91 (1,42) 0,373 0,12 4,89 (1,49) 4,75 (1,59) 0,266 0,09 
2, Mi vida es perfecta 4,23 (1,45) 3,99 (1,31) 0,008 0,17 4,13 (1,33) 4,08 (1,44) 0,802 0,04 

3, Me gustaría cambiar muchas cosas de mi vida 4,26 (1,81) 4,46 (1,49) 0,781 0,12 4,47 (1,65) 4,26 (1,68) 0,070 0,13 
4, Te gustaría tener otro tipo de vida 4,33 (1,76) 4,69 (1,51) 0,034 0,22 4,60 (1,68) 4,41 (1,63) 0,065 0,12 

5, Tengo una buena vida 4,37 (1,81) 4,67 (1,60) 0,053 0,18 4,57 (1,68) 4,46 (1,74) 0,465 0,06 
6, Tengo lo que quiero en la vida 4,02 (1,73) 4,13 (1,61) 0,579 0,07 4,11 (1,62) 4,03 (1,71) 0,642 0,05 

7, Mi vida es mejor que la mayoría de los chicos/as de mi edad 3,59 (1,57) 3,55 (1,46) 0,757 0,03 3,53 (1,55) 3,59 (1,49) 0,629 0,04 

SLSS 4,21 (1,41) 4,34 (1,20) 0,818 0,10 4,33 (1,28) 4,23 (1,34) 0,422 0,08 

Note: M = Media; SD = Desviación Estándar; p es significativo < 0,05*; g = tamaño del efecto, Cada puntuación obtenida está basada en una escala Likert  
(1-6), 

 
Un resultado notable es la diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,008) en el ítem "Mi vida es perfecta", 
donde los chicos reportaron una mayor satisfacción (M = 
4,23, SD = 1,45) en comparación con las chicas (M = 3,99, 
SD = 1,31). Además, el ítem "Te gustaría tener otro tipo 
de vida" mostró diferencias significativas entre sexos, con 
las chicas expresando un mayor grado de acuerdo (M = 
4,69, SD 1,51) en comparación con los chicos (M = 4,33, 
SD = 1,76), y un valor de p de 0,034. En cuanto a la ubica-
ción del centro, las diferencias fueron menos pronunciadas, 
aunque se observó una tendencia en el ítem "Me gustaría 

cambiar muchas cosas de mi vida", donde los estudiantes de 
áreas rurales mostraron una ligera tendencia a estar más de 
acuerdo (M = 4,47, SD = 1,65) en comparación con sus pa-
res urbanos (M = 4,26, SD = 1,68), aunque esta diferencia 
no alcanzó significación estadística, No obstante, estos resul-
tados subrayan cómo factores como el género y el entorno 
geográfico pueden influir en la percepción de los estudiantes 
sobre su satisfacción con la vida. Finalmente, es importante 
destacar que los ítems 3 y 4 fueron invertidos en su formula-
ción para una mejor interpretación de los resultados.  En la 
Tabla 3 se presentan los coeficientes de correlación entre los 
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diferentes ítems del Cuestionario de Satisfacción con la Vida 
en la Escala de Estudiantes (SLSS) y las variables demográficas 
edad e IMC. 
 
Tabla 3. 

Correlación entre las variables del SLSS y la edad y el IMC, 

Dimensiones Edad ρ (p) IMC ρ (p) 

1 Mi vida va bien -0,11 (0,002) 0,01 (0,875) 

2 Mi vida es perfecta -0,12 (<0,001) -0,02 (0,519) 

3 Me gustaría cambiar muchas cosas de mi 
vida 

-0,14 (<0,001) 0,01 (0,764) 

4 Te gustaría tener otro tipo de vida -0,09 (0,015) 0,01 (0,766) 

5 Tengo una buena vida -0,11 (0,003) 0,02 (0,561) 
6 Tengo lo que quiero en la vida -0,10 (0,004) 0,01 (0,644) 

7 Mi vida es mejor que la mayoría de los  
chicos/as de mi edad 

0,03 (0,379) 0,01 (0,806) 

SLSS -0,13 (<0,001) -0,002 (0,961) 

La correlación es significativa al ** p < 0,01; * p < 0,05, Cada puntuación  
obtenida en el SLSS se basa en una escala de Likert (1-5). 

 
Los resultados muestran que existe una correlación ne-

gativa y leve, entre la edad y la mayoría de los ítems del 
SLSS, Concretamente, las percepciones de que "Mi vida va 
bien", "Mi vida es perfecta", "Me gustaría cambiar muchas 
cosas de mi vida", "Te gustaría tener otro tipo de vida", 
"Tengo una buena vida" y "Tengo lo que quiero en la vida" 
presentan correlaciones negativas significativas con la edad 

(ρ de -0,09 a -0,14), y valores de p que oscilan entre 0,015 
y menos de 0,001. Estos hallazgos sugieren que a medida 
que los estudiantes envejecen, tienden a ver su vida con una 
perspectiva ligeramente menos positiva en estas dimensio-
nes. Por otro lado, la correlación entre el IMC y las dimen-
siones del SLSS es prácticamente inexistente, con coeficien-
tes de Spearman cercanos a cero y valores de p no significa-
tivos, lo que indica que el IMC no tiene una relación clara 
con la SV en esta muestra, Cabe destacar que la única di-
mensión que mostró una correlación positiva muy débil con 
la edad fue "Mi vida es mejor que la de la mayoría de los 
chicos/as de mi edad", aunque no fue estadísticamente sig-
nificativa. 

Se utilizaron los estadísticos alfa de Cronbach 

(α=0,920) y Omega de McDonald (ω=0,926) para calcu-
lar la fiabilidad del instrumento, Siguiendo a Nunnally y 
Bernstein (1994) se considera que los valores son excelen-
tes. 

 
Discusión 
 
El objetivo principal del estudio es analizar la satisfac-

ción vital en estudiantes españoles de Educación Física. En 
este contexto, los resultados obtenidos muestran un nivel 
de satisfacción general con la vida bastante similar en fun-
ción del sexo, a pesar de que en algunos ítems se observa 
una clara diferencia entre la muestra femenina y la mascu-
lina. Por otro lado, la edad parece mantener una correlación 
negativa con la SV, a diferencia del IMC que no parece tener 
influencia en este aspecto. Finalmente, la ubicación del cen-
tro tiene una ligera influencia en el nivel de SV, sin encon-
trar diferencias significativas. En primer lugar, los chicos 
que participaron en el estudio mostraron niveles significati-
vamente más altos de SV que sus compañeras en tan sólo 

dos de los siete ítems, obteniendo puntuaciones parecidas 
en el nivel de SV general. Estos resultados están en la línea 
de los encontrados por Videra-García y Reigal-Garrido 
(2013), quienes estudiaron el autoconcepto físico, la per-
cepción de salud y la SV en 1,648 adolescente de entre 14 
y 16 años, o por los obtenidos por Huebner et al., (2000) 
en una muestra de 5,544 estudiantes estadounidenses. Por 
otro lado, los ítems con diferencias significativas a favor de 
los chicos no concuerdan con los resultados obtenidos por 
Aznar et al., (2004) en su estudio realizado con 1,634 alum-
nos catalanes de entre 12 y 16 años, aunque sí con los obte-
nidos en una muestra de 1,764 estudiantes de entre 17 y 20 
años, donde los chicos mostraron niveles de SV más altos 
que las chicas (Fraguela et al., 2016). Estas diferencias en el 
nivel de SV a favor de los chicos se pueden deber a que las 
chicas enfrentan una mayor presión debido a la apariencia y 
el peso (Uusitalo-Malmivaara, 2014). 

Respecto a la relación entre la ubicación del centro, los 
resultados de este estudio no muestran diferencias significa-
tivas, aunque sí se aprecia una ligera superioridad en el nivel 
de SV en los estudiantes de zonas urbanas respecto a los de 
zonas rurales. Esto difiere con los resultados obtenidos en 
un estudio con 200 estudiantes de entre 18 y 25 años, donde 
los pertenecientes a zonas rurales mostraron mayor SV que 
los de zonas urbanas (Sharma et al., 2023), pudiéndose de-
ber a que duermen más tiempo por la noche y a niveles su-
periores de bienestar asociados con la salud, como indicaron 
Jiménez Boraita et al., (2022). Algunos estudios han reve-
lado que los adolescentes pertenecientes a zonas urbanas ex-
perimentan niveles más altos de ansiedad académica, la per-
cepción de pertenencia a su centro educativo es menor, y 
presentan niveles más elevados de inseguridad, victimiza-
ción y conflictos familiares, asociándose con un aumento en 
los problemas de comportamiento y en la incidencia de tras-
tornos psicológicos (Kohli et al., 2013; Anderman, 2002; 
Anderman y Kimweli, 1997; Stanley et al., 2008; Zhang y 
Fuligni, 2006; Oldfield et al., 2016). 

En cuanto al análisis del nivel de SV en función de la 
edad, los resultados de este estudio muestran una leve co-
rrelación negativa, significativa en algunos ítems, de forma 
que, cuanto mayor es el adolescente, menor SV experi-
menta. Estos resultados siguen la línea con los obtenidos 
por otros autores como Fonseca et al. (2009) o Jiménez et 
al. (2013) en sus respectivos estudios, aunque difieren de 
los encontrados por autores como Fraguela Vale et al., 
(2016) y Ash y Huebner (2001). En este contexto, Erikson 
(2017) describió la adolescencia como un “periodo de mo-
ratoria psicosocial”, en el que se produce una ruptura del 
marco de vida, siendo la diminución de la SV una de las con-
secuencias de este proceso. Además, es durante esta etapa 
durante la cual los adolescentes desarrollan numerosas vul-
nerabilidades que pueden influir en su SV (Daly, 2022), en-
tre ellas, el desarrollo de enfermedades relacionadas con la 
salud mental como la ansiedad y la depresión (Beesdo-Baum 
y Knappe, 2012; Costello et al., 2011),  Por otro lado, res-
pecto al IMC, los resultados obtenidos no indican que exista 
una relación entre esta variable y la SV, coincidiendo con 
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los resultados obtenidos por Jiménez-Moral et al., (2013) 
en una muestra de 388 adolescentes españoles de entre 12 
y 18 años. Sin embargo, otros autores han observado una 
relación negativa entre estos dos aspectos, en una muestra 
de 7.865 mujeres australianas de entre 18 y 23 años (Ball 
et al., 2004) y en otra muestra formada por 6.131 alumnos 
portugueses (Fonseca et al., 2009). En este contexto, Buc-
chianeri et al., (2013) indicaron que la insatisfacción corpo-
ral aumenta, sobre todo durante la transición a la edad 
adulta joven, a medida que aumenta el IMC junto con su 
desarrollo corporal, Además, Shen y Kogan (2021) obser-
varon que el IMC se relacionaba con la insatisfacción vital, 
tanto en niños como en niñas, a través de factores psicoló-
gicos como la autoestima y el estado mental. 

En cuanto a los diferentes resultados obtenidos en los 
estudios mencionados, las principales causas pueden ser la 
diferencia en el tamaño de la muestra, los diferentes rangos 
de edad que abarcan, el país o comunidad autónoma 
(CCAA) donde se realizó el estudio y a la composición de la 
muestra, siendo en uno de los estudios únicamente sujetos 
femeninos.  

 
Conclusión 
 
Estos hallazgos sugieren que hay poca diferencia en 

cuanto a sexos con la SV y que a medida que los estudiantes 
envejecen, tienden a ver su vida con una perspectiva ligera-
mente menos positiva. Conocer los factores que influyen en 
la SV dota a la comunidad educativa de herramientas para 
poder promover un estilo de vida saludable y mejorar el 
bienestar general de los adolescentes. 
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