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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue identificar si existe diferencia estadísticamente 

significativa en el nivel de sentido de vida de un grupo de jóvenes voluntarios antes y 

después de haber participado por primera vez de la experiencia masiva de TECHO sede 

central Guatemala. Y determinar los factores noológicos que poseen. 

La muestra estuvo formada por 12 hombres y 13 mujeres, que participaron por primera 

vez en la experiencia. El enfoque del estudio fue  cuantitativo con  diseño experimental 

tipo pre experimento.  

Para fines del estudio se utilizó la Escala Dimensional de los Recursos Noológicos de 

Martínez, Díaz del Castillo & James (2010). Esta evalúa los factores noológicos divididos 

en 6 componentes: Impotencia/potencia, Apego de sí/Distancia, sometimiento de 

sí/Domino, Inmanencia/Trascendencia, indiferencia/diferencia y Regresión/Proyección. 

Entre los hallazgos se evidenció que existe  mediana diferencia significativa en el nivel 

de sentido de vida de los voluntarios antes y después de haber participado. En cuanto a 

los recursos noológicos de impotencia-potencia y regresión-proyección  evidenciaron un 

cambio  a raíz de la experiencia. Logrando  generar  deseo de servir al otro y toma 

conciencia de su capacidad para cambiar su entorno.  Sin embargo no se modificaron los 

recursos  Distancia/apego de sí; Dominio/Sometimiento de sí mismo; 

inmanencia/Trascendencia;  Diferencia/indiferencia. 

Por lo tanto se recomienda crear actividades previas a la experiencia en las que se 

promuevan el conocimiento del trabajo  del voluntario y de la organización y actividades 

de cierre donde el voluntario pueda expresar su vivencia y establecer un análisis y juicio 

personal así lograr  fortalecer su sentido de vida.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El ser humano es un ser que se cuestiona constantemente a lo largo de su vida, más aún 

cuando toma conciencia de su propio ser y su trascendencia en su paso por este mundo, 

surgen cuestionamientos filosóficos existencialistas, como ¿quién soy?, hacia donde voy, 

¿para qué estoy en este mundo? Estos cuestionamientos son evidentes a medida que el ser 

humano hace frente a una determinada situación y busca hallar una respuesta a la 

interrogante. Dichos cuestionamientos van indicando que el hombre es un buscador de 

sentido; por lo tanto, es esperable y natural que el hombre encuentre y se pregunte por el 

sentido de todas las acciones que realiza en su quehacer diario.  

  

El ser humano a través de su  caminar en la vida va tomando decisiones que lo llevan a lograr 

un objetivo determinado en el que no actúa por simples instintos, sino dando un valor a sus 

acciones. Cada valor asignado aporta un significado a su propia existencia aumentando así 

su crecimiento como persona y a su vida; siendo esto una pauta para identificar hacia dónde 

quiere trascender o por lo contrario, identificar que no encuentra placer por lo que hace. Todos 

estos aspectos se relacionan con el concepto que se trabaja en logoterapia que es el “Sentido 

de vida”.  

 

Para Frankl (1997) el sentido de vida lo define como el para qué, el motivo, la razón, lo que 

impulsa a la persona para lograr lo que se proponga o ser de una forma determinada. 

También explica que el sentido de vida se encuentra relacionado con la autotrascendencia, 

es decir, la posibilidad de ir más allá de si mismo ayudando, por ejemplo, a los demás, aspecto 

externo que deja una marca en su vida y que responde a un llamado más interno. 

Con base en lo anterior, en la siguiente investigación se destaca la importancia de conocer 

el sentido de vida, el valor y el significado que tiene para los jóvenes voluntarios el brindar su 

tiempo y servicio al participar en la experiencia masiva de TECHO para mi país, en el 

departamento de Guatemala, ya que son jóvenes que por voluntad propia se han integrado 

a este propósito. 
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Esta investigación se justifica dado que existen diversas investigaciones que demuestran 

que, a partir de diferentes contextos y situaciones, el ser humano va formando su sentido de 

vida y así desarrollarse y mejorar su propia existencia. 

Dentro de las investigaciones realizadas a nivel nacional sobre el Sentido de Vida se 

encuentra que en el año 2017 en la tesis titulada “Sentido de vida y creencias religiosas en 

los jóvenes” Escobar tuvo como objetivo determinar si existe diferencia significativa en el 

Logo interior de sentido entre un grupo de personas que recién participa en  un grupo religioso 

del movimiento católico de Emproistas de Guatemala, con un grupo de personas que tiene 

mayor temporalidad de participar en el mismo. El enfoque de dicha investigación fue 

cuantitativo, con diseño comparativo y los resultados fueron presentados a través de gráficas 

y porcentajes obtenidos del Instrumento “Logos- Test” de Elisabeth S, Lukas. Para esta  

investigación Escobar  trabajó con 30 jóvenes emproistas comprendidos entre los 20  y 30 

años organizados según el tiempo de pertenecer al movimiento, 15 sujetos de 0 a 4 años y 

15 sujetos de  5 años en adelante. Entre los resultados encontrados se evidencia que no 

existe diferencia estadísticamente significativa en el logo interior del sentido entre los dos 

grupos y que ambos grupos de sujetos  poseen un buen “logro interior de sentido íntimo”, es 

decir, se sienten satisfechos con su vida. Entre las conclusiones obtenidas a través de los 

resultados de la investigación se estableció que  el  tiempo que se  tiene de pertenecer al 

movimiento no influye en el establecimiento de su “logo interior del sentido”.  

 

Con relación al tema se  encuentra que en el año 2015 en la tesis titulada “Sentido de vida 

en adolescentes de tercero básico, del instituto por Cooperativa, Primero de Mayo, jornada 

vespertina, ciclo 2014”, Fonseca tuvo como objetivo determinar cuál era el sentido de vida de 

los adolescentes y el nivel de satisfacción que tienen de su propia vida. Para dicha 

investigación Fonseca trabajó con 30 adolescentes son 20 hombres y 10 mujeres, entre las 

edades de 15 y 18 años. El instrumento utilizado fue el cuestionario de propósito vital PIL 

cuyos autores son Craymbaug y Maholick citado en Yalom (2000); que tiene como objetivo 

medir el sentido de la vida o el vacío existencial. El diseño de la investigación fue descriptivo 

utilizando la metodología estadística de medidas de tendencia central. Entre los hallazgos 

encontrados se evidencia que el 60% de los adolescentes tienen metas claras y sentido de 

vida establecido. Mientras que el 23% de la población se encuentran con sentido de vida 
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indefinido y el 17% de la población presentaron falta de un claro sentido de vida.  Entre las 

conclusiones obtenidas a través de los resultados de la investigación se estableció que las 

razones por las que los adolescentes no tienen un claro sentido de vida es debido a la 

desintegración familiar o la disfuncionalidad en las relaciones del núcleo familiar donde estos 

aspectos tienen notable inferencia en el nivel de satisfacción de vida.  

 

En este mismo tema, Ramírez (2014) realizó una investigación cuyo objetivo fue establecer 

el sentido de vida de los voluntarios y las voluntarias de la Cruz Roja Guatemalteca, e 

identificar si existe alguna diferencia en el sentido de vida dependiendo de la edad y el sexo 

de los voluntarios de dicha institución. La población estuvo conformada por 16 mujeres y 9 

hombres con un total de 25 personas entre las edades de 16 a 75 años. El instrumento 

utilizado fue Logo-Test creado por Elizabeth Lukas (1981), adaptado por Sousa (1991). El 

instrumento mide valores de creación, de vivencia y de actitud que son aspectos que 

identifican el sentido de vida. La metodología de la investigación fue de tipo descriptivo. A 

raíz de los resultados obtenidos Ramírez concluye que la mayoría de los voluntarios y 

voluntarias de la Cruz Roja Guatemalteca, se encuentran cercanos a la realización interior 

por lo tanto es más factible encontrar sentido a su vida. Así mismo se pudo evidenciar que el 

72 % de la población de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Guatemalteca, se encuentran 

en el Q1, lo que indica que están más cercanos a una buena orientación del sentido de vida. 

El 20 % de la población de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Guatemalteca, se encuentra 

en el Q2, el cual indica que la persona está estable y que posee buena orientación al sentido 

de vida. Mientras que el 8% de la población de voluntarios y voluntarias, se encuentra en el 

Q3, el cual al igual que el Q2, indica estabilidad en la salud mental y no representa indicios 

de peligro. Para las personas mayores de 50 años, es más fácil encontrarle sentido a la vida, 

ya que este muchas veces se encuentra basado en experiencias del pasado.  Y dentro de las 

edades de 20-30 años se presenta un descenso en la buena orientación al sentido de vida. 

No existe diferencia significativa entre las puntuaciones obtenidas en ambos géneros.  

 

Es evidente el hecho que las personas somos seres humanos únicos y somos determinados 

por nuestras propias experiencias y así construimos el significado de nuestro propio sentido 

de vida, tal es el caso del estudio de López (2010) que tuvo como fin mostrar las diferencias 



15 
 

de sentido de vida en jóvenes universitarios que participaron en un Encuentro de Promoción 

Juvenil y jóvenes que no participan en dicha experiencia. Los jóvenes que participaron en 

este estudio estaban ubicados entre el rango de edad de 18 a 25 años hombres y mujeres 

quienes pertenecieron a diferentes facultades de una institución privada. El diseño del estudio 

fue tipo cuantitativo, de tipo no experimental con un diseño transaccional aplicado mediante 

una prueba de sentido de vida. La prueba utilizada es PIL (Purpose in life test) de 

Craumbaugh y Moaholick, con la adaptación de Yalom (2000).  El tamaño de la muestra fue 

de 100 sujetos divididos en dos grupos de 50, el primer grupo que participó en el encuentro 

de Promoción Juvenil fue de 30 hombres y 20 mujeres, mientras que el segundo grupo que 

no participó en la experiencia, estuvo formado por 26 hombres y 24 mujeres. Dentro de los 

resultados de la investigación se concluyó que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre el sentido de vida de un grupo con el otro ya que cada persona encuentra 

el sentido de vida en los diferentes ambientes en donde se desarrollan, así como los intereses 

individuales.  

 

Así también se pueden mencionar los hallazgos de la investigación realizada por Oliva (2014), 

titulada “Dimensión de sentido de vida en estudiantes de 5to año de la carrera de licenciatura 

en Psicología Clínica y Psicología Industrial/Organizacional de la Universidad Rafael 

Landívar”. El objetivo de dicha investigación fue describir cuál era la dimensión del sentido 

de vida en los estudiantes de ambas carreras. El tipo de investigación fue descriptiva 

presentando los resultados cuantitativos por medio de gráficas y porcentajes. Para ello se 

utilizó la “Escala Dimensional de Sentido de Vida” (Versión estandarizada para 

Latinoamérica) realizado por Martínez y Castellanos (2011), de la fundación SAPS (Sociedad 

para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido); que define los niveles del sentido 

de vida así: plenitud de sentido, alto sentido vital, medio sentido vital y búsqueda de sentido 

vital. La población total evaluada fue de 111 estudiantes clasificada según su especialidad 44 

sujetos de psicología Industrial, y 67 estudiantes de Psicología Clínica en un rango de edad 

entre 22 a 30 años. Dentro de los hallazgos Oliva indica que el 73% de los estudiantes de 

ambas carreras se encontraron ubicados en la dimensión de plenitud de sentido de vida, 

mientras que en la especialidad de Psicología Clínica el 18% se encuentran ubicados en alto 

sentido vital, el 1% en la escala medio sentido vital y el 8% en el rubro de búsqueda de 
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sentido; mientras que en la especialidad de Psicología Industrial organizacional  se ubica el 

16%  de estudiantes con alto sentido vital, 2% son ambivalentes en el rubro de medio sentido 

vital y el  9% se ubican en búsqueda del sentido vital. Dentro de las recomendaciones que la 

autora brinda a partir de dichos resultados es la importancia y la exigencia de parte de la 

institución, que se implemente un programa de hora de terapia personal para cada estudiante, 

de carácter obligatorio, en ambas especializaciones.  

 

El tener claro un sentido de vida da oportunidad al ser humano a la trascendencia, a crecer y 

alcanzar las metas que se tracen, pero para encontrar ese sentido se necesita de la voluntad, 

perseverancia e interés, por lo que el estudio de Marroquín y Pirir (2012) se centró en 

identificar las dificultades que presentan los jóvenes de 15 a 19 años para encontrar su 

sentido de vida. Dicha investigación se llevó a cabo con una población de 32 jóvenes 

estudiantes de la carrera de Magisterio Infantil Intercultural del Instituto de Educación 

Diversificada (INED), del Municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. El estudio se 

realizó bajo la metodología cuantitativa y cualitativa haciendo uso de instrumentos como la 

observación, la entrevista y pruebas psicométricas como la Escala de Satisfacción Familiar 

por adjetivos de Barraca y López y PIL (Puspose In Lif test) de Crumbaugh y Maholick, citado 

por Yalom (2000). A raíz de dichos resultados las conclusiones indican que las dificultades 

más significativas para la búsqueda del sentido de vida en los adolescentes evaluados   son 

la falta de establecimiento de objetivos y propósitos claros lo que dificulta la autorrealización 

de su vida.  Así también los factores externos que más afectan la búsqueda de sentido están, 

la disfuncionalidad familiar, la situación económica que obliga al adolescente a dar prioridad 

al trabajo descuidando los estudios. Dentro de los factores internos se evidencia que la baja 

autoestima influye en el nivel de seguridad de los jóvenes ya que no se consideran capaces 

de lograr sus metas y conlleva a un bajo rendimiento académico. 

 

Así también se complementa que el sentido de vida  está conformado por ciertos elementos 

esenciales como lo son la trascendencia y el autodistanciamiento, Ya que Frankl (1994) 

menciona que la  auto-trascendencia es la esencia donde yace la existencia humana y así 

también el autodistanciamiento. Estas dos características antropológicas  básicas de la 

existencia humana que constituyen al ser humano en persona, por lo tanto de estos 
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elementos esenciales se despliegan los recursos noéticos (Frankl 1992, 1999), que son el 

conjunto de fenómenos, capacidades o manifestaciones espirituales expresadas a través de 

estos dos componentes. Por esta razón en el estudio de Bran (2015) tuvo como objetivo 

general determinar los principales factores noológicos utilizados por un grupo de jóvenes de 

quinto bachillerato de un colegio de la Ciudad de Guatemala. La muestra estuvo conformada 

por 44 alumnos de quinto bachillerato, los cuales poseían entre 16 y 19 años de edad. El 

diseño utilizado fue transaccional descriptivo. Se aplicó la Escala Dimensional de Recursos 

Noológicos (Martínez, et. al., 2010).  Los resultados del estudio evidenciaron que los sujetos 

poseían un nivel alto en la expresión de sus recursos noológicos, ya que el grupo obtuvo una 

media de 64.43 de 80 puntos en el factor Fortaleza/Debilidad, por lo que se concluye que las 

manifestaciones en el nivel de comprensión de las propias emociones y pensamientos, 

regulación emocional,  percepción y manejo de los sentimientos de otras personas y la 

capacidad de entregarse a su sentido de vida son expresadas con fortaleza de manera 

general en la muestra estudiada.    

 

En este mismo sentido Frankl (1991) expone que no se puede dar una única definición para 

el sentido de  la vida, ya que en cada caso y circunstancias de los seres humanos varían, no 

se repiten las situaciones esto se evidencia en la estudio  de Guerra (2017) que tuvo como 

objetivo  establecer el rango en el que se encuentra el sentido de vida en las esposas víctimas 

de violencia quienes solicitan apoyo  psicológico  en la secretaria de la mujer, ubicada en el 

municipio de San Juan Comalapa del departamento de Chimaltenango. La población fue 

comprendida por 25 mujeres casadas entre las edades de 25 a los 75 años. Con la 

escolaridad de primaria, básicos y diversificado. Con el nivel socioeconómico medio-bajo. El 

instrumento que utilizó la autora fue Logostest de Elizabeth S. Lukas de 1986, validado para 

Guatemala por Souza Jordán en 1991. Dicho instrumento se utilizó con el fin de conocer el 

sentido de vida, está compuesto  por  tres subescalas en las que se encuentran los factores 

que proveen sentido, manifestación de la frustración y actitud demostrada o sentido de 

sufrimiento. Dentro de los resultados obtenidos se evidenció que el 36% de la población del 

estudio muestran un alto sentido de vida. Sin embargo el 64% restante presentó un bajo 

sentido de vida. En conclusión la autora indica  que a raíz de la ausencia de factores que 
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proveen sentido las esposas que sufren violencia intrafamiliar tienden a manejar altos niveles 

de frustración y una actitud no adecuada ante el sufrimiento.  

El sentido de vida es un tema de mucha relevancia tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional por los hallazgos que se obtienen a través de diversidad de investigaciones 

realizadas en diferentes ciudades del mundo, poblaciones y contextos distintos, en este caso 

se tomaron como referencia las siguientes investigaciones de índole internacional que 

aportan y fundamentan el tema central de esta investigación.  

 

En este ámbito se encontró la investigación titulada “Descripción del sentido de la vida en 

adolescentes infractores de las normas sociales de la ciudad de Medellín” de Manrique 

(2011), cuyo objetivo fue comparar la intensidad del sentido de la vida de estos adolescentes. 

El método utilizado para dicha investigación fue un diseño descriptivo mixto.  La población 

estuvo compuesta por 44 adolescentes de sexo masculino, comprendidos entre las edades 

de 16 a 19 años, con una escolaridad de 2° y 11° de secundaria, que consumían psicoactivos. 

A esta población se les aplicó el cuestionario del sentido de la vida (PIL) desarrollado por 

Crumbaugh y Maholick en Estados Unidos en 1969, traducido al español y estandarizado en 

Medellín por Carlos Arturo Ramírez y Carmen Nidia Saavedra (1981). Los hallazgos de dicha 

investigación indican que a mayor temporalidad en que los adolescentes permanecían en la 

institución de resocialización mayor era la intensidad del sentido de vida, por lo que dicho 

autor concluye que todo ser humano carece de sentido de vida cuando tiene un vacío 

existencial y al estar inmerso en una condición que aporta para su crecimiento, su sentido de 

vida es más claro y firme. Además, que cada individuo estructura su sentido de vida de 

acuerdo a los valores que lo rigen.   

 

En el artículo titulado “El sentido de vida en los jóvenes: redes sociales, relaciones 

significativas y actividades de ocio”, publicado en el año 2009 por el Grupo de Investigación 

PSICOSOC en Madrid, se platea una aproximación sociológica y existencial a la realidad de 

la juventud actual. El objetivo del estudio fue analizar la experiencia del sentido de vida de 

los jóvenes, el uso dual que hacen del tiempo y la posible influencia de su ocupación 

prioritaria. Para comprobar este objetivo, utilizó el enfoque metodológico cualitativo y 

cuantitativo. La población abarcada fue de 346 jóvenes españoles tanto universitarios como 
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no universitarios, entre las edades de 16-30 años. Para escoger dicha población se convocó 

un “grupo de discusión”, y posteriormente, se aplicó dos tipos de test psicométricos, PIL 

(Cambaugh, J & Maholick, L 1969) y SOMP-R (Gary T. Reker, 1996), así también una tabla 

de realización de actividades diferenciada para martes y sábados y un cuestionario socio 

demográfico. Dentro de las conclusiones PSICOSOC indica que el sentido de vida de la 

juventud se reduce conforme aumenta el tiempo de utilización del ordenador y las redes 

sociales. También se evidencia que las fuentes prioritarias del sentido de vida en la juventud 

son: la familia y amigos, y que el concepto de sentido de vida no está relacionado con las 

actividades de ocio de fin de semana, pero sí con las actividades que se realizan a diario.  

 

También se encontró una exploración en la ciudad de Chiclayo, Perú, donde Torres (2014) 

realizó una investigación referente al sentido de vida de los docentes de la escuela de 

enfermería que laboran en unidades críticas de USAT (Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, Facultad de Medicina). Los objetivos trazados para dicha investigación fueron 

comprender, describir y analizar el sentido de vida/muerte de estos docentes. La metodología 

utilizada fue cualitativa abordándolo desde el enfoque fenomenológico. Los sujetos de estudio 

fueron 10 enfermeros  docentes de la USAT. El instrumento utilizado fue una entrevista a 

profundidad. A partir de dichas respuestas obtenidas en las entrevistas se llegó a  la 

conclusión que el sentido de vida y  sentido de muerte de los docentes enfermeros se 

circunscribe a las experiencias que poseen en el cuidado de las personas en fase terminal, 

ya que  al estar en contacto a diario con el dolor, el sufrimiento y con personas al borde de la 

vida y la muerte, les permite reconocer que su propia profesión también contribuye a darle 

sentido a su vida, es decir, toda esa vocación, esfuerzo y dedicación con el prójimo por 

ayudarlo a recuperar su salud dentro de las unidades de cuidados intensivos, les impulsa a 

cumplir con los  objetivos, de esta manera todas sus acciones personales y profesionales son 

direccionadas a mejorar la calidad de vida de las personas, con la finalidad de sentirse 

satisfechas por haber dejado un cambio en la vida de los demás. Todo esto permite a todos 

los enfermeros docentes tomar una actitud concreta sobre la vida e ir alcanzando su 

realización existencial, es decir, que en la medida de sus propios esfuerzos tratan de cumplir 

con todas sus metas u objetivos, para así darle sentido, el estar vivo, en este mundo. Así 

también se evidencia la dificultad de asimilar la realidad de que cada ser tiene un fin haciendo 
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consistente su visión lejana de su propia muerte así, también se sienten identificados por el 

dolor de la familia y del propio moribundo.  

 

Hay diversidad de aspectos que influyen de manera significa en el sentido de vida en los 

seres humanos. El estudio publicado por Jaramillo, Carvajal, Marín y Ramírez (2008) abordó 

este tema al buscar identificar qué aspectos influyen en el sentido de vida en estudiantes 

entre 16 a 34 años de edad, pertenecientes a la carrera de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali. La población abarcada para dicho estudio fue de 277 sujetos 

distribuidos en 217 mujeres y 60 hombres, todos pertenecientes a la carrera de psicología 

desde primero a décimo semestre. Esta investigación fue de tipo descriptiva y el instrumento 

utilizado para la recolección de datos fue la Escala existencial de Cangle y Orgler (1994), que 

es un instrumento técnico para el abordaje preventivo, diagnóstico y terapéutico del sentido 

de vida. El instrumento presenta cuatro sub escalas tales como: auto distanciamiento, auto 

trascendencia, libertad y responsabilidad. Los resultados obtenidos se ubicaron por debajo 

de la muestra lo que indica que el nivel de sentido de vida de los estudiantes es bajo. A pesar 

de puntear bajo se resalta que sí existe la presencia de sentido de vida en los estudiantes 

encuestados, dicho sentido de vida se evidencia encontrarse enfocado hacia lo material, y en 

todas aquellas actividades que les generan goce, placer y disfrute. Por lo que los 

investigadores llegaron a la conclusión de que siempre va existir un sentido de vida en el ser 

humano, esto se confirma con la teoría propuesta por Frankl, donde manifiesta que todo ser 

humano siempre tendrá un motivo por qué existir. 

 

Dentro del desarrollo del ser humano se encuentran situaciones como accidentes, 

enfermedades, muertes o nacimientos; dichas experiencias crean un impacto en la persona 

que muchas veces afecta la vulnerabilidad de la persona exigiendo un cambio o 

reconstrucción de su sentido de vida. En el estudio de Rodríguez (2006) se establece que la 

persona al recibir un diagnóstico de cáncer, desencadena variedad de reacciones 

psicológicas, por lo que en dicha investigación realizada en Madrid, bajo el título de 

“Afrontamiento del cáncer y sentido de vida: un estudio empírico y clínico” , buscó comprender 

las reacciones psicológicas del paciente oncológico ante el diagnóstico y las posibles 

apariciones de alteraciones psicológicas, como son: el sentido que le da a su vida y el sentido 
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que le da a los sufrimientos, creencias religiosas, estrategias de afrontamiento ante la 

enfermedad. La población con la que se trabajó fue de 42 enfermos de cáncer de pulmón en 

fases III y IV de la enfermedad, 32 hombres y 10 mujeres, entre las edades de 33 y 78 años 

de edad. Para la recolección de datos se hizo uso de un cuestionario de características socio 

demográfico (Rodríguez,2006),  el MMPI2 y HAD (Zigmond y Snaith, 1983) para evaluar los 

patrones de personalidad y trastornos emocionales que desarrollaron o no luego de ser 

diagnosticados; el COPE, (Carver et al, 1989) que es una escala multidimensional de 

evaluación de modos generales de afrontamiento, el PIL (Purpose in life) para medir el sentido 

de vida,  y el Inventario de sistemas de creencias SBI, (de Holland, Kash, Passik, Gronert, 

Sison, Lederberg, Russak, Baider y Fox (1998),  versión en español desarrollada por 

Almanza-Muñoz (1999), para evaluar el nivel de creencias religiosas y espirituales. Como se 

evidencia, se realizó una evaluación integral con algunos de los aspectos que conforman la 

psique de una persona, pero para fines de fundamentación para la investigación, Rodríguez 

indica que respecto a la percepción del sentido de vida, los pacientes que  participaron en el 

estudio, ponderaron bajo por lo que estos valores encontrados en la muestra están cercanos 

a los que se han hallado en pacientes con trastornos psiquiátricos de otros estudios 

realizados. Rodríguez concluyó que el enfermo con cáncer de pulmón utiliza preferentemente 

una serie de estrategias de afrontamiento para enfrentarse al estrés que supone la 

enfermedad. Entre las estrategias que han usado con más frecuencia ha sido la aceptación, 

la búsqueda de crecimiento persona, la búsqueda de apoyo social, la religión, la planificación 

y afrontamiento, y la reinterpretación positiva; por este orden, estas estrategias se consideran 

adaptativas.  Con respecto a la percepción del Sentido de vida, los pacientes presentaron 

una menor percepción del sentido de la vida que la población general española. Con base en 

ello, Rodríguez concluye que la situación de padecer un cáncer de pulmón, puede tener que 

ver con un mayor riesgo de que se produzca una disminución de la percepción del Sentido 

de la vida. 

 

Así también se encuentra el estudio de Castellanos, Martínez, Hurtado y Estrada (2012), que 

hace relación a los recursos noológicos de estudiantes universitarios de Colombia. Esta 

investigación descriptiva pretendió a través de la Escala de Recursos Noológicos dar cuenta 

de la forma de cómo se manifestaban en un grupo de 695 universitarios de ambos sexos 
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provenientes de la ciudad de Bogotá. Los resultados de este estudio indicaron que los 

factores noéticos concretos tienen un comportamiento diferencial según el género, la edad y 

el área académica, por lo tanto evidencia que el género femenino presenta una mayor 

expresión de los recursos y las carreras profesionales tienen un perfil particular. La capacidad 

de trascendencia fue alta entre los estudiantes de psicología y las personas mayores de 25 

años.  

 

Los estudios anteriormente mencionados evidencian que el sentido de la vida ha sido una 

búsqueda fundamental del ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. De esta 

manera, el interrogante de la existencia se convierte en una constante en la medida en que 

no desaparece de la vida de ningún ser humano. Así también se evidencia  que no hay 

respuestas objetivas para dar una conceptualización de lo que es el sentido de vida sino que 

a medida que  el ser humano se va desarrollando en un ambiente va generando respuestas 

subjetivas y dando significado a lo que personalmente está viviendo. El sentido que va 

adquiriendo la persona  varía ya que es   influenciado a su vez por los cambios de acuerdo a 

las distintas circunstancias a las que se enfrenta, cambios en la edad y el contacto social que 

posee. 

 

A continuación, se describen conceptos teóricos que fundamentan esta investigación.  

1. Sentido de Vida 

1.1 Concepto sentido de vida 

En el transcurso del tiempo el ser humano se ha venido cuestionado sobre su propia 

existencia, sobre su trascendencia y el papel que desarrolla en su paso por este mundo, 

todos estos cuestionamientos son relacionados al concepto sobre  el “Sentido de vida”, 

que corresponde a un concepto dentro de la rama de la antropología, filosofía 

existencialista y psicología. Dar una definición general y que esta sea acertada de lo que 

es el sentido de vida, viene a ser algo sumamente complejo  ya que este es diferente 

para cada persona.  

Partiendo de Logoterapia, sobre la voluntad de sentido cuyo máximo exponente es Victor 

Frankl (1986), el autor considera que la búsqueda del sentido de la vida, es una 
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peculiaridad propia del ser humano, que lo distingue radicalmente de los animales 

irracionales. Y es que el hombre, como menciona Heidegger (citado por Pifarré, 2005) 

que el hombre habita el mundo, que es su morada, y lo organiza de acuerdo con sus 

intencionales proyectos y decisiones. “El cuidarse de averiguar el sentido de su existencia 

es lo que caracteriza justamente al ser humano”1  

Cada persona viene al mundo con una misión, una tarea única que no puede ser llevada 

a cabo por nadie más, situaciones que lo retarán y únicamente él podrá enfrentarse al 

problema y resolverlo. Pero en este caso específico Frankl (1986) afirma que el sentido 

de la vida se vincula con las manifestaciones de la espiritualidad (libertad, 

responsabilidad y conciencia). Sin estos medios se puede presentar en la vida de la 

persona el vació existencial. Frankl  menciona que el sentido de la vida no se identifica 

con la felicidad, pero es condicionado por ella. 

Frank define que el sentido de la vida se puede describir como “aquella percepción de la 

trayectoria satisfactoria o insatisfactoria de la propia vida” y para poderlo descubrir ese 

sentido de vida, el ser humano debe ser capaz de estar atento de las consecuencias de  

sus propias acciones  y así logra tener una percepción de su orientación general y de su 

destino final.  Frankl (1994) conceptúa al ser humano como un ser que, frente a la 

realidad, toma elecciones y se apoya en sus semejantes tratando, a la vez, de 

comprenderlos y ayudarlos, de esta manera, reconoce la importancia de la libertad con 

la que cuenta el ser humano para elegir y la responsabilidad con que toma y asume sus 

decisiones.  

Otra de las definiciones que se pueden citar de Frankl (1991) sobre el sentido de vida es 

que se encuentra en todo aquello que vuelve más humana a las personas, que las lleva 

a comprender y ayudar de una u otra forma a sus semejantes, lo que se encuentra 

externamente y da valor a lo interno. Y muchas veces el sentido de la vida surge cuando 

se ha perdido el sentido de orientación en el uso de su propia libertad, si no se sabe 

dónde se dirige y para que, cuando no se tienen una idea clara de dónde conducen las 

tareas que la vida nos impone.   

                                                           
1 [5] Víctor Frankl, “La Idea Psicológica del Hombre”, p 59 
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Otra definición encontrada sobre el sentido de vida es la de Längle (2005) citado en 

Rodríguez (2006), que lo define como un logro complejo del espíritu humano y que surge 

en la confrontación individual con los desafíos del mundo y del propio ser. Dicha 

confrontación sería constante, en cada momento de la vida y nos daría la posibilidad de 

desarrollar nuestro potencial.  

Este autor relaciona dicho sentido con cuatro condiciones fundamentales que relaciona 

con motivaciones existenciales: 

a) La indagación sobre el propio ser, para lo que sería necesario la percepción de 

protección, espacio y soporte que darían la confianza básica en la realidad, que se 

supondría necesaria para dicha indagación. Ante esta indagación el ser humano tendría 

que tomar una parte activa aceptando los aspectos positivos de la realidad y soportando 

los que no puede cambiar.   

b) El buscar una relación positiva con la realidad para valorarla. Se traduciría en 

relaciones interpersonales valiosas, tiempo para la relación y cercanía con las cosas.   

c) El encontrarse con uno mismo de forma satisfactoria y de tener una identidad real. La 

manera de realizar esta condición sería mediante la atención, la búsqueda de la justicia 

y de la valoración de uno mismo. Una posibilidad de autodescubrimiento sería mediante 

el “encuentro” interpersonal que representaría un puente de comunicación genuina con 

los demás.   

d) Tener un propósito en la vida. Para ello haría falta un campo de actividad, un contexto 

que proporcione una estructura y algo valioso que realizar en el futuro.  

Todo ello permitiría dedicarse a una acción y finalmente una forma personal de creencias 

religiosas. Habría que tener en cuenta que cada situación genera interrogantes y que una 

actitud de apertura posibilita el acceso existencial al sentido de la vida.  

 Frankl (1994) relaciona la búsqueda del sentido o “voluntad de sentido” con la motivación 

que justifica la existencia y la ha relacionado con la normalidad psíquica.  Según Frankl 

(1988), el proceso de buscar sentido, es un esfuerzo humano vacío esencial para la vida 

humana y para la adaptación a cualquier situación de sufrimiento o enfermedad.  
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Además, para Frankl (1988, 1994, 1999), el sentido de la vida se puede hallar mediante 

la auto-trascendencia, buscando una tarea que va más allá de uno mismo (por ejemplo, 

ayudando a otras personas o dirigiendo su vida hacia Dios o hacia una dimensión 

espiritual). La auto-trascendencia también sería, una vía para encontrar sentido. Según 

Reker (1994) citado en Rodríguez (2006) la auto-trascendencia sería una fuente de 

sentido que proporcionaría un mayor grado de sentido último y según los hallazgos de 

este autor, la autotrascendencia es una variable que se asocia fuertemente con diferentes 

dimensiones del sentido.    

Para Frankl (1988) también es posible encontrar sentido a diferentes aspectos de la vida 

como el amor (entendido como única manera de relacionarse con el otro en lo más 

profundo de la personalidad) o el sufrimiento (buscándole un sentido, trascendiéndolo o 

eligiendo una determinada actitud ante el mismo). 

1.2   Valores que dan sentido a la vida.  

El sentido está además siempre ligado a las situaciones únicas e irrepetibles de la vida 

de cada uno y a las posibilidades de sentido que se pueden considerar universales, que 

serían los valores. Dichos valores consistirían en principios morales, éticos y estéticos 

que están vinculados a la perspectiva vital de cada uno. A diferencia de los significados 

personales, que son únicos, los valores son más o menos universales, en cuanto que son 

compartidos por grandes segmentos de la población; podrían considerarse como 

significados universales para una población. 

Por lo que Frankl, (2003) da a conocer valores que ayudan a la persona a ejercer una 

fuerza y una atracción para dar sentido a la vida y poder darle significado a la existencia.    

 

Entre estos valores, se encuentran:   

1.2.1 Valores experimentales 

 

Indica que estos valores pueden ser llamados también vivenciales, se convierte en algo 

que se valora, pueden ser todas las experiencias, pero más que todo se caracteriza por 
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la capacidad del ser humano de percibirse como parte del mundo a través de sus 

diferentes experiencias en la vida. 

1.2.2 Valores de creación:  

Pueden ser llamados también valores creativos, y se caracterizan por ser parte de la 

simbolización; es la idea existencial, tradicional de proveerse a sí mismo con sentido de 

llevar a cabo los propios proyectos o mejor dicho a comprometerse con el proyecto de su 

propia vida.   

1.2.3 Valores de actitud  

Llamados también como valores actitudinales, estos se caracterizan por la actitud que el 

hombre adopte ante un destino irrevocable. Es la capacidad que tiene el ser humano de 

poder encontrar sentido a su sufrimiento. Este es el valor más importante ya que es donde 

el ser humano tiene la posibilidad de realizar el valor supremo y convertir así un 

sufrimiento en una herramienta para trascender y triunfar 

Aunque si bien estos valores ayudan a encontrar sentido a la vida de la persona sin 

embargo ellos no las dan, sino que son el significado que la persona le dé de acuerdo a 

su propio sistema de valore que maneje.  

 

1.3 Voluntad de Sentido  

Según Frankl (1986) ese sentido, hoy aparece muchas veces como algo problemático y 

de ninguna manera evidente, pues hay una fuerte  crisis de los proyectos vitales, faltan 

convicciones, no hay verdades grandes ni valores fuertes en los que inspirarse, 

sobreviene la falta de motivación y la desgana pues no se encuentran razones para 

arriesgarse la inestable seguridad que se posee, decae la magnanimidad en los fines, los 

ideales no son los suficientemente valiosos para justificar las dificultades que conlleva 

ponerlos en práctica. 

Para encontrar y hallar un sentido de vida, Frankl concibe que toda situación es una 

oportunidad para descubrir el sentido, pero depende como el ser humano interpreta la 

situación. Por lo que se puede evidenciar que el sentido de vida se va encontrando y 
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formulando a través de las situaciones y las percepciones que nacen del interior del ser 

humano y esto es referente al concepto de Voluntad de Sentido.  

De acuerdo Frankl (1995), la voluntad de sentido es un impulso innato a encontrar un 

significado y propósito en la propia vida. Frankl sostenía que la voluntad de sentido se 

satisface cuando el sujeto descubre en su vida valores positivos. 

 La Voluntad de sentido se reconoce en ella la principal fuerza motivadora del ser 

humano. Miramontes (2012) menciona que esto corresponde a una visión del ser humano 

referido hacia la trascendencia, al sentido y hacia el futuro. La voluntad de sentido está 

concebida bajo la dimensión existencial, es decir, espiritual (que en este caso implica la 

posibilidad máxima del ser humano por autodeterminarse, por decidir que será él mismo 

y su responsabilidad por ello), se genera una tensión particular entre el ser humano y su 

existencia.  

A esta dinámica existencial se conoce como noodinamia, donde Frankl indica que es la 

relación necesaria entre ser y sentido, entre ser y deber ser (entendido como la libre 

elección de realizar valores en cada situación concreta, no como una imposición). «Lo 

que el hombre realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por 

una meta que le merezca la pena. Lo que se precisa no es eliminar la tensión a toda 

costa, sino sentir la llamada de un sentido potencial que está esperando a que él lo 

cumpla. Lo que el hombre necesita no es la “homeostasis”, sino lo que yo llamo la 

“noodinámica”, es decir, la dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar en 

el cual un polo viene representado por el significado que debe cumplirse y el otro polo 

por el hombre que debe cumplirlo» [Frankl 1995a: 104-105] 

 

 

1.4 Características del Sentido de Vida 

Según Samayoa (2009), se pueden enumerar las siguientes características con respecto 

al sentido de vida:  

1.4.1 Sistema de objetivos:  
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Cuando se habla de sentido de vida no se hace referencia a simples deseos de alcanzar 

alguna meta, sino de objetivos ante los cuales el individuo tiene un elevado compromiso 

afectivo. No se trata de objetivos autoimpuestos sino de un autodescubrimiento, del 

sentido que le da a cada situación de su vida. Tal como dijo Frankl (1997), “El sentido 

debe descubrirse, pero no puede inventarse”.  

1.4.2 La existencia de un individuo: 

Esta característica corresponde a que el sentido de la vida es netamente individual. Nadie 

puede elegirlo por nadie más. Según Davidov (1991), citado en Samayoa (2009) la 

respuesta de hacia dónde orientar la existencia individual para que ella tenga justificación 

y sentido ante los propios ojos, es de índole personal.   

1.4.3 La existencia analizada en su totalidad: 

Este aspecto hace referencia que los actos no son aislados, sino que están analizados 

en conjunto. No se trata de la respuesta al cuestionamiento de para qué se realiza una 

determinada actividad, sino de la respuesta al cuestionamiento de para qué se está en el 

mundo.   

1.4.4 Se encuentra ante los ojos del individuo que se autoanaliza: 

Esta caracteriza hace referencia a la percepción de la propia posición en el mundo del 

individuo es un factor determinante. La autovaloración se hace desde la subjetividad de 

la persona misma.   

Frankl, (1988) da a conocer tres caminos para encontrar el sentido y que van implícitas a 

situaciones que ayudan a que el ser humano logre encontrar y construir su sentido de 

vida, estos caminos corresponden a:  

a.  Hacer o producir algo. 

b. Vivenciar algo o amar a alguien. 

c. Afrontar un destino inevitable y fatal con una actitud y firmeza adecuadas. 

 

Estos caminos corresponderían a los valores de creación, de vivencia, experiencia y de 

actitud. Como son los valores vivenciales que buscan el encuentro con las experiencias 
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en el ambiente, la creatividad que corresponde a la creación y entrega propia al mundo a 

través de su trabajo y valores actitudinales que es que a partir del conjunto de valores la 

persona lograr generar la capacidad de trasmutar una tragedia humana en una conquista 

personal.  

En esta misma sintonía Fabry (2001) propone cinco situaciones que facilitan al individuo 

el autodescubrimiento de su sentido de vida. Para descubrir entonces dicho sentido, se 

le debe poder reconocer. Para reconocerlo, han de saberse sus características.   

a) El Autoconocimiento: La persona descubre una verdad relacionada consigo misma 

(virtudes y áreas de oportunidad) 

b) La Elección: La Logoterapia sostiene que el individuo puede tiene la capacidad y 

posibilidad de elegir, en cualquiera que sea la circunstancia. La persona es siempre 

capaz de encontrar alternativas.  

c) La Unicidad: El descubrimiento del ser humano como único y su consciencia de que 

es irrepetible, abren la puerta para el autocrecimiento, la autoestima y el amor a la 

propia vida. Así mismo, acrecienta la autoconfianza y permite descubrir que en tareas 

y roles específicos y la propia misión, los seres humanos son irremplazables.  

d) La Responsabilidad sobre la Libertad: La libertad no trae un verdadero significado si 

no se utiliza con responsabilidad, por lo que la persona ha de ser capaz de lograr su 

potencial teniendo en consideración las consecuencias de sus actos, así como las 

omisiones. Ha de ser capaz de tener una libre habilidad de respuesta.   

e) La Autotrascendencia: El sentido se origina en los compromisos que trascienden los 

intereses personales. Se fundamenta en la “trascendencia del yo en seres a quienes 

servir o seres a quienes amar”.  

Sólo hasta el momento en que se cumplen los propios significados y se realizan los 

valores, es que la persona se colma y se realiza a sí misma. Por el contrario, la 

autorrealización indiscriminada, que no esté dirigida hacia el significado, puede llevar a 

la realización de cualidades negativas (Fabry, 2001). 
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1.5 Pilares de la Dimensión Espiritual y Noética 

Por otra parte, Frankl (1988) concibe cuatro pilares fundamentales de la dimensión 

espiritual o noética: la autotrascendencia, el autodistanciamiento, la libertad y la 

responsabilidad que a continuación se detallan: 

1.5.1  Auto trascendencia: 

 

Según Frankl (1984),  define que la autotrascendencia considera que existe en el ser 

humano la capacidad de ir más allá de sí mismo.  Se fundamenta en la “trascendencia 

del yo en seres a quienes servir o seres a quienes amar”.  Sólo hasta el momento en que 

se cumplen los propios significados y se realizan los valores, es que la persona se colma 

y se realiza a sí misma. En pocas palabras la autotrascendencia siempre va dirigida hacia 

algo o alguien distinto de uno mismo, es un hecho antropológico primordial. 

Los valores son para Frankl, el vínculo de la autotrascendencia del hombre. Sin valores 

no hay desarrollo por lo que el ser humano es llamado a poner en práctica valores, que 

no siempre le reportan un beneficio económico o social, también busca un beneficio 

espiritual, una satisfacción de sentido. Este generalmente se halla en el servir a una 

causa o amar a alguien. “En virtud de su capacidad de auto trascendencia el ser humano 

puede olvidarse de sí mismo, entregarse y abrirse al sentido de su propia existencia”  

 

1.5.2  Autodistanciamiento 

 

El autodistanciamiento se refiere a la habilidad de salir de uno y contemplarse a sí mismo 

“desde afuera”. Con el autodistanciamiento, el “yo” espiritual se aleja del “yo” material y 

con frecuencia éste constituye el primer paso para lograr la curación.  Ríos (2009). Es la 

capacidad que tiene el hombre de poder distanciarse del síntoma y de las situaciones 

conflictivas que se le presentan. Por el autodistanciamiento, se puede tomar conciencia 

de nuestros problemas y tensiones, y verlos con cierta objetividad.  
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En palabras de Frankl: “El autodistanciamiento es la capacidad de poner distancia de las 

situaciones exteriores, de ponernos firmes en relación a ellas; pero somos capaces no 

solamente de poner distancia con el mundo, sino también con nosotros mismos”. 

1.5.3  Libertad 

 

Este pilar se refiere a la libertad interna, espiritual ante los condicionamientos biológicos, 

psicológicos y sociales. Lo espiritual posee libertad partiendo de esa distancia ante 

situaciones y disposiciones que posibilita una decisión a favor o en contra de las mismas. 

La dimensión espiritual y el fenómeno de la libertad son inseparables. Lo espiritual es lo 

libre en el hombre y la libertad es manifestación de lo espiritual, por tanto, es una 

característica específicamente humana. 

Es decir, la persona humana, puede decidir libremente sobre su vida gracias a una 

capacidad no poseída por ningún otro animal, una facultad específicamente humana: el 

autodistanciamiento. 

La libertad se puede usar para aceptar o no un sentido potencial, de manera que se tome 

una decisión consciente en relación con lo que uno se identifica que tiene que ver con la 

dirección hacia la que uno va. No elegimos existir o no existir; el ejercicio de la libertad 

sólo determina la forma de la existencia. También destaca que no habría realmente un 

sentido o moralidad si se ejecuta un valor para tranquilizar la conciencia. 

 

1.5.4   Responsabilidad 

 

Esta responsabilidad, en tanto que habilidad para responder, es a final de cuentas una 

respuesta ante un deber, ante un sentido que clama por ser cumplido, llevado de la mera 

posibilidad a la cabal realidad por una persona concreta. Dicha responsabilidad obedece 

a final de cuentas al reconocimiento de la vinculación del ser humano con su mundo, con 

su circunstancia, con la llamada de la vida a cada momento. Debemos considerar la 

responsabilidad y la libertad como un binomio indisoluble y necesario, de lo contrario esta 

última podría degenerar en arbitrariedad. El concepto de responsabilidad parece devolver 
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al hombre su dimensión antropológica más esencial, es decir, su carácter decisional, este 

concepto de responsabilidad se anexa ahora de manera inseparable el concepto de 

libertad y ambos, a su vez, esbozan y proyectan la dimensión espiritual de la persona que 

caracteriza la visión logoterapéutica del hombre. 

2.  TECHO  

TECHO (2011) es una organización que se encuentra presente a nivel de Latinoamérica 

y el Caribe, que busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas en 

los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes 

voluntarios. Dicha organización tiene la convicción de que el problema de la pobreza se 

puede superar si la sociedad alcanza la conciencia, el darse cuenta de que este es un 

problema prioritario y se toman medidas de participación ciudadana con el trabajo activo 

para la resolución de dicha problemática. (TECHO.org, s.f) 

Esta organización nace en el año de 1977 que comienza por un sueño de un grupo de 

jóvenes motivados a superar la situación de pobreza que vivían las personas con 

soluciones concretas a las problemáticas de muchas personas que se encontraban en 

los asentamientos, dicha solución los movilizó a la construcción de viviendas de 

emergencia para las familias que vivían bajo dichas condiciones. Dicha motivación se 

convirtió en un desafío institucional que actualmente se comparte en todo el continente 

latinoamericano. Esta iniciativa nace desde Chile consecuente se va desarrollando en El 

Salvador y Perú. De ser una iniciativa de un grupo de jóvenes pasa a expandirse a una 

organización bajo el nombre de “Techo para mi País”.  

Esta organización lleva activa alrededor de 15 años, mantiene su trabajo presente en 19 

países Latinoamericanos y el Caribe, entre ellos se puede mencionar Argentina, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. Además, cuenta con oficinas en Estados Unidos, así como 

también en Londres, Inglaterra.  

TECHO (2011), plantea un modelo de intervención enfocado en el desarrollo comunitario, 

busca a través de la ejecución de diferentes planes, construir una sociedad justa y sin 



33 
 

pobreza, donde todas las personas tengan la oportunidad desarrollar sus capacidades, 

ejercer y gozar plenamente de sus derechos. 

2.1  Misión2 

La Misión de TECHO ( 2011),  se encuentra definida como: “Trabajar sin descanso en los 

asentamientos precarios para superar la pobreza, a través de la formación y la acción 

conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios, promoviendo el desarrollo comunitario, 

denunciando la situación en la que viven las comunidades más excluidas e incidiendo 

junto a otros en política.” Asumiendo su trabajo con responsabilidad y compromiso social 

a través del trabajo de los voluntarios. (TECHO.org, s.f) 

2.2  Visión:  

La visión de la organización de TECHO, se encuentra enfatizada en: Una sociedad justa 

y sin pobreza, donde todas las personas tengan las oportunidades para desarrollar sus 

capacidades y puedan ejercer y gozar plenamente sus derechos. (TECHO.org, s.f) 

2.3  Valores Institucionales  

Dentro de los valores institucionales que aborda TECHO (UTPMP, 2011), para mi país a 

nivel de Latinoamérica se puede evidenciar la presencia de los siguientes valores, 

obtenidos en la página oficial de techo para mi país:  

2.3.1 Solidaridad: Dicho valor lo trabaja a raíz de una empatía fundamental con la suerte 

de las familias más excluidas, que mueve a la organización querer estar y trabajar junto a 

los destinatarios, a compartir las dificultades y anhelos, a aprender de las capacidades y 

perseverancia, y a denunciar todo aquello que margina y no les reconoces sus derechos 

fundamentales como seres humanos. 

2.3.2 Convicción: Valor enfatizado a la fuerza para lograr superar la pobreza e injusticia 

en el continente sí es posible, siendo la  certeza que motiva la determinación para trabajar 

sin descanso trabajando en conjunto para logarlo, estableciendo metas altas y desafiantes, 

                                                           
2 (TECHO.org, s.f) 
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y asumiendo los riesgos necesarios para ir más allá de todos los fatalismos que rodean a 

la sociedad. 

 

2.3.3 Excelencia: Todo el trabajo propuesto por la organización de TECHO motiva a sus 

colaboradores, voluntarios a ser de alta calidad ya que va dirigido a los que menos tienen: 

dicho trabajo debe ser riguroso, puntual, siempre creativo e innovador, respetuoso de los 

compromisos, perseverante ante las dificultades, inteligente para reconocer errores y 

corregirlos, y proactivo para buscar siempre con agilidad propuestas de solución a los 

problemas que se presentan. 

2.3.4 Diversidad: Todos los jóvenes tienen en TECHO un espacio, independiente de 

procedencias étnicas o sociales, creencias religiosas, opciones políticas u orientación 

sexual, están  seguros que las diferencias son una riqueza para sumar esfuerzos en aquello 

que los une: la lucha contra la extrema pobreza en nuestro continente. 

 

2.3.5 Optimismo: Dicho valor lo promueven hacia la mirada de un el futuro con esperanza, 

no con ingenuidad, pues creen que la injusticia que hoy se evidencia sí es posible derrotarla, 

y es importante el trabajar hacia ese futuro trabajando con alegría, ya que como jóvenes 

reconocen el privilegio de entregar sus vidas por hacer del mundo un lugar más humano para 

todos. 

2.4 Objetivos Estratégicos  

Dicha organización tiene establecidos objetivos estratégicos que la dirigen para cumplir su 

objetivo principal de la pobreza y, como dice su visión, tener una sociedad justa y sin pobreza, 

donde todas las personas tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades, ejercer 

y gozar sus derechos.  

Entre los cuales se puede encontrar los siguientes recopilados en la página oficial de la 

Organización (TECHO.org, s.f) 

2.4.1 Fomentar el desarrollo comunitario en asentamientos precarios, a través de un proceso 

de fortalecimiento de la comunidad, que desarrolle liderazgos validados y representativos, y 

que impulse la organización y participación de miles de pobladores de asentamientos para la 

generación de soluciones a sus problemáticas. El desarrollo comunitario es eje transversal 

del trabajo de TECHO en asentamientos precarios. 
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2.4.2 Promover la conciencia y acción social, con especial énfasis en la masificación del 

voluntariado crítico y propositivo trabajando en terreno con los pobladores de los 

asentamientos e involucrando a distintos actores de la sociedad en el desarrollo de soluciones 

concretas para erradicar la pobreza. 

2.4.3 Incidir en espacios de toma de decisión y de definición de políticas públicas a 

través de la denuncia de la exclusión y vulneración de derechos dentro de los asentamientos, 

de la generación y difusión de información relevante sobre estos y de la vinculación de sus 

pobladores con otras redes. Todo esto para que los problemas de estas comunidades sean 

reconocidos por la sociedad y prioritarios en la agenda pública. (TECHO.org, s.f) 

2.5 Modelo de Intervención de TECHO. 

Los datos recopilados a través de la página oficial de TECHO  (TECHO.org, s.f) se puede 

evidenciar la propuesta en su modelo de intervención que se basa en un modelo de 

intervención comunitaria que se centra en los asentamientos precarios más excluidos, siendo 

su motor esencial la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios, quienes traba-

jan para generar soluciones a la problemática de la pobreza. TECHO impulsa un proceso 

continuo de fortalecimiento de la comunidad, considerando el desarrollo comunitario como 

eje transversal de la intervención. Cuando la organización de TECHO aborda el término de 

asentamientos define que los asentamientos como un grupo de 8 o más familias que viven 

un terreno que posee una situación irregular en términos legales, en otras palabras, que han 

invadido o no son los dueños legales del terreno por lo que no cuentan con los servicios 

básicos como el agua, alcantarillados y energía eléctrica. 

Este modelo de intervención abordada se desarrolla a través de tres fases: 

 En la fase inicial de la intervención consiste en la inserción en asentamientos precarios y 

el desarrollo de un diagnóstico en el que se identifican y caracterizan las condiciones de 

vulnerabilidad de los mismos. Jóvenes voluntarios tienen un primer acercamiento con la 

realidad que se vive en los asentamientos, trabajando en terreno para el desarrollo del 

diagnóstico y para impulsar el liderazgo de pobladores que promuevan la organización, 

participación y corresponsabilidad de la comunidad en todo el proceso. 

 Mientras que, en la segunda fase de la intervención, se da respuestas a las necesidades 

de la comunidad evidenciadas en el diagnostico realizada en la fase anterior y se procede 
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a gestionar soluciones en los ámbitos de habitabilidad, educación, trabajo y otras que 

enfrenten las problemáticas existentes. Dichas soluciones se desarrollan a través de un 

trabajo conjunto entre voluntarios y pobladores, con el propósito de potenciar las capaci-

dades individuales y colectivas de autogestión en la comunidad, e involucran a los jóve-

nes voluntarios en un proceso de sensibilización y concientización en torno a la pobreza 

y sus causas, que los lleve a actuar y movilizarse para generar cambios. Dentro de esta 

fase se lleva a cabo la construcción de viviendas de emergencia, que responde a una 

necesidad que es prioritaria y urgente en la mayoría de asentamientos precarios, y que 

genera vínculos de confianza entre los voluntarios y la comunidad, al ser una solución 

concreta, tangible y realizable al corto plazo. Dicha vivienda de emergencia construida 

por parte de TECHO es un módulo prefabricado de 18 metros cuadrados, (6 metros de 

frente por 3 metros de fondo). Se construye sobre la base de 12 pilotes o bases que la 

aísla del suelo y por ende la protege de la humedad, inundaciones y plagas. Tiene una 

durabilidad promedio de 5 años (plazo en el que esperamos incorporar a toda la sociedad 

movilizando los recursos necesarios para una solución definitiva), que se construye en 

dos días, con la participación masiva de jóvenes voluntarios y familias de la comunidad. 

El proceso de construcción genera un encuentro entre estas dos realidades, promoviendo 

una reflexión crítica y propositiva frente a la pobreza.  

 Como tercera fase de la intervención, se promueve la implementación de soluciones de-

finitivas en los asentamientos precarios, como la regularización de la propiedad, servicios 

básicos, vivienda, infraestructura comunitaria y desarrollo local. TECHO articula y vincula 

pobladores de asentamientos organizados con instituciones de gobierno para exigir sus 

derechos. (TECHO.org, s.f) 

 

Todo esto trabajo se desarrolla a través de un enfoque comunitario, que promueve la 

organización y participación de la comunidad. Generando el liderazgo, compromiso y 

fortalecimiento de la comunidad por lo que se impulsa la mesa de dialogo con el fin de 

buscar en solución en común y motivar entre líderes comunitarios y jóvenes voluntarios, 

en donde se identifican posibles soluciones a las necesidades prioritarias. TECHO 

(2011), se enfoca en la implementación de planes de educación; los cuales consisten en 

programas de nivelación escolar para niños y jóvenes y planes de alfabetización para 
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adultos. Así también planes relacionados al trabajo y el fomento productivo, tales como 

capacitación en oficios básicos que son desarrollados a través de capacitaciones a los 

pobladores en distintos oricios y herramientas que aumentan su productividad 

incrementando sus posibilidades de generar ingresos. También   plantes de fomento 

productivo que corresponde a la entrega de microcréditos para el desarrollo de empren-

dimientos; y busca la vinculación a redes para poder desarrollar otros programas que 

respondan a los objetivos de las comunidades y contribuyan a la generación de solucio-

nes integrales. Y no deja a un lado el tema de la salud que busca insertar planes que 

hagan un cambio en las familiares de asentamientos hacia un estilo de vida más 

saludable así potenciar el autocuidado. 

 

2.6 Voluntariado en TECHO 

Un voluntario de TECHO  (2011),  es quien se compromete con la realidad de su país y 

tiene la convicción de que superar la pobreza es posible. Ser voluntario de TECHO es 

trabajar en los asentamientos precarios, codo a codo con las personas que viven en con-

diciones inaceptables, es sensibilizarse y ser empático con la realidad del otro, es tomar 

conciencia sobre las causas estructurales que producen la pobreza y las actitudes que 

contribuyen a mantenerla, es actuar y movilizarse para generar soluciones y cambios 

reales. El voluntariado es un mecanismo de participación ciudadana, que busca la movi-

lización y el involucramiento de jóvenes y de todos los actores de la sociedad. 

(TECHO.org, s.f) 

Lo que les pide la organización de TECHO a sus voluntarios es que estén comprometidos 

con el trabajo que van a realizar en los asentamientos y que sea continuo en el tiempo, 

es decir, si toman un compromiso, que este sea tomado con profesionalismo, cumpliendo 

con todo lo que éste implica. Entre las implicaciones inmersas se puede evidenciar la 

preocupación por la formación del voluntario que trabaja con tres ejes que aborda el lado 

personal; la capacidad de entender la pobreza, causas y consecuencias, así como el 

compromiso con dicha realidad, coherencia en las acciones de los voluntarios. Así 

también la técnica que es el conocimiento del modelo de intervención y herramientas del 

modelo de intervención, actitud de denuncia, investigación y conocimiento del sistema 
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político y social del país. Y no menos importante la ciudadanía que busca el fortaleci-

miento de la democracia, participación ciudadana, enfocados en los derechos humanos. 

2.7 TECHO Guatemala 

La Organización TECHO Guatemala es una organización no gubernamental -ONG- 

ligada a la organización Techo, institución latinoamericana sin fines de lucro liderada por 

jóvenes y enfocada en promover la toma de conciencia, la construcción de viviendas 

temporales y en la mejora de la calidad de vida a través de programas de rehabilitación 

social. Antiguamente era conocida con el nombre Un Techo para mi País.  

TECHO Guatemala tiene opciones de participar en la organización siendo un voluntario 

permanente, a través de una actividad única, a través de donaciones, en construcciones 

con colegios o con empresas. TECHO también realiza anualmente colectas en las que 

se recaudan fondos por los voluntarios en las calles de Guatemala. Usualmente estas se 

realizan por 2 o 3 días seguidos y se espera superar las metas propuestas. (TECHO.org, 

s.f) 
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II. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Como ser  humano se tiene un objetivo claro y una dimensión en la cual se puede llegar 

a trascender en lo que se hace y esa trascendencia es marcada por las decisiones que 

se toman  día con día de acuerdo al significado que se va dando a cada situación y las 

experiencias que se viven  dejan una huella en la vida. 

Tal es el caso de los jóvenes que realizan voluntariados en TECHO para mi país, ya que 

al tomar decisiones van asumiendo compromisos desde el brindan su tiempo, su servicio, 

su conocimiento y cooperación hacia alguien más sin buscar retribución alguna. Esto es 

autotrascender, salir de sí mismo hacia los otros. Agregado a esto, deben tener ciertas 

cualidades, como el deseo de ayudar a quien más lo necesite, disponibilidad, interés y 

capacidad de hacerlo; pero ante todo deben conocer la razón y la motivación que los llevó 

a ser voluntarios. A través de este programa los voluntarios se compromete con la 

realidad de su país y tiene la convicción de que superar la pobreza es posible.  

Ser voluntario de TECHO es trabajar en los asentamientos precarios, codo a codo con 

las personas que viven en condiciones inaceptables; es sensibilizarse y ser empático con 

la realidad del otro; es tomar conciencia sobre las causas estructurales que producen la 

pobreza y las actitudes que contribuyen a mantenerla; es actuar y movilizarse para 

generar soluciones y cambios reales y es en estas situaciones donde el individuo va 

dando un significado a sus experiencias y logra determinar un sentido en su vida. 

Sin embargo hay que tomar en cuenta que los jóvenes antes de ingresar al programa 

puede que su sentido de vida sea escaso o confuso, y que al ingresar a esta experiencia 

de TECHO para mi país, este sentido se desarrolle o aumente considerablemente.  

Por lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo 

es el sentido de vida antes y después de los jóvenes que participan en la primera 

experiencia de Techo para mi País? 
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OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General:  

Identificar  si existe diferencia estadísticamente significativa de P ≤ 0.05 en el nivel de 

sentido de vida de un grupo de jóvenes voluntarios antes y después de haber participado 

de la experiencia masiva de TECHO.  

2.2  Objetivos Específicos:  

2.2.1 Identificar si existe diferencia estadísticamente significativa en el sentido de vida, 

antes y después de realizar la experiencia masiva en techo para mi país de los jóvenes 

que participan por primera vez.  

2.2.2. Determinar los factores Noológicos concretos en los jóvenes participantes de la 

experiencia en Techo que participan por primera vez en el programa.  

2.2.3.  Identificar los recursos noológicos que sustentan el sentido de vida que presentan 

los jóvenes que participan en la experiencia de  TECHO para mi país, según los factores: 

Fortaleza/ debilidad, Distancia /apego de sí; Dominio /Sometimiento de sí mismo; 

inmanencia / Trascendencia;  Diferencia/ indiferencia, Autoproyección. 

2.2.4.  Presentar un programa de proceso de integración y compromiso del nuevo 

miembro. Que genere identificación y pertinencia en la misión de la Organización de 

TECHO en Guatemala.  

2.3 Variables de estudio.  

Sentido de Vida.  

Voluntariado en Techo para mi país 

2.3.1 Definición conceptual:  

Sentido de vida  

“Se define como el para qué, el motivo, la razón, lo que nos impulsa para lograr algo, o 

para ser de una manera determinada. Lo que importa no es el sentido de la vida en 

términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un 

momento dado. Sólo siendo responsable puede contestar a la vida. De modo que la 



41 
 

logoterapia considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad 

de ser responsable.”  (Frankl, 1991, p. 110) 

Voluntariado en TECHO para mi país. 

Ser voluntario de TECHO es trabajar en los asentamientos precarios, codo a codo con 

las personas que viven en condiciones inaceptables, es sensibilizarse y ser empático con 

la realidad del otro, es tomar conciencia sobre las causas estructurales que producen la 

pobreza y las actitudes que contribuyen a mantenerla, es actuar y movilizarse para 

generar soluciones y cambios reales. 

El voluntariado es un mecanismo de participación ciudadana, que busca la movilización 

y el involucramiento de jóvenes y de todos los actores de la sociedad.(TECHO.org, s.f) 

 

2.3.2 Definición Operacional: 

 

 2.3.2.1 Sentido de Vida 

Para esta investigación el sentido de vida se refiere a los resultados que se obtuvieron 

de la Escala Dimensional de Recursos Neológicos de Martínez, Díaz y Jaimes (2010), en 

6 componentes: 

 Fortaleza/Debilidad: Consiste en el nivel de expresión de las potencialidades 

personales.  

 Distancia/Apego de si: Es el nivel de distanciamiento que tiene la persona respecto 

al organismo como individuo psicofísico.  

 Dominio/Sometimiento de sí mismo: Es el nivel de auto-gobernabilidad que posee 

el individuo  

 Inmanencia/Trascendencia: Consiste en el nivel de sensibilidad hacia el mundo y 

sentido.  

 Diferencia/Indiferencia: Grado de distinción interna y externa entre los propios 

recursos y los de los demás.  

  Autoproyección: Nivel de prospectiva personal esperanzadora.  
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2.3.2.2 Voluntariado de Techo: 

Para esta investigación el voluntario de TECHO, fueron los  voluntarios que sirvieron por 

primera vez en la experiencia masiva de TECHO para mi país.  

2.3.3 Alcances y límites:  

 

El presente estudio estuvo enfocado en conocer cuál era la dimensión de cambio en el 

sentido de vida de los jóvenes que participaron en la experiencia de la construcción de 

casas que promueve la organización de TECHO en Guatemala, por primera vez, antes y 

después de participar en el mismo. Este cambio se midió a través de la Escala 

Dimensional de Recursos Noológicos de Martínez, Díaz y Jaimes (2010), que mide 6 

componentes como la fortaleza/debilidad, distancia/Apego, Dominio/Sometimiento, 

Inmanencia/trascendencia, Diferencia/Indiferencia y Autoproyección estos componentes 

son aspectos que evidencian el sentido de vida. Por lo que lo trabajado y los resultados 

obtenidos son específicos para la población atendida en dicha investigación y en las 

áreas del sentido de vida que mide la escala. 

2.4 Aporte.  

Dicha investigación aportó el conocimiento de recursos, fortalezas o capacidades que 

pueden desarrollarse a través de experiencias que promueven el servicio a la sociedad a 

través programa de voluntariado de TECHO.  

Igualmente el estudio da a conocer, a la población en general y a los jóvenes que 

participan en dicha experiencia, el nivel del sentido de vida que se puede desarrollar al 

tener la experiencia de conocer la realidad de la población con la que trabaja la 

organización de TECHO. 

Para la institución de TECHO, el estudio le brinda información de  la perspectiva de los 

jóvenes que participan por primera vez en la experiencia masiva, reconociendo así el 

perfil que emerge a partir de la experiencia, con lo que podrá establecer estrategias para 

motivar el voluntariado comprometido dentro de la institución. 
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Para la Universidad Rafael Landívar y al departamento Psicología dicha investigación es 

un aporte importante ya que es un estudio con enfoque logo terapéutico focalizado en la 

experiencia de un voluntariado de jóvenes guatemaltecos; la cual es de utilidad para 

profesionales y futuros psicólogos, tanto para la obtención de teoría como de datos de 

referencia para realizar otras investigaciones. 
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III.  MÉTODO 

3.1 Sujetos 

Dentro de los parámetros de esta investigación se trabajó  con los voluntarios que 

participan por primera vez en la experiencia masiva de TECHO de Guatemala, sede 

central del 21 al 23 de octubre del año 2016.  El tipo de muestreo que se utilizó en el 

estudio corresponde a una muestra no probabilística, la cual es definida como un 

subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las características y criterios de la investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

La muestra estuvo formada por un grupo mixto de 12 hombres y 13 mujeres quienes 

fueron elegidos por  participa por primera vez en la experiencia masiva de TECHO en la 

sede central, Guatemala.  

A continuación, se presenta el cuadro resumen de los sujetos.  

Cuadro Resumen  

Hombres  12 

Mujeres 13 

Total  25 

  

3.2 Instrumento:  

Para fines de dicha investigación se hizo uso de la Escala Dimensional de los Recursos 

Noológicos de Martínez, Díaz del Castillo & James (2010). Este instrumento es una 

prueba que evaluará los principales factores noológicos de la personalidad, de aplicación 

colectiva y auto aplicable, para uso en personas mayores de 15 años. Esta escala está 

conformada por 49 incisos y la  modalidad de respuesta es de tipo Likert de “Totalmente 
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en desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo”. Presenta una consistencia interna de 0.90 y 

comprende 6 componentes, que se titulan  como: Impotencia/potencia, Apego de 

sí/Distancia, sometimiento de sí/Domino, Inmanencia/Trascendencia, 

indiferencia/diferencia y Regresión/Proyección.  Dicha escala cuenta con puntajes 

porcentuales de dominio escalar y baremación en percentiles para mujeres y hombres.  

 

3.3 Procedimiento  

Dentro de dicha investigación se realizó  los siguientes pasos:  

 Se presentó  el proyecto a la Facultad de Humanidades para su respectiva 

aprobación.  

 Seguidamente se contactó con la asociación de TECHO a nivel nacional, para 

conocer su labor en Guatemala y fechas de experiencias masivas. 

 Se reunió  con el personal de la organización de TECHO para mi país con el objetivo 

de plantear los objetivos de la investigación a realizar.  

 Se seleccionó a las personas que poseen el perfil específico, jóvenes que realizan por 

primera vez la experiencia masiva de TECHO para mi país, sede Guatemala en la 

experiencia de construcción masiva el 21 al 23 de octubre del 2016  

 Se procedió a aplicar el instrumento a la muestra seleccionada previo a participar de 

la experiencia de techo para mi país.  

 Se aplicó la pos prueba  a la muestra seleccionada luego de haber participado en 

dicha experiencia.  

 Al recolectar los datos se procedió  a la interpretación de datos. 

 

 Se establecieron  los resultados con sus conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.  

 Se entregó el informe final a la facultad de Humanidades.  

3.4 Diseño  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo que de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), consiste en recolectar datos y comprobar hipótesis con 
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base al análisis estadístico. Corresponde a un diseño experimental de tipo pre 

experimento. Un pre experimento es un diseño de un solo grupo con un grado de control 

mínimo y se utiliza muchas veces como un primer acercamiento al problema de 

investigación en la realidad.  Este diseño consiste en que se le aplica una prueba previa 

al estímulo o tratamiento experimental. Para fines de dicha investigación se aplicará una 

prueba antes del estímulo que es la experiencia en la experiencia de techo para mi país; 

y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. Se diagrama así: 

G 01 X 02 

 

3.5 Metodología estadística: 

Para obtener la diferencia significativa del 0.05 de significancia de los resultados de la 

pre prueba y la pos prueba, se utilizó la T Student. Seguidamente se usó las medidas de 

tendencia central y porcentajes para responder a los otros objetivos planteados.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la Media es la medida de tendencia central 

más utilizada y puede definirse como el promedio aritmético de una distribución. 

 La Moda la definen como la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia y 

la Mediana la describen como el valor que divide a la distribución por la mitad. La Mediana 

refleja la posición intermedia de la distribución.  

La Desviación Estándar la describen como el promedio de desviación de las 

puntuaciones con respecto a la media y es expresada en las unidades originales de 

medición de la distribución. Se interpreta en relación con la media. 
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para este estudio se recurrió a jóvenes voluntarios que por primera vez participarían en 

la experiencia de TECHO. Este  estudio surgió por lo mismo, para determinar si los 

jóvenes al ingresar al proyecto manifestaban un cambio en su sentido de vida después 

de la vivencia.  

Para esta investigación se aplicó la Escala de Recursos Noológicos de Martínez, Díaz y 

James (2010), antes y después de la participación de la experiencia TECHO, a una 

muestra de 25 voluntarios entre las edades 16 a 35 años, de ambos sexos.  

A continuación se presentan los resultados en el siguiente orden:  

 Resultados globales 

 Resultados por factor Noológico 

Tabla 4.1 

Diferencia significativa entre el pre y post a la vivencia de la experiencia del 

programa.  

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas   

      

  Total Pre. Factor Total. 

Media 98.2 104.4 

Estadístico t -2.126582456   

P(T<=t) una cola 0.021967443   

Valor crítico de t (una cola) 1.71088208   

P(T<=t) dos colas 0.043934885   

Valor crítico de t (dos colas) 2.063898562   

Tamaño del efecto -0.35385269   

 

En la tabla 4.1 se evidencia que  hay  diferencia significativa mediana en el sentido de 

vida en los participantes entre su ingreso a la experiencia y cuando salen de ella. Los 

resultados señalan que las personas son influenciadas por la experiencia de manera 

positiva y global en su sentido de vida.  

Respecto a los factores noéticos sobresalen los siguientes hallazgos:  
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Tabla 4.2: Factor 1 Impotencia/ Potencia Noética 

     

  Factor 1 PRE Factor 1 post 

Media 40.68 43.76 

Estadístico t -2.479467223   

P(T<=t) una cola 0.010285903   

Valor crítico de t (una cola) 1.71088208   

P(T<=t) dos colas 0.020571806   

Valor crítico de t (dos colas) 2.063898562   

Tamaño del efecto -0.464644382   

 

En la tabla 4.2 se evidencia la diferencia significativa mediana entre el pre y post de la 

experiencia TECHO, en el factor Impotencia / Potencia Noética.    

Los participantes fortalecieron la capacidad de expresión  de su autoproyección, el ímpetu 

de servicio y la sensibilidad ante las necesidades del otro por lo que evidencian aptitud 

de entrega a una misión o una tarea. 

Tabla 4.3 Factor 6 Regresión/ Proyección 

  Factor 6 pre 
Factor 6 

post 

Media 9 10.12 

Estadístico t -2.947368421   

P(T<=t) una cola 0.003514977   

Valor crítico de t (una cola) 1.71088208   

P(T<=t) dos colas 0.007029954   

Valor crítico de t (dos colas) 2.063898562   

Tamaño del efecto -0.526415617   

 

Al igual que el factor 1, el factor 6 que corresponde a Regresión/ Proyección  fue 

modificado significativamente posterior a la experiencia TECHO. Este factor implica que 

los voluntarios fortalecieron su visión hacia donde desean desarrollarse,  y la esperanza  

en que  su vida puede ser diferente, viéndose a sí mismos como capaces de cambiar y 

reaccionar  mejor ante las circunstancias que la vida les  plantea.  

Los factores 2, 3, 4 y 5 no presentan diferencia significativa. A continuación se presentan 

las tablas respectivas. 
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Tabla 4.4  Factor 2: Apego de sí mismo/ Distancia de sí mismo.  

   

  Factor 2 pre Factor 2 post  

Media 18.52 18.96 

Estadístico t -0.83112616  
P(T<=t) una cola 0.207047485  
Valor crítico de t (una cola) 1.71088208  
P(T<=t) dos colas 0.414094969  
Valor crítico de t (dos colas) 2.063898562   

 

El apego de sí mismo y distancia de sí mismo se refiere  a la expresión de la capacidad 

de autocomprensión en términos de autoconocimiento frente a las propias emociones, 

conductas, responsabilidades y motivos que guían sus acciones, así como las cualidades 

y defectos que se pueden tener. Este factor   no fue impactado en los voluntarios antes y 

después de vivir la experiencia, lo cual  significa que las personas continuaron con su 

restricción emocional y  poco contacto con ellos mismos. Se evidencia poca autoreflexión. 

Tabla 4. 5. Factor 3: Sometimiento de sí mismo y dominio de sí mismo. 

  factor 3 pre Factor 3 post  

Media 12.12 13.12 
Estadístico t -1.348399725  
P(T<=t) una cola 0.095059147  
Valor crítico de t (una cola) 1.71088208  
P(T<=t) dos colas 0.190118294  
Valor crítico de t (dos colas) 2.063898562   

 

En esta tabla se evidencia que el factor Sometimiento de sí mismo y dominio de sí mismo 

no presentó diferencia significativa entre el antes y después de la experiencia TECHO en 

los participantes.  

Este factor implica la manifestación de la capacidad de autorregulación en términos de la 

capacidad de oposición de la persona frente a sus impulsos, así como el control voluntario 

de su estado de ánimo. Por lo tanto los participantes no lograron aumentar el control 

emocional y conductual,  y manifestaron ambivalencia entre el deseo de servir y sus 

necesidades hedónicas.  
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Tabla 4.6. Factor 4: Inmanencia /Trascendencia 

 

  Factor 4 pre 
Factor 4 

post 

Media 9.72 10.2 

Estadístico t -0.633703632  
P(T<=t) una cola 0.266133882  
Valor crítico de t (una cola) 1.71088208  
P(T<=t) dos colas 0.532267765  
Valor crítico de t (dos colas) 2.063898562   

 

En la tabla 4.6 se evidencia el factor Inmanencia / Trascendencia, la diferencia entre el 

Pre y post a la experiencia TECHO, no es significativa.   

 

Este factor implica que la persona tome conciencia de la situación del otro con respecto 

a él y por lo mismo se sensibilice a la experiencia. Los resultados indican que los 

participantes no incrementaron su sensibilidad como personas frente a los otros 

quedándose en un estado de aparente indiferencia ante la realidad. 

 

Tabla 4.7. Factor 5: Indiferenciación /Diferenciación  

  Factor 5 pre 
Factor 5 

post 

Media 8.16 8.24 

Estadístico t -0.146124307  
P(T<=t) una cola 0.442521845  
Valor crítico de t (una cola) 1.71088208  
P(T<=t) dos colas 0.88504369  
Valor crítico de t (dos colas) 2.063898562   

 

En la tabla 4.7 se refleja que el factor Indiferenciación/ Diferenciación  no se modificó  

posterior a la experiencia TECHO. Este factor señala que la expresión de la destreza de 

diferenciación en términos de la capacidad de reconocer al otro como un interlocutor 

válido, con la posibilidad de pensar y sentir de una forma diferente a la propia. Los 

resultados en este aspecto afirman que los participantes no lograron tomar conciencia de 

las necesidades del otro y  ser empático con su situación.  
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V. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar si los jóvenes voluntarios que 

participaron por primera vez en la experiencia TECHO, fueron impactados por la vivencia 

en su sentido de vida.  

Para determinarlo se utilizó la Escala Dimensional de Recursos Noológicos de Martínez, 

Díaz y Jaimes (2010) para establecer el sentido de vida global y los factores noéticos que 

lo conforman, previo a la experiencia y si estos eran incrementados posteriores a ella. Se 

hizo uso de dicha escala  debido a que estos recursos son la esencia de la teoría 

planteada por Vicktor Frankl (1995), en la que menciona que la  auto-trascendencia es la 

esencia donde se fundamente la existencia humana y así también el autodistanciamiento 

entendido como la capacidad para distanciarse de sí mismo para atender las necesidades 

del otro y del ambiente. En síntesis los recursos noéticos (Frankl 1992, 1999) son el 

conjunto de fenómenos, capacidades o manifestaciones espirituales expresadas a través 

de estos dos componentes que de ellos se despliegan el resto de factores noéticos que 

fueron medidos en este estudio: dominio de sí mismo, proyección, inmanencia, apego de 

sí mismo, potencia, interés por el otro y lo que le rodea. 

En general, se ha observado que la actividad del voluntariado genera en la persona 

cambios importantes en su psique, ya que la empuja a ver las herramientas y 

capacidades que posee, tomar conciencia de su razón de vida y como a través del 

servicio al otro lo hace más consciente y comprometido con los cambios que él mismo 

produce. Es por ello que surgió el interés en los voluntarios de TECHO, ya que de manera 

intencional los participantes se involucran en este tipo de experiencia.  Sin embargo, es 

conveniente saber si tan solo una participación  garantiza o no que las personas cambien. 

Es a partir de ello que se indagó cómo se manifestaba el sentido de vida en los voluntarios 

por primera vez, antes de ingresar a la experiencia y determinar si hubo cambio en su 

sentido de vida y trascendencia posterior a la misma. Así como lo refiere Ramírez (2014) 

que  los voluntarios, están más cerca de alcanzar la realización del sentido de vida, esto 

debido a que al estar involucrado en actividades o situaciones que vuelvan más humano 

a las personas los hace responsables de su propia existencia y los acerca a encontrarse 

con su propia esencia.    
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La experiencia TECHO tiene como misión favorecer  a familias guatemaltecas con 

escasos recursos con la construcción de una vivienda digna. Para ello convocan a 

voluntarios guatemaltecos con el deseo de servir a esta misión. A su vez busca promover 

en los voluntarios la sensibilidad ante las necesidades de otras personas, incrementar su 

compromiso con la realidad social y convertirlos en agentes de cambio. La experiencia 

de TECHO posee una estructura como programa y proporciona un contexto, situación 

donde el voluntario toma la decisión de participar lo cual implica salir de su zona de 

confort y poner a funcionar todas sus destrezas, conocimientos y el don del servicio hacia 

las personas que él no conoce y que tendrá la vivencia de contactar con las necesidades, 

limitaciones y carencias que éstos presentan. Se asume que este contacto cambia la 

percepción y el sentido de su visión hacia la vida, pero los resultados del estudio exponen 

un panorama distinto. 

La primera vivencia de TECHO para los jóvenes participantes, de manera general, motivó 

a que  tuvieran momentos de toma de conciencia de su sentido de vida actual y la 

importancia de trascender. Igualmente generó cambios en los factores noéticos de 

Impotencia-potencia y regresión-proyección que se refiere a la capacidad de 

autoreconocerse como persona,  dominar el impulso de expresar sus emociones, la toma 

de conciencia de su capacidad para cambiar su entorno y las circunstancias que le rodean 

y afectan a los demás, que a su vez genera el ímpetu de llevar a cabo una actividad 

enriquecedora, aun cuando no se expresó abiertamente por los participantes hacia los 

organizadores y demás miembros del grupo.  Estos resultados son similares a los 

hallazgos obtenidos en la investigación realizada por Castellanos, Martínez, Hurtado y 

Estrada (2012) donde expusieron de forma exploratoria la manifestación de los factores 

noológicos concretos con jóvenes universitarios de Colombia. En dicha investigación  se 

encontró que los puntajes más altos se presentaron en Impotencia/Potencia y en 

Regresión/Proyección, lo que indica que los universitarios compartían una meta en 

común  de verse a futuro como profesionales, ya sea en una u otra área. Lo anterior hace 

referencia a que existe cierto nivel de autoconocimiento y de autoridad frente a sí mismos. 

Además que las personas poseen diferentes potencialidades que pueden expresar, 

aunque no necesariamente las están manifestando. Así también se infiere que poseen 

diferentes capacidades pero no se pudieron evidenciar durante la experiencia.   
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En contraste Frankl menciona que el sentido de vida difiere de una persona a otra, de un 

día a otro, de un momento a otro; lo que en verdad es de importancia es el sentido de 

vida  de la persona en un momento determinado, en otro panorama distinto se evidencia 

que el sentido de vida se va desarrollando  o no de acuerdo a la presencia de varios 

elementos; esto se refleja dentro de la investigación de Guerra (2017) en la que  indica  

que el 64%  de las esposas víctimas de violencia familiar  muestran un bajo sentido de 

vida debido a la carencia de elementos que proveen sentido a su vida, esto se debe a la 

falta de realizar actividades que les guste ya que experimentan  pocas ganas de realizar 

algo al que encuentren sentido y por ende carecen de autorrealización, intereses, 

superación y afirmación a la vida. Este es un caso contrario con los hallazgos obtenidos 

en este estudio ya que los voluntarios que tuvieron  la experiencia de TECHO por primera 

vez señalan que son influenciados por la experiencia de manera positiva y global en su 

sentido de vida voluntarios y por ende fortalecieron su visión hacia donde desean 

desarrollarse,  y la esperanza  en que  su vida puede ser diferente, viéndose a sí mismos 

como capaces de cambiar y reaccionar  mejor ante las circunstancias que la vida les  

plantea. 

Sin embargo y por el contrario, la primera experiencia TECHO, no logra incrementar los 

otros factores noéticos a pesar de que en esta experiencia se promueve el contacto entre 

diferentes realidades sociales, el fomento del trabajo en conjunto y el acercamiento a la 

realidad de pobreza y situación crítica en la que viven las personas de los asentamientos. 

En  este estudio se evidenció que los voluntarios primerizos no mostraron un cambio 

significativo en el factor noológico de diferencia /indiferencia, factor que quedó manifiesto 

por el pobre reconocimiento de las características y necesidades de la otra persona, 

dificultad para ser empático ante la situación del otro y de lo que siente, y pobre capacidad 

para  establecer  relaciones con otras personas en circunstancias distintas a su realidad. 

Este resultado coincide  con lo encontrado por Bran (2015), quien igualmente determinó  

en su estudio que el grupo de estudiantes presentaban un puntaje bajo en el factor de 

Diferencia-Indiferencia lo que evidencia que ellos son capaces de conocer sus 

características personales, pero poseen pocas habilidades para  establecer relaciones 

duraderas con los demás.   
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Caso contrario es lo que determinó Martínez (2010), quien indica que los jóvenes 

estudiados pertenecientes a la carrera de artes se destacaron por tener los puntajes más 

altos en este factor siendo este componente asociado a la capacidad de sensibilidad que 

permite a cada persona reconocer a los demás como sujetos con la posibilidad de pensar 

y sentir de una forma diferente a la propia. Este hallazgo se puede relacionar al tipo de 

carrera ya que en ésta se aprende a aceptar y respetar la diferencia con mayor facilidad. 

 

Retomando que  el sentido de vida es la capacidad del ser humano con la que responde  

a las  demandas de la vida en distintas situaciones, brindándole un propósito único a la 

misma (Frankl, 1992). Frankl (2003), menciona  que la vida puede tomar un  sentido a 

través de la realización de los valores de actitud, de creación y de experiencia que se 

puede relacionar con el factor noético inmanencia/trascendencia. Igualmente los sujetos 

de este estudio no lograron incrementar los aspectos  de inmanencia/trascendencia, en 

la que evidenciaron un estado de aparente indiferencia hacia su experiencia y de las 

necesidades del otro. La experiencia no generó más sensibilidad en los participantes. 

Con estos resultados se puede inferir que una sola experiencia no hace reaccionar a la 

persona hacia el desarrollo de su propia humanidad y la toma de conciencia de su sentido 

de vida. Esta inferencia  concuerda con el estudio cuantitativo comparativo de  Escobar 

(2017) que indica que el tiempo de permanencia que se  tiene en un  movimiento no 

influye en el establecimiento de “logo interior del sentido” de los jóvenes; esto se 

evidenció en los resultados del dicha investigación donde refleja que no hay diferencia 

significativa en el logo interior de los jóvenes que recién participaron en el Movimiento de 

Emproistas de Guatemala en comparación con jóvenes que llevan 5 años o más  años 

de pertenecer al  movimiento.   

 

Por lo contrario, en el estudio Castellanos, Martínez, Hurtado y Estrada (2012) evidencia 

que  los puntajes más altos en inmanencia/trascendencia se presentaron en los 

estudiantes de psicología, aspectos que pueden corresponder con el tipo de teoría que 

se estudia durante la carrera y las implicaciones a nivel personal, pues estos puntajes 

dan muestra de un alto grado de sensibilidad hacia el mundo y hacia el sentido, 
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implicando el ejercicio de la afectación y entrega. A partir de esta situación, las personas 

pueden realizar sacrificios o grandes esfuerzos, sin buscar reconocimiento a cambio, 

aspecto fundamental para una carrera del área humana. Al mismo tiempo que mantienen 

una perspectiva esperanzadora que motiva al crecimiento y desarrollo de su persona. 

 

A su vez los aspectos de sometimiento de sí mismo/dominio de sí mismo, no se 

incrementaron ya que los resultados evidenciaron ambivalencia en los voluntarios entre 

el deseo de servir y sus necesidades hedónica, que en otras palabras, mantuvieron 

impase en tener contacto con el otro, escucharlo y procurar brindarles lo que necesitan, 

contra el deseo de salirse de la experiencia para recuperar su espacio de confort.  

Este resultado es similar al estudio de Castellanos, Martínez, Hurtado y Estrada (2012) 

quienes indicaron que el factor menos manifestado en los estudiantes universitarios es el 

dominio de sí mismo  por lo que esto infiere que a los jóvenes se les dificulta la posibilidad 

de asumir una postura frente a los acontecimientos externos o internos, así como el 

dominio personal, lo que se puede explicar por la etapa del ciclo vital en la que se 

encuentran, que se caracteriza por una búsqueda de identidad. Igualmente coincide el 

estudio de Jaramillo, Carvajal, Marín y Ramírez (2008) donde indican que el sentido de 

vida se encuentra enfocado hacia lo material, y en todas aquellas actividades que les 

generan goce, placer y disfrute. 

De igual manera, en este estudio, los aspectos de apego de sí mismo-distancia de sí 

mismo, no se incrementaron, evidenciando poca autorreflexión de la vivencia y de la 

importancia de su presencia como ser humano en situaciones de reto, de permanencia y 

servicio. Se infiere que el impacto no logró ser significativo debido a la temporalidad de 

la experiencia y por falta de acompañamiento previo de la organización. El lanzar a los 

voluntarios que van por primera vez, sin una preparación a lo que van a vivir, no asegura 

que deje huella y desarrolle el sentido de vida y de trascendencia. Implicaría por lo mismo, 

tener una vivencia más estructurada y profunda para el logro del objetivo.  Tal como 

Martínez (2012) valida la idea que  la auto- trascendencia  tiene efectos de sensibilización 

y tomar conciencia, pues lo que capta la persona lo toca, le genera eco afectivo, es por 

ello que capta referentes intencionales de sentido que lo afectan y le permiten  a la 
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persona donarse, entregarse, es decir le facilitan su capacidad de sacrificarse, servir, 

entregarse a una tarea, persona o misión altruista. Sin embargo, si la experiencia es 

superficial, no se puede lograr el objetivo como sucedió en la experiencia TECHO por 

primera vez. 

De forma concluyente se puede afirmar que la experiencia de los jóvenes que por primera 

vez  tienen la vivencia TECHO genera pocos cambios en el sentido de vida, de 

proyección, servicio y toma de conciencia de la realidad social. Esta primera experiencia 

logra generar  en los jóvenes el ímpetu o deseo de servir al otro y toma conciencia de 

que puede ser un agente de cambio y proyectarlo a través del servicio que presta. Dicho 

en otras palabras el voluntario llega con iniciativa, busca mantenerla durante la 

experiencia y pese a las vicisitudes desea mantener esa expectativa. Sin embargo no 

logra trascender y darle sentido a su vida si la experiencia se queda a un nivel superfluo. 

Esto coincide con los resultados del estudio de  Marroquín y Pirir (2012) donde indica que 

la falta de establecimiento de objetivos y propósitos claros dificulta la autorrealización  y 

por ende la autotrascendencia.   Es necesario por lo mismo, una experiencia completa 

que implique un proceso de inducción y reflexión que permita a la persona tomar 

conciencia de sí mismo y la presencia del otro, la responsabilidad ante la vida y de su 

ambiente, y el compromiso como ciudadano y persona dentro de un mundo social.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

Con base en los resultados obtenidos  en este estudio, se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 Existe  mediana diferencia significativa en el nivel de sentido de vida de los jóvenes 

voluntarios antes y después de haber participado de la experiencia masiva de 

TECHO.  

 

 Los recursos noológicos que se modificaron después de la experiencia son los 

aspectos de Impotencia-potencia y regresión-proyección donde indica que estos 

jóvenes conocen sus fortalezas y debilidades personales,  así como la capacidad 

de dominar el impulso de expresar sus emociones, la toma de conciencia de su 

capacidad para cambiar su entorno y las circunstancias.  

 

 Esta primera experiencia logra generar  en los jóvenes el ímpetu o deseo de servir 

al otro y toma conciencia de su capacidad para cambiar su entorno.  

 

 

 El grupo estudiado no presentó cambios después de haber vivido por primera vez 

la experiencia, en los recursos noológicos: Distancia /apego de sí; Dominio 

/Sometimiento de sí mismo; inmanencia / Trascendencia;  Diferencia/ indiferencia. 

Por lo que se concluye que los voluntarios no lograron el reconocer las 

características y necesidades de las otras personas, ser empático ante la situación 

del otro, establecer  relaciones con otras personas en circunstancias distintas a su 

realidad, reflexionar sobre la vivencia, anteponer a sus necesidades hedónicas el 

servicio al otro. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de los hallazgos a lo largo de este estudio se debe tomar en cuenta que existen 

diversos aspectos que pueden ayudar a los jóvenes voluntarios que participan por 

primera vez en la experiencia de construcción de TECHO, a vivir una experiencia 

significativa y así poder  contribuir  a desarrollar un sentido de vida donde el voluntario 

pueda identificarse con la labor que promueve la organización y así pueda trascender y 

ser un voluntario con pensamiento crítico, que contribuya en el cambio de su entorno. 

Para ello, a continuación  se ofrecen ciertas recomendaciones:  

A la institución de TECHO, Guatemala: 

 Se recomienda crear actividades previas a la experiencia en las que se promuevan 

el conocimiento del trabajo  del voluntario y el reconocimiento de la labor que 

realizan la Organización, para que de esta manera se refuerce la identidad hacia 

la institución y se oriente el servicio que contribuirá para el bienestar de la 

comunidad y en el desarrollo del sentido de vida. 

 

 Se recomienda motivar a los voluntarios que tienen más experiencia para que ellos 

desempeñen el rol  de  acompañamiento con los voluntarios que realizan por 

primera vez la experiencia de construcción, ya que esto encamina a una 

orientación positiva al momento de tener la vivencia y fortalece la identidad con la 

labor voluntaria que se está realizando, haciéndola significativa y que a su vez, 

fortalezca el sentido de vida y el compromiso con la actividad.  

 

 Así también se recomienda implementar actividades reflexivas de cierre, donde el 

voluntario pueda expresar y comentar la vivencia que tuvo, que le permita 

establecer un análisis y juicio personal y fortalecer su sentido de vida, además de 

crear un vínculo con la Organización.  
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A los futuros investigadores:  

 Se recomienda continuar con estudios acerca del sentido de vida de los voluntarios 

que hay dentro de esta institución, especialmente con los voluntarios que llevan 

más años de participar en estas experiencias ya que su opinión puede brindar 

información y conocimiento de las necesidades de un voluntario, las fortalezas y 

debilidades del programa, y cómo llevar a cabo la sistematización las experiencias.  

 

 Así también realizar investigaciones sobre cuál es la motivación de los voluntarios 

para asistir continuamente a las experiencias de construcción de un fin de semana. 

 

 Igualmente, conocer cómo es la experiencia del voluntario en la vivencia de 

TECHO en campamentos de mayor temporalidad.  
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IX. ANEXOS 
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Escala Dimensional de recursos noológicos. 

Esta escala tiene como objetivo analizar el nivel de desarrollo de recursos específicamente humanos de la 

persona en cuanto que es un ser humano. Estos recursos repercuten en el sano desarrollo humano.  Con 

tu ayuda se mejorará la atención que se presenta en los servicios profesionales de ayuda psicológica. 

Muchas gracias.  

Instrucciones. 

 Lee detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones y responde de manera clara cada una 

de ellas, seleccionando con una X, en la casilla correspondiente ante cada afirmación. 

 Trata de responder todas y cada una de las afirmaciones.  

 Por favor, leer cuidadosamente cada afirmación y sus alternativas de respuesta.  

 Señala la respuesta. 

 No hay respuestas “buenas” o “malas”, ya que cada una solo representa posiciones personales.  

Nombre:___________________________________________________________Fecha:_______ 

Edad:_______ años. Sexo:_________________  

#  
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1. Algunas personas cercanas, creen en mí cosas que no logro identificar.      

2. Me irrita que quienes me rodean no entiendan mis opiniones y 
argumentos. 

    

3. A veces me cuesta ver con claridad lo que estoy sintiendo.     

4. Hay muchas cosas que me hacen sentir pleno hoy en día.     

5. Acostumbro evaluar mi comportamiento para poder mejorar.     

6. Me es difícil reconocer que tengo ciertas cualidades.     

7. Cuando es necesario, logro controlar mis emociones.      

8. Usualmente no paro de pensar en algunas cosas que me fastidian.     

9. Algunas personas cercanas me dicen que a veces no les presto atención.      

10. Generalmente hago lo que quiero sin preocuparme de las consecuencias.      

11. En las cosas de mi vida soy autodisciplinado.       

12.  Muchas veces no entiendo por qué soy yo quien tenga que hacer ciertas 
cosas. 

    

13.  Al analizar mi comportamiento me cuesta identificar la razón de mis actos.     

14. Las cosas que hago hoy en día son las mejores para mí.     

15. Logro abstenerme de hacer cosas que quiero y que no me convienen.     

16. Aunque hay situaciones que me ponen nervioso, me atrevo a 
enfrentarlas. 

    

17. Conozco plenamente mis fortalezas y debilidades.     

18. Realmente son pocos los defectos que soy capaz de identificar en mí.     

19. Algunas personas me consideran impulsivo.     
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#  
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20. Cuando pienso en el futuro me cuesta verme diferente a lo que soy 
actualmente.  

    

21. Me cuesta decidir entre lo que quiero y lo que debo.      

22. La vida me parece llena de razones por las cuales vivir.      

23. Me emociono con facilidad ante las cosas que me llaman la atención.      

24. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por las personas que amo.      

25. Pienso que nada va a cambiar en mi vida.      

26. Me molesta que otras personas me lleven la contraria.     

27. Si la gente tuviera mi forma de ver y vivir la vida, el mundo sería mejor.     

28. Me molesta que algunas personas no actúen como yo creo que debe de 
ser. 

    

29. Creo que no podré reaccionar mejor ante ciertas situaciones que me 
afectan. 

    

30. Frecuentemente siento la necesidad de hacer cosas buenas para mi y los 
demás. 

    

31. Actualmente hay muchas cosas en la vida que me apasionan.      

32. Alguien tiene que ser muy especial para entenderme.     

33. Aún sabiendo que me equivoco, a veces me cuesta darle la razón a los 
demás. 

    

34. Me duele como están las cosas hoy en día en el mundo.      

35. Normalmente me siento pleno con lo que estoy haciendo en mi vida.      

36. Mi actividad actual carece de sentido y propósito.      

37. En los problemas que he tenido con otros, logro reconocer mi parte del 
conflicto. 

    

38. Algunas personas que me conocen coinciden en que soy algo terco.     

39. No logro entender por qué a veces hago cosas que pueden hacer daño.     

40. Me es fácil identificar la razón de mis acciones.      

41. Tengo un buen nivel de autocontrol.     

42. Mi estado de ánimo cambio drásticamente de un momento a otro.     

43. Pienso que en mi futuro depende más de otros que de mí mismo.      

44. Tengo claro a dónde quiero llegar en el futuro.     

45. Preocuparse por los problemas de otras personas es una pérdida de 
tiempo. 

    

46. Pocas cosas en la vida me impactan emocionalmente.      

47.  No hay nada por lo que esté dispuesto a sacrificarme.     

48. Me angustia pensar que nada va a cambiar en mi vida.      

49. Lo que me espera en el futuro está en gran parte en mis manos.      
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