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La psicología positiva emerge como área en la disciplina psicológica a partir de los años 
noventa, en un esfuerzo por indagar sobre el impacto de intervenciones basadas en fortalezas 
del carácter y en condiciones que favorezcan el bienestar (Carr et al., 2021; Snyder et al., 2016). 
Sin embargo, pueden identificarse antecedentes desde la filosofía griega, en la construcción 
de las ideas de virtud y de vida buena promulgadas por Aristóteles.

El esfuerzo por pensar cómo las emociones positivas tienen un impacto sobre la salud 
(Alexander et al., 2021; Waters et al., 2022) y sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
estrategias efectivas de afrontamiento (Stanisławski, 2019) y habilidades para la solución de 
problemas (Carmona-Halty, 2021), se ha evidenciado a lo largo de la historia de la disciplina 
psicológica, pero su formalización es más clara a partir de la incursión de los trabajos de 
Seligman en la década de los noventa (Seligman, 2011).

A lo largo de décadas de desarrollo de la psicología, tanto la evidencia científica más fuerte 
como las herramientas de evaluación e intervención se han centrado en la atención al impacto 
de las emociones negativas y en cómo intervenir los efectos que sobre la salud mental y física 
tienen los aspectos emocionales (Bullis et al., 2019; Nusslock & Miller, 2016). Por ello, pensar 
un modelo de psicología que se ocupe del comportamiento, no solo centrado en el déficit, 
sino también en las fortalezas, es toda una empresa digna de seguimiento y formalización.

La construcción de modelos conceptuales sólidos que interroguen el corpus teórico de la psico-
logía, tanto como el diseño de instrumentos de medición y la evaluación de las intervenciones 
basadas en fortalezas del carácter, emociones positivas, bienestar y calidad de vida, han sido 
retos que esta rama de la psicología ha enfrentado en su proceso de consolidación (Park, 2015; 
Ruini, 2017; Snow, 2019).

Por ello, textos como el que aquí se presenta tienen un valor importante, por cuanto evidencian 
un esfuerzo por compilar información y evidencia sobre las aplicaciones de la psicología 
positiva en el entorno más cercano y representan un trabajo, en español, valioso para la 
psicología académica.

15



Psicología positiva: avances en el sustento científico 

16

Prólogo

El texto se estructura a partir de una reflexión inicial sobre los desafíos de la psicología positiva 
frente a los abordajes recurrentes de los modelos basados en el comportamiento disfuncional y 
en el influjo de las alteraciones emocionales en la salud física y mental, anclados en la noción de 
salud como ausencia de enfermedad. Se hace además un recorrido sucinto en torno a algunos 
de los que pueden llamarse “hitos históricos” que consolidan el origen de lo que actualmente 
se conoce como psicología positiva, tanto desde la filosofía como desde la psicología de los 
años cincuenta, sesenta y setenta, a partir del rastreo de publicaciones que definan, expliquen 
y muestren dichos orígenes. Esta revisión invita al lector a una profundización en cada uno 
de dichos hitos, que se señalan en el primer capítulo como antecedentes de la emergencia de 
esta rama de la psicología. Cada uno de estos eventos, de estas aproximaciones filosóficas 
y psicológicas, merece, en sí mismo, un capítulo aparte, dada la fascinante perspectiva en 
términos de aportes a la comprensión más integral del entramado mundo de las emociones, 
como muy bien lo describen Zion et al. (2022), a partir de sus observaciones del paso de la 
humanidad por la pandemia del COVID-19.

A continuación, el capítulo 1 recoge la conceptualización de la psicología positiva, su desarrollo 
y las diversas aplicaciones que ha tenido en la construcción de comunidades fortalecidas. 
Posteriormente, y de forma complementaria y analítica de lo presentado en el capítulo ante-
rior, en el capítulo 2 se hace una revisión de la literatura reciente (2015 a 2022), a partir de 
algunas de las bases de datos más reconocidas, en relación con estudios sobre esta rama de 
la psicología en inglés y en español, identificando 472 publicaciones, cuyo análisis se hace 
según descriptores como autoría, institucionalidad, productividad personal, procedencia de 
la publicación, entre otros. Los resultados de este trabajo bibliométrico muestran una alta 
concentración de estudios en Norteamérica, como es de esperarse cuando se sitúa a Seligman, 
y su trabajo desde la APA, como precursor del desarrollo de la psicología positiva. Queda 
abierta aquí una puerta para avanzar en la revisión más profunda de estos estudios en torno a 
asuntos como los principales focos de interés, las poblaciones sobre las cuales más versan los 
estudios y las intervenciones y, sobre todo, los hallazgos más relevantes que van dando pie al 
adelanto de nuevas líneas de exploración.

En el capítulo 3, las autoras hacen una revisión de las publicaciones en torno a las técnicas 
psicométricas que han sido diseñadas, validadas o específicamente ajustadas para el contexto 
colombiano, con el fin de medir aspectos psicológicos positivos como la resiliencia, el bienestar, 
la felicidad y la calidad de vida, entre otras. Este, como se mencionó de manera precedente, 
es uno de los desafíos más importantes en la investigación psicológica en general y particu-
larmente en la psicología positiva. Poder disponer de herramientas construidas y/o validadas 
en el contexto es una de las garantías para conducir investigaciones con aportes relevantes y 
confiables en este emergente campo de intervención e investigación. Previo a dicha revisión, 
las autoras destacan algunos de los constructos que han recibido especial atención en las 
últimas décadas y para los cuales la psicometría ha hecho esfuerzos importantes de medición. 
Se trata de una revisión bibliográfica atenta, que identifica al menos 32 artículos con datos 
de validación de instrumentos en el contexto colombiano, representando un referente para la 
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revisión de interesados en el tema de la psicometría. Sigue siendo un desafío, como las autoras 
mencionan, aumentar el corpus conceptual en esta línea, ya que la revisión de la literatura en 
otros contextos muestra la existencia de muchos instrumentos en diferentes campos aplicados, 
de los cuales no se disponen evidencias psicométricas en el país, lo cual se constituye como 
un obstáculo para el avance de la investigación en el área a nivel nacional.

Los capítulos siguientes son reportes de estudios que, o bien analizan algunos constructos 
de la psicología positiva en muestras colombianas o evalúan intervenciones basadas en la 
psicología positiva en el contexto. Se trata de líneas promisorias de trabajo en el área, que 
podrían constituir desarrollos no solo en los modelos aplicados, sino también conceptuales 
respecto de los constructos de la psicología positiva.

Así, el estudio reportado en el capítulo 4 muestra de qué manera facetas de la resiliencia se 
asocian como factores de protección frente al riesgo suicida en una población de adolescentes 
de zonas rurales. Si bien se identificaron niveles altos de resiliencia en relación con la faceta 
social e interpersonal, también se encontró que los adolescentes indagados perciben el apoyo 
social familiar como bajo, con lo cual, los factores de promoción de la autorregulación, la 
construcción de metas y la orientación hacia objetivos, pasan a ser elementos clave para reducir 
el riesgo de conducta suicida en los adolescentes.

En el capítulo 5 se reportan hallazgos que asocian el índice de masa corporal, la satisfacción 
con la imagen corporal y la conducta sexual de estudiantes de educación superior. Se abordan 
aspectos positivos relacionados con la aceptación respecto de la imagen que los jóvenes tienen 
de su propio cuerpo y su asociación a conductas sexuales responsables, promotoras del no 
embarazo y la no transmisión de enfermedades sexuales. Los hallazgos muestran cómo la 
satisfacción con la imagen corporal se relaciona de manera predictiva con comportamientos 
sexuales propios del momento evolutivo de las personas participantes, indicando que es un 
proxi de la gratificación en la vida sexual.

Por su parte, en el capítulo 6, las autoras presentan hallazgos en torno a una de las variables que 
mejor se ha asociado en psicología de la salud con los resultados en adherencia terapéutica (en 
este caso farmacológica) en pacientes con enfermedad renal, esto es, el apoyo social, variable 
que ha sido ampliamente estudiada en el campo de la enfermedad crónica frente al desarrollo 
de conductas de adherencia. Los datos indican que el apoyo social estuvo asociado de manera 
directa con el comportamiento de adherencia, de manera más clara en los hombres que en las 
mujeres; también, en la literatura se ha descrito con frecuencia que estos refieren mayor apoyo 
instrumental de sus parejas, lo cual favorece los comportamientos adherentes. Esto abre una 
oportunidad valiosa para indagar en intervenciones que además protejan en este caso a las 
cuidadoras, dado su valor del apoyo social en la adherencia, pero a su vez, la carga que recae 
sobre ellas tras los procesos de manejo de la enfermedad crónica.
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El capítulo 7 aborda el impacto de variables positivas sobre el manejo de estrés académico 
en estudiantes universitarios, una población con alto riesgo de complicaciones en salud física 
y mental, dada la manera en que enfrentan los desafíos propios de la presión académica. 
Específicamente, se mide el estrés académico, el apoyo social y las experiencias positivas y 
negativas entre estudiantes universitarios de Colombia, El Salvador y México. Los resultados 
indican que la relación del apoyo social con el estrés académico es inversa, cuando se valora 
el apoyo social específicamente de la familia, no así de los amigos; del mismo modo, a mayor 
percepción de experiencias positivas, menor nivel de estrés percibido, todo lo cual evidencia 
cómo el afecto positivo puede ser un mediador del estrés en esta población. Hubo diferencias 
entre países en algunas de las variables evaluadas en los universitarios, pero no es posible 
establecer, con el estudio presentado, las posibles explicaciones a tales variaciones.

Finalmente, en el capítulo 8 se muestra una intervención basada en las artes para promover 
resiliencia en estudiantes migrantes. Los datos indican que la aplicación del modelo AIRE 
(arte, investigación y resiliencia) aumentó los niveles de resiliencia en la medición postest en la 
muestra. Sin embargo, se hace necesario comparar con un grupo control, sin intervención, para 
establecer los alcances del programa en la modificación de la respuesta en comportamientos 
resilientes.

Como puede anticiparse, el presente texto recoge evidencias preliminares en torno a variables 
que, en psicología positiva, han recibido constatación empírica en otros contextos. Se valora 
la indagación en campos diversos, con poblaciones de diferentes edades y en contextos tanto 
de la psicología clínica como de la psicología de la salud. Se hace perentorio en consecuencia 
conducir estudios que se adentren en las recomendaciones de las investigaciones y que permitan 
avanzar en una discusión, no solo descriptiva y correlacional, sino también explicativa, que 
aumente el campo de conocimiento de la psicología positiva en el contexto.

Los lectores encontrarán datos pertinentes y estimulantes para continuar en estas líneas de 
investigación, procurando una mayor contribución al desarrollo de una rama de la psicología 
que se antoja pertinente y necesaria, en medio de las tensiones y preocupaciones derivadas 
de problemas y trastornos mentales y el reclamo por volver la mirada sobre los factores 
protectores de la salud.

Ps. Diana María Agudelo Vélez
Vicedecana de Investigaciones
Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de los Andes
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