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Abstract 

Psychological well-being and happiness are desirable aspects in any person, but it is 
especially important in teacher’s case because of their impact on the holly students’ 
development. This well-being takes on a new nuance when the teacher must address 
complex issues as mourning or death. In this light, this study seeks to analyze the 
correlation between subjective well-being and anxiety about the death of future 
teachers. To do this, a mixed design has been used, using two validated instrument 
and some open question that have been completed by 87 Primary Education Degree’s 
students (n=87) in the Universidad of Málaga. The results show that the subjective 
well-being is high, and the death anxiety is moderate. It is further concluded that there 
is an inversely proportional relationship between these two issues, with higher levels 
of anxiety when the level of subjective well-being is lower. This reality underlines the 
need to introduce contents that promote the teachers’ psychological health and the 
pedagogy of death on their initial training.  

Keywords: happiness, death anxiety, teachers’ training    
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Resumen 

El bienestar psicológico y la felicidad son aspectos deseables en cualquier individuo, 
pero es especialmente relevante en el caso de los docentes por su impacto en el 
desarrollo holístico de los educandos. Este bienestar toma un nuevo matiz cuando el 
docente ha de abordar temáticas complejas como puede ser el duelo o la muerte. Bajo 
esta perspectiva, el presente estudio trata de analizar la correlación entre el bienestar 
subjetivo y la ansiedad ante la muerte de los futuros docentes. Para ello, se ha utiliza 
un diseño mixto, utilizando dos instrumentos validados y una serie de preguntas 
abiertas que han sido cumplimentados por 87 estudiantes (n=87) del Grado en 
Educación Primaria de la Universidad de Málaga. Los resultados arrojan que el 
bienestar subjetivo de los participantes es alto y la ansiedad ante la muerte, moderada. 
Se concluye, además, que existe una relación inversamente proporcional entre ambos 
fenómenos, habiendo mayor ansiedad cuando el grado de bienestar subjetivo es 
menor. Esta realidad refrenda la necesidad de introducir contenidos que fomenten la 
salud psicológica de los docentes y la pedagogía de la muerte en los planes de 
formación inicial.   

Palabras clave: felicidad, ansiedad ante muerte, formación de profesorado,  
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a capacitación docente en su formación inicial es un proceso 

complejo donde se intenta dar respuesta a las necesidades que 

tendrán en el desempeño de su profesión. Es habitual que estos 

planes formativos que capacitan para el ejercicio del magisterio en Educación 

Primaria, y que están regulados en primera instancia por la Orden ECI 

3857/2007 (2007), integren contenidos vinculados al desarrollo de los 

niños/as, los procesos y contextos educativos, las cuestiones de índole social, 

cultural y familiar y contenidos de carácter disciplinar/didáctico. Sin 

embargo, no se atiende de manera específica al desarrollo emocional y 

psicológico del docente, siendo uno de los vacíos que puede generar 

consecuencias directas en el docente e indirectas en los estudiantes. 

El bienestar psicológico está vinculado a la evaluación que la persona 

hace de su vida a nivel afectivo, quedando determinado el mismo en función 

de la frecuencia, intensidad y polaridad de las emociones (Díaz et al., 2006; 

Loera-Malvaez et al., 2008). De este modo, aglutinar experiencias de corte 

positivo y reducir el número de vivencias negativas sería expresión de 

satisfacción vital, también denominada felicidad (Alarcón, 2015; Fernández 

& Extremera, 2009). Para alcanzar dichos constructos entran en juego 

diferentes componentes, como el cognitivo o fisiológico, siendo clave el 

esfuerzo que cada sujeto oriente a la consecución de su propio bienestar ante 

las experiencias que le toca vivir, poniendo para ello en juego sus 

competencias, habilidades y fortalezas (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000). Debido a ello, la satisfacción vital o felicidad tiene un componente 

subjetivo que depende de cómo afrontamos los hechos que nos ocurren, las 

decisiones que tomamos para su resolución y la forma en qué asimilamos las 

consecuencias que se derivan de nuestros actos (Headey, 2010). En este 

sentido se expresa Seligman (2017), al afirmar que “la verdadera felicidad 

deriva de la identificación y el cultivo de las fortalezas más importantes de 

la persona y su uso cotidiano” (p. 5).  

Siguiendo este enfoque, si nos aproximamos al ámbito educativo y sus 

profesionales, el bienestar psicológico quedará ligado a la identidad 

profesional docente (IPD). La conformación de la IPD depende de un proceso 

de construcción y reconstrucción que se inicia con las experiencias previas 

que tenemos de la labor docente mientras somos estudiantes, se nutre de la 

formación inicial y continúa que nos prepara para la profesión, y se desarrolla 

L 



52 Colomo et al.  – Ansiedad ante la Muerte y Felicidad 

 

 

con el ejercicio docente, permitiéndonos así definir qué tipo de maestro/a 

somos y de qué forma educamos (Esteban, 2018; Hong, Greene, & Lowery, 

2017; Santamaría, Torrego, & Ortiz, 2018). De este modo, el bienestar como 

docente depende de múltiples factores, siendo relevante el ámbito 

psicológico vinculado a la forma en qué gestionemos y regulemos las 

emociones, las competencias profesionales y personales que desarrollemos o 

las habilidades sociales adquiridas y que pongamos en práctica. Y es que 

fomentar el bienestar psicológico y la felicidad tiene un impacto positivo en 

diferentes ámbitos de las vidas de los sujetos como el éxito académico o el 

rendimiento profesional. A estas conclusiones llegan estudios como el de 

Kryza-Lacombe, Tanzini y O´Neill (2019), quienes identificaban una 

correlación positiva entre la búsqueda de la felicidad mediante el desarrollo 

personal y el logro académico o Pulido y Herrera (2019) y Ramírez y Fuentes 

(2013), quienes concluyeron que, a mayor nivel de felicidad, mejor 

rendimiento académico en estudiantes de educación primaria y de educación 

superior, respectivamente. También en el contexto universitario, Heikkila et 

al. (2012) exploraban el bienestar psicológico en futuros docentes. En su 

estudio, constatan una correlación del bienestar psicológico con unas 

mayores calificaciones, hallan carencias importantes en su regulación 

emocional y ponen de manifiesto la necesidad de implementar estrategias 

para el desarrollo de estos mecanismos durante la formación inicial.  Por 

estos motivos, es clave la incorporación de dichos aspectos y contenidos en 

la formación inicial de los docentes para mejorar la labor docente, siendo la 

felicidad una de las urgencias pedagógicas hacia las que nos estamos 

dirigiendo en el modelo de educación holística e integral al que aspiramos. 

(Fernández, Cabello, & Gutiérrez, 2017; Perandones, Herrera, & Lledó, 

2013; Romero, 2016; Sánchez, 2019; Valdés & Gutiérrez-Esteban, 2018).  

Bajo este planteamiento, si el bienestar psicológico es básico para 

cualquier persona, puede resultar de especial relevancia en el caso de los 

docentes y en el caso del abordaje de contenidos que requieren de unas 

competencias de carácter específico, como pueden ser los relativos a la 

muerte y al duelo. Y es que las emociones que se relacionan con el fenómeno 

de la muerte son más complejas de gestionar y regular, convirtiéndose en una 

problemática a considerar en el ejercicio docente.  
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Hablar de la muerte es referirnos a un fenómeno natural intrínseco a la 

condición de seres vivos de los humanos, es situar el foco en la culminación 

del ciclo vital, pues desde que nacemos, nos dirigimos inexorablemente hacia 

nuestro final. La finitud de la vida está ligada a la interpretación cultural 

(valores, creencias, actitudes, tradiciones, etc.) que se le da a la misma, por 

lo que será el contexto y las experiencias de cada sujeto los que otorguen un 

significado único a dicho suceso. En occidente, la muerte se interpreta desde 

el sufrimiento, conllevando la gestión de una emoción de carácter negativo 

que no se desea. Debido a ello, se trata de ocultar y alejar la muerte de la 

realidad, convirtiendo la misma en un tema tabú. Esta situación nos hace vivir 

en una cultura anestesiada que aparta y esconde la muerte, tratando de evitar 

el miedo, la ansiedad y el dolor que pueda producir el tomar conciencia de 

nuestra finitud. Esta misma idea es sostenida por Pedrero-García (2020), al 

afirmar que “la mayor parte del mundo vive, o bien negando la muerte o bien 

aterrorizado por ella” (p. 6). Esta percepción de la muerte influye 

negativamente en nuestro estado emocional, generándose una ansiedad ante 

todo lo relacionado con la finitud, la condición mortal y la inevitabilidad de 

este fenómeno, pues no desarrollamos, de forma natural, estrategias para 

afrontar situaciones de pérdidas y duelo. Estudios como el Niemic y 

Schulenberg (2011) reflejan que las creencias y experiencias en torno a la 

muerte determinan nuestra respuesta y modo de afrontar las mismas. Por 

tanto, las vivencias que hayamos tenido con la muerte y la gestión emocional 

de las mismas influirán en la ansiedad que podamos sentir ante este 

fenómeno.  

La ansiedad ante la muerte es una de las variables más estudiadas 

(Limonero et al., 2010), siendo un constructo utilizado para definir la 

aprehensión que se genera en el ser humano al tomar conciencia de su 

condición mortal (Thiemann et al., 2015). Se trata de una respuesta de 

carácter emocional vinculada al instinto de supervivencia, debido a la 

detección de situaciones peligrosas o amenazantes, ya sean reales o 

imaginadas. El factor principal de dicha ansiedad se debe al miedo personal 

y social que subyace al desconocimiento existente en torno a esta realidad. 

Sentir cierta ansiedad ante la finitud es natural (Lester et al., 2016; Moreno 

& Risco, 2018), siempre que no nos influya negativamente en nuestra 

(re)construcción identitaria ni en nuestro modo de actuar ante esta realidad. 
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Se trata de que tomemos consciencia de nuestra finitud sin que las emociones 

y sentimientos que esto pueda generar, nos impida vivir de forma plena.  

Uno de los motivos de padecer ansiedad ante la muerte y de no saber 

reconocer y gestionar las emociones respecto a la misma, se debe a su 

omisión en el plano educativo, donde se educa para la vida sin tener en cuenta 

la muerte, pese a que existen investigaciones que demuestran que 

implementar una formación específica reduce la ansiedad ante dicho 

fenómeno (Jo & An, 2015; Kim, Cho, & Yoo, 2016). Se trata de un ámbito 

excluido del contexto escolar (Head & Smith, 2016), no trabajándose ni de 

forma preventiva, normalizando la condición mortal del ser humano y la 

omnipresencia de la muerte; ni de forma paliativa, adquiriendo herramientas 

para superar de forma positiva las situaciones de duelo. Considerando 

fundamental el acompañamiento de carácter paliativo, es prioritario, desde el 

enfoque educativo, promover la formación preventiva. Como ejemplos 

tenemos la investigación de Stylianou y Zembylas (2016), quienes trabajaron 

la muerte y el duelo con un grupo de estudiantes de 10-11 años en una escuela 

de Chipre, incluyendo debates y diálogo sobre ambos conceptos. Sus 

resultados reflejan una reducción de los niveles de ansiedad en los educandos 

al normalizar el tema de la muerte en la escuela, trabajándola con carácter 

preventivo. Una situación similar ocurrió con el trabajo de Testoni et al. 

(2018), donde midieron la ansiedad ante la muerte en un grupo control y un 

grupo experimental, con el que realizaron una intervención educativa para 

normalizar la muerte con actividades de psicodrama y producción de 

cortometrajes. El estudio arrojó diferencias significativas en la reducción de 

la ansiedad ante la muerte en el grupo experimental frente al grupo control, 

acentuando la importancia de trabajar el ámbito de la finitud humana en el 

contexto escolar.  

Por lo tanto, normalizar la muerte y reducir la ansiedad que se puede 

generar en torno a la misma debe ser fruto de una propuesta reflexionada y 

diseñada ex profeso para tal fin, anticipando estrategias y competencias que 

serán precisas para enfrentarse a la misma. Ante esta necesidad surge la 

pedagogía de la muerte, teniendo como foco de trabajo el proceso educativo 

vinculado al tema de la muerte (Rodríguez, Herrán, & Cortina, 2013; 2019), 

siendo preciso para su incorporación y puesta en marcha la implementación 

de una formación específica para los futuros profesionales de la educación. 
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No obstante, pese a que existen formaciones específicas sobre el tema de la 

muerte en contextos internacionales (Case, Cheah, & Liu, 2017; Corr, 2016; 

Harrawood, Doughty, & Wilde, 2011; Oliveira Cardoso & Dos Santos, 

2017), en España las experiencias formativas en la educación superior se han 

reducido a su presencia en asignaturas de carácter optativo en la universidad, 

cursos de libre configuración o simposios (Colomo, Gabarda, & Motos, 

2018). Estamos, por tanto, ante un reto formativo (Cantero, 2013), debido a 

la escasa o nula formación de los profesionales de la educación para abordar 

la muerte en el aula (Colomo & Cívico, 2018; Pedrero-García, 2019; Ramos-

Pla, & Camats, 2019; Ramos-Pla, Gairín, & Camats, 2020).  

Por estos motivos, es preciso incorporar la pedagogía de la muerte tanto 

en la formación inicial como continúa de los profesionales de la educación. 

Se trata de dotarlos de herramientas, competencias, habilidades y recursos 

para que puedan gestionar y regular sus emociones, de forma positiva, frente 

a la muerte. De este modo, lograrán reducir su ansiedad y la de sus educandos 

ante su condición mortal y la incertidumbre que genera este fenómeno. Son 

varios los precedentes científicos que han realizado formaciones específicas 

sobre la normalización de la muerte con docentes, (McClatchey & King, 

2015; Nienaber & Goedereis, 2015; Rhatigan, Richardson, & McLoughlin, 

2015) reflejando sus resultados una disminución significativa de la ansiedad 

ante este tema en los docentes, mejorando así su confianza de cara a 

intervenir ante situaciones de duelo. Por ello, es preciso aumentar las 

investigaciones sobre ansiedad ante la muerte en la población docente, por el 

papel de guía y acompañantes que desarrollan en su labor educativa.  

Si consideramos que la gestión o regulación emocional es uno de los 

factores de los que depende el bienestar psicológico, analizar la relación 

existente entre las dos variables en los docentes es clave para reducir la 

ansiedad ante la muerte. Se trata de un foco de estudio que ya se ha trabajado 

en diferentes investigaciones. En el caso de Thiemann et al. (2015), se 

centran en una muestra de médicos en formación de la universidad de 

Cambridge. Los resultados reflejaron que los niveles más altos de ansiedad 

ante la muerte se asociaron con un menor bienestar psicológico, subrayando 

el impacto que tendrá trabajar en uno de los constructos por la existencia de 

una correlación inversamente proporcional. Por su parte, Edo-Gual et al. 

(2015) analizaron la ansiedad ante la muerte y su relación con la inteligencia 
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emocional, la resiliencia y la autoestima en 760 estudiantes de enfermería en 

España. Los análisis indican que la ansiedad ante la muerte está modulada de 

forma inversa por las competencias sociales y emocionales. La investigación 

de Testoni et al. (2019), con un grupo experimental, en el que implementó 

una formación para educar respecto a la muerte, y otro grupo control, 

subrayaron la correlación inversa entre la ansiedad y la felicidad en el grupo 

experimental, reduciéndose el miedo a la muerte conforme aumentaba el 

bienestar personal. Partiendo de estos antecedentes, el objetivo general de 

esta propuesta es analizar la presencia de correlaciones entre la ansiedad ante 

la muerte y el bienestar psicológico en los futuros docentes. Para ello, se 

plantean como objetivos específicos: 1) Examinar los niveles de ansiedad 

ante la muerte en futuros docentes y 2) Conocer el grado de bienestar 

psicológico en futuros docentes. Estos objetivos pretenden confirmar la 

hipótesis de investigación de que el nivel de bienestar psicológico en los 

futuros docentes es inversamente proporcional a la ansiedad ante la muerte 

percibida, rechazándose así la hipótesis nula de que no existe relación entre 

las variables de estudio.  

 

 

Metodología 

Enfoque 

Este estudio se diseña e implementa metodológicamente desde un enfoque 

mixto de carácter descriptivo-interpretativo. Por un lado, se utilizan técnicas 

cuantitativas que permitirán aproximarse a un análisis descriptivo de los 

niveles de ansiedad ante la muerte y de bienestar subjetivo de los 

participantes, así como la correlación entre ambos fenómenos. Por otro lado, 

se utilizan técnicas cualitativas que permiten, a través del análisis de 

contenido, dar una visión más holística de los participantes acerca de dichos 

fenómenos. 

 

Participantes 

La muestra está compuesta por 87 estudiantes (N=87) del Grado de 

Educación Primaria de la Universidad de Málaga. Específicamente, se trata 

de 76 mujeres (87,4%) y 11 hombres (12,6%), con edades comprendidas 

entre los 20 y los 26 años (ꭓ: 22,8 años). Se ha realizado un muestreo no 
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probabilístico e intencional, condicionada por el acceso de los investigadores 

a la muestra de estudio. 

 

Instrumentos 

Para la recogida de la información se han utilizado varios instrumentos. Por 

un lado, se proponen una serie de ítems para recoger, de manera ad hoc, 

información de carácter sociodemográfico de la muestra como el sexo o la 

edad. Por otro lado, se han utilizado dos instrumentos validados que han sido 

utilizados a nivel internacional para la realización de estudios sobre los dos 

principales constructos a los que atiende esta investigación: la ansiedad ante 

la muerte y la felicidad. En último lugar, se propone un último bloque con 

tres preguntas abiertas, relativas precisamente a explorar de manera más 

completa la percepción de los estudiantes respecto a los fenómenos de 

estudio. 

En primer lugar, para analizar la ansiedad ante la muerte, se ha utilizado 

una adaptación del Death Anxiety Inventory (DAI) de Tomás-Sábado y 

Gómez-Benito (2005). Se trata de un instrumento psicométrico validado 

(α=0,90) que se compone de 20 ítems organizados en cinco factores 

significativos: 1) Generadores externos de ansiedad ante la muerte; 2) 

Significado y aceptación de la muerte; 3) Pensamiento sobre la muerte; 4) 

Vida después de la muerte; 5) Brevedad de la vida. La medición se realiza a 

través de una escala Likert de acuerdo/desacuerdo (1=Total desacuerdo; 

2=Moderado desacuerdo; 3=Ni acuerdo ni desacuerdo; 4=Moderado 

acuerdo; 5=Total acuerdo), asociándose entre 1 y 5 puntos en función del 

nivel de acuerdo por ítem y proporcionando una puntuación global de entre 

20 y 100 puntos. El modo de interpretar los resultados indica que, a mayor 

puntuación, mayores niveles de ansiedad ante la muerte del sujeto que la 

cumplimenta. En cuanto a validez del contenido, se confirma por su 

aplicación en diferentes estudios, tanto a nivel nacional como internacional, 

de diversas áreas de conocimiento, aunque es en la de la salud donde puede 

constatarse una mayor producción de literatura científica. Concretamente, los 

estudios previos suelen tener como muestra a sujetos que presentan 

enfermedades crónicas o graves o a sujetos que trabajan de manera directa 

con este tipo de personas (personal sanitario), teniendo como objetivo, en 

ambos casos, aproximarse al afrontamiento de la muerte propia o ajena y su 
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impacto psicológico (Edo‐Gual et al., 2015; Pascual, 2011). En el ámbito 

educativo, existen precedentes como el de Colomo, Gabarda y Motos (2018), 

quienes vinculan el fenómeno de la ansiedad ante la muerte a la formación 

inicial docente, identificando la gestión emocional y el duelo como áreas 

donde existen lagunas formativas para la contribución al bienestar 

psicológico del profesorado y la construcción de la identidad profesional 

docente. De este modo, se justifica su uso en los criterios de fiabilidad y 

validez, junto con que ya ha sido implementado en el campo de la educación.  

Por otro lado, para la medición del bienestar psicológico y la felicidad 

subjetiva, se utiliza el Oxford Happiness Questionary (OHQ), de Argyle, 

Martin y Crossland (1989) y revisado por Hills y Argyle (Hills, P., & Argyle). 

Se trata de un instrumento validado (α=0,90) compuesto por 29 ítems que se 

presentan en un único bloque. Su formulación incluye ítems planteados en 

sentido positivo y negativo, que se responden en una escala tipo Likert de 

acuerdo/desacuerdo (1=Totalmente en desacuerdo; 2=Moderadamente en 

desacuerdo; 3=Ligeramente en desacuerdo; 4=Ligeramente de acuerdo; 

5=Moderadamente de acuerdo; 6=Totalmente de acuerdo). La medición 

requiere, tras la recogida de la información, un cálculo específico a fin de 

ajustar la diferente orientación (positiva-negativa) de los ítems que 

componen el cuestionario. Los resultados finales se interpretan en una escala 

del 1 al 6 que se adhieren a diferentes niveles de bienestar psicológico y 

felicidad subjetiva. En cuanto al criterio de validez, este instrumento ha sido 

utilizado en investigaciones de carácter multidisciplinar, dado que su alcance 

es aplicable a todo tipo de contextos y muestras. Se justifica su utilización en 

la fiabilidad y validez reportada, así como su utilización en el ámbito 

educativo, que es el que nos ocupa, en estudios como el de Caballero y 

Sánchez (2018). La sinergia entre ambos instrumentos (DAI y OHQ) 

proviene de su adecuación a los constructos estudiados y se sustenta en la 

formulación de la hipótesis de investigación, donde se asocia el bienestar 

psicológico con el grado de ansiedad ante la muerte. De esta manera, 

cumplen su cometido con los constructos, de forma independiente, y con la 

hipótesis de investigación, al complementarse. 

En el último bloque del cuestionario, incluye las preguntas abiertas, las 

cuales serán trabajadas desde la perspectiva nomotética mediante el análisis 

de contenido, una técnica ampliamente utilizada en diferentes estudios 
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(Colomo & Domínguez, 2015; Colomo & Gabarda, 2019) que permite 

indagar e interpretar en las respuestas de los participantes a través de un 

proceso sistemático conformado por las siguientes fases: a) pre-análisis, 

donde se realiza una lectura inicial exploratoria de las respuestas para 

sistematizas las principales ideas; b) conformación del sistema categorial, 

donde se definen las temáticas (ansiedad ante la muerte; gestión emocional 

docente; relación entre la regulación emocional y la ansiedad ante la muerte) 

en las que se organizan y clasifican las respuestas de los participantes para 

su posterior análisis; c) codificación, donde se transforman las respuestas 

categorizadas en códigos que faciliten el posterior proceso descriptivo; d) 

interpretación, donde se dará significado a las respuestas de los participantes 

a partir de las categorías de análisis estipuladas. La perspectiva desde la que 

se abordará esta fase será hermenéutica y constructivista, quedando las 

interpretaciones sujetas a la reflexión, el debate y la reconstrucción. 

 

Procedimiento y Análisis Realizados 

La recogida de la información se realiza mediante un cuestionario 

autoadministrado de manera telemática que los participantes cumplimentan 

de forma autónoma y voluntaria mediante Google Forms. Este tipo de 

recogida de información en línea proporciona flexibilidad en el proceso de 

medición, así como la posibilidad de darle un mayor alcance (Abundis, 

2016). Previo a ello, se informa a los potenciales participantes de los 

objetivos y fines de la investigación, se detallan las características del 

cuestionario a cumplimentar y se le asegura el trato anónimo y el respeto a 

su privacidad/confidencialidad, salvaguardando los principales 

procedimientos éticos en el campo de la investigación social mediante el 

consentimiento informado. 

El análisis cuantitativo de los datos (descriptivo y correlacional), se ha 

realizado mediante el paquete estadístico SPSS v.25. Este programa ha 

permitido analizar descriptivamente las variables sociodemográficas 

vinculadas al sexo y la edad de la muestra, así como las puntuaciones en cada 

una de las dos escalas utilizadas: DAI, para conocer el grado de ansiedad ante 

la muerte de los participantes; y OHQ, para conocer el grado de bienestar 

subjetivo. También se ha utilizado este programa para el cálculo de la 

correlación entre los dos fenómenos. Por otro lado, y como anticipábamos 
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anteriormente, para la exploración cualitativa se utiliza la técnica del análisis 

de contenido, utilizando el programa AQUAD 8 para clasificar y organizar 

las respuestas respecto las cuestiones sobre la ansiedad ante la muerte y la 

gestión emocional en los docentes, facilitando así su recuperación para la fase 

de interpretación. 

 

Resultados 

 

Atendiendo al objetivo de examinar los niveles de ansiedad ante la muerte de 

los participantes, la puntuación total media de la muestra es de 53,26 puntos 

(DT=21,68). Esto supone que, con carácter general, el nivel de ansiedad ante 

la muerte es moderado. Si analizamos, por otro lado, la media por 

dimensiones, observamos que el significado y aceptación de la muerte es la 

que puntúa más alto (13,95 sobre 25), seguida por los generadores externos 

de ansiedad ante la muerte (13,80 sobre 25). En todos los casos, las 

valoraciones obtenidas en las dimensiones mantienen una moderación 

semejante a la obtenida en el DAI, tal y como puede observarse en la tabla 1: 

 

Tabla 1 

Puntuación media de la escala Death Anxiety Invetory y de sus cinco dimensiones. 

  N Mínimo Máximo Media DT 

Puntuación total DAI 87 27 94 53,26 21,68 

Generadores externos de 

ansiedad ante la muerte 

87 5 25 13,80 5,21 

Significado y aceptación ante 

la muerte 

87 6 25 13,95 5,71 

Pensamiento ante la muerte 87 4 20 10,18 4,79 

Vida después de la muerte 87 3 15 7,71 3,91 

Brevedad de la vida 87 3 15 7,61 3,66 

Fuente: elaboración propia 

 

Un análisis aún más pormenorizado nos permite comprobar que los ítems 

14 “Me gustaría vivir hasta una edad muy avanzada” (3,46), 10 “Nunca 

aceptaría trabajar en una empresa funeraria” (3,07) y 19 “Me impresiona 

mucho la visión de un cadáver” (3,05) son los que puntúan de forma 
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destacable. Por el contrario, las cuestiones que generan menor ansiedad se 

vincularían con el ítem 2 “La certeza de la muerte quita significado a la vida” 

(2,30), el ítem 20 “Con frecuencia pienso en mi propia muerte” (2,30) y el 

ítem 7 “Creo que tengo más miedo a la muerte que la mayoría de las 

personas” (2,46), tal y como puede observarse en la tabla 2: 

 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos Death Anxiety Inventory. 

 Ítem N Mínimo Máximo Media DT 

DAI_1 87 1 5 2,54 1,36 

DAI_2 87 1 5 2,30 1,46 

DAI_3 87 1 5 2,62 1,38 

DAI_4 87 1 5 2,77 1,44 

DAI_5 87 1 5 2,76 1,49 

DAI_6 87 1 5 2,67 1,48 

DAI_7 87 1 5 2,46 1,40 

DAI_8 87 1 5 2,64 1,27 

DAI_9 87 1 5 2,62 1,40 

DAI_10 87 1 5 3,07 1,36 

DAI_11 87 1 5 2,47 1,45 

DAI_12 87 1 5 2,83 1,36 

DAI_13 87 1 5 2,62 1,41 

DAI_14 87 1 5 3,46 1,47 

DAI_15 87 1 5 2,53 1,17 

DAI_16 87 1 5 2,48 1,38 

DAI_17 87 1 5 2,49 1,35 

DAI_18 87 1 5 2,59 1,41 

DAI_19 87 1 5 3,05 1,43 

DAI_20 87 1 5 2,30 1,32 

Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al bienestar subjetivo, la puntuación media de los 

participantes es de 4,38 puntos sobre los 6 posibles, arrojando un nivel de 

felicidad bastante alto. Si analizamos de forma más detallada, podemos 

observar que los ítems donde la puntuación es más alta se vinculan con el 

hecho de que la propia vida tenga un sentido y propósito determinado (5,02 

en el ítem 24), divertirse con los demás (4,94 en el ítem 27) y tener recuerdos 

felices del pasado (4,90 en el ítem 29). Por el contrario, las puntuaciones más 
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bajas se asocian a afirmaciones como la del ítem 7 “Casi todo me parece 

divertido” (3,80), el ítem 5 “Pocas veces me siento descansado cuando me 

levanto” (3,76) y el ítem 18 “Encuentro tiempo para todo lo que quiero hacer” 

(3,61), tal y como puede verse en la tabla 3: 

 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos Oxford Happiness Questionary 

 Ítem N Mínimo Máximo Media DT 

OHQ_1 87 1 6 4,82 1,14 

OHQ_2 87 1 6 4,21 1,37 

OHQ_3 87 1 6 4,34 1,15 

OHQ_4 87 1 6 4,11 1,32 

OHQ_5 87 1 6 3,76 1,45 

OHQ_6 87 2 6 4,63 1,27 

OHQ_7 87 1 6 3,80 1,17 

OHQ_8 87 2 6 4,48 1,27 

OHQ_9 87 2 6 4,77 1,23 

OHQ_10 87 1 6 4,75 1,32 

OHQ_11 87 2 6 4,69 1,15 

OHQ_12 87 1 6 4,63 1,15 

OHQ_13 87 1 6 4,07 1,58 

OHQ_14 87 1 6 4,21 1,35 

OHQ_15 87 2 6 4,41 1,01 

OHQ_16 87 1 6 4,63 1,20 

OHQ_17 87 1 6 4,32 1,20 

OHQ_18 87 1 6 3,61 1,49 

OHQ_19 87 1 6 4,26 1,43 

OHQ_20 87 1 6 4,06 1,42 

OHQ_21 87 1 6 4,38 1,29 

OHQ_22 87 1 6 4,06 1,35 

OHQ_23 87 1 6 4,07 1,40 

OHQ_24 87 1 6 5,02 1,32 

OHQ_25 87 2 6 3,98 1,22 

OHQ_26 87 2 6 4,30 1,23 

OHQ_27 87 1 6 4,94 1,38 

OHQ_28 87 2 6 4,76 1,09 

OHQ_29 87 2 6 4,90 1,19 

Fuente: elaboración propia. 
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Atendiendo, en último lugar, a la relación entre los dos fenómenos de 

estudio, la ansiedad ante la muerte y el bienestar psicológico y la felicidad, 

existe una correlación negativa alta (-,883), lo que se traduce en una relación 

inversa entre ambas cuestiones (ver tabla 4): 

 

Tabla 4 

Correlación entre Death Anxiety Inventory y Oxford Happiness Questionary 

 

Death Anxiety 

Inventory 

Oxford Happiness 

Questionary 

Death Anxiety Inventory 
  

Oxford Happiness Questionary -,883** 
 

Fuente: elaboración propia. **=p≤.01 

 

Este resultado confirma que los sujetos más felices presentan menor 

ansiedad ante la muerte, mientras que los que tienen un menor bienestar 

psicológico muestran un mayor miedo a la muerte.  

Por otro lado, tal y como se exponía anteriormente, se ha considerado 

relevante plantear tres preguntas abiertas para poder obtener una visión 

holística del fenómeno. Concretamente, se plantea la reflexión acerca de la 

importancia de la formación para la reducción de la ansiedad ante la muerte 

y poder trabajar con mayor eficiencia las situaciones de duelo en el aula, la 

importancia de la gestión emocional para el desarrollo del rol docente y la 

relación entre la ansiedad ante la muerte y la gestión emocional. 

De manera generalizada, los participantes consideran la necesidad de 

recibir formación que les permita reducir la ansiedad ante la muerte, 

especialmente de cara al trabajo con los niños en materia de duelo: 

  
Si el docente concibe la muerte como algo natural, es más fácil que sepa 

cómo trasladar y trabajar el concepto con los niños, algo que no resulta 

de entrada nada fácil (S. 8). 

Para poder afrontar el duelo y acompañar a los niños en estas 

situaciones, el docente debe tener una formación específica, cosa que 

actualmente no tenemos (S. 56). 

 

Se desprende de estos planteamientos, no solo la importancia de recibir 

una formación específica para reducir, en el ámbito personal, la ansiedad ante 
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la muerte, sino su aplicabilidad para el rol docente, coincidiendo con 

diferentes estudios (Pedrero-García, 2019; Ramos-Pla, & Camats, 2019). Por 

ello, es preciso acabar con el tabú existente, incorporando a los planes de 

estudio de magisterio una formación que les ayude a normalizar la muerte y 

a trabajarla en el contexto del aula (Corr, Corr, & Doka, 2019; Herrán, 

Rodríguez, & Miguel, 2019).  

Por otro lado, parece haber también bastante consenso en la importancia 

que tiene una adecuada gestión emocional del docente en el desempeño de 

su rol: 

 
Que el profesor se sienta bien es fundamental para que pueda afrontar 

su labor con los niños. Un maestro debería ser, por definición, una 

persona equilibrada emocionalmente (S. 17). 

La gestión emocional es básica para cualquier persona, pero es 

especialmente relevante en el caso de los maestros porque influyen 

sobre otras personas. Si su estado de ánimo no es bueno, puede tener 

repercusiones negativas en los niños (S. 33). 

No podemos disociar nuestra identidad personal de la profesional. Si no 

nos encontramos bien, si tenemos problemas que no podemos gestionar 

de forma positiva, se acabará manifestando en el aula mientras 

ejercemos nuestra labor. Es clave aprender a regularnos 

emocionalmente (S. 21) 

 

Como se refleja, la regulación emocional debe ser una constante en la 

identidad de los docentes, siendo clave el esfuerzo personal que ponga cada 

sujeto en gestionar de forma positiva sus emociones (Headey, 2010). No 

olvidemos que estos ejercen como ejemplos para el alumnado (Steiner & 

Ladjali, 2005), por lo que afrontar los problemas y situaciones adversas de 

forma equilibrada, desde la perspectiva emocional, será determinante para 

que el alumnado, mediante el aprendizaje por imitación (Bandura, 1977), 

mejore su propia regulación emocional. 

Por último, se invitaba a los participantes a reflexionar sobre la relación 

entre una gestión adecuada de las emociones y la ansiedad ante la muerte. La 

relación entre ambas es, a tenor de las respuestas de los participantes, 

bastante obvia: 



REMIE – Multidisciplinary Journal of Educational Research, 11(1)65 

 

 

Si una persona gestiona bien sus emociones, podrá racionalizar mejor 

un sentimiento tan complejo como el de la ansiedad ante la muerte (S. 

51). 

El miedo a morir es algo normal, pero no podemos vivir angustiados 

toda la vida. Hay que ser capaz de manejar esa emoción (S. 49). 

 

Estas reflexiones nos permiten ver que el manejo de la ansiedad ante la 

muerte pasa por un proceso de naturalización del fenómeno, tratando de 

superar sentimientos de negación o terror (Pedrero-García, 2020). En este 

proceso, gestionar y regular de forma positiva las emociones vinculadas a 

una pérdida se convierte en un factor clave. Así lo ha expresado uno de los 

participantes, enfatizado la relación inversamente proporcional entre 

bienestar psicológico y ansiedad ya corroborado en diferentes estudios como 

el de Chung, Cha y Cho (2015), quienes concluían que había una correlación 

inversa entre el bienestar y la ansiedad ante la muerte o el de Heidari, Amiri 

y Amiri (2016) quienes concluían que el aumento de la felicidad se asociaba 

a una reducción de la ansiedad ante la muerte. 

 
Una persona feliz también le preocupa la muerte, pero a menor nivel e 

intensidad que alguien que no se encuentra psicológicamente bien. 

Reducir el miedo a la muerte nos ayuda a disfrutar más de la vida, 

incluyendo nuestra faceta profesional como docentes (S. 83). 

 

Como podemos ver, la gestión emocional para el afrontamiento de la 

ansiedad ante la muerte es fundamental, siendo preciso su desarrollo en los 

docentes para el ejercicio de su profesión. Se trata de adquirir, a nivel 

personal, las competencias, destrezas y recursos que nos permitan afrontar 

las situaciones de pérdida o duelo, para posteriormente poder trabajar, de un 

modo adecuado, la normalización de la muerte con los estudiantes. 

 

Discusión y Conclusiones 

 

Este estudio se ha centrado en dos variables que se vinculan en torno a la 

gestión emocional, como son la ansiedad ante la muerte y el bienestar 

psicológico. Los resultados alcanzados han subrayado la relación 

inversamente proporcional entre la ansiedad ante la muerte y el grado de 
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felicidad en los estudiantes de Magisterio de la Universidad de Málaga, 

aceptándose la hipótesis de investigación, con el consiguiente rechazo de la 

hipótesis nula. Esta realidad la iremos exponiendo a partir de los objetivos 

específicos propuestos, para finalmente, profundizar en este hallazgo.    

Examinar los niveles de ansiedad ante la muerte en esta muestra de futuros 

docentes nos permite conocer el grado de miedo que la finitud y condición 

mortal del ser humano tiene en este colectivo profesional concreto. Los datos 

reportados por el DAI reflejan un nivel moderado, coincidiendo con los 

resultados de Colomo, Gabarda y Motos (2018) en una muestra, también, de 

futuros docentes. Resulta interesante que los aspectos que más ansiedad 

generan tienen que ver con tener una vida breve o contemplar un cadáver. Y 

es que la muerte, como hemos comentado anteriormente, se ha convertido en 

un tabú que se ha intentado alejar de la realidad (Puolimatka & Solasaari, 

2006), debido al contexto postmoderno en el que vivimos donde se prioriza 

el materialismo y disfrutar, ocultando la muerte como realidad antagónica a 

dicha concepción. En este sentido, los futuros docentes subrayaban la 

importancia de recibir formación específica en torno a la normalización de la 

muerte por no encontrarse preparados para trabajarla (Brown, Jimerson, & 

Comerchero, 2015), una petición que se viene repitiendo en otros estudios 

(Colomo & Cívico, 2018; Pereira & Pereira, , 2014). Dicha formación les 

permitirá normalizar la muerte en su realidad personal, un aspecto clave para 

poder realizar procesos de acompañamiento ante pérdidas en el contexto del 

aula. Este deseo explícito de los estudiantes de magisterio ya ha sido 

desarrollado en varias investigaciones (Nienaber & Goedereis, 2015; Testoni 

et al., 2018; Wallace, Cohen, & Jenkins, 2019), donde se ha constatado que 

la formación específica para comprender el fenómeno de la muerte ha 

favorecido la reducción de la ansiedad que genera la misma. 

En cuanto a conocer el grado de bienestar psicológico, los futuros 

docentes que han conformado la muestra han obtenido unos niveles altos de 

felicidad, coincidiendo esta percepción positiva con varias investigaciones 

(Ahn & Mochón, 2010; Prieto & Muñoz, 2015; Velásquez et al., 2008) y 

siendo contrarias a otras (Heikkila et al., 2012) donde se constatan carencias 

respecto a la regulación emocional en el bienestar psicológico. En las 

opiniones de los participantes de nuestro estudio, destaca también la 

importancia de ser ejemplos de regulación emocional y bienestar psicológico, 
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debido a que nos convertimos en ejemplo de lo que transmitimos y queremos 

que interiorice nuestro alumnado. Por este motivo, es preciso aumentar la 

competencia emocional del docente por el impacto positivo de la misma en 

nuestra labor educativa, en las relaciones con el alumnado y en el clima 

institucional del centro (Ávila, 2019; Pérez et al., 2013).  

Retomando el objetivo general del estudio, la correlación inversamente 

proporcional que subyace a estas dos variables coincide con diferentes 

estudios (Chung, Cha, & Cho, 2015; Edo‐Gual et al., 2015; Heidari, Amiri, 

& Amiri, 2016; Melo & Billings, 2017; Testoni et al., 2019), donde el 

aumento del bienestar psicológico se asocia a una reducción de los niveles 

de ansiedad ante la muerte. Este hecho nos orienta a diseñar propuestas 

específicas en educación emocional (tanto para la formación inicial como 

para la continua) que permitan a los profesionales de la educación gestionar 

y regular sus emociones de forma positiva. De este modo, se mejorarán las 

diferentes competencias emocionales, mejorando el bienestar psicológico y 

aumentando los niveles de éxito ante situaciones adversas y problemas 

(Rueda & Pérez García, 2004), con la consiguiente reducción de la ansiedad 

vinculada a las mismas (Márquez-Cervantes & Gaeta-González, 2017), como 

es el caso de la muerte (Tang, Wu, & Yan, 2002). 

A tenor de los resultados alcanzados, donde ha quedado latente que un 

mayor bienestar psicológico reduce el grado de ansiedad ante la muerte, 

consideramos preciso incorporar algunas premisas e ideas sobre cómo deben 

formarse los docentes respecto a este tema y qué factores y aspectos deben 

tener en cuenta para poder acompañar a los discentes en situaciones de duelo. 

En cuanto a la formación, diversos estudios (Pedrero-García, 2019; Ramos-

Pla, A., & Camats,, 2019; Ramos-Pla, Gairín, & Camats, , 2020) han 

subrayado que esta debe centrarse en dotar de herramientas y mecanismos a 

los docentes para trabajar la muerte tanto de forma preventiva como paliativa, 

jugando un papel clave el factor emocional. Aprender a regular las emociones 

permitirá mejorar el bienestar psicológico y reducirá los niveles de ansiedad 

ante la muerte, como hemos evidenciado en este trabajo, favoreciendo un 

acompañamiento positivo en situaciones de duelo. Respecto a la forma de 

trabajarlo con los discentes, debemos incluir, como ocurre en la formación, 

la visión preventiva y paliativa. En el ámbito preventivo, consiste en 

normalizar la muerte y terminar con su tabú, pudiendo trabajarla desde 
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diferentes áreas de conocimiento, de forma transversal y con múltiples 

recursos, como el cine o el aprendizaje-servicio (Rodríguez, Herrán, & 

Cortina, 2015; Tenzek & Nickels, 2017). La importancia de trabajar la 

muerte de forma preventiva reside en la posibilidad de gestionar y regular las 

emociones vinculadas a una pérdida sin la necesidad de que la misma se haya 

producido. A nivel paliativo, Ramos-Pla y Camats (Ramos-Pla, A., & 

Camats,), recopilan diferentes estrategias metodológicas a implementar en 

situaciones de duelo, donde destacamos la que guarda mayor relación con la 

regulación emocional, siguiendo los hallazgos de este estudio. Se trata del 

acompañamiento empático, donde el docente debe realizar una labor de 

compresión, escucha y ayuda para dar significado y materializar en palabras 

los sentimientos y el dolor que siente el estudiante que ha sufrido la pérdida. 

De este modo, se ayuda al doliente a controlar y gestionar sus emociones y 

reubicar sentimentalmente al fallecido en una realidad en la que ya no estará 

presente. 

Como limitación, consideramos interesante aumentar la muestra de 

participantes, tanto a nivel micro (inclusión de mayor número de 

participantes del Grado de Educación Primaria como de otras titulaciones 

afines a la profesión docente en la Universidad de Málaga) como macro 

(inclusión de estudiantes de diferentes titulaciones vinculadas a la educación 

tanto en el territorio español como internacional), para obtener una visión 

más amplia de las opiniones y corroborar la correlación hallada. Entre las 

futuras líneas de investigación, se contempla el diseño e implementación de 

una propuesta formativa en torno a la pedagogía de la muerte, incluyendo 

contenidos específicos relacionados con la gestión y regulación emocional, 

de forma que podemos comprobar si su aplicación reduce la ansiedad ante la 

muerte a la vez que mejora el bienestar psicológico de los futuros docentes.   
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