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Resumen

La  presente  investigación  sostuvo  como  objetivo  principal  el  determinar  las 

evidencias  de  validez  y  confiabilidad  del  test  de propósito vital  (PIL  Test)  en 

universitarios de Trujillo. Este estudio aplicado, con diseño instrumental, abarcó 

una población de 500 universitarios de ambos sexos y a partir del VII ciclo de las 

diversas  universidades  de  Trujillo,  la  muestra  estuvo  compuesta  por  30 

participantes. La recolección de  datos, fue mediante  la versión colombiana del 

PIL  TEST  de Martínez  et  al.  (2012).  En  cuanto  a  los  resultados,  se  efectuó  el 

análisis descriptivo, obteniendo resultados datos estadísticos adecuados. En el 

análisis  factorial  confirmatorio,  mostraron  adecuadas  cargas  factoriales  (.64  a 

.89) y favorables índices de ajuste (X2/df=2.9, RMSEA=.062, CFI=.965, TLI=.956 

y AIC de 617.514). En la confiablidad, a través del coeficiente Omega, ostento 

un valor de .96, demostrando que el PIL TEST, es un instrumento confiable. Por 

último,  se  realizó  la validez  convergente  entre  el  PIL  Test  y  la  Escala  de 

Resiliencia,  se  alcanzó  cifras  superiores  a  .60,  mostrando  una  correlación 

positiva alta. Por todo lo mencionado, el PIL TEST presenta un apropiado ajuste 

y una confiabilidad favorable.

Palabras  Clave: Propósito  vital, sentido  de  vida,  estudiantes,  confiabilidad, 

validez.
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Abstract 

The main objective of this research was to determine the evidence of validity and 

reliability of the Purpose of Life Test (PIL Test) in university students from Trujillo. 

This applied study, with an instrumental design, covered a population of 500 

university students of both sexes and from the VII cycle of different universities 

of Trujillo, the sample consisted of 30 participants. The data collection was 

through the Colombian version of the PIL TEST by Martínez et al (2012). 

According to the results, the descriptive analysis was carried out, obtaining 

adequate statistical data results. In the confirmatory factor analysis, they showed 

adequate factor loadings (64 to 89) and favorable adjustment indexes (X2/df=2.9, 

RMSEA=.062, CFI=.965, TLI=.956 and AIC of 617.514). In reliability, through the 

Omega coefficient, I can show a value of 96, demonstrating that the PIL TEST is 

a trustworthy instrument. Finally, the convergent validity between the PIL Test 

and the Resilience Scale was carried out, reaching figures higher than 60, 

showing a high positive correlation. In conclusion, the PIL TEST presents an 

appropriate adjustment and favorable trustworthiness. 

Keywords: Vital purpose, meaning of life, students, reliability, validity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Tener un adecuado propósito vital influye en los universitarios a poseer 

una visión clara de sus metas y una valoración de sus propias capacidades para 

concretar las mismas (Hooker & Masters, 2014). Esto les permite sentirse 

realizados con sus logros y los impulsa a actuar en relación a sus valores, 

formándose como personas responsables de sus decisiones, que los dirigen al 

cumplimiento de su proyecto de vida (Quinceno et al., 2020). 

Sin embargo, como lo mencionan Suarez et al. (2021) el impacto que ha 

producido la pandemia, ha afectado en gran medida a la población estudiada, 

pues se vieron afectados diversas áreas de su vida. Además, pudo visualizar el 

incremento de la presencia de problemas psicológicos y el sentimiento de vacío, 

así como los pensamientos pesimistas hacia su futuro o ellos mismos, alterando 

la dirección de su sentido de vida (Chen et al., 2021). 

Osorio et al. (2022) en su estudio sobre la relación entre sentido de vida 

con la ansiedad y depresión en jóvenes de Colombia. Hallaron que existe una 

correlación significativa entre sentido de vida con ansiedad -.46 y depresión -.66. 

Asimismo, el sentido de vida se situaba en un nivel medio, ansiedad en 

moderado y depresión en un nivel leve. Por otro lado, los participantes que no 

tenían un diagnóstico de enfermedad, no consumían alguna sustancia 

psicoactiva y su nivel socioeconómico era alto, mostraban un mayor sentido de 

vida y menores niveles en las otras variables.  

De igual manera, se puede evidenciar en la investigación de Chan Chin 

(2021) realizado en México con estudiantes universitarios entre las edades de 

15 a 25 años, un 51.5% presenta vacío existencial e incertidumbre, así como un 

48.5% se encuentra en la búsqueda de su sentido de vida, recalcándose la 

importancia del apoyo y orientación de a los universitarios en encontrar 

satisfacción en su vida personal.  

En Perú, Arias et al. (2022) ejecutaron una investigación sobre la 

satisfacción en la vida, en 764 universitarios en tiempo de pandemia, el 20% de 

los evaluados presentaron poca satisfacción con la vida, mientras que un 14.14% 

se encontraban satisfechos. Siendo una dimensión importante dentro del 

propósito vital para la persona. A raíz de la COVID-19, han incrementado las 
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diversas problemáticas emocionales en los universitarios, influyendo en la 

percepción de un vacío existencial en esta etapa de sus vidas, pues manifiestan 

insatisfacción hacia las metas que habían establecido y desesperanza hacia los 

sucesos de su vida (Vargas & Callata, 2021). 

Asimismo, a nivel local Martinez & Santos (2022) realiza su investigación 

en la ciudad de Trujillo, encontrando que, durante la pandemia los jóvenes 

universitarios presentaron mayores porcentajes de ansiedad (3.1%) y depresión 

(21.1%) a comparación de otras poblaciones, esto debido a la incertidumbre y 

vulnerabilidad hacia el cumplimiento de sus metas en el ámbito académico 

debido al contexto. 

Por la importancia que presenta la variable propósito vital en estos 

tiempos, es relevante el poder encontrar un instrumento que evalué y mida 

adecuadamente este constructo. Para ello, se realizó una búsqueda de los 

diversos test psicométricos, hallándose los siguientes. 

Díaz et al. (2006) llevaron a cabo la adaptación española del instrumento 

de Bienestar Psicológico, aplicada a personas entre 18 a 72 años, alberga 29 

ítems. Compuesta por 6 dimensiones: Autoaceptación, relaciones positivas, 

autonomía, propósito en la vida, crecimiento personal y dominio del entorno. 

Dentro de las cuales, solo una subescala evalúa la variable estudiada compuesta 

de 04 ítems. Por lo cual, la cantidad de ítems de la subescala lo hace una escala 

corta para medir el sentido de vida.          

Carrero et al. (2020) realizaron una adaptación en España del Personal 

Meaning Profile-Brief (PMP-B), el cual consta de 21 ítems, en donde evalúa el 

sentido de vida mediante 07 factores: relaciones, intimidad, logro, 

autoaceptación, autotrascendencia, trato justo y religión. Sin embargo, se han 

realizado escasos estudios con este instrumento.  

En el Perú, no se han creado instrumentos para medir la variable sentido 

de vida, pero si se han realizado estudios donde existen validaciones sobre 

escalas con variables que abordan la percepción de vida de la persona, como es 

el caso de Novoa & Reyna (2021) quienes indagaron las propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Significado de la Vida (MQL) de 10 ítems, 

teniendo como muestra a 301 universitarios de Nuevo Chimbote, siendo 
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necesario la eliminación del ítem 9 para un adecuado ajuste, en cuanto a la 

confiabilidad obtienen un omega mayor a .80. 

En la misma línea, tuvimos a Chacón & Huatuco (2021) realizaron un 

estudio sobre la validez de la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) con una 

población de 416 jóvenes en la cuidad de Lima, el instrumento consta de 5 ítems 

abarcado de manera unidimensional. Los resultados obtenidos fueron 

favorables, con una confiabilidad alfa y omega mayor a .80. Por la cantidad de 

ítems, lo hace un instrumento corto para su uso, en el presente estudio. 

Sin embargo, los instrumentos previamente presentados, no evalúan en 

su totalidad el constructo estudiado. Por ello, para esta investigación se hace uso 

del test de propósito vital, el cual se centra en medir la variable. A lo largo de los 

años, se han realizado diferentes validaciones de esta escala, modificando el 

número de sus dimensiones, teniendo la unidimensional (Tibaldi & Lebre, 2019), 

bidimensional y la 03 dimensiones (Gottfried, 2016). Por último, Martínez, et al. 

(2012) ejecuta una validación del test de propósito vital (PIL Test), basándose en 

el modelo de 03 dimensiones, su población fueron 798 personas colombianas. 

Hallando un CFI y TLI mayor a .90 y un RMSEA de .06; una confiabilidad Alfa en 

sus dos primeros factores mayores a .80 y el tercer factor .69. 

Es así, que el test de propósito vital de 03 dimensiones muestra mejores 

ajustes de validez y adecuada confiabilidad a comparación de otras escalas que 

midan la misma variable, por estas razones viene siendo la más utilizada en 

diferentes poblaciones, además de contar con aceptables ítems y hacerla una 

prueba rápida, fácil de aplicar. 

En consecuencia, se planteó la interrogante, ¿Cuáles son las evidencias 

de validez y confiabilidad del test de propósito vital (PIL Test) en universitarios 

de Trujillo? 

Debido a ello, se hace necesario resaltar la importancia de este trabajo de 

investigación, puesto que se busca evidenciar el comportamiento del constructo 

medido a través del test de propósito vital en la población universitaria, para dar 

a conocer los posibles cambios que se puedan encontrar en su aplicación. 

Puesto que, en la investigación realizada por Castro & Gil (2019) indican que, 
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para la obtención de mejores resultados, sugieren trabajar esta variable con 

estudiantes de últimos ciclos, ya que sería una muestra más homogénea.  

De esta manera, mediante este estudio se pretende brindar un aporte 

social, pues a pesar que, se han efectuado estudios en poblaciones similares 

como, estudiantes de institutos superiores, es importante tener en cuenta que 

los estudiantes al iniciar sus carreras profesionales se hallan aún en la búsqueda 

de sus metas a futuro, a comparación de estudiantes que se encuentran 

culminando sus ciclos académicos y experimentan un mayor sentido de logro, 

presentándose características significativas que pueden afectar la variable. 

Por otro lado, se aporta a los autores, pues se involucra conocimientos 

referentes a la variable y las maneras de medirla mediante diversos instrumentos 

psicométricos. De la misma forma, sirve como antecedente a próximos trabajos 

de investigación con poblaciones similares a la estudiada, con la finalidad de 

evidenciar resultados semejantes, ya que se otorga evidencias de su validez. 

Con la finalidad de solucionar los problemas presentados en el contexto, se 

busca brindar un instrumento con adecuadas propiedades para la medición del 

propósito vital.  

Para ello, establecemos como objetivo principal el determinar las 

evidencias psicométricas del test de propósito vital (PIL Test) en universitarios 

de Trujillo. Teniendo como objetivos específicos el realizar el análisis descriptivo 

de los ítems del test, evidenciar la validez basada en la estructura interna del PIL 

Test, obtener la validez convergente entre el PIL Test y la escala de resiliencia; 

por último, se pretende hallar la confiabilidad por consistencia interna del test.  
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II. MARCO TEÓRICO 

En cuanto a los antecedentes internacionales se encuentra el estudio 

realizado por Hayashi & Tieko (2017) llevan a cabo un AFE de PIL-Test en 207 

estudiantes entre 18 a 23 años, de un Instituto Público de Educación Superior en 

Brasil. En el AF, al realizar la prueba de comunalidad se encontraron que los 

ítems 3, 12 y 16, presentaron valores menores a 0.5, al ser eliminados se obtuvo 

un KMO=.877, en la Prueba de Bartlett un X2=1.304E3 y una Varianza explicada 

mayor al 50%. Respecto a la confiabilidad, usaron el coeficiente alfa, del cual 

obtuvieron un valor de .87. 

Así también, Simkin et al. (2018) realizan una validación argentina del PIL 

test, empleando para esta una muestra de 336 universitarios, encontrándose de 

entre 19 a 55 años. En este estudio hace uso del modelo original del test y a 

diferencia del anterior, dentro de los resultados se tiene que, al realizar la validez 

de constructo mediante el AFC, el modelo unidimensional propuesto por los 

autores se mantiene, con valores adecuados en sus índices de ajuste, así como 

en el CFI, NNFI y IFI siendo mayores a 0.9 y un RMSEA menor a .08. Sin 

embargo, resaltan que se tiene algunas inconsistencias en los ítems 7, 14 y 15. 

Referente a la consistencia interna, se halló un coeficiente alfa de .80, siendo 

valores adecuados. 

A nivel nacional, Cuba (2017) busca determinar las propiedades 

psicométricas del PIL-Test, en jóvenes universitarios en Chimbote, los 

participantes fueron 596 individuos, de 16 y 29 años. Los resultados que más 

destacan es la validez mediante el AFC, donde se obtuvo a través del método 

de mínimos cuadrados no ponderados, reafirmando un modelo unidimensional, 

los índices de ajuste y errores de medición reportados son el GFI=.990; 

SRMR=.451; AGFI=.988 y NFI=.986, sus cargas factoriales son mayores a .30. 

Sin embargo, en el ítem 15, presentó .260 menor a lo establecido, el ítem se 

encuentra relacionado a la actitud hacia la muerte. En cuanto, a la confiabilidad, 

lo ejecutan mediante el coeficiente alfa (.921) y omega (.94). Este estudio, 

presenta adecuados resultados en ambos objetivos y mayor veracidad, en la 

consistencia interna pues utilizan el coeficiente omega. 



6 
 

Montenegro (2018) trabaja las propiedades psicométricas del cuestionario 

de propósito vital, basándose en la estructura de tres factores propuesto por 

Martínez en el 2012, en la cuidad de Piura. Su población estuvo formada por 600 

estudiantes de dos centros universitarios de la misma cuidad, sus edades fueron 

entre 20 y 30 años. En sus resultados, indican el uso en la validez de constructo 

del AFC, obteniendo GFI=.917; RFI=.811; NFI=.834; PGFI=.729; RMR=.039 y 

PNFI=.733. Además, para la confiabilidad se empleó el coeficiente omega para 

las 3 dimensiones, F1 (.83), F2 (.68) y F3 (.60). Sus cargas factoriales oscilaron 

entre .34 y .73 de manera general. Concluyendo que presenta adecuados 

indicadores, para la estructura y consistencia interna, influyendo en utilizar el 

instrumento en el presente trabajo. 

Asimismo, Castro & Gil (2019) realizan su investigación en la ciudad de 

Huamachuco con 507 universitarios de ambos sexos, donde de aplicó el PIL 

TEST. Entre los procedimientos realizados se encuentra una distribución no 

simétrica de los ítems y en cuanto a la curtosis no presenta una distribución 

normal; en cuanto al AFC se tiene un CMIN/gl=3.90; GFI=.971; RMR=.079; 

NFI=.951 y AGFI=.963 indicando ser un adecuado modelo para la población 

aplicada. Además, realizaron el análisis de validez divergente con el Inventario 

de Depresión de Beck, teniendo coeficientes de correlación entre -.44 hasta -.50. 

Por último, se obtiene una confiabilidad omega de .894. 

Entre los antecedentes locales, se encuentra el estudio de Ramirez & 

Silva (2019) realizado en Trujillo antes de los cambios que se dieron a partir de 

la pandemia. En este trabajo se analiza la validez y confiabilidad del PIL-test, 

teniendo como muestra a 808 estudiantes de 18 a 38 años. Debido a los errores 

que presentó el modelo elegido de 3 dimensiones, especialmente en los ítems 2 

y 5, realizaron una Re especificación, sin embargo, los resultados no tienen 

grandes cambios. Por ello, realizan la propuesta de un modelo unidimensional, 

el cual tiene como resultados a un x2/gl=3.58; CFI=.92; RMSEA=.057; TLI=.91 y 

S-RMR=.039. Para determinar la confiabilidad se utiliza el coeficiente omega, 

teniendo un ω=.91. Dando respaldo de esta manera al modelo unidimensional 

propuesto por los autores originales. 
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En cuanto al modelo teórico en el que se sustenta el propósito vital, es la 

logoterapia, esta fue planteada por Viktor Frankl, quien es sus inicios buscó 

humanizar a la psiquiatría que postulaba Freud en ese entonces. De manera que 

comenzó establecer un enfoque diferente e independiente del psicoanálisis, en 

donde básicamente se interesó por el sentido existencial de las personas, 

dándole un enfoque más psicodinámico (Gengler, 2009). 

Posteriormente, uno de los hechos que fue fundamental en la vida y 

postulados de Viktor Frankl, es la segunda guerra mundial que se dio inicio en el 

año de 1939 hasta 1945. Frankl fue prisionero dos años en los campos de 

concentración, en donde perdió a sus padres, hermano y esposa. Este duro 

acontecimiento, fortaleció la idea que tenía acerca del sentido de vida en el ser 

humano, el cual se presenta a pesar de las circunstancias adversas (Benigno, 

2015). 

Luego de ello, y de tratar de reincorporarse en la vida normal, comenzó a 

publicar sus diferentes obras autobiográficas en donde relataba su experiencia 

en el campo de concentración y plasmando a su vez, sus postulados teóricos; 

de tal forma que, la logoterapia comenzó a ser conocida en distintos lugares del 

mundo (Rozo, 1998). La logoterapia es uno de los modelos humanistas y 

existenciales, siendo conocida como la 3era escuela psicoterapéutica de Viena; 

la cual busca trabajar el vacío existencia en las personas, ya que puede generar 

problemas psicológicos, pérdida de valores o sentido de su existencia (Cano & 

Moro, 2010). 

Con respecto al modelo teórico, abarcado en la investigación es el 

enfoque filosófico del existencialismo, en el plano psicológico para Yalom (1984) 

la psicología existencial trata de estudiar la libertad personal y el sentido de vida 

influenciado por las experiencias vividas. Dentro de esta, se encuentra la 

logoterapia propuesta por Viktor Frankl el cual estudia la presencia del propósito 

de vida en las personas; el cual esta mediado por las decisiones y la 

espiritualidad del ser humano, permitiendo mejorar sus recursos individuales 

(Batthyány, 2016; Längle, 2019) 

La logoterapia busca que la persona logre encontrar su sentido de vida, 

siendo una fuente importante de su motivación para su existencia, generando la 
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voluntad de seguir adelante para lograr su autorrealización y felicidad (Costello, 

2019). Es así, que este enfoque planteado por Frankl, tiene como objetivo 

mantener una relación integradora entre el propósito de vida de la persona, su 

bienestar y salud, logrando conseguir una satisfacción plena (Pfeifer, 2020). 

Esto llega ser indispensable para la persona, caso contrario, sufriría de un 

vacío existencial, influyendo en su estado emocional el cual puede conllevar 

consecuencias como pesimismo, indiferencia, depresión, suicidio, entre otros 

(Längle & Klaassen, 2019). Además, menciona el autor del modelo que frente a 

cualquier circunstancia es posible hallar un sentido, influyendo de manera 

especial en nuestra existencia. Comprendiendo tres dimensiones biológica, 

emocional y espiritual, las cuales generan una unidad multidimensional 

(Noblejas, 2018; Bahar et al., 2021). 

Con respecto a la dimensión biológica, en la logoterapia está relacionado 

al aspecto físico-hereditario de la persona, en donde puede suscitar respuestas 

súbitas hacia nuestro entorno o hacia uno mismo, ocasionado por actos 

impulsivos (De la Cadena & Castañon,2020). 

En la dimensión psicológica, se manifiesta en nuestro temperamento y los 

esquemas mentales que poseemos, los cuales se manifiestan en nuestros 

impulsos y en resolver nuestras necesidades. Además, abarca los aprendizajes 

interiorizados en cada etapa de la vida, la significancia que le conferimos a los 

hechos ocurridos en nuestro día a día, nuestras ideologías, percepciones los 

cuales forman el carácter e identidad (Obi et al.,2019). 

La dimensión espiritual o noética, complementa a las anteriores siendo la 

más importante para la logoterapia, pues es lo que dista a los individuos de los 

animales, siendo la conciencia y responsabilidad de nuestros actos para poder 

tomar decisiones, acompañado de la libertad y voluntad de sentido de la persona 

para lograr su propósito (Okan & Eksi,2017).  

Risco et al. (2015) mencionan que en los jóvenes que se encuentran 

estudiando alguna carrera profesional, el contar con un adecuado propósito vital 

le permitirá mantener una buena actitud ante los desafíos y madurez para 

orientar su vida hacia sus metas propuestas. Caso contrario Chan Chin (2021) 

indica que, al no encontrar un objetivo de vida, los jóvenes estudiantes mostrarán 
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diferentes conductas perjudiciales en diversas áreas de su vida, en cuanto a sus 

estudios, sentirse desmotivados, no poseer metas a corto y largo plazo, 

desaprobar cursos, deserción académica e incluso llegar a consumir alcohol o 

sustancias psicoactivas.  

Asimismo, Giraldo (2014) menciona que Frankl al no encontrar la persona 

su objetivo de vida, cedería a un vacío existencial que es el deterioro del sentido 

que la vida posee algún propósito o significado, expresado en el estado anímico, 

la impresión del no tener control sobre la vida. Del mismo modo, para Law (2012) 

y Laird et al., (2019) al tener una falta de propósito vital puede presentar 

pensamientos suicidas, depresión, entre otras problemáticas emocionales. 

Es así, que teniendo en cuenta la teoría de la logoterapia, Crumbaugh y 

Maholic en 1969 elaboraron una escala denominada PIL-test, mediante la cual 

se pretende cuantificar y medir el propósito vital, la estructura del instrumento 

original es unidimensional y cuenta con 20 ítems (Ishida & Okada, 2006; 

Kleftaras & Psarra, 2012). García et al. (2013) menciona que Crumbaugh y 

Maholic definieron el constructo con un sentido filosófico, refiriéndose como el 

grado en que las personas perciben significativa y útil su existencia, vista desde 

sus propias experiencias. 

Los autores Crumbaugh y Maholic sobre propósito vital, diseñan una sola 

dimensión para evaluar la variable. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se han 

realizado diversos estudios abarcando la posibilidad de que existan 02 y 03 

dimensiones dentro del test. Los estudios, más favorables, han sido los de 3 

factores. Dentro de ello, se encuentra la adaptación colombiana realizada por 

Martínez et al. (2012), en donde platea las siguientes subescalas: 

En primer lugar, está el Sentido desde la capacidad de establecer metas, 

es la percepción y proyección de uno mismo a través de los años y la valoración 

que le confiere a los acontecimientos de su vida, primando el dominio del mismo. 

Abarca 9 ítems. Segundo, el Sentido desde el componente hedónico de la vida, 

hace referencia al elemento emocional que se le concede a los acontecimientos 

diarios. Consta de 7 ítems. Y tercero, se encuentra el Sentido desde la sensación 

de logro, definiéndose como la sensación de haber alcanzado algo en la vida y 

autorrealización. Posee 4 ítems. (Martínez et al., 2012) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación fue aplicada, se hizo uso de la teorías y 

saberes sobre la variable para concretar los objetivos mediante la aplicación 

en un grupo de personas. A su vez es cuantitativa, pues en el análisis de 

resultados se realizó procesamientos estadísticos para la obtención de cifras 

(Sánchez et al., 2018). 

El diseño empleado es instrumental, puesto que se indagó las 

propiedades psicométricas del instrumento para medir la variable (Ato et al., 

2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

La definición conceptual del propósito vital, viene a ser explicado 

originalmente por Crumbaugh & Maholic (1969) como el nivel en que los 

seres humanos se esfuerzan por darle un sentido a sus experiencias 

conscientes y el nivel en que las personas perciben que tan significativas son 

sus vidas. 

Asimismo, la definición operacional del constructo se da mediante la 

medición de los niveles establecidos por las puntuaciones, de acuerdo a lo 

indicado por los autores (Martínez et al., 2012). 

Las dimensiones postuladas por Martínez et al. (2012) la primera es 

el sentido de la capacidad de establecer metas, siendo la percepción y 

proyección de uno mismo a través de los años y la valoración que le confiere 

a los acontecimientos de su vida, primando el dominio del mismo, contiene 

los ítems 7,10,11,13,16,17,18,19 y 20.La segunda dimensión es el sentido 

del componente hedónico de la vida, hace alusión al elemento emocional 

que se le concede a los acontecimientos diarios, abarca los ítems 1,2,3,4,5,6 

y 9.Por último, el sentido de la sensación de logro definiéndose como la 

impresión de haber alcanzado algo en la vida y autorrealización formada por 

los siguientes ítems 8,12,14 y 15. 
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La escala de medición empleada es intervalo, en donde se establece 

un orden entre las puntuaciones y se conoce el valor de cada nivel 

(Orlandoni, 2010). 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

La población fue infinita o hipotética, puesto que se desconocía el total 

exacto estudiantes que se encuentren cursando los últimos ciclos 

universitarios en el año 2022, pertenecientes a la ciudad de Trujillo. Como lo 

mencionan Arias et al. (2016) se da cuando no se precisa un número, 

cantidad exacta o son sucesos que aún no han acontecido. 

Anthoine et al. (2014) refiere que una muestra apropiada para un 

estudio psicométrico, debe ser mayor a 300 participantes. Debido a ello, la 

muestra considerada para este trabajo de investigación fue de 500 

universitarios de la ciudad de Trujillo y una prueba piloto de 30 participantes. 

La cual se eligió mediante el muestreo no probabilístico intencional, ya que 

se tomó en cuenta una muestra accesible y se planteó algunos criterios de 

selección (Arias et al., 2016). 

• Criterios de inclusión 

- Universitarios desde VII ciclo hasta terminar la carrera profesional. 

- Universitarios que residan en la ciudad de Trujillo. 

• Criterios de exclusión 

- Universitarios que no acepten el consentimiento de aplicación. 

- Universitarios que en los últimos 6 meses se encuentren llevando 

tratamiento por depresión o ansiedad. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la encuesta, siendo emplea para recolectar 

información mediante un instrumento previamente normalizado, teniendo 

como finalidad el obtener cifras cuantitativas de la población estudiada 

(Hernández et al., 2014).   

El instrumento original utilizado es test de propósito vital o PIL Test 

realizado por Crumbaugh y Maholick en 1969, siendo traducida al idioma 

español por Noblejas en 1994, su uso es a partir de los 16 años. Su 
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administración puede darse de forma personal o grupal y su tiempo de 

aplicación es de 10 a 15 minutos.  

El test en idioma español está compuesto por 20 ítem, al igual que el 

original, su tipo de respuesta es de tipo Likert, es una escala de 7 opciones 

para la calificación, donde se debe escoger solo una como respuesta, 

partiendo desde el más contradictorio hasta el más apropiado según se 

perciba, con respecto a la premisa planteada, en donde la opción 6 y 7 se 

califica como mayor propósito en su vida, los puntajes de 3,4 y 5 son 

respuestas neutrales y las respuestas 1 y 2 son respuestas negativas. La 

puntuación total, se consigue a través de la sumatoria de las respuestas 

obtenidas de cada ítem, siendo su interpretación, la siguiente: a partir de 113 

en la puntuación indica tener un propósito de vida alto, un total de 92 a 112 

muestra niveles moderados y por último menos de 92 indica una falta de 

propósito de vida (Martínez et al., 2012). 

El PIL-Test se sostiene en el enfoque de la Logoterapia, teniendo 

como motivo principal el hallar en que áreas de su vida el evaluado siente su 

máxima realización y también donde divisa dificultades que afecten su 

propósito vital (Martínez et al., 2012). 

Para Martínez et al. (2012) se divide en tres dimensiones, la primera 

el sentido desde la capacidad de establecer metas, compuesta por 9 ítems 

que abarcan las preguntas 7,10,11,13,16,17,18,19 y 20. La segunda es, 

sentido desde el componente hedónico de la vida, tiene 7 los cuales son 

1,2,3,4,5,6 y 9, por último, la tercera dimensión es sentido desde la 

sensación de logro, formada por 4 ítems siendo los siguientes 8,12,14 y 15. 

El PIL Test, ha sido utilizado en diferentes poblaciones, obteniendo 

adecuados indicadores en su estructura factorial. Los autores originales 

Crumbaugh & Maholick (1969) postularon un modelo unidimensional, 

obtuvieron una confiabilidad de .93 en el coeficiente alfa, su clasificación era 

bajo, medio y alto. 

Para el presente trabajo se empleó el modelo propuesto por Martínez 

et al. (2012), trabajada en Colombia, previamente traducida y que constituye 

3 dimensiones. Para hallar la validez realizaron el AFC, en donde lograron 
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un CFI=.9; TLI=.92 y RMSEA=.06. En lo que respecta a la consistencia 

interna, utilizaron el coeficiente alfa .89 en la primera dimensión, .87 en 

componente hedónico de la vida y .69 en sensación de logro, también una 

confiabilidad general de .85. Además, el modelo unidimensional de Ramirez 

& Silva (2019) realizado en Trujillo con estudiantes de institutos superiores, 

tiene una V de Aiken mayor a .70, CFI=.92; RMSEA=.057; TLI=.91 y S-

RMR=.039 y con una confiabilidad de coeficiente omega de .91. 

Asimismo, para realizar el análisis divergente, se empleó la Escala de 

Resiliencia Connor-Davidson (CD-RISC 10) siendo validada en Lima por 

Bernaola et al. (2022) con población universitaria. Esta escala 

unidimensional consta de 10 ítems, tipo Likert que se puntúa desde el 0 al 4, 

contando con resultados adecuados para la evaluación de la resiliencia. Esta 

escala presenta adecuados ajustes como un RMSEA=.060; RMR=.047; 

CFI=.915 y TLI=.934, siendo valores adecuados y una confiabilidad de 

coeficiente alfa y omega de .82. 

3.5. Procedimientos 

Para recolectar los datos de la muestra, se elaboró dos Formularios 

de Google. Para la prueba piloto, el primer formulario se dividió en 3 

secciones, en la primera parte se encuentro el consentimiento informado 

para los participantes, Ver Anexo (1), en la segunda parte, se requerían 

algunos datos personales de los mismos y en tercer lugar se presentó las 

instrucciones y los ítems 20 ítems del test de propósito vital. Después haber 

obtenido las 30 respuestas requeridas, se procedió a realizar el 

procesamiento de datos para visualizar los resultados de las premisas de la 

escala aplicada. 

Posteriormente, para la aplicación de la muestra de 500 participantes, 

se optó por la aplicación presencial puesto que, se tenía escasos 

participantes virtuales y las respuestas eran muy sesgadas. Este 

cuestionario contenía: el consentimiento informado para los participantes, 

Ver Anexo (3), datos personales, las instrucciones y los ítems del test de 

propósito vital de 20 ítems, Ver Anexo (4) por último, se presentó las 

instrucciones y 10 ítems de la escala de resiliencia Connor-Davidson (CD-
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RISC 10), con puntuaciones del 0 al 4, Ver Anexo (5). Este cuestionario se 

aplicó en el mes de octubre.  

Posteriormente, las respuestas que se obtuvieron fueron revisadas, 

de las cuales solo se tomó en cuenta aquellas que cumplían con los criterios 

requeridos para la investigación, este proceso se realizó hasta obtener la 

muestra establecida. Los datos considerados se almacenaron en el 

programa de Excel para su procesamiento. 

3.6. Método de análisis de datos 

Para la primera etapa, se realizó el análisis factorial confirmatorio, por 

medio del software estadístico Amos 23, con el objetivo de lograr obtener las 

evidencias de validez basada en la estructura interna del PIL Test, con 

puntajes acordes e identificando el grado de pertenencia adecuado 

(Ledesma et al., 2019) y (Ríos & Wells, 2014). 

El método de factorización utilizado es el método de la estimación de 

máxima verosimilitud, pues nos brindó una mejor estimación de parámetros 

de distribución y menor varianza de los mismos, garantizando una adecuada 

medición de los intervalos de confianza e índices de ajuste del modelo 

(Gómez, 2020). 

Dentro de ellos, se encuentran los índices de ajuste el CFI y TLI los 

cuales fueron >.90 punteando estar semejante al punto de corte (Manzano, 

2017). En cuanto al RMSEA, para Medrano & Muñoz (2017) valores menores 

.08 son admisible. Asimismo, las cargas factoriales deben percibir superior 

de .40 (Shrestha, 2021).   

En la segunda etapa, se halló la confiabilidad por consistencia interna 

del PIL Test haciendo uso del coeficiente omega, en donde Campo & Oviedo 

(2008) debe encontrar entre .70 y .90. Consideran que los resultados se 

basan en las cargas factoriales de las dimensiones establecidas. 

3.7. Aspectos éticos 

El presente trabajo estuvo orientado a cumplir las normas 

establecidas en la investigación por el Colegio de Psicólogos del Perú 

(2018), de donde se tuvo en cuenta el Art. 20 y el Art. 87 acerca de cuidado 
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y confidencialidad de la información obtenida de los participantes, ya que 

solo las autoras contaron con estos datos de manera virtual para su 

respectivo procesamiento y privacidad, además el instrumento se aplicó de 

forma anónima. Asimismo, se sostuvo en el cumplimiento del Art. 81, puesto 

que se informó a los participantes acerca del procedimiento que se realizó 

en la investigación, así como los cuidados que se tuvo en cuenta para 

salvaguardar su integridad; de igual manera, la aplicación se realizó de 

manera voluntaria, respetando la decisión de los colaboradores y 

cumpliendo lo que se menciona en el Art. 83. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos del test de propósito vital (PIL-TEST) 

Ítems 
Frecuencia 

IHC M DE g1 g2 
1 2 3 4 5 6 7 

1 0.2% 1.0% 3.2% 15.8% 42.2% 26.2% 11.4% .767 5,236 1.0268 -,318 ,525 

2 0.6% 1.0% 5.0% 13.4% 44.3% 22.4% 12.8% .769 5,192 1.1053 -,484 ,910 

3 0.2% 0.2% 2.6% 9.0% 17.2% 40.4% 30.4% .775 5,856 1.0647 -,981 ,901 

4 0.4% 0.8% 3.2% 9.8% 27.6% 38.0% 20.2% .813 5,582 1.1017 -,859 1,096 

5 1.0% 1.2% 3.0% 12.6% 40.2% 25.8% 16.2% .804 5,320 1.1490 -,712 1,370 

6 0.6% 0.8% 2.8% 10.2% 25.4% 34.8% 25.4% .822 5,650 1.1516 -,923 1,166 

7 0.4% 0.8% 1.8% 9.8% 20.8% 30.6% 35.8% .653 5,848 1.1522 -1,003 1,027 

8 0.4% 0.4% 2.6% 15.0% 32.6% 32.2% 16.8% .625 5,428 1.0803 -,503 ,472 

9 0.4% 0.8% 3.2% 8.6% 24.2% 33.6% 29.2% .825 5,730 1.1505 -,941 ,992 

10 0.8% 1.6% 2.6% 7.8% 28.0% 28.0% 31.2% .853 5,694 1.2261 -1,044 1,402 

11 0.6% 1.6% 2.8% 8.8% 23.8% 32.2% 30.2% .728 5,710 1.2120 -1,057 1,281 

12 0.6% 2.0% 1.6% 18.6% 30.8% 28.6% 17.8% .837 5,340 1.1879 -,602 ,601 

13 0.2% 0.2% 2.4% 9.6% 31.0% 31.6% 25.0% .776 5,658 1.0617 -,555 ,251 

14 0% 1.0%  1.0% 8.6% 20.2% 24.0% 45.2% .568 6,008 1.1182 -,991 ,513 

15 0.6% 0.4% 2.4% 10.6% 33.6% 28.0% 24.4% .793 5,602 1.2864 -,803 ,646 

16 0.4% 0.8% 1.8% 19.4% 28.4% 41.2% 41.2% .802 5,952 1.1473 -1,153 1,396 

17 0.2% 0.4% 3.8% 23.8% 36.6% 26.8% 26.8% .838 5,722 1.1060 -,844 ,621 

18 0% 0.6% 3.4% 24.0% 39.0% 25.6% 25.6% .805 5,742 1.0629 -,828 ,554 

19 0.6% 0.6% 3.8% 29.0% 33.6% 21.8% 21.8% .854 5,548 1.1482 -,800 ,913 

20 0% 0% 3.0% 17.0% 36.8% 36.8% 36.8% .587 5,986 1.0237 -,962 ,465 

 Nota: IHC: Índice de Homogeneidad Corregida; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: 

Asimetría; g2: Curtosis 

En la tabla 1, se visualiza que la frecuencia de los ítems mayoritariamente es a 

partir de la respuesta 4, el IHC de los ítems es superior a .5, la media obtenida 

para el instrumento se sitúa entre 5,192 y 6,008 en cuanto a la desviación 

estándar entre 1.0237 y 1.2864. Por otro lado, la asimetría y curtosis se hallan 

inferiores a 1.5. 
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Tabla 2 

Índices de ajuste del test de propósito vital (PIL-TEST) 

   A. Global 
A. 

Comparativo 

A. 

Parsimonioso 

Modelo X2/df p RMSEA CFI TLI AIC 

3 

dimensiones 

con 20 ítems 

2.9 <.001 .062 .965 .956 617.514 

Nota: X2/df: Chi Cuadrado/Grado de libertad. P: Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo 

cierta. RMSEA: Error de aproximación cuadrática media. CFI: índice de bondad de ajuste 

comparativo. TLI: Índice de Tucker Lewis. AIC: Criterio de información de Akaike. 

En la tabla 2, se efectúa el AFC del test de propósito vital (PIL TEST), mediante 

el método de máxima verosimilitud, alcanzaron valores adecuados en los índices 

de ajuste global, el grado de libertad X2/df fue de 2.9 y en cuanto al RMSEA 

(.062). Para el análisis comparativo, CFI (.965) y TLI (.956). Por último, en el 

índice de ajuste parsimonioso, exhibe un valor de 617.514.  
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Figura 1 

Diagrama de estructura del test de propósito vital (PIL-TEST) 

 

Se puede observar en la Figura 1, que el test posee una estructura 

tridimensional, atribuyendo 9 ítems para la dimensión de sentido desde la 

capacidad de establecer metas, 7 ítems para sentido desde el componente 

hedónico de la vida y 4 ítems para sentido desde la sensación de logro. 
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Tabla 3 

Cargas Factoriales de las dimensiones del test de propósito vital (PIL-TEST) 

Dimensiones Ítems Cargas Factoriales 

Sentido desde la capacidad de 

establecer metas 

7 .68 

10 .87 

11 .89 

13 .81 

16 .82 

17 .89 

18 .84 

19 .89 

20 .86 

Sentido desde el componente 

hedónico de la vida 

1 .83 

2 .86 

3 .85 

4 .87 

5 .87 

6 .88 

9 .87 

Sentido desde la sensación de 

logro 

8 .69 

12 .78 

14 .64 

15 .64 

 

En la Tabla 3, se hallaron valores que fluctúan entre .64 hasta .89 en el test de 

propósito vital (PIL TEST). 

  



20 
 

Tabla 4 

Validez de criterio convergente entre el test de propósito vital y la escala de 

resiliencia Connor-Davidson 

Variables Escala de Resiliencia Connor-Davidson 

Capacidad de establecer metas .708** 

Componente hedónico de la vida .631** 

Sensación de logro .624** 

 Nota: Coeficiente rho Spearman; **La correlación es significativa al nivel 0.01 

En la tabla 5, se muestra la correlación rho de Spearman entre las dimensiones 

del PIL TEST y la escala de resiliencia Connor-Davidson, confirmando que 

ambas pruebas convergen entre sí, encontrándose valores en sus tres 

dimensiones cerca a la puntuación 1, lo cual es indicativo que existe una 

correlación positiva alta.  
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Tabla 5 

Consistencia Interna del modelo Tridimensional del test de propósito vital 

Dimensiones Nº de ítems Coeficiente ω 

Escala General 20 .969 

Sentido desde la capacidad de establecer 

metas 
9 .955 

Sentido desde el componente hedónico de 

la vida 
7 .953 

Sentido desde la sensación de logro 4 .774 

  

En la tabla 4, se muestran los valores hallados en la consistencia interna con el 

coeficiente ω, siendo .969 para el modelo general. Del mismo modo, en la 

dimensión capacidad de establecer metas alcanzó un valor de .955, en el 

componente hedónico de la vida .953 y sensación de logro .774.  
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V. DISCUSIÓN 

El propósito vital en los universitarios, es un factor importante que les 

permite tener una visión clara de sus objetivos a corto plazo, valorando sus 

capacidades y fortalezas. Corroborando lo que mencionan Quinceno et al. (2020) 

también influye en las decisiones que toma la persona para poder concretar su 

objetivo, mediado por sus valores y espiritualidad. 

Frente a esto se consideró importante la medición del constructo en la 

población seleccionada y aunque existen diferentes instrumentos en el contexto 

que permiten esta evaluación, el presente estudio tomó como escala principal el 

PIL-Test en la versión colombiana de Martínez et al. (2012), el cual consta de 20 

ítems y se compone de 3 dimensiones. 

En la investigación realizada se buscó como objetivo principal, determinar 

las evidencias psicométricas del test de propósito vital (PIL Test) en 

universitarios de Trujillo. Para ello, previamente se manejó una muestra piloto de 

30 universitarios, los cuales cumplieron con los criterios establecidos. 

Posteriormente se procedió a la aplicación en 500 universitarios para los 

procesamientos requeridos, teniendo en ambas muestras valores adecuados. 

Para el primer objetivo se planteó el análisis descriptivo de los ítems del 

test de propósito vital en universitarios de Trujillo. Se obtuvo en la frecuencia un 

mayor porcentaje a partir de la opción 4, reflejando que existe variabilidad en las 

respuestas, el IHC superior a .5 demostrando que los ítems del PIL TEST 

presentan correlación para cada una de sus dimensiones. Además, la media 

oscila entre 5.192 y 6.008, lo que indica que la población muestra un propósito 

adecuado en su vida. En lo que respecta, a la desviación estándar se encuentra 

entre 1.237 y 1.864 exhibiendo una mayor dispersión entre los ítems del 

instrumento. Por otro lado, la asimetría y curtosis se hallan por debajo del rango 

1.5 en donde Tobón & Bedoya (2017) mencionan que una asimetría apropiada 

para la cantidad de la muestra es inferior a 1.5, siendo una asimetría negativa 

pues son valores menores a 0 y una curtosis leptocúrtica pues su media es 

superior a 0 (Moral, 2022). Estos datos, permitieron efectuar los procedimientos 

planteados en la investigación, pues los ítems presentaron cifras estadísticas 

pertinentes. 
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Respecto al segundo objetivo específico, se efectuó el AFC mediante el 

método de máxima verosimilitud, se obtuvo como resultados los siguientes: el 

X2/df fue 2.9, siendo un valor aceptable (Kyriazos, 2018), RMSEA (.062) siendo 

menos a .08 como lo recomienda según Medrano & Muñoz (2017) y para el 

análisis comparativo, el CFI (.965) y TLI (.956) deben ser >.90, señalando estar 

paralelo al punto de corte (Manzano, 2017). Lo cual indicó que el modelo de 3 

dimensiones del propósito vital propuesta por Martínez, et al. (2012), basado en 

la Logoterapia de Viktor Frankl se encuentra presente en el PIL-TEST, 

permitiendo evaluar el constructo en la población estudiada. Esto guarda relación 

con otros estudios, tanto nacionales Montenegro (2018); Castro & Gil (2019) 

como local Ramirez & Silva (2019), quienes en su investigación corroboraron 

que el modelo de 3 dimensiones contó con un adecuado ajuste para los 

universitarios peruanos. 

Asimismo, referente a las cargas factoriales, se hallaron puntuaciones que 

se encuentran entre .64 hasta .89, siendo superiores a .40 (Shrestha, 2021), 

demostrando que el modelo se encuentra presente en el test. En la primera 

dimensión se alcanzó puntuaciones de .89 a .68, indicando que los ítems miden 

debidamente la capacidad de plantear objetivos en los universitarios trujillanos; 

de igual manera, se presentó para la segunda dimensión (.83 a .88), relacionado 

al sentido del componente hedónico de la vida, haciendo referencia al elemento 

emocional que se le concede a los acontecimientos diarios de la persona 

(Martínez, et al., 2012); en la última dimensión acerca de la sensación de logro, 

se tuvo valores menores a los anteriores (.64 a 0.78) pues los universitarios se 

encuentran en el proceso de lograr sus metas. Además, se encontró una 

correlación alta de los factores (r= .83 a .89) mostrando que las 3 dimensiones 

evalúan la misma variable. 

Dentro de ello, se observó que los ítems 7, 14 y 15 exhibieron 

puntuaciones menores a comparación de las otras premisas, pero se 

mantuvieron en la escala con la finalidad de respetar el modelo planteado por los 

autores (Simkin et al., 2018). Además, Lloret et al. (2014) recomienda que, para 

considerar eliminar algún ítem de la escala, estos deben presentar puntuaciones 

menores a .40. No obstante, es importante tener en cuenta que el 

comportamiento de estos ítems puede deberse a que las premisas, están 
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orientadas hacia el futuro, a diferencia de las otras, enfocadas en el presente 

(Hayashi & Tieko, 2017); a su vez, Simkin et al. (2018) mencionan que lo 

evaluado en estos ítems acerca de la jubilación y percepción de la muerte, están 

fuera de lo considerado por la población joven o universitaria. 

Por consiguiente, en el tercer objetivo se realizó la validez de criterio 

convergente entre las dimensiones del PIL-TEST y Escala de Resiliencia 

Connor-Davidson mediante el coeficiente rho de Spearman, teniendo 

puntuaciones de .708, .631 y .624 respectivamente, confirmando que ambas 

pruebas convergen entre sí, pues los valores en sus tres dimensiones se 

encontraron cerca a la puntuación 1, lo cual es indicativo que hay una correlación 

positiva alta (Mondragón, 2014). Demostrando que existe una validez 

convergente, entre ambos instrumentos pues mientras el test de propósito vital 

evalúa el propósito de vida en las personas, del mismo modo, la escala de 

resiliencia Connor-Davidson mide la resiliencia. Asimismo, se corrobora lo 

planteado por Frankl, quien sostiene que el ser humano frente a cualquier 

circunstancia es capaz de hallar un sentido a su existencia, influyendo de manera 

especial en su vida (Noblejas, 2018). 

En el cuarto objetivo se efectuó la consistencia interna del modelo 

tridimensional del PIL TEST mediante el coeficiente ω de McDonald, pues 

permite resultados más inflexibles basados en las cargas factoriales (Ventura & 

Caycho, 2017). De manera general se alcanzó un valor de .969, ostentando un 

valor confiable al instrumento. Se reflejan valores similares en el estudio de Cuba 

(2017) un ω=.94. Sin embargo, en la investigación de Castro & Gil (2019) 

muestran un ω=.894 y Montenegro (2018) ω=.83. Las cifras obtenidas, 

demuestran una confiabilidad adecuada y reflejan que el instrumento es 

consistente en el tiempo, pues según Béland et al., (2017) refiere que deben ser 

superiores a .70.  

A su vez, en la dimensión sentido desde la capacidad de establecer metas 

consiguió ω de .955. En cuanto, al sentido desde el componente hedónico de la 

vida ω= .953. En cambio, el sentido desde la sensación de logro ω= .774, es la 

dimensión con menor confiabilidad. Demostrando una confiabilidad apropiada en 

cada dimensión, además que los datos conseguidos, sean permanentes en 
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futuras investigaciones. Asimismo, es pertinente recalcar que los universitarios, 

están en una etapa donde buscan conseguir sus metas establecidas, lo cual 

reforzará la percepción de sus capacidades y orientará a su propósito de vida 

(Hooker & Masters, 2014).  

Por otro lado, dentro de las limitaciones que se tuvieron, fue el tipo de 

muestreo no probabilístico intencional, debido a que por la COVID-19, todavía la 

virtualidad se presenta en cierta parte de la población estudiada. Ello impide la 

generalización de los resultados para diferentes poblaciones. Sugiriendo, a otros 

estudios tener en cuenta una población imparcial, con la finalidad de descartar 

los sesgos de los resultados.  

En conclusión, los alcances logrados exponen propiedades psicométricas 

adecuadas para el test de propósito vital en los estudiantes universitarios de 

Trujillo, con un apropiado ajuste a la estructura propuesta y una confiabilidad 

favorable. Permitiendo a los profesionales de la salud mental o investigadores 

con interés en la variable, incluir el estudio como antecedente en sus 

investigaciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

- El test de propósito vital (PIL TEST) ostenta adecuadas evidencias 

psicométricas de validez y confiabilidad, que permiten su uso en la 

población investigada.   

- Mediante el análisis descriptivo, se reflejó valores estadísticos 

apropiados del PIL TEST. 

- Se pudo evidenciar que el modelo de tres dimensiones para la 

población universitaria, presenta adecuados índices de ajuste y 

aceptables cargas factoriales. 

- Se confirmó una validez de criterio convergente entre el test de 

propósito vital y la escala de resiliencia Connor-Davidson, 

encontrándose valores en sus tres dimensiones que superan el .50. 

- En cuanto a la confiabilidad por consistencia interna del PIL-Test se 

obtuvo un coeficiente ω = .969 en la escala general. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- El instrumento siendo válido y confiable, puede ser usado en estudios 

correlacional, descriptivos, experimentales o cuasiexperimentales. 

- Trabajar con un muestreo probabilístico, como el aleatorio simple, con la 

finalidad de descartar los sesgos de los resultados. 

- Efectuar procedimientos utilizando el tipo de confiabilidad por estabilidad, 

para obtener datos importantes luego de un periodo de tiempo. 

- Utilizar la validez predictiva, para pronosticar el grado de propósito vital 

en los jóvenes universitarios. 

- Emplear el tipo de confiabilidad por formas paralelas, para observar sus 

resultados junto a un instrumento similar. 

- Es necesario adaptar el instrumento para la población joven y 

universitarios con los permisos correspondientes, con la finalidad de que 

todos los ítems sean apropiados para la evaluación. 

- Realizar una investigación de tipo longitudinal, que permita analizar el 

comportamiento de la variable en un tiempo prolongado. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

Tabla 6: Operacionalización de la Variable 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones 

Escala de 

Medición 

Propósito 

vital 

El propósito vital viene 

a estar definido como 

el nivel en que los 

seres humanos se 

esfuerzan por darle un 

sentido a sus 

experiencias 

conscientes y el nivel 

en que las personas 

perciben que tan 

significativas son sus 

vidas (Crumbaugh & 

Maholic, 1969). 

Los niveles del test de 

propósito vital están 

definidos por las 

puntuaciones de 

acuerdo a lo indicado 

por los autores 

(Martínez et al., 2012). 

Capacidad de establecer metas, es la 

percepción y proyección de uno mismo a través 

de los años y la valoración que le confiere a los 

acontecimientos de su vida, primando el 

dominio del mismo, contiene los ítems 

7,10,11,13,16,17,18,19 y 20. 

Componente hedónico de la vida, hace 

referencia al elemento emocional que se le 

concede a los acontecimientos diarios, abarca 

los ítems 1,2,3,4,5,6 y 9. 

Sensación de logro, definiéndose como la 

sensación de haber alcanzado algo en la vida y 

autorrealización formada por los siguientes 

ítems 8,12,14 y 15. 

Intervalo: Se 

establece un orden 

entre las 

puntuaciones, 

asimismo se 

conoce el valor de 

cada nivel 

(Orlandoni,2010). 
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ANEXO 2: 

Tabla 7: Análisis estadístico preliminar de los ítems del test de propósito vital 

Ítems 
Correlación 

de ítems 
Cronbach's α 

1. Yo estoy por lo general: 0.618 0.936 

2.La vida me parece: 0.473 0.938 

3.En la vida tengo 0.736 0.934 

4.Mi vida personal está: 0.846 0.931 

5.Cada día es 0.622 0.937 

6.Si yo pudiera escoger: 0.689 0.934 

7.Cuando me jubile yo: 0.493 0.938 

8.En cuanto al logro de mis metas: 0.618 0.936 

9.Mi vida está 0.772 0.933 

10.Si muriera hoy, sentiría que mi vida. 0.751 0.933 

11. Cuando pienso en mi vida, yo: 0.711 0.934 

12.En relación con mi vida, el mundo: 0.677 0.935 

13.Yo soy: 0.503 0.937 

14.Con respeto a la libertad para tomar 

decisiones, yo creo que el ser humano: 
0.618 0.936 

15. En cuanto a la muerte, yo: 0.550 0.937 

16. El suicidio para mí: 0.570 0.937 

17.Considero que mi habilidad para 

encontrar sentido, objetivos y misión en mi 

vida es: 

0.773 0.933 

18. Considero que mi vida esta: 0.495 0.937 

19. Enfrentar mis tareas diarias es: 0.697 0.935 

20. He escuchado que: 0.703 0.934 
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ANEXO 3: Consentimiento informado para participantes en investigación 

Estimado/a participante:  

Esta investigación tiene como finalidad determinar el propósito vital en los 

universitarios de Trujillo, el cual es una investigación para obtener el grado de 

licenciadas en Psicología. Tu participación es muy valiosa y será de mucha 

utilidad si aceptas.  

Si accede, deberás completar DE MANERA ANÓNIMA, una ficha de datos 

generales y unas escalas tipo autorreporte. La duración aproximada para la 

resolución es de 10 a 15 minutos. 

Es indispensable indicarte que NO EXISTE RIESGOS de que tu privacidad o 

confidencialidad sean vulnerados pues serán totalmente anónimas. Tu 

participación nos va a permitir obtener datos acerca del propósito vital en los 

universitarios de Trujillo. Los cuales, serán publicados en una investigación, en 

donde no se hará mención a ningún participante. 

Si tuviera alguna consulta o duda, puede contactarse a los correos: 

melquiadesjjh@ucvvirtual.edu.pe 

jsaavedraes21@ucvvirtual.edu.pe  

“He leído la información brindada previamente y estoy de acuerdo en participar 

de forma voluntaria en la investigación” 

¿Aceptas participar voluntariamente en esta investigación? 

         SI 

         NO 

  

mailto:melquiadesjjh@ucvvirtual.edu.pe
mailto:jsaavedraes21@ucvvirtual.edu.pe
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Totalmente sin sentido 

ni propósito  

ANEXO 4: Test de Propósito Vital 

 

Edad:                                      Sexo:                            Distrito: 

Instrucciones: Por favor marcar con una X el número que corresponda a lo 

que es más cierto para usted en este momento del 1 al 7. Contestar las 

preguntas: 

Ejemplo: 

Mi existencia personal……. es sin sentido, ni propósito (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

lleno de sentido y propósito. 

Cada día es ……. exactamente lo mismo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) siempre nuevo 

y diferente. 

1. Yo estoy por lo general: 

1 2 3 4 5 6 7 

Completamente aburrido                           Neutral                                                   Totalmente Feliz 

2. La vida me parece: 

1 2 3 4 5 6 7 

Completamente rutinaria                             Neutral                                                Siempre Novedoso 

3. En la vida tengo: 

1 2 3 4 5 6 7 

Ninguna meta u objetivo                           Neutral                                       Objetivos y metas claras 

4. Mi vida personal está: 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                              Neutral                                  Totalmente clara y completa 

                       

5. Cada día es: 

1 2 3 4 5 6 7 

Exactamente lo mismo                             Neutral                                  Siempre nuevo y diferente    
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Tener una vida como la 

que tengo actualmente                                                                                                                                                                         

Estaré desocupado el resto 

de mi vida 

Realizaré algunas de las 

cosas emocionantes que 

siempre 

No he logrado 

absolutamente ningún 

progreso 

He progresado hasta 

alcanzarlas completamente 

Llena de sueños e 

ideas emocionantes 

Siempre encuentro una 

razón para estar aquí 

Me pregunto a menudo 

porque existo 

Se adapta completamente 

con mi vida 

Es obligado completamente 

a aceptar las decisiones de 

los demás 

Es totalmente independiente 

para tomar sus propias 

decisiones. 

6. Si yo pudiera escoger: 

1 2 3 4 5 6 7 

Preferiría no haber nacido                        Neutral                                         

                                                                                                                                                      

7. Cuando me jubile yo: 

1 2 3 4 5 6 7 

Neutral 

 

8. En cuanto al logro de mis metas: 

1 2 3 4 5 6 7 

Neutral 

 

9. Mi vida está: 

1 2 3 4 5 6 7 

Vacía, excepto por el desánimo                    Neutral 

10. Si muriera hoy, sentiría que mi vida: 

1 2 3 4 5 6 7 

  Ha sido completamente inútil                        Neutral                                             Ha valido la pena 

11. Cuando pienso en mi vida, yo: 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                      Neutral 

 

12. En relación con mi vida, el mundo: 

1 2 3 4 5 6 7 

Me confunde completamente                      Neutral 

13. Yo soy: 

1 2 3 4 5 6 7 

  Una persona muy irresponsable                  Neutral                              Una persona muy responsable 

14. Con respeto a la libertad para tomar decisiones, yo creo que el ser humano: 

1 2 3 4 5 6 7 

Neutral 
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No me siento preparado y 

temeroso 
Soy consciente de la 

realidad y sin miedo 

Fuera de mis manos 

y controlado por otros 
En mis manos y tengo el 

control de ella 
Neutral 

Una experiencia dolorosa 

y aburrida 
Fuente de placer y 

satisfacción 
Neutral 

No existe misión o 

propósito en la vida 

Hay metas y propósitos 

en la vida, claramente 

determinados 

Neutral 

15. En cuanto a la muerte, yo: 

1 2 3 4 5 6 7 

Neutral 

 

16. El suicidio para mí: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Es la salida para mis problemas                      Neutral                      Nunca he pensado en suicidarme 

17. Considero que mi habilidad para encontrar sentido, objetivos y misión en mi 

vida es: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Prácticamente nula                                    Neutral                                                         Muy grande 

18. Considero que mi vida esta: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

19. Enfrentar mis tareas diarias es: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

20. He escuchado que: 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 5: Escala de Resiliencia 

A continuación, se le presentan algunas frases relacionadas con aspectos 

relacionados con algunas formas de ser, pensar o sentir de las personas. Lea 

atentamente cada una de estas afirmaciones y decida qué tan parecida o tan 

distinta de acuerdo con cómo ha sido UD. durante el último mes. No hay 

respuestas buenas ni malas, pues cada uno tiene su forma propia de pensar, 

sentir y comportarse. Para ello, tenga en cuenta la siguiente valoración: 

0=nunca; 1=rara vez; 2=a veces; 3=casi siempre y 4=siempre 

Preguntas 0 1 2 3 4 

1. Soy capaz de adaptarse cuando ocurren 

cambios. 
     

2. Puedo enfrentarme a cualquier cosa.      

3. Intento ver el lado divertido de las cosas cuando 

me enfrento con problemas. 
     

4. Enfrentarme a las dificultades puede hacerme 

más fuerte. 
     

5. Tengo tendencias a recuperarme pronto tras 

enfermedades, heridas u otras privaciones. 
     

6. Ceo que puedo lograr mis objetivos, incluso si 

hay obstáculos. 
     

7. Bajo presión me centro y pienso claramente.      

8. No me desanimo fácilmente con el fracaso.      

9. Creo que soy una persona fuerte cuando me 

enfrento a los retos y dificultades de la vida. 
     

10. Soy capaz de manejar sentimientos 

desagradables y dolorosos como tristeza, temor 

y enfado. 
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ANEXO 6: Permiso para utilizar el instrumento  

 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Declaratoria de Autenticidad de los Asesores

Nosotros, AGUILAR ARMAS HAYDEE MERCEDES, docente de la FACULTAD DE

CIENCIAS DE LA SALUD de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesores de Tesis Completa

titulada: "Evidencias Psicométricas del Test de Propósito Vital en universitarios de

Trujillo.", cuyos autores son MELQUIADES JARA JHOSELYN HARLETSY, SAAVEDRA

ESPEJO JENNY STEPHANIE, constato que la investigación tiene un índice de similitud

de 12.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido

realizado sin filtros, ni exclusiones.

Hemos revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas

no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis Completa cumple con todas las

normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

TRUJILLO, 28 de Diciembre del 2022
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