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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito hallar las evidencias psicométricas de 

la escala de satisfacción con la vida en adultos mayores de la Ciudad de Piura, 

2024. Se aplicó un método de tipo aplicado y de carácter cuantitativo, así como un 

diseño no experimental e instrumental, con muestreo no probabilístico por 

conveniencia en 480 adultos mayores piuranos. Se estableció la evidencia de 

contenido a través del juicio de 7 especialistas, alcanzando índices mayores a .80, 

tomándose como válidos. Se estableció la validez de constructo a través del AFC, 

teniendo como resultados: X2/gl = 3.1596, p = .007; RMSEA = .06, SRMR = .03, CFI 

= .980 y TLI =. 959. Se halló la confiabilidad de la escala mediante el coeficiente 

Omega, alcanzando un valor > .65. Se determinó la baremación de la escala, donde 

se utilizaron tres categorías percentilares, el nivel bajo (0-33), el nivel medio (49-

68) y un nivel alto (86-99). Se concluyó que el instrumento presenta adecuadas 

evidencias psicométricas de validez y confiabilidad. 

Palabras clave: Validez, confiabilidad, satisfacción con la vida. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to find psychometric evidence of the life 

satisfaction scale in older adults in the city of Piura, 2024. An applied and 

quantitative method was applied, as well as a non-experimental and instrumental 

design, with non-probabilistic sampling by convenience in 480 older adults from 

Piura. The evidence of content was established through the judgment of 7 

specialists, reaching indexes higher than .80, being taken as valid. Construct validity 

was established through the AFC, with the following results: X2/gl = 3.1596, p = 

.007; RMSEA = .06, SRMR = .03, CFI = .980 and TLI = .959. 959. The reliability of 

the scale was found by means of the Omega coefficient, reaching a value > .65. The 

scale's scale scale was determined, where three percentile categories were used, 

the low level (0-33), the medium level (49-68) and a high level (86-99). It was 

concluded that the instrument presents adequate psychometric evidence of validity 

and reliability. 

Keywords: Validity, reliability, satisfaction with life. 
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I. INTRODUCCIÓN

El envejecimiento es conocido como el proceso que ocurre en todos los 

organismos vivos, y de acuerdo con Yilmaz et al. (2023), es una etapa donde se 

presentan muchos cambios en el cuerpo como insuficiencias gastrointestinales, 

endocrinas, inmunes, del tracto urinario, del sistema nervioso central, 

cardiovasculares, cutáneas, respiratorias y en el sistema esquelético. Esta 

información se corrobora con lo que mencionan Du et al. (2023), quienes refieren 

que el envejecimiento se asocia con una mayor carga de enfermedades, incluido el 

deterioro cognitivo, las enfermedades crónicas y las lesiones accidentales. 

Asimismo, Guzmán y Valdiviezo (2022) señalan que, si añadimos algunos factores 

como violencia, abandono, soledad, exclusión y discriminación, estos pueden 

repercutir de forma negativa en la percepción de estar satisfechos con su existencia 

en los adultos mayores.  

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023), se menciona 

la presencia de diferencias en personas adultas mayores, pues no todos reciben 

ayuda en el aspecto de salud y educación. Por lo que, mientras algunos se 

mantienen saludables o tienen estabilidad económica, otros viven con 

enfermedades o en la carencia. Por otra parte, al realizar una revisión acerca de la 

situación actual del adulto mayor, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2023), tenemos con respecto a su salud, el 83,8% de mujeres 

mayores y el 75,3% en la población masculina, tienen una dificultad como 

colesterol, asma, artritis, presión alta, VIH, dolores en el aparato motor, diabetes, 

TBC, entre otros. Por otro lado, referente al ámbito económico, existe un 64,7% que 

están económicamente desamparados.  

Continuando con la realidad de este grupo de población en Perú, según el 

informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT, 2023) de la 

Defensoría del Pueblo, 9 de los 15 locales de atención para los adultos mayores 

ubicados en Lima y Callao se encuentran aún sin acreditación por el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que impide que sean debidamente 

fiscalizados; hallándose en condiciones poco salubres y no contando con el 

personal necesario para su funcionamiento, lo que genera complicaciones en sus 

condiciones de vida e imposibilitando una vejez satisfactoria.  
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Asimismo, los adultos mayores también deben enfrentarse a diferentes 

problemáticas que merman su calidad de vida, una de estas problemáticas se 

detalla en un artículo del canal de televisión N (2024), donde se menciona que 

alrededor de 300 adultos mayores deben esperar bajo temperaturas extremas a ser 

atendidos en los exteriores del Banco de la Nación para poder cobrar su Pensión 

65. Otra de las problemáticas que enfrentan este grupo etario se detalla en una 

noticia publicada en la cadena de Radio Programas del Perú (RPP, 2023), donde 

se indica que 15 de 80 adultos mayores se contagiaron con dengue en Santa Teresa 

de Jornet (asilo) y no cuentan con el material médico necesario para tratar estos 

casos.  

Por ello, teniendo en cuenta la bibliografía revisada, se sabe que esta 

problemática no es reciente, según la ONU (2020), se considera vulnerable a la 

población del adulto mayor debido al padecimiento de maltrato psicológico que 

existe en un 11.6%, la falta de atención en un 4.2% y el rechazo y maltrato físico 

con un 2.6%. Además, es importante destacar que la violencia que sufren los 

adultos mayores puede ocasionar lesiones físicas graves y tener repercusiones 

psicológicas significativas, sentimientos inadecuados, problemas del estado de 

ánimo, altos niveles de frustración, ira y tristeza.  

Ante esta problemática, como sostiene Reiners et al. (2020), el debate sobre 

la satisfacción que tienen las personas con la vida ha crecido en los últimos años, 

siendo una cuestión de especial relevancia para la gerontología, ya que está 

estrechamente relacionada con el envejecimiento saludable. Asimismo, teniendo 

en cuenta que en esta etapa los cambios suelen ser drásticos, Ravello (2018), 

indica que la incidencia de la morbilidad va en aumento por lo que se requiere de 

un especial cuidado, seguridad y atención oportuna, cuyo propósito sea complacer 

las necesidades diarias de la vida en adultos mayores.  

Por lo tanto, considerando lo anteriormente mencionado, nace la urgencia 

de investigar sobre la satisfacción vital en personas mayores de Piura, ya que los 

estudios que se han realizado en este tipo de población siguen siendo muy 

limitados. Park et al. (2023), explican que a medida que la tendencia del 

envejecimiento se ha convertido en un fenómeno global, identificar los caminos 

hacia la vida placentera en personas mayores es importante para mantener su 
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calidad de vida. Lo mencionado anteriormente, se contrasta con lo que refieren 

Tawfik et al. (2024), quienes explican que el deterioro cognitivo es una de las 

complicaciones de salud asociadas al envejecimiento que impacta fuertemente el 

desempeño diario, y la calidad vital de las personas adultas mayores, viéndose 

amenazada su independencia. Ante ello, se formuló la interrogante: ¿Cuáles son 

las evidencias psicométricas de la Escala de Satisfacción con la vida en adultos 

mayores de la Ciudad de Piura, 2024? 

En tal sentido, como mencionan Zea et al. (2019), la actual investigación se 

justificó a nivel teórico, porque su objetivo fue presentar argumentos para apoyar 

una teoría y se sugirieron recomendaciones a futuros investigadores. Así también, 

desde la perspectiva metodológica, este proyecto aportó conocimientos a otras 

investigaciones, ya que se validó un instrumento que ayudará a analizar datos, 

logrando mejoras en la forma de experimentar con la variante de investigación. 

Asimismo, en el nivel práctico se abordó la utilidad de la investigación, su impacto 

en la sociedad y las entidades o grupos sociales que se beneficiarán de ella, por lo 

tanto, podemos decir que los hallazgos de este trabajo contribuyeron a obtener una 

escala que va a permitir evaluar el fenómeno investigado, facilitando la creación de 

propuestas que ayuden a alcanzar el bienestar de la población elegida. 

Es así que, este estudio tuvo como propósito principal determinar las 

evidencias psicométricas de la escala de satisfacción con la vida en adultos 

mayores de la Ciudad de Piura, 2024. Por consiguiente, se redactaron como 

propósitos específicos: Establecer la evidencia basada en el contenido mediante el 

procedimiento de juicio de expertos de la escala de satisfacción con la vida en 

adultos mayores de la Ciudad de Piura 2024, determinar la evidencia basada en la 

estructura interna a través del AFC de la escala de satisfacción con la vida en 

adultos mayores de la Ciudad de Piura 2024, establecer la consistencia interna de 

la escala de satisfacción con la vida en adultos mayores de la Ciudad de Piura 2024 

y establecer las normas percentilares de la escala de satisfacción con la vida en 

adultos mayores de la Ciudad de Piura 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Con la finalidad de tener un marco de referencia de la variable estudiada, se 

realizó una investigación profunda en bases de datos de alto impacto, donde se 

encontraron investigaciones que se han realizado en diferentes contextos sobre la 

Escala de Satisfacción con la vida (SWLS denominada con las siglas en inglés) en 

el ámbito de la psicometría. Es así que, se seleccionaron los siguientes 

antecedentes internacionales: 

Primero, se consideró el estudio de tipo psicométrico por parte de Nogueira 

et al. (2019), quienes tuvieron como propósito la validación de la escala SWLS, 

traducida y validada para la población de portugueses, con una muestra de 

ancianos de 60 años o más, mediante análisis factorial confirmatorio. Se obtuvo 

como resultados que todos los ítems tienen un peso factorial ≥.50, variando entre 

.59 y .87 (todos estadísticamente significativos p≤.05). Sobre la fiabilidad, se tuvo 

el valor de .85 en el alfa de Cronbach, alcanzando lo recomendado en la literatura 

(α≥.70). Finalmente, se estipuló que la escala con interpretación portuguesa tiene 

propiedades psicométricas óptimas. 

Además, se cuenta con el estudio de tipo instrumental por parte de González 

y Rodríguez (2019), en donde se plantearon como propósito calcular las 

características psicométricas de la SWLS en una muestra de 1.973 adultos 

puertorriqueños. Para los resultados se empleó el AFC y los resultados arrojaron 

un buen ajuste para el modelo: χ2 sb = 9.218, p < .001, RMSEA= .03, CFI= .998, 

TLI = .996.  Por último, en confiabilidad, los resultados mostraron un coeficiente Alfa 

de .90. Se concretó que la escala es conveniente para medir la variable en la 

población puertorriqueña. 

También, se consideró la pesquisa instrumental de Dirzyte et al. (2021), 

donde se exploraron las evidencias psicométricas de la SWLS en 2003 personas 

de Lituania con edades entre 18 a 90 años. Como resultados, se obtuvo en el AFC, 

un índice de TLI = 0,988; NFI = 0,997; RMSEA = 0,059; CFI = 0,998; SRMR = 

0,0077. Asimismo, en la confiabilidad, un valor de α = 0,893. Finalmente, los 

hallazgos confirman que la escala puede considerarse apropiada. 
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Asimismo, se incluyó a Espejo et al. (2022), que se plantearon evaluar las 

propiedades psicométricas de SWLS con cinco opciones de respuesta en la 

población colombiana, estudiando a 1255 participantes con edades de 18 a 67 

años. Mediante una metodología transversal encontraron como resultados en el 

AFC: X2= 15,774, p <0,001, CFI = 0,992, TLI = 0,985, RMSEA = 0,042 y SRMR = 

0,016. Además, el coeficiente alfa de Cronbach fue de 0,842. De esta manera, 

concluyeron que la SWLS con cinco opciones de respuesta tiene propiedades 

psicométricas adecuadas en la población colombiana. 

También, se realizó una búsqueda de investigaciones a nivel nacional, 

teniendo a Caycho et al. (2018) en su estudio de tipo instrumental, evaluaron las 

características psicométricas de la SWLS. Se trabajó con 236 ciudadanos mayores 

de Trujillo. Los valores de la confiabilidad fueron (alfa: .93; omega: .93). Por otro 

lado, en el AFC, se presentaron adecuados ajustes de datos en el modelo 

unidimensional como χ2(10.960), p (.05), χ2/df (2.192), GFI ( .983), CFI (.994), 

NFI(.988); RMSEA (.071) y SRMR( .013). Además de ser estadísticamente 

significativas (p < .05). Las cargas factoriales para el Í1 fueron: 0,85; Í2: 0,89; Í3: 

0,89; Í4: 0,69; Í5: 0,91. Finalmente se concluyó que este instrumento obtuvo 

interpretaciones válidas y confiables en los adultos mayores peruanos. 

También se consideró la pesquisa de tipo instrumental de Calderón et al. 

(2018), quienes tuvieron como propósito obtener evidencias de validez de la SWLS. 

Para ello emplearon una muestra de 177 trabajadores peruanos de una industria 

pesquera con edades entre 19 y 64 años. Se evaluó la estructura interna de la 

SWLS mediante AFC, observándose cargas factoriales estadísticamente 

significativas y de magnitud moderada (λ > 0,60). En cuanto a la confiabilidad, 

obtuvieron un coeficiente ω = 0,90 y un coeficiente H = 0,92. Los resultados 

mostraron evidencia favorable de la estructura unidimensional.  

Asimismo, Chiroque et al. (2020), midieron las características psicométricas 

de la SWLS en adultos residentes de Lima Metropolitana. Cuyo tipo es instrumental, 

y se utilizó una muestra total de 314 participantes. Aquellos resultados revelaron 

coeficientes de confiabilidad adecuados (α= .79 y ω= .80). Además, en el AFC se 

evidenciaron aquellos índices de ajuste: X2/df (.80), CFI (.998), TLI (.997), RMSEA 

(.021), SRM ( .021). Asimismo, en el peso factorial de los ítems se obtuvo: I1:  .71, 
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I2: .68, I3: .77, I4: .50 e I5: .67, indicando una asociación con el modelo de un solo 

elemento. En resumen, se concluye que el instrumento tiene evidencias 

psicométricas adecuadas para utilizarlo en la muestra elegida. 

Además, Rueda (2020), en su estudio psicométrico no experimental se 

propuso calcular las características psicométricas de validez y confiabilidad de la 

SWLS en pacientes atendidos en un centro de salud CLAS ubicado en Lurín. Para 

ello estudió a 473 pacientes. La validez de contenido fue evaluada por 10 jueces 

mediante los criterios de claridad y pertinencia, obteniendo en todos los ítems 

valores superiores a 0.80, asimismo el análisis factorial mostró que la prueba es de 

1 dimensión y describe el 47.8% de la varianza total, mientras que en la fiabilidad 

obtuvo que en el α= .71 y ω= .82. Por otra parte, en la baremación de su estudio 

consideró las siguientes categorías: Extremadamente insatisfecho con la vida (PC 

1), Insatisfecho con la vida (5-25), Ligeramente insatisfecho con la vida (30-45), Ni 

satisfecho ni insatisfecho (PC 50), Ligeramente satisfecho con la vida (55-70), 

Satisfecho con la vida (75-95) y Extremadamente satisfecho con la vida (PC 99). 

Se determinó las óptimas evidencias psicométricas del instrumento. 

Por otra parte, Mamani et al. (2023), se plantearon traducir y validar la SWLS 

al idioma quechua original (variante collao) del sur del Perú. Para ello mediante un 

diseño instrumental evaluaron a 242 adultos quechuas hablantes de la variante 

collao. El criterio de especialistas se evalúo empleando IC del 95% y mediante los 

criterios de: claridad, representatividad y relevancia, obteniendo en todos los ítems 

índices superiores a .70, mientras que en el AFC tuvieron como resultados χ2 

(8,972), gl (5), p (0,000); CFI (0,985); TLI (0,970) y RMSEA (0,057), así como una 

confiabilidad aceptable (ω = 0,65). En conclusión, la SWLS traducida al collao 

quechua (variante collao) tiene una estructura factorial estable y adecuada 

consistencia interna, por lo tanto, puede ser utilizada en investigaciones iniciales 

para medir la satisfacción vital de la población indígena de habla quechua del sur 

del Perú. 

A nivel local no se encontraron investigaciones similares. Por este motivo, 

surge el deber de validar una escala que evalúe la variante de estudio en la 

población adulta mayor de manera confiable y válida. 



 

7 

 

Respecto a las bases conceptuales, Veenhoven (1994), refiere que la 

variable es la valoración individual considerando todos los ámbitos en forma 

positiva, ya sea en lo laboral, social, familiar o personal, involucrando ciertos juicios 

propios, que dan como resultado cuánto le agrada la vida que lleva. Por ello, 

podemos establecer que la variable es el cálculo personal que se ve reflejado en 

las propias perspectivas generales de la vida, así como también de acuerdo a las 

vivencias, experiencias, y necesidades, por lo tanto, existe una varianza en cada 

individuo, debido a los diferentes resultados acerca de lo que les genere 

satisfacción con su calidad y bienestar.  

Asimismo, Karatas y Tagay (2021) explican que la satisfacción vital implica 

cómo una persona mediante una evaluación subjetiva compara la diferencia entre 

sus logros y sus expectativas, es decir, verifica el grado en cómo se satisfacen sus 

necesidades, metas y deseos. De igual manera, señala que, si el individuo logra un 

equilibrio entre sus condiciones de vida, teniendo juicios positivos sobre sus 

estándares y expectativas tiene un alto nivel de satisfacción. 

En base a estos autores, podemos inferir que más allá de los criterios que 

pueda elegir cada persona para evaluar su propia vida, la satisfacción tiene una 

relación estrecha con el significado del bienestar, es decir si las personas a lo largo 

de su vida han cumplido con sus expectativas propuestas, si las condiciones de su 

vida son buenas, es muy probable que se sientan realmente satisfechos, de lo 

contrario tendrán un conjunto de sentimientos displacenteros como: enojo, 

decepción, disgusto y tristeza, por no haber cumplido con sus propios estándares, 

lo que les impide gozar de su vida actual. 

Siguiendo con el marco teórico, se explican las teorías relacionadas a la 

variable. Primero, se consideró la jerarquía de las necesidades básicas según la 

teoría de Maslow (1954), donde el autor clasifica las necesidades humanas en cinco 

categorías principales: fisiológicas, seguridad, afiliación (pertenencia), estima y 

autorrealización. Tales necesidades surgen de forma secuencial, desarrollándose 

desde que uno nace hasta la adultez. Las más básicas (por ejemplo, las 

necesidades fisiológicas), tienen mayor prevalencia al inicio del desarrollo que las 

más altas en la jerarquía (por ejemplo, la autorrealización). Maslow explica al 

hombre como un animal imperfecto y que rara vez llega a alcanzar la satisfacción 
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completa, excepto por periodos cortos. Tan pronto como se cumpla un deseo, 

aparecerá otro en su lugar. Cuando este se satisface, aparece uno nuevo, etc. Las 

personas se caracterizan por el deseo de algo casi siempre y durante toda su vida. 

Como segunda propuesta se consideró la teoría de Ryan et al. (1996) de las 

necesidades psicológicas básicas, quienes explican que la valoración del 

cumplimiento de estos requerimientos se asocia con un mayor bienestar psicológico 

y predicen el funcionamiento óptimo y bienestar de las personas. Estas 

necesidades son universales, representan requerimientos innatos y se aplica en 

todas las edades, géneros y culturas, siendo esenciales para sostener la motivación 

intrínseca e integrar la regulación de emociones. Estas necesidades son: 

1)Autonomía: Se refiere a la necesidad de poder actuar con un sentido de elección, 

disposición y voluntad propia. 2) Competencia: Implica el deseo en las personas de 

sentirse capaces de lograr los resultados deseados al enfrentar desafíos. 

3)Relación: Es el anhelo de experimentar una conexión con otras personas, al ser 

parte de un grupo, amar y cuidar de otros. 

Como tercera propuesta se consideró la teoría del desarrollo psicosocial de 

Erickson (1963), la cual abarca ocho etapas a lo largo de la vida. Aquellas etapas 

tienen vinculación con una crisis específica que el individuo debe enfrentar para 

progresar hacia la siguiente fase, lo que le generará crecimiento, equilibrio y por 

tanto satisfacción con la vida, una vez atravesó el periodo de crisis. Si no logran 

abordar eficazmente estos conflictos, es posible que genere problemas 

emocionales y conductuales en el futuro. Estas 8 etapas son: Confianza vs. 

Desconfianza (0 - 18 meses), Autonomía vs. Vergüenza y duda (18 meses - 3 años), 

Iniciativa vs. Culpa (3 - 5 años), Laboriosidad vs inferioridad (5 – 13 años), Identidad 

vs. Difusión (13 - 21 años), Intimidad vs. Aislamiento (21 - 40 años), Generatividad 

vs estancamiento (40 – 60 años), y por último Integridad vs desesperación (de los 

60 años en adelante). Esta última es el resultado de todo lo vivido en cada una de 

las etapas donde las personas reflexionan sobre su vida, logrando un sentido de 

integración, aceptación y por ende satisfacción con la vida, lo que posibilita la 

capacidad de aceptar la muerte como un componente natural del ciclo vital, o, por 

el contrario, puede llevar a una sensación de desesperanza al no encontrar ningún 

propósito en el pasado y percibir la vida como vacía.  
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La presente investigación tiene como modelo teórico la teoría de Diener et 

al. (1999), sobre Bienestar subjetivo, que surgió como reacción al abrumador 

énfasis de la psicología en los estados negativos, pues los artículos que examinan 

estados negativos superan en número a los que examinan estados positivos. Estos 

autores mencionan que las personas se acercan a los incentivos positivos y no solo 

evitan la miseria, por lo tanto, estudian toda la gama de bienestar, desde la miseria 

hasta la alegría, así también consideran que las respuestas individuales a las 

mismas circunstancias y la valoración de las condiciones dependen de las 

expectativas, valores y experiencias únicas de cada persona. Aunque las 

estadísticas sobre delincuencia y niveles de ingresos son importantes para medir la 

calidad vital, el elemento subjetivo, es decir, la satisfacción vital es esencial. 

En consecuencia, Diener et al. (1999) definen el bienestar subjetivo como el 

conjunto de experiencias emocionales y evaluaciones globales de satisfacción vital 

de los seres humanos. Por ende, el bienestar subjetivo, incluye dos aspectos 

amplios: un componente afectivo que hace referencia tanto al afecto placentero y 

al desagradable, siendo ambos indicadores para señalar el nivel de bienestar 

subjetivo. Y el otro componente, el cognitivo que es conocido como la satisfacción 

vital. Andrews y Withey (1976) encontraron que la satisfacción vital era un factor 

separado a los dos tipos principales de afecto. Lucas et al. (1996) usaron análisis 

multirasgos para mostrar que los constructos afecto agradable, desagradable y la 

satisfacción con la vida son separables. Por lo tanto, podemos decir que estos 

constructos necesitan ser entendidos de manera individual, sin embargo, a menudo 

se correlacionan sustancialmente. 

Asimismo, Diener (1984), explica que los índices de satisfacción dependen 

de las condiciones de comparación que tiene una persona con lo que considera un 

estándar adecuado, es decir que la evaluación de la satisfacción de los seres 

humanos con su situación actual se basa en una comparación con el estándar 

establecido para cada individuo, y no es un patrón externo. Así también menciona, 

que la satisfacción inmediata de las necesidades conduce a la felicidad, mientras 

que las necesidades continuas insatisfechas conducen a la infelicidad, y el nivel de 

realización necesario para alcanzar la satisfacción está condicionado por la 
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capacidad de adaptación o del nivel de aspiración, influenciado por vivencias 

pasadas, valores personales, mediciones con los demás y otros factores. 

Además, Diener (1984) mostró la existencia de dos enfoques básicos para 

poder explicar la definición de satisfacción con la vida. Teniendo como primer 

enfoque, el modelo de abajo - arriba (bottom-up), el cual pone de manifiesto a los 

individuos satisfechos experimentando muchas situaciones agradables. Por lo 

tanto, existen necesidades humanas básicas y universales, y que, si las 

circunstancias de uno permiten a una persona satisfacer estas necesidades, él o 

ella será feliz. En apoyo de este enfoque, se ha demostrado que una variedad de 

placeres está relacionada con los informes de bienestar. Por ejemplo, la experiencia 

de eventos placenteros diarios está relacionada con el afecto placentero, y la 

experiencia de eventos indeseables diarios está relacionada con el afecto 

desagradable. 

Mientras que el enfoque dos, denominado modelo de arriba-abajo (topdown), 

refiere que hay una tendencia temperamental al experimentar las cosas 

positivamente, explicando las interacciones particulares de un individuo con el 

mundo. Esto se fundamenta con el modelo conceptual sobre el vínculo entre la 

personalidad y el bienestar subjetivo, donde se explica que algunos individuos 

tienen una tendencia genética hacia la felicidad e infelicidad, probablemente debido 

a las variaciones naturales en el sistema nervioso de cada individuo. La prueba más 

fuerte de una predisposición temperamental a vivenciar ciertos grados de 

satisfacción vital nace de estudios conductuales y genéticos de heredabilidad. 

Asimismo, la variable se mide a través de una valoración subjetiva y global 

en la cual un individuo evalúa su vida. Para ello se creó la Escala de Diener (SWLS), 

con un modelo unidimensional, siendo los ítems representativos en la aplicación de 

este constructo. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación  

La investigación fue aplicada, pues como menciona Nicomedes 

(2018), se buscó solucionar las problemáticas de la sociedad en base 

a las teorías, y estuvo orientada a mejorar, perfeccionar y optimizar su 

desarrollo científico y tecnológico. Ante ello, se seleccionó este tipo 

pues se tuvo como propósito validar la SWLS en adultos mayores de 

Piura, basándose en la teoría propuesta en 1999 por Diener y otros 

autores.  

Así también tuvo un enfoque cuantitativo, pues como sostiene 

Neill et al. (2018), es una manera organizada de coleccionar y examinar 

información conseguida de diversas referencias, empleando 

instrumentos informáticos, estadísticas, y fórmulas para generar 

hallazgos, asimismo, tiene como propósito la adquisición de 

conocimientos importantes para entender la realidad de forma neutral. 

Por ello, fue de tipo cuantitativa, ya que se emplearon procesos 

estadísticos como el AFC, la confiabilidad y las normas percentilares. 

 

3.1.2. Diseño de investigación  

En el procedimiento, se aplicó el modelo no experimental, según 

la opinión de Arias (2021) hace referencia a que no existen condiciones 

ni estímulos experimentales que se impongan a las variables de estudio 

y los individuos del estudio son evaluados en su contexto natural sin 

perturbar alguna situación. Se eligió este tipo de diseño pues no hubo 

manipulación de la variable estudiada. 

Además, tuvo un diseño instrumental, que como sostienen 

Argumedo et al. (2019), se basa en la construcción de una novedosa 

herramienta o en adaptar un instrumento ya creado a un diferente 

ámbito de estudio correspondiente a la actualidad. En este caso, se 

adaptó la SWLS a la realidad piurana.  
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3.2. Variables y operacionalización  

La satisfacción vital es la variable de este instrumento.  

 Definición Conceptual: Es la evaluación general de un individuo 

sobre su calidad vital, cuando se toman a criterio de referencia las 

condiciones estándar valiosas para cada individuo (Diener et al. 

1985). 

 Definición Operacional: Se evaluó mediante la Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS) (Diener et al., 1985). 

 Dimensiones: Satisfacción con la vida (unidimensional). 

 Escala de medición: Se empleó una escala de tipo ordinal tipo Likert 

para la medición, con valores del 1 al 7, siendo 1: "Fuertemente en 

desacuerdo", 2: "En desacuerdo", 3:  "Ligeramente en desacuerdo", 

4:  "Ni de acuerdo ni en desacuerdo", 5: "Ligeramente de acuerdo", 6: 

“De acuerdo" y 7: "Fuertemente de acuerdo". 

 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis  

3.3.1. Población  

Como afirman Polanía et al. (2020), es el conglomerado de seres 

humanos a quienes se generalizan los resultados de un estudio, 

limitados por particularidades en común en el espacio y el tiempo. 

También mencionan que una población finita es un conjunto 

formado por un número de elementos. Así, la población de este 

estudio la conformaron 70 489 personas de 60 años en adelante 

de ambos sexos de la ciudad de Piura (Diresa Piura, 2023). 

Para este estudio se determinaron criterios como:  

 Criterios de inclusión: Individuos de edades de 60 años a más, 

entre hombres y mujeres que residen en Piura. 

 Criterios de exclusión: Adultos mayores que sufren de alguna 

demencia, enfermedad neurodegenerativa o trastorno mental, 

adultos mayores que marquen más de una alternativa en las 

respuestas de la escala, adultos mayores que dejen sin respuesta 
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algunas preguntas de la escala y adultos mayores que no acepten 

participar de forma voluntaria de este estudio.  

 

3.3.2. Muestra  

Según lo que plantea Gamboa (2018), es una pequeña 

parte que representa a la población a la que se llega a tener 

acceso para las mediciones pertinentes. Para establecer la 

muestra en este estudio, se han considerado las reglas generales, 

tal como lo permite la APA. En el caso del AFC, se recomienda 

trabajar con una muestra de 300 participantes como mínimo 

(White, 2022). 

Es así que, se logró aplicar el instrumento a 300 individuos, 

de los cuales se aplicó el análisis de validez y confiabilidad. 

Además, se administró el cuestionario a 180 participantes 

adicionales con la finalidad de la obtención de los baremos. Todo 

ello configura una muestra final de 480 participantes.  

 

3.3.3. Muestreo  

Según Reales et al. (2022), es la parte de la práctica 

estadística mediante la que se eligen elementos de una población, 

haciendo uso de una técnica determinada para realizar una 

inferencia estadística generalizadora.  

Vásquez (2017), indica que el muestreo no probabilístico es 

en base a juicios personales del investigador para reunir la elección 

de los elementos que corresponden a la muestra; es así que, se 

eligió este tipo de muestreo debido a las características específicas 

que debía presentar nuestra muestra, y no se emplearon fórmulas 

para determinarla.  

Asimismo, se empleó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, el cual según Otzen y Manterola (2017), consiste en 

seleccionar los individuos disponibles que acepten ser incluidos, 

teniendo en cuenta la conveniente proximidad y accesibilidad de 
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los individuos para el científico. Así, se seleccionó este tipo de 

muestreo debido al tiempo limitado para llevar a cabo la 

investigación y a las limitaciones presupuestarias, así como la 

accesibilidad que tenemos a la muestra.  

 

3.3.4. Unidad de análisis  

Tal y como refieren Ñaupas et al. (2018), son aquellos 

elementos que presentan características similares en un ámbito 

establecido. Es decir, hacen referencia a las propiedades, o 

cualidades de individuos, fenómenos o situaciones a los cuales se 

aplican las herramientas para cuantificar las variables en 

investigación. En esta investigación, la unidad de análisis fueron 

adultos mayores piuranos. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La encuesta fue la técnica que se utilizó, tal menciona Arias 

(2021), es una herramienta de gran utilidad, que será efectuada a través 

del instrumento como el cuestionario, el cual es direccionado a personas 

y facilita información sobre sus pensamientos, juicios, o percepciones. 

Además, está centrado con interrogantes predeterminadas ya sea 

mediante un orden lógico y un sistema de respuestas. Por tanto, se utilizó 

el cuestionario como herramienta, que según Polanía et al. (2020) es una 

serie de preguntas formuladas por escrito para que las personas 

escogidas expresen su opinión sobre un tema específico.  

Es así que, se utilizó la SWLS, el cual es un instrumento breve, 

elaborado por Ed Diener, Robert Emmons, Randy Larsen y Sharon Griffin 

(1985), que tiene como objetivo la evaluación del juicio global que refieren 

los individuos sobre la satisfacción con su vida. Se utilizó la forma 

adaptada y traducida al español por Vázquez et al. (2013). Asimismo, su 

aplicación puede ser tanto personal como grupal, en 5 minutos. Con 

respecto a la descripción, es unidimensional conteniendo 5 interrogantes 

con respuesta tipo Likert del 1 al 7. Cada ítem tiene una puntuación de 1 
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a 7, por lo que el rango posible de valoraciones es de 5 a 35, donde de 5 

a 9 indican extrema insatisfacción, de 10 a 14 es insatisfacción con la 

vida, del 15 al 19 indican ligera insatisfacción con la vida, 20 señala una 

respuesta neutral, del 21 al 15 significa ligera satisfacción, del 26 al 30 

señala satisfacción con la vida, y del 31 al 35 se interpreta como extrema 

satisfacción vital. (Pavot y Diener, 1993). 

En cuanto a la validez de dicho instrumento, Diener et al. (1985) 

desarrollaron un AF de Ejes Principales de SWLS que presentó una 

propuesta monofactorial que efectúa la varianza de la escala a un 66%. 

Las cargas factoriales están entre .84 y .57 (Pavot y Diener, 1993). 

Asimismo, del análisis factorial se extrajo un factor único que refería a un 

66% de la varianza. Sobre la confiabilidad, la SWLS muestra mayor 

consistencia interna habiendo tenido un coeficiente de Alfa de Cronbach 

que oscila de .89 y .79. Las correlaciones ítem - total están entre .80 y 

.51. 

 

3.5. Procedimientos  

El primer paso fue realizar una búsqueda de la realidad 

problemática para la elección de la variable a investigar, luego se planteó 

el título de la investigación, el cual tuvo que pasar por la revisión del 

asesor teórico del curso. A continuación, se inició con la búsqueda y 

elección del instrumento que fue empleado en este estudio y a revisar en 

fuentes científicas de alto impacto y en revistas indexadas para la 

explicación de la variable. Luego, se diseñó la solicitud para la 

autorización del uso del instrumento seleccionado y se esperó para 

recibir la aceptación aprobatoria de los autores correspondientes; así 

también, se consiguió la conformidad del Comité de Ética de la 

Universidad. 

Por consiguiente, se inició con la aplicación del instrumento 

contando con la participación voluntaria de la población objetiva. 

Recaudados los datos, se realizaron los procesos estadísticos 
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planteados en los objetivos y su respectivo reporte. Por último, se elaboró 

la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.  

 

3.6. Método de análisis de datos  

La recolección de respuestas e información de los encuestados se 

trasladó a Microsoft Excel, estos valores se derivaron posteriormente al 

programa estadístico JASP 0.18 3.0. Asimismo, se halló la validez de 

contenido por el criterio de siete jurados, quienes en un rango de 1 a 4 

valoraron la claridad, coherencia y relevancia de los ítems. Para ello, se 

empleó la V de Aiken, que según Aiken (1985), es un factor que logra 

medir la importancia de los criterios, teniendo resultados entre 0 y 1, y tal 

como señala Guilford (1954) se consideran como válidos los reactivos 

cuyos valores sean iguales o superiores a 0.80. 

Por otra parte, se empleó el AFC con el fin de calcular la estructura 

interna, que según Martínez (2021) es una estrategia que posibilita 

indagar un grupo de variantes (ítems) mediante una cantidad menor de 

elementos que evidencian las relaciones entre la agrupación de variables 

analizadas. Asimismo, Kline (2016) considera como válido obtener una 

carga factorial de los ítems igual o mayor a .30 en el factor al cual 

pertenece, mientras que, Keith (2015) menciona que las medidas de 

bondad de ajuste recomendadas son: X
2/gl < 3, p > .05; CFI ≥ .90; TLI ≥ 

.95; RMSEA ≤ .08 (considerable) y ≤ .05 (óptimo); SRMR ≤ .08 

(considerable) y ≤ .06 (óptimo). 

Asimismo, para determinar la consistencia interna se utilizó el 

Coeficiente de Omega, que según Katz (2006), aquellos que son 

superiores a .65 son considerados confiables. Por otro lado, para obtener 

las normas percentilares se emplearon los Programa Microsoft Excel y 

JASP 0.18 3.0.  
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3.7. Aspectos éticos  

En este proyecto se consideraron las pautas determinadas por el 

Colegio de Psicólogos del Perú (2018), específicamente en el apartado 

2, que hace referencia a los principios y valores éticos de la Psicología, 

teniendo como obligación respetar las disposiciones de beneficencia y de 

no maleficencia. Asimismo, el artículo 24 hace referencia a la relevancia 

de adquirir la autorización de los participantes, sus tutores legales o de 

los padres al ser menores de edad. Siendo fundamental el uso del 

consentimiento informado de los encuestados. Por otro lado, el artículo 

27 establece que todos los instrumentos empleados en la investigación 

estén respaldados por una base sólida de validez científica, garantizando 

así la confiabilidad y validez de los datos recopilados. 

También, se cumplió con el Código de Ética estipulado en la 

Resolución de Consejo Universitario N° 0470-2022/UCV de la 

Universidad César Vallejo (2022), como son contribuir al bienestar 

humano, evitando el daño, siendo honesto y justo, respetando la 

privacidad y confidencialidad, así como la propiedad intelectual. También 

se tuvo en cuenta el porcentaje de turnitin permitido, el cual fue menor al 

20%, y se tomaron en cuenta las normas APA séptima edición, las cuales 

garantizan los derechos de autor. 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1  

Validez de contenido mediante el criterio de jurados especialistas 

Ítems Criterios V de Aiken Interpretación IC 95% 

1 

Claridad .86 Válido [.65 - .95] 

Coherencia .90 Válido [.71 - .97] 

Relevancia .95 Válido [.77 - .99] 

2 

Claridad .90 Válido [.71 - .97] 

Coherencia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Relevancia 1.00 Válido [.85- 1.00] 

3 

Claridad 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Relevancia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

4 

Claridad 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Coherencia  1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Relevancia  1.00 Válido [.85 - 1.00] 

 Claridad .90 Válido [.71 - .97] 

5 Coherencia  .90 Válido [.71 - .97] 

 Relevancia  .90 Válido [.71 - .97] 

Nota. IC: Intervalos de confianza 

En la primera tabla, encontramos los valores de V de Aiken pertenecientes a los 

ítems del instrumento, los cuales alcanzaron valores mayores a .80, tomándose 

como válidos (Guilford, 1954).  
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Tabla 2  

Cargas factoriales de los ítems distribuidos según dimensiones, con el estimador 
DWLS 

Ítems F1 

Ítem 1 .488 

Ítem 2 .614 

Ítem 3 .636 

Ítem 4 .514 

Ítem 5 .507 

Nota. F1: Satisfacción con la vida 

Se pueden observar las cargas factoriales de los ítems que están distribuidos por 

la estructura de una dimensión. El análisis se llevó a cabo haciendo uso del 

estimador de Mínimos Cuadrados Ponderados Diagonalmente (DWLS, por sus 

siglas en inglés). Se encontró que la totalidad de ítems mostraron cargas factoriales 

significativas al ser mayores a .30 (Kline, 2016). 

 

Figura 1  

Análisis factorial confirmatorio con el método DWLS 

 

Nota: Path diagram de la escala   
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En la primera figura, se presenta el AFC de la Escala de Satisfacción con la vida. 

Se tomaron en cuenta las medidas de bondad de ajuste según los mínimos valores 

aceptables por Keith (2015): X
2/gl < 3, p > .05; CFI ≥ .90; TLI ≥ .95; RMSEA ≤ .08 

(aceptable) y ≤ .05 (óptimo); SRMR ≤ .08 (aceptable) y ≤ .06 (óptimo). 

En el estudio se evidenciaron los índices siguientes: X
2/gl = 3.1596, p = .007; CFI = 

.980; TLI = .959; RMSEA = .06; SRMR = .03. Es por ello, que se evidencia el ajuste 

apropiado del modelo de 1 factor de la Escala de Satisfacción con la Vida, con una 

totalidad de 5 ítems, lo que es beneficioso. 

 

Tabla 3  

Confiabilidad mediante el Coeficiente Omega (ω)  

Dimensión ω IC 95% 

Satisfacción con la vida .662 [.61 - .71] 

Nota. Coeficiente Omega (ω) 

En tercera tabla, tenemos el coeficiente de confiabilidad que se obtuvo mediante el 

coeficiente Omega, alcanzando un valor >.65, considerándose confiable (Katz, 

2006). 

La selección del coeficiente Omega para la medición de la confiabilidad es 

conveniente al estar basado por cargas factoriales, sin estar influenciado por la 

cantidad de ítems o la naturaleza de las variables (McDonald, 1999). Mientras que 

el Alfa de Cronbach tradicional, puede ser afectado por estos factores, el uso de 

Omega garantiza valoraciones de confiabilidad menos sesgadas. 
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Tabla 4  

Baremos para la Escala de Satisfacción con la vida 

F1 
Nivel 

PD PC 

14 99 

ALTO 13 98 

12 86 

11 68  

10 49 MEDIO 

9 33  

8 24  

7 16  

6 9 BAJO 

5 6  

4 3  

3 2  

2 0  

Nota. PD: Puntaje Directo; PC: Percentil  

En la cuarta tabla, se evidencia los baremos elaborados a partir de la evaluación a 

480 participantes como muestra total. Aquellas personas que tienen un nivel ALTO, 

indica que se sienten extremadamente satisfechas con su vida al tener condiciones 

de vida excelentes y al haber conseguido las cosas que consideran más 

importantes, además, aquellos que se sitúan en el nivel MEDIO, se sienten 

ligeramente satisfechas con su vida, considerando que hay áreas personales que 

desean mejorar o tal vez hay algunas metas que aún desean alcanzar. Por último, 

las personas que alcanzan un nivel BAJO, se sienten insatisfechas con sus vidas, 

pudiendo presentar problemas significativos en varias áreas vitales.  
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V. DISCUSIÓN  

Este estudio presentó como propósito calcular las características 

psicométricas de la escala de satisfacción con la vida en adultos mayores de la 

ciudad de Piura en el año 2024. Ante ello, se obtuvo favorables índices de validez 

y confiabilidad. Es así que, como primer objetivo se estableció la evidencia basada 

en el contenido por medio del procedimiento de juicio de expertos de la escala. Los 

resultados evidenciaron que los índices de V de Aiken para los ítems del 

instrumento alcanzaron valores mayores a .80, tomándose como válidos (Guilford, 

1954). El coeficiente de validez como menciona Escurra (1988), puede calcularse 

a través de la evaluación grupal de jueces o expertos respecto a determinado 

conjunto de ítems. Este coeficiente oscila entre 0 y 1, donde un valor más alto indica 

una mayor validez. Es así que, se halló la validez de contenido por el criterio de 7 

jurados especialistas. Los hallazgos encontrados son parecidos a los obtenidos por 

Rueda (2020), quien en la validez de contenido por medio de 10 jueces y 

considerando los criterios de claridad y pertinencia, obtuvo en todos los ítems 

valores superiores a 0.80, y a los resultados de Mamani et al. (2023), quienes 

tomando en cuenta los criterios de relevancia, representatividad y claridad, 

obtuvieron índices de V de Aiken para los ítems del instrumento superiores a 

.70. Por lo tanto, se puede ver que este tipo de validez es favorable en estos 

estudios, pudiendo alcanzar un umbral sólido de evidencias de contenido en los 

ítems, garantizando que el instrumento sea adecuado y pertinente para su propósito 

de medición en diferentes contextos y ámbitos.  

Asimismo, se determinó la evidencia basada en la estructura interna a través 

del AFC de la escala de satisfacción con la vida en adultos mayores de la Ciudad 

de Piura en el año 2024. Este análisis evidenció que los 5 ítems totales mantuvieron 

cargas factoriales superiores a .30, lo que sugiere su idoneidad (Kline, 2016) para 

medir el constructo unidimensional. Asimismo, las medidas de ajuste se calcularon 

de acuerdo a los valores mínimos aceptables según Keith (2015): X
2/gl < 3, p > .05; 

CFI ≥ .90; TLI ≥ .95; RMSEA ≤ .08 (aceptable) y ≤ .05 (óptimo); SRMR ≤ .08 

(aceptable) y ≤ .06 (óptimo). Es así que, este estudio reveló índices como: X2/gl = 

3.1596, p = .007; CFI = .980; TLI = .959; RMSEA = .06; SRMR = .03. Por 

consiguiente, se evidencia que, pese a que el modelo presenta una ligera diferencia 
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en el valor de X2/gl y p; los indicadores restantes, como el CFI, TLI, RMSEA y 

SRMR, sugieren que el modelo se ajusta pertinentemente, contando con 5 ítems 

en total y arrojando un satisfactorio resultado. Siendo así que, los indicadores de 

los pesos factoriales de los ítems obtenidos en la presente investigación oscilaron 

entre .48 y .63, y se asemejan a las obtenidas por Chiroque et al. (2020), las cuales 

se encuentran entre .50 y .67. Aunque, son diferentes a las cargas obtenidas en la 

investigación de Nogueira et al. (2019), presentando valores entre .59 y .87 y 

Caycho et al. (2018) que oscilan entre .69 y .91. Pudiendo interpretar que, aunque 

las estructuras de los estudios varían ligeramente, todos mostraron cargas 

factoriales válidas, pues son superiores a .30 (Kline, 2016). Respecto a los términos 

de ajuste del modelo, se asemejan los resultados de este estudio a los encontrados 

por Dirzyte et al. (2021), quienes obtuvieron los siguientes resultados: un índice de 

TLI = 0,988; NFI = 0,997; RMSEA = 0,059; CFI = 0,998; SRMR = 0,0077, a Espejo 

et al. (2022), en donde se obtuvo como CFI = 0,992, TLI = 0,985, RMSEA = 0,042 

y SRMR = 0,016, también se asemejan a González y Rodríguez (2019), RMSEA= 

.03, CFI= .998 y TLI= .996, y a los resultados de Mamani et al. (2023), los cuales 

fueron: CFI= .985, TLI= .970 y RMSEA= .057. Por ello, se puede interpretar que, en 

los resultados de los diferentes estudios analizados, las medidas de bondad de 

ajuste se encuentran dentro de los límites aceptables, lo cual indica que el modelo 

unifactorial es satisfactorio. 

Como tercer propósito se estableció la consistencia interna del instrumento 

de satisfacción vital en adultos mayores de la Ciudad de Piura en el año 2024. El 

instrumento presentó un Coeficiente de Omega de .66, alcanzando una adecuada 

confiabilidad, pues es superior a .65 (Katz, 2006). Esto quiere decir que el 

instrumento es confiable, por ello en su aplicación repetida a la misma persona va 

a producir los mismos resultados. Estos descubrimientos son altamente similares a 

Mamani et al. (2023), donde obtuvieron una confiabilidad aceptable mediante el 

Coeficiente de Omega= 65. Por otra parte, los resultados del presente estudio se 

contraponen a la investigación de Caycho et al. (2018), quienes alcanzaron un 

Coeficiente de Omega de .93, a los resultados encontrados por Calderón et al. 

(2018), quienes obtuvieron un Coeficiente de Omega= .90 y a Chiroque et al. 

(2020), donde obtuvieron un Coeficiente de Omega= .80. Al examinar estos 

hallazgos, se observa que el instrumento exhibe una consistencia sólida, no solo 
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en Piura, lo que indica un nivel alto de confiabilidad, aunque con disparidades en 

los resultados obtenidos en las distintas ciudades donde se ejecutó. 

Finalmente, se establecieron las normas percentilares de la escala y se 

obtuvo la baremación empleando tres categorías percentilares en el instrumento, 

en los niveles de: bajo (0-33), medio (49-68) y alto (86-99). Como argumenta Aiken 

(2003), mediante la baremación se interpretan las puntuaciones que se obtienen en 

la prueba, lo cual señala la posición de un individuo en relación a las calificaciones 

recaudadas por otros individuos del mismo rango de edad, género, características 

sociodemográficas, etc. Pese a ello, en los antecedentes que se han considerado 

para analizar la variable, se evidenció que solo uno conllevó la elaboración de 

normas percentilares, siendo esta la investigación de Rueda (2020). Aunque sus 

resultados se diferencian a los de este estudio, pues en la baremación consideró 

las siguientes categorías: Extremadamente insatisfecho con la vida (PC 1), 

Insatisfecho con la vida (5-25), Ligeramente insatisfecho con la vida (30-45), Ni 

satisfecho ni insatisfecho (PC 50), Ligeramente satisfecho con la vida (55-70), 

Satisfecho con la vida (75-95) y Extremadamente satisfecho con la vida (PC 99).  
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VI. CONCLUSIONES  

 

1. Se logró determinar las evidencias psicométricas de validez y confiabilidad de 

la escala de satisfacción con la vida en una muestra de 480 adultos mayores 

de la Ciudad de Piura, y se evidenció que el instrumento es adecuado debido 

a sus características para la población seleccionada. 

2. Se estableció la evidencia basada en el contenido mediante el juicio de 7 

especialistas, presentando 5 ítems que contaron con la evaluación de los 

criterios de claridad, coherencia y relevancia, obteniendo índices de V de 

Aiken entre .86 y 1. Esto indica que el instrumento presenta una óptima 

validez.  

3. Se determinó la evidencia basada en la estructura interna a través del AFC, 

teniendo como resultados: X
2/gl = 3.1596, p = .007; RMSEA = .06, SRMR = 

.03, CFI = .980 y TLI = .959, lo cual indica que el coeficiente de los índices se 

ajusta al instrumento.  

4. Se estableció la fiabilidad de la escala, la cual se logró por el coeficiente 

Omega, alcanzando un valor > .65, considerándose confiable. 

5. Se determinó la baremación de la escala construida a partir de la ejecución 

del instrumento a 480 participantes como muestra, donde se utilizaron tres 

categorías: bajo nivel (0-33), medio nivel (49-68) y alto nivel (86-99). 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Se sugiere seguir examinando las características psicométricas de la escala en 

diferentes poblaciones y contextos pertenecientes a la realidad piurana, debido 

a la escasez de literatura a nivel local. 

2. A pesar que los resultados en el AFC de este estudio han sido óptimos, tanto 

en los pesos factoriales de los ítems, como en los índices de ajuste, se 

recomienda contrastar estos resultados en otras realidades para futuras 

investigaciones. 

3. Se sugiere seguir evaluando el índice de confiabilidad del instrumento en 

futuras investigaciones mediante otros procedimientos, como el método test-

retest, esto como una forma de verificar los resultados del presente estudio. 

4. Se sugiere que las investigaciones futuras que evalúen el constructo de 

satisfacción con la vida, planteen dentro de sus objetivos la construcción de 

normas percentilares para la población adulta mayor de su realidad local.  

5. Se recomienda la realización de nuevas investigaciones sobre la variable 

estudiada, teniendo en cuenta los baremos establecidos en este estudio, con 

el fin de implementar propuestas en beneficio de la población objetivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA 

SATISFACCIÓN 

CON LA VIDA 

 

La satisfacción con la vida 

se define como la 

evaluación global de una 

persona hacia su calidad 

de vida, tomando como 

criterio de comparación 

circunstancias estándares 

que son valiosas para cada 

individuo (Diener, 

Emmons, Larsen y Griffin, 

1985).  

 

Se evalúa a través de la 

Escala de Satisfacción 

con la Vida (SWLS). 

Satisfacción con 

la vida 

(unidimensional) 

 

1. En la mayoría de los 

aspectos, mi vida se 

acerca a mi ideal. 

2. Las condiciones de mi 

vida son excelentes.  

3. Estoy completamente 

satisfecho/a con mi vida.  

4.Hasta ahora, he 

conseguido las cosas 

más importantes que 

quiero en la vida.  

5. Si pudiera vivir mi vida 

de nuevo, no cambiaría 

casi nada.  

Ordinal 

Tipo Likert 
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Anexo 2. Matriz de consistencia  

 

PROBLEMA OBJETIVOS POBLACIÓN METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

evidencias 

psicométricas de la 

Escala de Satisfacción 

con la vida en adultos 

mayores de la Ciudad 

de Piura, 2024? 

 

Objetivo General: Determinar las evidencias 

psicométricas de la escala de satisfacción con 

la vida en adultos mayores de la ciudad de 

Piura, 2024. 

 

Objetivos Específicos: 

 Establecer la evidencia basada en el 

contenido mediante el procedimiento de 

juicio de expertos de la escala de 

satisfacción con la vida en adultos 

mayores de la Ciudad de Piura, 2024. 

 Determinar la evidencia basada en la 

estructura interna a través del análisis 

factorial confirmatorio de la escala de 

satisfacción con la vida en adultos 

mayores de la Ciudad de Piura, 2024. 

 

 

Población: Estuvo 

formada por 70 489 

personas mayores de 

60 años. 

Muestra: Se contó con 

la participación de 480 

adultos mayores de 

ambos sexos. 

 

Muestreo: No 

probabilístico por 

conveniencia 

 

 

 

 

Diseño de 

investigación: 

No experimental  

 

Tipo de investigación: 

Aplicada 

 

Enfoque de 

investigación:  

Cuantitativo  
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 Establecer la consistencia interna de la 

escala de satisfacción con la vida en 

adultos mayores de la Ciudad de Piura, 

2024. 

 Establecer las normas percentilares de la 

escala de satisfacción con la vida en 

adultos mayores de la Ciudad de Piura, 

2024. 
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Anexo 3.  

Tabla 5  

Estadísticos descriptivos para la Escala de Satisfacción con la vida 

Ítems M DE g1 g2 ritc 

Ítem 1 4.994 1.415 - .992 .646 .404 

Ítem 2 5.037 1.241 - .881 .621 .487 

Ítem 3 5.354 1.214 - .930 .984 .471 

Ítem 4 5.231 1.292 -.851 .349 .378 

Ítem 5 5.052 1.740 - .747 - .497 .373 

Nota. M: media; DE: desviación estándar; g1: asimetría; g2: curtosis; r itc: 
correlación ítem-test corregida 

En la tabla 5 se visualizan los estadísticos descriptivos para los ítems de la Escala 

de Satisfacción con la vida, evidenciando que todos los indicadores de asimetría y 

curtosis están dentro de los rangos máximos aceptables (-1.5, +1.5) (Ferrando y 

Anguiano, 2010), obteniendo una adecuada normalidad. 

 

Anexo 4.  

Tabla 6  

Correlación ítem-test corregida de la prueba piloto 

Ítems ritc 

1 .634 

2 .466 

3 .611 

4 .553 

5 .681 

Nota. ritc: Correlación ítem test corregida 

Se observa que todos los índices de las correlaciones son superiores a .30, 

asumiéndose su pertinencia dentro del instrumento. 
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Anexo 5. 

Tabla 7 

 Confiabilidad de la prueba piloto 

Dimensiones  α 

Satisfacción con la vida .797 

  

Nota.  α: Coeficiente alfa de Cronbach  

Se aprecia que los índices de confiabilidad superan el mínimo valor aceptable (.70), 

por tanto, puede considerarse que las mediciones son confiables. 

 

Anexo 6. 

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS; Diener et al., 1985) 

Instrucciones: A continuación, hay cinco afirmaciones con las cuales usted puede 

estar de acuerdo o en desacuerdo. Lea cada una de ellas y después seleccione la 

respuesta que mejor describa en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo 

(1=Fuertemente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3= Ligeramente en desacuerdo; 

4=Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 5= Ligeramente de acuerdo; 6=De acuerdo; 

7=Fuertemente de acuerdo).  

ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 

1. En la mayoría de los aspectos, mi vida 

se acerca a mi ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las condiciones de mi vida son 

excelentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estoy completamente satisfecho/a con 

mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasta ahora, he conseguido las cosas 

más importantes que quiero en la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no 

cambiaría nada.  
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Anexo 7.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Evidencias psicométricas de la Escala de Satisfacción 

con la vida en adultos mayores de la Ciudad de Piura, 2024.  

Investigadores:  

 Morante Ávila Chris Solsire de Jesús  

 Palacios Saavedra Grecia Stefany  

Propósito del estudio: Le invitamos a participar en la investigación titulada: 

“Evidencias psicométricas de la Escala de Satisfacción con la vida en adultos 

mayores de la Ciudad de Piura, 2024”, cuyo objetivo es determinar las evidencias 

psicométricas de la escala de satisfacción con la vida en adultos mayores de la 

ciudad de Piura, 2024. Esta investigación es desarrollada por estudiantes pre grado 

de la carrera profesional de Psicología, de la Universidad César Vallejo del campus 

Piura, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso 

de la institución CERP - Centro Especializado de Rehabilitación Profesional – Piura. 

Impacto del problema de investigación: El debate sobre la satisfacción que 

tienen las personas con la vida ha crecido en los últimos años, siendo una cuestión 

de especial relevancia para la gerontología, ya que está estrechamente relacionada 

con el envejecimiento saludable. Puesto que en esta etapa del adulto mayor los 

cambios suelen ser drásticos. 

Procedimiento: Si usted decide participar en la investigación se realizará lo 

siguiente:  

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada “Evidencias psicométricas de la 

Escala de Satisfacción con la vida en adultos mayores de la Ciudad de Piura, 

2024”. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 5 minutos. Las respuestas 

al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por 

lo tanto, serán anónimas.  
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Participación voluntaria (principio de autonomía):  

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación si no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema.  

Riesgo (principio de No maleficencia):  

NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso 

que existan preguntas que le puedan generar incomodidad, usted tiene la libertad 

de responderlas o no.  

Beneficios (principio de beneficencia):  

Los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la 

investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El 

estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública.  

Confidencialidad (principio de justicia):  

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. 

Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un 

tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

 

Problemas o preguntas:  

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar a las investigadoras: 

Morante Ávila Chris Solsire de Jesús (cmorantea@ucvvirtual.edu.pe), Palacios 

Saavedra Grecia Stefany (gpalaciossa@ucvvirtual.edu.pe) y docente asesor 

Gastañaga Neumann Vanessa Marissela (vneumann@ucvvirtual.edu.pe). 

Consentimiento:  

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: 

Fecha y hora:  

Firma:  

 

 

mailto:cmorantea@ucvvirtual.edu.pe
mailto:gpalaciossa@ucvvirtual.edu.pe
mailto:vneumann@ucvvirtual.edu.pe


 

48 

 

Anexo 8. PERMISO PARA EL USO DEL INSTRUMENTO 
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Anexo 9.  AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE APLICÓ EL 

INSTRUMENTO  
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Anexo 10. FORMATO DE LA EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS  

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Escala 

de Satisfacción con la vida”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia 

para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de este sean 

utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. Agradecemos su 

valiosa colaboración. 

1. Datos generales del juez 

Nombre del juez:  

Grado profesional:      Maestría  (    )           Doctor             (     ) 

 

Área de formación académica: 

    Clínica     (    )            Social             (     ) 

    Educativa (   )          Organizacional (     ) 

Áreas de experiencia profesional:  

Institución donde labora:   

Tiempo de experiencia profesional 

en el área:  

     2 a 4 años         (       ) 

     Más de 5 años  (        ) 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde)  

Trabajo(s) psicométricos realizados 

Título del estudio realizado 

 

2. Propósito de la evaluación 

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.  

 

3. Datos de la escala  

Nombre de la escala: Escala de Satisfacción con la vida 

Autores: Ed Diener, Robert Emmons, Randy Larsen y 

Sharon Griffin 

Procedencia: Inglaterra  

Administración Individual y colectiva  

Tiempo de aplicación: 5 minutos  

 

Ámbito de aplicación: 

Su autor no lo señala, pero estudios para 

evaluar sus propiedades psicométricas, 

indican que se ha aplicado en poblaciones 
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con adolescentes a partir de los 11 años 

(Padrós, Gutiérrez y Medina, 2015). 

 

Significación: 

Escala unidimensional compuesta por 5 

ítems que tiene como objetivo la evaluación 

del juicio global que refieren los individuos 

sobre la satisfacción con su vida. 

 

4. Soporte teórico  

Escala / Área Subescala (dimensiones) Definición 

 

 

 

 

Satisfacción con la vida  

 

 

 

 

Satisfacción con la vida 

(unidimensional) 

La satisfacción con la 

vida se define como la 

evaluación global de 

una persona hacia su 

calidad de vida, 

tomando como criterio 

de comparación 

circunstancias 

estándares que son 

valiosas para cada 

individuo (Diener, 

Emmons, Larsen y 

Griffin, 1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

5. Presentación de instrucciones para el juez  

A continuación, a usted le presento el cuestionario “Escala de satisfacción 

con la vida” elaborado por Ed Diener, Robert Emmons, Randy Larsen y 

Sharon Griffin, en el año 1985. De acuerdo con los siguientes indicadores 

califique cada uno de los ítems según corresponda. 

Categoría  Calificación Indicador  

 
CLARIDAD 
El ítem se 

comprende 
fácilmente, es 

decir, su 
sintáctica y 

semántica son 
adecuadas.  

1. No cumple con el 
criterio. 

El ítem no es claro. 

 
 
2.Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o 
una modificación muy grande en el uso de 
las palabras de acuerdo con su significado o 
por la ordenación de estas. 

3.Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica 
de algunos de los términos del ítem. 

4.Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
adecuada. 

 
COHERENCIA  

El ítem tiene 
relación lógica 

con la dimensión 
o indicador que 
está midiendo. 

1.Totalmente en 
desacuerdo (no cumple 
con el criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 
dimensión. 

2.Desacuerdo (bajo 
nivel de acuerdo) 

El ítem tiene una relación tangencial /lejana 
con la dimensión. 

 
3.Acuerdo (moderado 
nivel) 

El ítem tiene una relación moderada con la 
dimensión que se está midiendo. 

4.Totalmente de 
acuerdo (alto nivel) 

El ítem está relacionado con la dimensión 
que está midiendo. 

RELEVANCIA 
El ítem es 
esencial o 

importante, es 
decir debe ser 

incluido.  

1.No cumple con el 
criterio.  

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
afectada la medición de la dimensión. 

 
2.Bajo nivel. 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
este. 

3.Moderado nivel. El ítem es relativamente importante. 

4.Alto nivel.  El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como 

solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente 

 

1. No cumple con el criterio. 

2. Bajo Nivel. 

3. Moderado Nivel. 

4. Alto Nivel.  
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Dimensiones del instrumento “Escala de Satisfacción con la vida” 

 Dimensión: Satisfacción con la vida   

 Objetivo de la dimensión: Evaluar el juicio global que refieren los individuos 

sobre la satisfacción con su vida. 

 
Indicadores Ítem Claridad Coherencia Relevancia Observaciones/ 

Recomendaciones  

En la mayoría 

de los aspectos, 

mi vida se 

acerca a mi 

ideal. 

 

 

1 

    

Las condiciones 

de mi vida son 

excelentes. 

 

2 

    

Estoy 

completamente 

satisfecho/a con 

mi vida. 

 

3 

    

Hasta ahora, he 

conseguido las 

cosas más 

importantes que 

quiero en la 

vida. 

 

 

4 

    

Si pudiera vivir 

mi vida de 

nuevo, no 

cambiaría nada. 

 

 

5 

    

 

Firma del evaluador  

DNI: 
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Anexo 11. EVALUACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 

JUEZ 1 
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JUEZ 2 
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JUEZ 3 
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64 

 

JUEZ 4 
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JUEZ 5 
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JUEZ 6 
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JUEZ 7 
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Anexo 12. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

 

 Nombre original: Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

 Nombre en español: Escala de Satisfacción con la vida  

 Autores: Ed Diener, Robert Emmons, Randy Larsen y Sharon Griffin 

 Año de publicación: 1985 

 Objetivo: Evaluar el juicio global que refieren los individuos sobre la 

satisfacción con su vida 

 Traducción al español: Vázquez, Duque y Hervás (2013) 

 Administración: Individual y colectiva 

 Duración: 5 minutos  

 Significación: Escala unidimensional que tiene cinco ítems con respuesta 

Likert del 1 al 7. 

 Normas de interpretación: Cada ítem tiene una puntuación de 1 a 7, por lo 

que el rango posible de valoraciones es de 5 a 35 

 Validez: Diener et al. (1985) desarrollaron un Análisis Factorial de Ejes 

Principales de SWLS que presentó una propuesta monofactorial que efectúa 

el 66% de la varianza de la escala. Las cargas factoriales están entre .84 y 

.57 (Pavot y Diener, 1993). Asimismo, del análisis factorial se extrajo un 

factor único que refería a un 66% de la varianza.  

 Confiabilidad: La SWLS muestra mayor consistencia interna habiendo 

tenido un coeficiente de Alpha de Cronbach que oscila de .89 y .79. Las 

correlaciones ítem - total están entre .80 y .51. 

 

 

 

 

 

 

 




