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RESUMEN 

En el actual estudio tuvo como finalidad principal hallar las propiedades psicométricas 

de la escala de Felicidad Subjetiva en adolescentes de 12 a 17 años, estudiantes de 

instituciones educativas del distrito de Puente Piedra – 2019.  La muestra estuvo 

conformada por 1 000 adolescentes de ambos sexos del distrito de Puente Piedra. Como 

instrumento de recolección de datos se empleó la escala de Felicidad subjetiva SHS,  

creada originalmente por Lyubomirsky y Lepper en 1997. El diseño de investigación 

empleado fue instrumental con un nivel de investigación aplicativo. Los resultados 

obtenidos demuestran que la escala de Felicidad Subjetiva SHS presenta adecuadas 

propiedades psicométricas, con un Alpha de Cronbach de 0.73 y un coeficiente Omega 

0.83; de igual forma el KMO muestra como dato un valor de 0.68 considerándose 

admisible, en cambio la prueba de esfericidad de Bartlett se obtiene una sig. 000 

demostrando su unifactorialidad. Dentro de ello se realizó el análisis factorial 

confirmatorio con un ajuste admisible de SRMR=0.0102 y un CFI=1.00. Con estas 

evidencias se demuestra que el instrumento es válido y confiable para su aplicabilidad en 

adolescentes de 12 a 17 años. 

 

Palabras claves: Felicidad subjetiva, análisis factorial confirmatorio, Omega. 
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ABSTRACT 

The main purpose of the present research was to find the psychometric properties of the 

Subjective Happiness scale in adolescents aged 12 to 17 years old, students from 

educational institutions in the Puente Piedra district - 2019. The sample consisted of 1000 

adolescents of both sexes of the district of Puente Piedra. The SHS subjective happiness 

scale, originally created by Lyubomirsky and Lepper in 1997, was used as an instrument 

for data collection. The research design used was instrumental with a level of applied 

research. The results obtained show that the subjective happiness scale SHS presents 

adequate psychometric properties, with a Cronbach's Alpha of 0.73 and an Omega 

coefficient of 0.83; similarly, the KMO shows a value of 0.68 as admissible, whereas 

Bartlett's sphericity test yields a sig. 000 demonstrating its unifactoriality. Within this, the 

confirmatory factorial analysis was performed with an admissible adjustment of SRMR 

= 0.0102 and a CFI = 1.00. with these evidences it is demonstrated that the instrument is 

valid and reliable for its applicability in adolescents from 12 to 17 years old. 

 

 

Keywords: Subjective happiness, confirmatory factor analysis, Omega 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) la mayoría de los adolescentes 

mantiene una buena salud, pero la cantidad de muertes prematuras es enorme, ya que 

determinaron que en el 2015 murieron 1,2 millones de adolescentes, es decir más de 3 

000 al día, en su generalidad por motivos que pudieron ser prevenidas y evitadas de 

haberse tratado a tiempo dentro de las cuales se encuentra el suicidio. Y la mayoría de 

estos fallecimientos se pudieron evitar si se mejoraran los servicios de salud, educación 

y los servicios sociales; a su vez se podría priorizar la salud mental puesto que los 

desórdenes emocionales vienen en algunos casos asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas y en muchas oportunidades es la desinformación la que conlleva a la 

prevalencia de dichos males. Uno de las dificultades que ha sido reportado elevado 

últimamente es la violencia, América latina es estimada el tercer                                                                                                                          

continente con un elevado índice de violencia así lo muestran los reportes del Banco 

Mundial 2017. 

Así mismo la OMS (2014) refieren en uno de sus informes nombrado, Health for the 

world’s adolescents  que la depresión es la primordial razón de sufrimiento y minusvalía 

en los adolescentes. En efecto, el antecedente revela que diversas investigaciones 

exponen que la media de las personas que evolucionan desorganizaciones mentales 

adolecieron los iniciales indicios a los 14 años. 

Así pues el Instituto Nacional de Salud Mental (2007) sostienen que un 29% de 

adolescentes ha presentado ideación suicida, siendo el 3.6% quienes lo han intentado, en 

el Perú de cada 100 estudiantes 65 han padecido acoso escolar en el interior de las aulas, 

el 71.1% fue damnificado de violencia psicológica que incorpora intimidación, mofa, 

desaprobación y el 40.4% padecían atentado física que integran jalones de cabello, 

patadas, puñetes, codazos, rodillazos, etc.  

Sistemas de las Naciones Unidas en el Perú (2018) expone que en cuanto al embarazo 

adolescente, América Latina y el caribe obtuvieron el segundo índice  más elevada en 

embarazo adolescente, conforme a reportes de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En 

relación al ingerir drogas, respecto el reporte mundial acerca de las drogas en el 2018 de 

la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) señala que en 
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la adolescencia se genera una significativa cantidad de ingesta, con amenaza de comienzo 

en la adolescencia temprana (12 a 14 años) así mismo el exceso de la sustancia es 

alrededor de los 18 y 25 años. En relación al abandono escolar, el Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). Señaló que 123 millones de niños entre 6 y 15 años 

estarían fuera de la matrícula escolar a nivel mundial, y esto corresponde a 11.5% de los 

menores en este conjunto de edad. 

Así pues, de acuerdo con Devida (2002) explica que el 2,7% de limeños de entre 12 y 19 

años probó drogas legales e ilegales, de los encuestados que tienen entre el 37,7% indicó 

que había ingerido algún tipo de licor en los últimos 12 meses, y el 2,7% admitió haber 

consumido drogas ilegales (marihuana, PBC, cocaína y otras).  

El distrito de Puente Piedra es uno de los distritos más vulnerables dentro de la dirección 

de salud V, presentando un índice de >0.50 (índice de vulnerabilidad), por lo cual muchos 

de los problemas de salud tanto físicos como mentales no pueden ser del todo atendidos. 

Uno de los problemas mentales más frecuentes dentro del distrito es la depresión, la cual 

se caracteriza por síntomas como dificultad en el sueño, perdida o aumento de apetito y 

la más importante es la prevalencia de un estado de ánimo irritable o bajo. La Red de 

Salud Lima Norte IV (2010) determinaron que tuvieron a 1685 usuarios adolescentes 

atendidos con trastorno depresivo en el distrito de Puente Piedra, razón por la cual resulta 

de interés conocer y concientizar acerca de la felicidad en los adolescentes. 

 

Se considera de gran importancia el estudio de la felicidad en los adolescentes, ya que, 

como afirman Vázquez, Hervás, Rahona y Gómez (2009) el bienestar parece sostener una 

labor fundamental en la precaución y en la restauración de entornos y padecimientos 

físicos, admitiendo un aumento en la expectativa de vida. 

Giménez, Vásquez y Hervás (2010) sostienen que las fortalezas personales son recursos 

potenciales para el aumento de la felicidad. Durante la adolescencia, la identificación de 

las fortalezas personales podría tener un rol importante en la consolidación de la identidad 

y de la autoestima. 

Park (2010) refiere que una vez detectadas, es fundamental que esas fortalezas más 

vinculadas con satisfacción con la vida deberían ser las principales en integrarse en los 

proyectos trazados para el crecimiento positivo de los adolescentes. Este autor sostiene 

que las mismas fortalezas colaborarían a dos objetivos primordiales para el desarrollo de 
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los jóvenes. Por una parte, ayudarían a mejorar el bienestar y por otro lado, servirían para 

disminuir la amenaza de experimentar un problema psicológico. 

Arguedas y Jiménez (2007) estiman que conocer y trabajar desde el lado más positivo de 

los jóvenes contribuye a mejorar su bienestar y nos permite acercarnos desde otra 

perspectiva. Entender al adolescente como un valioso recurso en proceso de desarrollo, 

no como fuente de problemas. 

Por lo tanto Giménez, Vásquez y Hervás (2010) consideran que la adolescencia es una 

edad en la que los procedimientos de construcción de identidad, la expansión de recientes 

aspectos del pensamiento, incorporando la habilidad de razonamiento moral y el 

reforzamiento de relaciones sociales, se transforman en una coyuntura para la 

solidificación de valores y fortalezas humanas. 

Por otra parte, se evidencian distintas pruebas y escala que miden la felicidad con algunas 

variantes tales como; la Escala de Felicidad de Lima (EFL), la Escala de Satisfacción con 

la Vida  de Diener, la Escala de Felicidad para Adultos (EFPA), el Cuestionario de 

Optimismo (COP), la Escalas de Bienestar Psicológico (SPWB), entre otros que miden la 

felicidad, la satisfacción, el bienestar y el optimismo del ser humano. Sin embargo de 

todas estas pruebas de medición sobre la felicidad del ser vivo, se escogió la Escala de la 

felicidad subjetiva de Lyubomirsky que además de medir la felicidad de manera más 

precisa, también está dentro del rango de edad requerido y es por ello que se acopla 

perfectamente a lo buscado en la investigación. 

En relación a los estudios internacionales, se muestran algunos hallazgos relevantes y 

estos son: 

Karakasidou, Pezirkianidis, Stalikas y Galanakis (2016) en Grecia, La finalidad de esta 

pesquisa fue decretar las propiedades psicométricas de la escala de felicidad subjetiva 

(SHS) este análisis es de tipo instrumental. Con una muestra de 6948 adultos entre 18 y 

79 años, se empleó la escala de felicidad subjetiva (SHS). En sus resultados se evidenció 

que el SHS presenta un alfa de Crombach de 0.76 esto implica que la escala es fiable y 

válido para su utilización.  

Nan, Ni, Lee, Tam, Lam, Leung y McDowell (2014) en China, el objetivo del presente 

estudio es examinar la estructura factorial y las propiedades psicométricas del SHS, esta 

investigación es de tipo instrumental, estuvo formado de manera aleatoria conformados 
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por 2635 personas de 15 años en adelante, se utilizó la escala de felicidad subjetiva SHS. 

En los resultados se puede evidenciar que el alfa de Cronbach fue de 0,82, y la prueba de 

2 semanas - la fiabilidad de la prueba (n = 191) fue de 0,70. Esto significa que la escala 

presentó adecuadas propiedades psicométricas. 

Damasio, Bruno, Zanon, Cristian, Koller y Silvia. (2014) en Brasil, realizaron una 

investigación en donde la finalidad fue adaptar la escala de felicidad subjetiva y recoger 

pruebas de validez de constructo para la escala, el estudio estuvo conformado por 600 

personas entre edades de 18 a 70 años. Así mismo la muestra fue fraccionada para ejecutar 

la validación cruzada de los resultados. Para el análisis factorial exploratorio (N1= 300) 

se evidenció una solución unifactorial fiable y para el análisis factorial exploratorio (N= 

300) se comprobó el resultado unifactorial con apropiados índices de ajuste. En los 

resultados se evidenció que el alfa de Crombach fue de 0.84, esto muestra que la prueba 

es válida y aplicable. 

En correspondencia a las investigaciones nacionales, se expone la realización de un 

estudio:  

Torres (2018) Chimbote - Perú, tuvo como finalidad decretar la prueba psicométrica de 

la escala de felicidad subjetiva en universitarios de la provincia del Santa, la muestra 

estuvo conformada por 596 universitarios. Se empleó la escala de felicidad subjetiva. En 

sus resultados se evidencian que la validez de constructo mediante la correlación ítem-

test fluctúa entre .014 a .40, se efectuó el análisis factorial confirmatorio (AGFI=.999; 

SRMR=.0065; NFI=.999; PNFI=.333), así mismo se lograron las cargas factoriales 

estandarizadas que fluctúan entre .015 a .818. Por consiguiente se estableció la 

confiabilidad a través de la consistencia interna omega que considera un coeficiente de 

.640, lo cual es próximo al valor permisible. 

En cuanto a la felicidad tenemos las siguientes definiciones de distinguidos autores que 

contribuyeron con la felicidad. 

Desde el punto de vista filosófico, la felicidad explicada por Sócrates, Platón, Aristóteles 

y Epicuro, percibieron a la felicidad como júbilo, goce o complacencia que se percibe al 

alcanzar un beneficio deseado (Alarcón, 2009). 

La felicidad es una fase de complacencia, regularmente estable, que percibe 

particularmente la persona en propiedad de un servicio ansiado. (Alarcón ,2006). 
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Según Yamamoto (2015) en el Perú y Latinoamérica los componentes de familia y un 

buen sitio para subsistir sostienen elevados niveles de felicidad en los latinos, esto se debe 

a que esto lo llevamos en nuestros genes desde generaciones en las que éramos tribus, en 

esas épocas nada nos generaba más confianza que estar al costado de nuestros seres 

estimados. Lima tiene altos niveles de discriminación el cual lo convierte en otro de los 

lugares menos felices del país, por lo que percibirse bien, denota tener satisfacción de 

algún conjunto. 

Yamamoto (2015) expone que casi todas las personas coinciden en deliberar que la 

felicidad es una meta racional de nuestras acciones, el tema de la felicidad es un hecho 

del cual la gran mayoría de las personas solemos preocuparnos, ya sea por nuestra propia 

felicidad o la de aquellos seres queridos. Nos suele inquietar tal vez el fracaso en algún 

proyecto profesional en el cual se ha trabajado por años, cuando se deteriora la relación 

con alguien querido o cercano, cuando no estamos satisfechos con la vida que llevamos, 

etc. Por esa razón se cuestiona, qué es eso que se desea poseer y no poseemos para ser 

felices. 

Frischman (2012) presenta que no existe un concepto universal de la felicidad, no 

obstante constan otras posiciones o maneras de comprenderla: es por ello que cierto 

autores lo vinculan con las emociones positivas que se logran apreciar con el transcurrir 

de la época, por ejemplo una tarde grata compartida con amistades, una elevación en el 

trabajo. Otros con relación a compensar sus necesidades y/o lujos los cuales son 

percibidos como creencias, por ejemplo en el momento que comentan “seré feliz en el 

tiempo que me adquiera un automóvil, cuando cumpla 17 un empleo apropiadamente 

pagado, en la ocasión que asista al concierto de mi intérprete preferido.” Otros en cambio 

que lo comprenden como estar conformes con su vida, que les agrada lo que elaboran o 

llevan a cabo y están conforme con ello, por ejemplo un docente que posee gusto para 

serlo y por ello disfruta y goza lo que realiza. Existen personas que lo vinculan con la 

percepción de tranquilidad y estabilidad en su vida, tratando de evitar tener dificultades, 

obteniendo una condición perenemente en serenidad. 

Lyubomirsky, 1997 (citado en Vera-Villarroel et al., 2011) la que elaboró la escala de 

felicidad subjetiva, considera que este indicio lo detalla el mismo individuo, esto 

representa que todos tienen su particular impresión de lo que significa ser feliz como el 

ambiente en el que se habite y logrando ser capaz de mostrarlo voluntariamente. Todo 

examinador ha sostenido que encontrarse con la dificultad referente a acerca de calcular 
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los niveles de la felicidad propia, puesto que no encuentran un termómetro adecuado, los 

examinadores habitualmente han contado con auto informes, que son diversos periodos 

relacionados con información del confidente, entrevistas por clínicos, análisis cautelosos 

de términos no verbales y exámenes psicológicos. 

De acuerdo con la Dra. Sonja Lyubomirsky, autora de “La Escala de Felicidad Subjetiva”, 

el 50% de la felicidad es por factores genéticos, un 10% a las circunstancias vividas, y el 

40% a la actividad emocional. Es por ello que, se puede proponer la hipótesis de cómo, a 

pesar de que unas circunstancias difíciles, y de la carga genética, aún nos queda un 40% 

de margen, el semejante a la actividad emocional, que podemos aprender a dominar. No 

se han descubierto desigualdades importantes entre sexos, siendo igual de felices las niñas 

que los niños. 

Sólo un 10% de la felicidad cae en manos de las circunstancias externas, y aun cuando la 

capacidad para ser feliz es algo congénito, está en nuestra responsabilidad 

aumentarla. Tenemos un grandioso potencial de progreso de la dicha y el bienestar, que 

pende únicamente de nuestras acciones y entendimientos, y se puede trabajar con los 

niños para que aprendan a ser más felices a temprana edad.  

La felicidad es algo subjetivo, que se divide en dos elementos: 

El afectivo, (la experiencia de experimentar emociones positivas). 

El cognitivo, (sentirse satisfecho uno mismo con su propia vida). 

En cuanto a la Psicología Positiva se encontraron los siguientes puntos de vista que se 

muestran a continuación. 

En primer lugar, Seligman y Csikszentmihalyi (2000) primordiales autores de la 

Psicología Positiva fundamentan que el terreno de investigación es extenso para esta 

especialidad, y en su opinión esto pasaría a la psicología de la nueva era; por lo que hasta 

la fecha lo más estudiado en esta dirección es la felicidad. Generando entrada de esta 

forma a la Psicología de la Felicidad. 

Actualmente para la Psicología Positiva, supone a la felicidad con experiencias de apego 

positivo habituales como alegría, placer, amor, poseyendo en menor valor de experiencias 

de tipo negativo inhabitual como tristeza, ansiedad o dolor únicamente así se logra 

reflexionar alcanzar a la satisfacción vital de poseer sentido de la vida. (Diener, Suh, 

Lucas & Smith, 1999) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sonja_Lyubomirsky
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Según Peterson y Seligman (citado por García, 2014), la psicología positiva se enfoca en 

las fortalezas y no solo las debilidades de los individuos o patologías; enfocandose con 

principal afán en las capacidades, es por ello que constan diversos enfoques referentes a 

los caracteres propios que inclusive están por revelar, entender y de esta forma ser 

tratados. De esta manera, se explora proporcionar un significado fundamental a la vida, 

concediéndole el sentido y adjudicando valía a toda vivencia propia. Es por esto que, la 

psicología positiva, procura reconocer y recobrar características positivas del ser humano, 

de esta forma completar la vida de las personas de felicidad y bienestar mediante del 

progreso de las fortalezas íntimas. 

Por otro lado, tenemos al Fluir (Flow) en donde se definirá según los expuesto de 

Csikzentmihalyi. 

Los períodos de hábitos espléndidos son sentimientos satisfactorios de concentración y 

de gusto creativo cuando realizamos lo que nos satisface. Así mismo, en esta experiencia 

se halla un sentimiento de inclusión, que es la característica básica de esta teoría. Esta 

vivencia ideal se adquiere cuando existe un ordenamiento en la consciencia, la noticia 

que consigue es coherente con los objetivos y la energía psíquica circula sin dificultad; a 

esta fase el autor le nombra experiencia de flujo. Lo que califica “energía psíquica” aplaca 

en la concentración, dado que esta es elemental para que sigan otras funciones mentales 

de este modo la persona que obtiene control de su energía psíquica y la emplea 

conscientemente para alcanzar un propósito, se transforma en un individuo muy 

profundo. (Csikszentmihalyi, 1998) 

Por otra parte se encuentra la Teoría de la jerarquía de las necesidades expuesta por 

Maslow (1954). 

Esta teoría preserva que, en efecto enteramente las personas desean continuamente 

adquirir bienes, el anhelo en proporción de cada una de estas cambia en distintos periodos, 

y regularmente exista alguien que se aspira con delimitada magnitud. Recuperando la tan 

estimada, la autorrealización se apropia del primer lugar en la categoría importante de los 

menesteres humanos, representa la modernización de las capacidades del individuo, de 

todo lo que podría llegar a ser. De este modo el individuo expresa gozo, emoción, 

independencia (Maslow, 1954). 

En cuanto al Optimismo tenemos a Peterson quien expone su punto de vista a 

continuación.     
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El optimismo suele ser un atributo ordenado, cuya labor es mediar entre acontecimientos 

externos y la definición personal que se le dé y variará en intensidad según sea el caso. 

Peterson (2000) examina que el optimismo implica elementos cognoscitivos, emocionales 

y motivadores. Las personas más optimistas suelen presentar características positivas 

como: perseverancia, éxito y con mejor condición física; se podría mencionar, que los 

individuos con mayor optimismo y que no eluden sus dificultades, suelen poseer mayor 

perspectiva y generan tácticas de actuar para confrontar la realidad.  

De acuerdo con el Bienestar subjetivo tenemos distinguidos autores quienes exponen sus 

criterios. 

Se encuentran pruebas bien justificadas que un propio criterio puede tener conceptos 

diversos en distintas culturas, a causa de que el comportamiento revele los modelos 

predominantes del socio cultura en la que habitan las personas: maneras de pensar y sentir, 

creencias y doctrinas, costumbres, declaraciones temperamentales, maneras de vida 

familiar y social.  

Distintos autores han determinado desigualdades de la felicidad entre pueblos, 

competentes a la concurrencia de variables culturales. Así disponemos que bienestar 

subjetivo y felicidad serian totalmente distintos, ya que por una parte hallamos que 

bienestar, es la correcta utilización de la función somática y psíquica es decir con mayor 

serenidad y fundamento de elemento necesarios para vivir saludable en cambio la 

felicidad es una condición de un beneficio ansiado o accesible (RAE, 2018).  

En adición, no se ha hallado semejanza al relacionar los términos «bienestar» y 

«felicidad», así como son especificados por 16 diccionarios del idioma español dado que 

el término felicidad es semánticamente más gustoso y profundo que el término bienestar; 

expone por sí solo los componentes principales de la vida feliz, que fueron determinados 

por diversos psicólogos anteriormente mencionados (Alarcón, 2009). 

El bienestar subjetivo hace alusión al sentir y pensar de la gente respecto a sus vidas, así 

mismo como estas crean deducciones cognitivas y emocionales al lograr evaluar su 

realidad. Habitualmente se nombra felicidad al bienestar subjetivo que aprecian cuando 

logran sentir mayores emociones agradables y pocas desagradables, siendo ello logrado 

al realizar actividades de interés personal que en conjunto logren satisfacer sus vidas; es 

por ellos que lo primordial viene siendo el análisis que realiza la persona sobre su vida 

(Diener, 2000). Las pesquisas realizadas por este autor tienen un inicio en la exploración 
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de la naturaleza y personalidad; puesto que las personas suelen adecuarse de alguna 

manera a las circunstancias sean buenas o malas, lo que se conecta al bienestar subjetivo. 

Para concluir en este punto se encuentra la Felicidad en Adolescentes la cual es mostrado 

por distintos autores que se encuentran a continuación. 

Al describir el sentido de vida en los adolescentes, podemos mencionar que es el sentirse 

bien consigo mismo, destacando las fortalezas y capacidades. Conforme a 

Csikszentmihalyi y Selega (1998), si los jóvenes llegan a experimentar situaciones que 

los hagan ser ellos mismo, que los lleven a aceptarse tal cual son, presentan 

particularidades firmes que favorecen sentimientos de plenitud y capacidades para 

alcanzar metas trazadas.   

Podemos considerar que los adolescentes son individuos saludables, quienes podrán 

fortificar fortalezas humanas, por lo que son capaces de hacer frente a sucesos adversos 

y mejorar como seres humanos (Gable & Haidt, 2005) 

La adolescencia perdura alrededor de los 12 años a los 19 o principios de los 20, e implica 

a mayores transformaciones conectados en la totalidad de las áreas de desarrollo 

(Domínguez 2003).  

La adolescencia es una etapa que precisa de elementos individuales, sociales e históricos. 

Hoy en día, las comunidades demandan cada momento significativas destrezas y 

capacidades a los adolescentes, pese a que, no son semejantes adecuaciones para 

promover sus aspiraciones de vida, entendimiento por el que la adolescencia se esparce 

demorando el ritmo a la adultez .De esta manera se iniciaron a proyectar las primordiales 

indagaciones acerca de la satisfacción vital con un característico provecho por las causas 

de satisfacción en los jóvenes merecido precisamente a que adecuan un tiempo indicado 

por agudas transformaciones y labores esenciales en el desarrollo (Castillo 2007).  

Usualmente, en gran porción de los países, introduciendo el nuestro, los jóvenes 

transmiten sentirse normalmente conformes con sus vidas (Alarcón, 2001), con ellos 

mismos, con las amistades, con su familia y en pequeña proporción con su circunstancia 

económica (Diener, & Diener, 1995).  

Los espacios informados con elevado nivel de complacencia en adolescentes es la 

conexión con su madre, con el entorno de vida, con las amistades, y con las características 

de vida. Respecto a la edad, se encuentran conocimientos que no reconocen desigualdades 
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relevantes en la complacencia con la vida conforme a la edad del sujeto (Alarcón, 2001); 

En relación con los adolescentes poseer sentido de vida representa que los adolescentes 

se encuentran conformes consigo mismos, son conocedores de sus fortalezas y 

capacidades. 

En cuanto a la Psicometría se mostrarán los diversos conceptos en sucesión.  

Muñiz (2003) define la psicometría como grupo de técnicas, métodos y teorías 

comprometidas a la evaluación de variables psicológicas específicamente centradas en 

las propiedades métricas exigibles a las mediciones psicológicas independiente del campo 

de aplicación y de las herramientas empleadas. La psicometría deriva de dos ramas 

principales: los métodos psicofísicos y la teoría de los test. 

Teoría clásica de los test: para Muñiz (s/f) Esta teoría fue iniciada por Spearman y es la 

reunión de nacimientos teóricos y procedimientos cuantitativos que explican la 

elaboración, administración, validación y análisis de diferentes tipos de test lo cual admite 

proceder escalas estandarizadas aplicables a una comunidad. 

La finalidad es efectuar conclusiones sobre el nivel en el que los individuos presentan la 

particularidad o singularidad inobservable que calcula la herramienta, partiendo de las 

respuestas que los mismos han brindado a los reactivos que forman parte del instrumento 

(p.26). 

Teoría de Respuesta del ítem (TRI): es fundamentada en la proposición de Lazarsfeld el 

que explicó el prototipo de ojiva normal de dos parámetros y procesos de admiración, 

comprobando que varios constructos de la TCT podrían conformar como desempeños de 

la Curva Característica del Ítem (Martínez, 1995). Es por ello que aparecen como solución 

de sustento probabilística a la medición de constructos latentes siendo respaldado como 

referencia al reactivo en acuerdo al tipo de solución que se expone (Coartada de Kohan, 

2004). 

La teoría de la generalizabilidad posibilita valorar la confiabilidad de una prueba a través 

de la cuantificación de la significación de cada una de sus fuentes de variabilidad. Se 

precisa el desliz, como rasgo o faceta de medición, aplicando el coeficiente de 

generalizabilidad como medición para considerar la confiabilidad. Este enfoque no refuta 

los planteamientos básicos de la teoría clásica de los tests, más bien puede ser parecido 

como un área de ella (Zúñiga, 2007). 
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Confiabilidad: propiedad en el que una herramienta de medición, siendo el caso un test 

o una escala sea consistente, esto significa que sus grados carezcan de errores de la misma 

(Muñiz, 2003, p. 34) 

El coeficiente alfa, propuesto por Cronbach, instituye una forma diferente de aproximarse 

a la fiabilidad, adjudicando que los ítems calculan en unión un mismo constructo teórico 

y a su vez estos correlacionan entre sí; por lo que podemos advertir la consistencia interna 

del instrumento (Muñiz, 2003, p. 54). 

Validez: expone el nivel en que una herramienta a través de sus ítems realmente calcula  

la variable que procura medir.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.233) 

Validez de contenido: menciona la obligación de confirmar que el test conforma una 

muestra apropiada y figurativa de los contenidos que se procura evaluar con él. (Muñiz, 

2003, p. 151). 

Así mismo, para Hernández, Fernández y Baptista (2014) hace alusión al nivel en  el que 

una herramienta evidencia un control propio de contenido de lo que mide. (p.234) 

Validez de constructo: descrito como la recolección de una base teórica que avale la 

presencia de un constructo psicológicos que lo diferencie de otro modelo científico. 

(Muñiz, 2003, p. 154) 

El desarrollo para validar un constructo está ligado con la teoría. Se sugiere que no se 

emplee la presente validez, sin antes contar con un soporte teórico que respalde la variable 

en correspondencia con otras variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.236) 

 El proceso general para elaborar cualquier herramienta de medición consta de 10 pasos 

los cuales son: 

Conceptualizar los primordiales propósitos, conceptualizaciones operacionales y quienes 

estarán implicados en el desarrollo. 

Inspeccionar la literatura enfocándose en las herramientas empleadas para calcular las 

variables que interesan.  
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Establecer la agrupación o control de definiciones o variables a calcular. Identificar los 

descriptores de las variables. 

Se toma las determinaciones del tipo, formato, emplear uno ya creado, adaptar o elaborar 

uno nuevo; así mismo se concluirá el entono en donde se aplicará. 

Construcción del instrumento, en relación a las determinaciones elegidas (incorporando 

la redacción de cada uno de los ítems con sus respectivas categorías, así como el cifrado 

y los niveles de medición de los reactivos) 

Prueba piloto: Se debe tener en cuenta la confiabilidad inicial, validez inicial, dialogo con 

los integrantes a evaluar y ensayo. 

Versión final. Examinar la herramienta y elaborar la versión concluyente. 

Formación del equipo  que va a administrarlo y calificarlo 

Lograr los permisos necesarios para administrar la herramienta. 

Administración del instrumento: donde se prepara los datos para el análisis en el que se 

codifica, limpia y se inserta en una base de datos así como también su evaluación y apoyo 

de confiabilidad final, validez concluida, objetividad y por ultimo su análisis.  

Preparación de los datos para el análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.243) 

Escala Likert: grupo de reactivos que  exponen en apariencia de aseveración para calcular 

la respuesta del individuo en tres, cinco o siete categorías (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2006, p.271) 

Baremos: tal como señala Hilario (2016) un baremo admite favorecer y estructurar las 

normas por medio de una tabla, que son analizados estadísticamente, como pueden ser, 

percentiles el cual es un puntaje que modifica el puntaje directo en una escala de medición 

del 1 al 100, donde cada uno de los puntos se le llama un centil y los puntajes estándar 

que son las que tiene como unidad a fracciones de la desviación estándar. 
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¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala de felicidad subjetiva para los 

adolescentes de instituciones educativas del distrito de Puente Piedra-Lima-2018? 

 

La presente investigación se  centró en determinar el nivel de felicidad disponiendo una 

muestra de estudiantes de 12 a 17 años del distrito de Puente Piedra, así mismo esta 

investigación fue dirigida a los adolescentes que están iniciándose en la vida, y que son 

más vulnerables a no ser felices por las mismas características de su edad, ya que en el 

distrito mencionado se han reportado muchos casos de depresión con mucho incremento 

en estos días y esta característica afecta de manera perjudicial en su felicidad como 

adolescente y a su salud mental. 

La presente investigación aporta teóricamente al área de la psicología y en la línea en el 

cual se elaboró, conceptos y deducciones importantes acerca del constructo felicidad; 

asimismo se brinda una investigación para tener en cuenta como antecedente ya que a 

nivel nacional no existe mucha bibliografía acerca de este constructo evaluado con dicha 

escala.  

En la metodología, esta investigación empleó una gama de estrategias, herramientas, así 

como un instrumento debidamente confiable, válido para evaluar a la población, con el 

propósito de ofrecer además algunos elementos consistentes y congruente para proponer 

las estrategias operativas y metodológicas en la línea del bienestar psicológico y 

consecuente de la salud, académico y social que tenga como objetivo optimizar la calidad 

de vida de los adolescentes. 

En el ámbito aplicativo, cabe también destacar que dentro del contexto en el cual se 

analiza el tema felicidad, se podrán analizar los resultados para así poder proponer 

políticas educativas más proactivas y saludables que fomenten en los adolescentes 

factores protectores. 

En cuanto al aporte social, la presente investigación busca dar a conocer a la población 

de Puente Piedra la Felicidad como un factor protector para el cual disfrutar más de la 

vida diaria. 

La investigación tuvo como objetivo realizar propiedades psicométricas de la escala de 

felicidad subjetiva SHS para medir el nivel de felicidad en los adolescentes  de las 

instituciones educativas del distrito de Puente Piedra – Lima – 2018. Asimismo se buscó: 

a) identificar la validez de contenido para la escala de felicidad en escolares adolescentes 

utilizando el criterio de jueces, b) evidenciar la validez de constructo para la escala de 
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felicidad, c) evidenciar la confiablidad Alfa de Cronbach y Omega utilizando el 

coeficiente de consistencia interna y por último d) elaborar percentiles en escala en 

percentiles según total y el sexo, para la escala de felicidad en escolares adolescentes. 
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II. METODO 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

Diseño de investigación  

El diseño utilizado fue instrumental, ya que se incluyen todos los estudios que procesen 

datos y propiedades psicométricas para la construcción o adaptación de instrumentos de 

medida psicológica (Ato, López y Benavente, 2013). 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación empleado fue psicométrico, dado que explica las variables y su 

intervención en un tiempo determinado  (Alarcón, 2008). 

 

Nivel de investigación 

La investigación fue de nivel aplicada ya que al existir problemas técnicos que tienen el 

fin de mostrar la validez de técnicas, utilizando principios científicos que prueben su 

validez, se encuentra enmarcada dentro del nivel tecnológico (Sánchez y Reyes, 2016). 

Enfoque  

El presente estudio fue de enfoque cuantitativo, ya que, durante el proceso se obtienen 

datos cuantificables que permiten apreciar magnitudes y relaciones entre los elementos 

(Calero, 2000). 

 

2.2.Operacionalización de variables  

Variable 1: Felicidad  

Definición conceptual: Lyubomirsky (citado en Vera-Villarroel, et al., 2011) considera 

que la felicidad la detalla el mismo individuo, representado así que cada uno tiene su 

particular impresión de lo que significa ser feliz como en el ambiente en el que se habite 

y logrando ser capaz de mostrarlo voluntariamente.  

Definición operacional: La variable Felicidad fue medida a través del Instrumento de 

la escala de Felicidad subjetiva SHS, siendo unidimensional siendo su corrección 

sumatoria para luego dividirla entre el número de ítems. 

Dimensiones – ítems: Consta de 4 ítems y es unidimensional. 

Escala de medición: Ordinal 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población 

La población estuvo constituida por adolescentes de 12 a 17 años, estudiantes de 

instituciones educativas del distrito de Puente Piedra.  

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 1 000 adolescentes de 12 a 17 años del distrito de 

Puente Piedra; esta hace referencia a un sub grupo representativo de la población (Comrey 

y Lee 1992)  

Muestreo 

La actual investigación  empleó el muestreo no probabilístico, puesto no se usó el azar ni 

el cálculo de la muestra; asimismo es de tipo muestreo por juicio, ya que los individuos 

que conformen la muestra serán seleccionados a criterio del investigador. Con ello queda 

establecida la cantidad de 1 000 adolescentes del distrito de Puente Piedra. (Ñaupas, 

Mejía, Novoa y Villagómez, 2014). 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

• Adolescentes cuyas edades estén entre los 12 a 17 años de edad. 

• Adolescentes de ambos sexos. 

Criterios de exclusión: 

• Personas menores de 12 y mayores de 17 años de edad. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 

Técnicas 

Hernández et al. (2014) sostiene que los métodos de recolección de datos son diversas 

maneras de obtener información. La técnica que se empleó en la pesquisa, fue la encuesta 

con la administración de herramientas que favorecen exploración y recolección de datos, 

por medio de reactivos elaborados directa o indirectamente a los individuos que 

componen la muestra. 

 



 

 17 
 

Instrumentos   

Hernández et al. (2014), asegura que los instrumentos son los medios que se ejecutan para 

recoger y acumular información. 

Ficha técnica  

Nombre: Escala de Felicidad Subjetiva SHS 

Autores (año): Sonja Lyubomirsky y Heidi S. Lepper (1999)  

País de Procedencia Estados Unidos 

Aplicación: Social, educativo, clínica 

Edad de aplicación: 13 años a más 

Objetivos: Medir la Felicidad como un fenómeno global 

Tiempo: 5 min aproximadamente  

Materiales:  

Protocolo de aplicación  

Lápiz  

Borrador  

 

Calificación: consta de cuatro ítems tipo Likert, los cuales son sumados dependiendo de 

las respuestas y posteriormente se divide entre la cantidad total de ítems.  

   

Validez y fiabilidad 

Originalmente la Escala de Felicidad subjetiva de Lyubomirsky, constituida por 4 ítems 

de tipo Likert con 7 opciones de respuesta. La escala fue administrada y validada en 14 

estudios en una muestra de 2732 participantes, varones y mujeres,  con edades que 

oscilaban entre 14 y 94 años de edad. El análisis ítem-test encontró correlaciones muy 

significativas para cada uno de los reactivos (p<.001), por lo que se evidencia  que los 

ítems miden el constructo que dicen medir.  

La Escala de Felicidad Subjetiva evidencia un Alpha de Cronbach de consistencia interna 

apta que oscila entre (0,79 y 0,94); a su vez se evidenció en la Confiabilidad del test-retest 

varió entre 0.55 a 0.90. Así mismo en la validez convergente de la escala se enlazó por 

primera vez con las medidas de felicidad y bienestar, utilizando tres muestras de 

estudiantes universitarios (dos en los EE. UU y una en Rusia) y una muestra de adultos 

veteranos en los EE. UU. Esto expuso correlaciones relevantes entre 0.52 y 0.72. Es por 

ello que en la segunda validez de convergencia se obtuvieron correlaciones relacionadas 

que oscilaban entre 0.36 y 0.60. 
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2.5. Procedimiento 

Para poner en funcionamiento este estudio se tomó en consideración a la población 

adolescente, debido a las características propias de la edad, dado que éstas por la etapa de 

vida que atraviesan suelen ser más vulnerables a factores ambientales nocivos y de fácil 

manipulación por parte de sus pares u otras personas allegados; por lo que su 

interpretación de felicidad se verá como un sueño que no podrá lograrse, ya que la 

violencia descrita y detectada en el distrito de Puente piedra es alta. La escala de Felicidad 

subjetiva mide el nivel de Felicidad que posea el individuo para lo cual fue aplicada en 1 

000 escolares. El modelo propuesto pasó por una serie de procesos estadísticos con lo que 

se corroboró un factor y cuatro ítems, asimismo se demostró propiedades psicométricas 

aceptables al ser analizado a través de la validez de constructo, de contenido y la fiabilidad 

por consistencia interna. 

2.6. Métodos de análisis de datos 

Se procedió a realizar la validez de contenido mediante juicio de 10 expertos, quienes 

analizaron la redacción y pertinencia de cada ítem para luego procesarlo a través del 

coeficiente V Aiken. Posterior a lo antes expuesto, los datos que se recolectaron fueron 

procesados a través del programa estadístico SPSS versión 25, así mismo se presentaron 

los resultados obtenidos en tablas según correspondió. Se verificó la estructura factorial 

de la escala mediante el análisis factorial, así mismo se compró si es posible realizar esta 

prueba y para ello se empleó como precedente el KMO cuyo valor debe ser ≥0.5 y la 

prueba de esfericidad de Bartlett donde la significancia debe ser <0.05.  

Para evaluar la confiabilidad se determinó la consistencia interna mediante el coeficiente 

Alfa de Cronbach, dicho procedimiento se efectuó por el total de la escala y por cada 

dimensión con lo que se encontraron puntuaciones ≥ 0.7. Así mismo se determinó el 

coeficiente Omega en la escala en donde se hallaron puntuaciones ≥ 0.7. 

Posteriormente se realizó la baremación correspondiente, con lo cual se obtuvieron 

grupos normativos (percentiles) con los cuales calificar la escala según las respuestas de 

cada sujeto. 

2.7. Aspectos éticos 

A fin de estimar éticamente las informaciones que se maniobraron en la actual pesquisa, 

se proporcionó la información necesaria a cada sujeto que colaboró sobre la 
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confidencialidad de los datos brindados a través de una Ficha de Consentimiento 

Informado que fue añadida al instrumento, con la cual se dio conformidad a la forma de 

tratamiento de los datos adquiridos en el estudio. 

 

Así mismo, se describieron: Los objetivos y la importancia del estudio, así mismo en qué 

consistió su colaboración y se dio énfasis en el valor de confidencialidad para conservar 

las informaciones que se ofrecieron durante la encuesta y de la privacidad para la misma. 

En igual forma a las fuentes bibliográficas citando a sus autores tanto como la imitación 

supuesta de las citas sin adulteración intencionada de la información del anonimato de los 

encuestados respetando su condición moral y ética. 

Asociación Americana de Psicología APA (2010) manifiesta estándares éticos en relación 

a la exposición de información científica, los cuales se describen respecto a tres objetivos: 

avalar la minuciosidad del saber científico, brindar protección de los derechos de 

individuos que formen parte de la pesquisa, por último garantizar la seguridad de la 

propiedad intelectual. Este estudio evidencia de forma consciente información confiable 

producto de la indagación a profundidad de la misma. De igual forma, las personas que 

intervinieron en la investigación fueron previamente informadas mediante una 

declaración jurada donde se expusieron los objetivos y el tratamiento de los datos 

consignados así como el respeto a la privacidad de la identidad de los mismos, 

salvaguardando la confidencialidad y priorizando sus derechos los cuales amparan su 

integridad moral, física y psicológica.  

Principios cuya aparición radica en Seattle, cuya finalidad es la de salvaguardar los 

derechos de individuos participantes en procesos de investigación. En 1979, se completan 

los principios introducidos por Beauchamp y Childress; los cuales son: el Principio de 

autonomía referido a respetar los valores y las opciones que tiene la persona, asimismo 

en ella se incluye la regla del consentimiento informado con el que el individuo es libre 

de decidir su participación en procesos de experimentación, seguido del Principio de 

beneficencia, deber de llevar a cabo el bien en el individuo. Lo cual busca hacer un aporte  

la humanidad sin hacer un daño a la misma, Principio de no maleficencia referido al 

respeto y la seguridad de la persona y consecutivamente es más importante ante los 

procedimientos técnico-científicos y el Principio de justicia que está ligado a distribuir 

los beneficios y el bienestar de manera equitativa tanto para el individuo como para la 

experimentación.
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Validez de contenido por criterio de jueces  

 Íte

m 

1º 

Juez  

2º 

Juez  

3º 

Juez  
4°Juez 

 

5°Juez 

6º 

Juez  

7º 

Juez  

8º 

Juez  
9°Juez 

 

10°Jue

z 
Acier

tos 

V. 

de 

Aik

en 

Acept

able 

P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
100

% Sí  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
100

% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
100

% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
100

% Sí 

 

En la tabla 1, se aprecia que los 10 jueces expertos consultados coinciden en manifestar 

su acuerdo con respecto a las preguntas que se formulan en el test de felicidad subjetiva, 

alcanzando un coeficiente V de Aiken de 100 %, lo que indica que esta prueba reúne 

evidencias de validez de contenido (Aiken, 1980). 

Tabla 2  

Análisis preliminar de ítems 

Ítems 
Frecuencias  

M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 
1 2 3 4 5 6 7 

Ítem 1 2.4 3.8 5.1 11.6 17.6 25.1 34.4 5.51 1.55 -1.05 0.46 0.609 0.69 ,000 SI 

Ítem 2 4.2 1.7 11.5 12.6 23.8 26.3 19.9 5.09 1.57 -0.77 0.05 0.724 0.81 ,000 SI 

Ítem 3 .8 3.8 13.9 18.9 18.3 22.9 21.4 5.04 1.52 -0.35 -0.84 0.491 0.54 ,000 SI 

Ítem 4 4.5 11.7 14.7 26.2 16.6 17.2 9.1 4.27 1.62 -0.1 -0.78 0.308 0.25 ,000 SI 

En la tabla 2, apreciamos el análisis de ítems que el porcentaje de respuestas en cuanto a 

la frecuencia no supera en ningún ítem el 80% por lo cual inca que no hay sesgo ni 

deseabilidad social, de igual forma observamos valores menores a 1.5 en la asimetría por 

lo cual se aceptan los ítems como de igual forma el índice de homogeneidad IHC obtiene 

valores superiores al 0.30 llevándonos a aceptar de igual forma los ítems en cuanto a la 

comunalidad h2 se obtienen valores superiores al 0.50 sin embargo en el ítem se obtuvo 

un 0.25 no cumpliendo con este índice no obstante analizando los demás criterios se 

acepta los 4 items que conforman la prueba de felicidad subjetiva.  
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Tabla 3  

Validez de Constructo (Análisis Factorial Exploratorio)  

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .680 

Prueba de esfericidad de Bartlett Sig. .000 

Se obtiene como resultado que el índice de KMO es 0,680 lo cual nos indica que el valor 

se encuentra cerca al 1, sin embargo no se encuentran correlaciones altas entre las 

variables; asimismo en la prueba de Bartlett obtenemos un valor sig de 0 con lo que 

podemos considerar que el modelo es significativos (Kaiser, 1974). 

Tabla 4  

Varianza total explicada  

Componente 
Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,286 57,160 57,160 2,286 57,160 57,160 

2 ,855 21,367 78,527    

3 ,585 14,631 93,158    

4 ,274 6,842 100,000    

En el análisis factorial exploratorio realizado se observa que se mantiene la creación de 1 

factor, lo cual se ajusta al modelo propuesto explicando así el 57% del instrumento 

teórico. 

 

Tabla 5 

Matriz de componente  

 Componente 

 1 

Item 1 ,829 

Item 2 ,897 

Item 3 ,735 

Item 4 ,503 

En la tabla 5 observamos la matriz de un solo componente debido a que la matriz de 

rotación no pudo ser realizada dado que la escala mantiene su unifactorialidad; asimismo, 

apreciamos cargas factoriales mayores al 0,50 lo cual es considerado adecuado (De la 

Fuente, 2011).  
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Tabla 6 

Fiabilidad por coeficiente Alpha de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.732 4 

 

En la tabla 6 observamos que la fiabilidad del cuestionario de felicidad subjetiva es de 

0.73 donde podemos apreciar que la escala es confiable y mide el constructo que pretende 

medir (Muñiz, 2003). 

Tabla 7 

 Fiabilidad por coeficiente de Omega 

 

Según el coeficiente omega se observa un valor de 0.83 demostrando una fiabilidad 

adecuada para la escala ya que según Campo, Arias y Oviedo, 2008, para que la fiabilidad 

sea aceptable los valores deben estar entre 0.70 y 0.90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ω N de elementos 

0.83 4 
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Análisis factorial confirmatorio  

 

 

 

 

 

Figura 1 Análisis Factorial Confirmatorio 

 

 

 

En el análisis factorial confirmatorio podemos observar que el 𝑥
2

𝑔𝑙⁄  es menor a 5 lo cual 

indica que el modelo presentado es aceptable según Kline (1998); asimismo el CFI que 

viene a ser el índice de ajuste comparativo indica un valor de 1.00 lo cual indica que casi 

el 100% de la covarianza en los datos puede ser reproducida por el modelo. De igual 

forma el SRMR es de 0.0102, valor que se encuentra por debajo del 0,05 lo cual indica 

que el modelo presentado cuenta con un buen ajuste, llegando a medir lo que pretende. 

Tabla 8 

Prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnov 

 Kolmogorov-Smirnova 
 

Estadístico gl Sig. 

TOTAL .103 1000 .000 

En la prueba de normalidad se aprecia una sig menor a 0,05 por lo que la distribución de 

la muestra es no paramétrica. 

 

 

 

𝑥2
𝑔𝑙⁄  CMIN= 1,18 

CFI= 1.00 
AGFI= 0.994 

SRMR= 0.0102 
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Tabla 9 

Prueba U Mann Withney según sexo 

 TOTAL 

U de Mann-Whitney 119373,500 

W de Wilcoxon 259029,500 

Z -1,153 

Sig. asintótica (bilateral) ,249 

a. Variable de agrupación: Sexo 

En la tabla 8 observamos que no existe mayor diferencia entre la variable felicidad  y el 

sexo p>0.05. 

 

Tabla 10  

Percentiles 

  Total 
 Percentiles Puntaje directo 

Bajo 

10 15.00 

20 16.00 

25 17.00 

Medio 

30 18.00 

40 19.00 

50 20.00 

60 21.00 

70 22.00 

75 22.00 

80 22.00 

Alto 
90 24.00 

100 26.00 

  x=19,49 - D.S=3.5 

La escala tiene como calificación el sumar las respuestas que de un sujeto para obtener 

un total y ubicarlo en la tabla de percentiles y así obtener la interpretación sea el nivel de 

felicidad subjetiva alto, medio, bajo. 
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IV. DISCUSIÓN 

Respecto a la investigación se examinaron las propiedades psicométricas de la escala de 

felicidad subjetiva en adolescentes de 12 a 17 años de edad, estudiantes de instituciones 

educativas del distrito de Puente Piedra; de igual forma se tiene de conocimiento que la 

felicidad es subjetiva puesto que va depender de cada sujeto la manifestación de la misma 

y está a su difiere del termino bienestar, puesto que la felicidad es semánticamente más 

gustosa y profunda que su contraparte (Alarcón, 2009) 

Con los datos analizados se procedió al hallazgo de valores psicométricos aceptables para 

la aplicación del instrumento y posterior a ellos se crearon las tablas de baremación con 

lo que se buscó dar una interpretación y medición de la escala SHS; asimismo se pudo 

apreciar luego de un exhaustivo proceso psicométrico que incluyó la validez por medio 

del criterio de jueces, validez de constructo y análisis de fiabilidad por consistencia 

interna Alfa de Cronbach y Omega; la escala por medio de los resultados se considera 

válida y confiable para medir el constructo de felicidad subjetiva.  

Describiendo el proceso de fiabilidad se obtuvieron como cifras a través del coeficiente 

omega un valor de 0.83 y por alpha de Cronbach un valor de  0.73 considerándose para 

ambas admisibles. Estas cantidades se asemejan con los productos logrados en la pesquisa 

de Karakasidou, Pezirkianidis, Stalikas y Galanakis en el año 2016, el alpha que 

obtuvieron fue de 0.76 demostrando la fiabilidad de la escala; sin embargo existe cierta 

diferencia en el alpha obtenido en la investigación realizada por Nan, Ni, Lee, Tam, Lam, 

Leung y McDowell en el 2014, ya que esta es superior siendo de 0.82, lo cual puede tener 

cierta correspondencia con el tamaño de la muestra que emplearon siendo conformada 

por 2635 personas. 

La presentación de la escala subjetiva fue hecha originalmente por Sonja Lyubomirsky y 

Heidi Lepper tuvo como una muestra superior a la pesquisa actual, siendo esta de 2732 

individuos, sin embargo dentro de los participantes se tuvo en consideración adolescentes, 

adultos, adultos mayores; por lo que se considera pertinente la realización de esta 

investigación en población adolescente puesto que con ello se demuestra la funcionalidad 

de la escala como se creó originalmente siendo 1 factor con cuatro ítems. Lyubomirsky 

en su estudio tuvo como resultado psicométrico un alfa de crombach de 0.79 y 0.94 

mientras que en esta investigación se tuvo 0.73. Con ello se considera fiable la escala, 

puesto que se pretendía obtener un “termómetro” que sea capaz de evaluar la felicidad en 
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las personas; ya que diferentes teóricos la consideran como la obtención de un bien 

anhelado y que este podría ser diferente para cada sujeto en particular puesto que dependía 

de lo que se deseaba obtener y el valor que se le brindaba. 

En cuanto al análisis factorial exploratorio se comprobó mediante la prueba de esfericidad 

de Bartlett que la prueba podía reducirse en dimensiones (sig.000) quedando agrupada en 

un solo factor como se propone originalmente; asimismo, se corroboró la unifactorialidad 

de la escala puesto que con un solo factor se explica la variable felicidad subjetiva; en el 

estudio realizado por Damasio, Bruno, Zanon, Cristian, Koller y Silvia en el año 2014, se 

evidenció también la unifactorialidad de la escala de felicidad subjetiva, con ellos damos 

a entender que los cuatro ítems que conforman la prueba presentan evidencias 

psicométricas que avalan la medición del constructo. 

Como otro objetivo se tuvo el análisis factorial confirmatorio, con el cual se pretendía dar 

la presentación a priori del modelo estudiado el cual comprendía un factor con cuatro 

ítems, con los que se pretendía medir la variable la variable felicidad; dicho proceso fue 

realizado por medio del programa estadístico AMOS. En el análisis se obtienen valores 

positivos para la escala, corroborando así un ajuste adecuado con un SRMR de 0.0102, el 

cual según Lara en el 2014 el SRMR (standarized root mean square residual) debe tener 

un valor menor a 0.05 para considerar un buen ajuste en el instrumento; de igual forma el 

valor CFI (índice de ajuste comparativo) obtenido es de 1.00 indicándonos que el modelo 

presentado explica al 99% la covarianza de los datos, este indicador debe estar entre 0 y 

1 y por convicción debe ser superior a 0.90 para aceptar la estructura. Estos valores 

guardan concordancia con el estudio en Perú que realizaron en el 2018 Torres y Noé,  ya 

que a través del análisis factorial confirmatorio se comprobó el ajuste de la escala SHS 

con un SRMR=0.0065; las cargas factoriales difieren un poco con esta investigación ya 

que las presentadas por ellos fluctúan entre 0.015 a 0.818 mientras que en los datos 

presentados actualmente la cargas van de 0.503 a 0.897 siendo aceptados cada uno de los 

ítems.  
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V. CONCLUSIONES  

PRIMERA: se pretendió encontrar la validez de contenido por medio de la revisión del 

instrumento, realizada por jueces con experiencia en el análisis de cuestionarios; se evalúo 

pertinencia, relevancia y claridad en la redacción y sentido de cada ítem. Cada juez tuvo 

por bien dar su aprobación a cada pregunta que conforma la escala de felicidad por lo que 

se obtuvo una V de Aiken del 100%. 

SEGUNDA: se tuvo como validación el análisis de cada ítem, con lo que se presentaron 

valores aceptables en cuanto a asimetría, índice de homogeneidad con valores mayores al 

0.20, comunalidad superiores al 0.50, sin embargo en este último se obtuvo una cifra 

ligeramente deficiente para el ítem 4 siendo este de valor 0,25; no obstante teniendo en 

cuenta los demás criterios se dio por aceptable los cuatros ítems. 

TERCERA: para el análisis de fiabilidad se trabajó con el coeficiente Omega y Alfa de 

Cronbach; el primero analizó los ítems a través de las cargas factoriales siendo estas 

mayor a 0.5, posterior a ello se aplicó la fórmula de Omega teniendo como resultado una 

fiabilidad de 0.83 siente ligeramente superior a la obtenida por el Alfa de Crombach 0.73; 

sin embargo ambas son admisibles. 

TERCERA: respecto a la validez de constructo, se ejecutó por medio del análisis del 

KMO el cual espera resultados superiores al 0.50 para considerase aceptable, en esta 

investigación se obtuvo un valor de 0.680. En cuanto a la prueba de esfericidad de Bartlett 

se esperan valores menores a 0.05 para sea factible realizar la reducción de dimensiones, 

en esta pesquisa se obtiene como valor 0.000 comprobando la reducción de dimensiones 

y corroborando a su vez la unifactorialidad de la escala. Con respecto al análisis factorial 

confirmatorio, se demostró que el modelo propuesto contiene un ajuste adecuado SRMR 

0.0102 y un CFI 1.00 considerándose aceptable. 

CUARTA: se obtuvo los percentiles de la escala para la obtención de los niveles de 

felicidad según el total, concluyendo que la interpretación de los resultados se hará 

sumando las respuestas que dio el sujeto, teniendo en cuenta que el cuestionario trabaja 

con la escala Likert de 1 al 7. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. En referencia a los resultados obtenidos en la investigación actual, se expone a modo 

de recomendación el análisis de la escala en una muestra superior, siendo esta 

descentralizada en diversos distritos de la capital de Lima. Con ello se podría validar 

su uso en Lima Metropolitana y contribuiría a la detección de la Felicidad en 

adolescentes. 

2. Realizar mayores investigaciones relacionadas a esta variable en particular, ya que en 

los antecedentes nacionales no se cuenta con mucha bibliografía. Asimismo se tendría 

particular interés en la detección de variables positivas en vez de centrarnos en lo 

negativo que pueda presentar el sujeto. 

3. Con los resultados que se obtuvieron se logró validar la escala de felicidad subjetiva, 

por lo que se recomienda su aplicación en los colegios de Puente Piedra para así 

detectar los niveles de Felicidad que presenten los adolescentes de 12 a 17 años y 

posterior a ello, se implementen programas motivacionales en pro de la salud 

emocional de los sujetos. 
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PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DISEÑO POBLACION INSTRUMENTOS 

• General 

¿Se podrá realizar las propiedades psicométricas 

de la Escala de felicidad subjetiva para los 

adolescentes de instituciones educativas del 

distrito de Puente Piedra-Lima-2018? 

•  

•  

•  

•  

• General  

Realizar propiedades 

psicométricas de la escala de 

felicidad subjetiva SHS para 

medir el nivel de felicidad en los 

adolescentes  de las instituciones 

educativas del distrito de Puente 

Piedra – Lima – 2018 

• Específicos 

• O1:  Identificar la validez de 

contenido para la escala de 

felicidad en escolares 

adolescentes utilizando el 

criterio de jueces 

•  O2:   Evidenciar la validez de 

constructo para la escala de 

felicidad, evidenciar la 

confiablidad Alfa de Cronbach y 

Omega utilizando el coeficiente 

de consistencia interna 

•  

• O3: Establecer la validez externa 

de la escala de felicidad en 

escolares adolescentes, 

contrastándolo con la escala de 
felicidad en jóvenes de Alarcón. 

Variables de estudio 

V1: Felicidad 

 

 

 

 

 

Diseño:  

• No experimental – 

transversal, y de tipo 

instrumental. 

 

 

• Población: 

La población estuvo 

constituida por adolescentes 

de 12 a 17 años, estudiantes 

de instituciones educativas 

del distrito de Puente Piedra.  

•  

• Muestra: 

• Estimada en 1000 

adolescentes de 12 a 17 años 

del distrito de Puente Piedra. 

•  

•  

• Los instrumentos empleados en la 

presente investigación son: 

•  

• Escala de Felicidad Subjetiva (SHS) 

Anexos: Matriz de consistencia 

Propiedades psicométricas de la escala de felicidad subjetiva SHS en adolescentes de las instituciones educativas del distrito de 

Puente Piedra – Lima – 2019 
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• O4:  Establecer los baremos en 

escala de percentiles según edad 

y sexo, para la escala de 
felicidad en escolares 

adolescentes 

•  

 

•  

 

•  
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Operacionalización de la variable: 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones – ítems Escala de medición 

Felicidad 

Lyubomirsky (citado en 

Vera-Villarroel, et al., 

2011) considera que la 

felicidad la detalla el 

mismo individuo, 

representado así que cada 

uno tiene su particular 

impresión de lo que 

significa ser feliz como en 

el ambiente en el que se 

habite y logrando ser 

capaz de mostrarlo 

voluntariamente. 

 

La variable Felicidad fue 

medida a través del 

Instrumento de la escala 

de Felicidad subjetiva 

SHS, siendo 

unidimensional siendo su 

corrección sumatoria para 

luego dividirla entre el 

número de ítems 

Consta de 4 ítems y es 

unidimensional. 

 

Ordinal 
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Instrumento: 

Escala de Felicidad Subjetiva SHS 

Sonja Lyubomirsky y  Heidi S. Lepper. 1997 

 
Instrucciones para los participantes: Para cada una de las siguientes 

afirmaciones y / o preguntas, por favor circule el punto en la escala que 

considere más apropiado para describirte. 

 
Grado de Instrucción:             Edad:         Sexo: 

 
1. En general, me considero: 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

2. En comparación con la mayoría de mis iguales, me considero 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

3. Algunas personas son muy felices en general. Disfrutan de la vida 

independientemente de lo que suceda, sacan el máximo provecho de 

todo. ¿Hasta qué punto lo describe esta caracterización? 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

4. Por término general, algunas personas no son muy felices. Aunque 

no se encuentran deprimidas, nunca parecen estar tan felices como 

podrían. ¿Hasta qué punto lo describe esta caracterización? 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

Una 

persona 

muy feliz 

No es una 

persona 

muy feliz 

Menos 

feliz 

De ningún 

modo 

De ningún 

modo 

Más feliz 

Mucho 

Mucho 
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Carta de presentación de autorización 
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Autorización del uso del instrumento 
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CONSENTAMIENTO INFORMADO 

Alumno: 

……………………………………………………………………………………………. 

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es José Alexander Peña 

Melgarejo, interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la 

actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Adaptación de la Escala de 

felicidad subjetiva SHS en adolescentes de las instituciones educativas del distrito de 

Puente Piedra, Lima - 2019; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El 

proceso consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: Escala de felicidad 

subjetiva SHS. De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de 

todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a 

algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  

Gracias por su colaboración.  

Atte. Peña Melgarejo José Alexander 

 

 

 

Yo ……………………………………………………………………………………….. 

con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la Adaptación 

de la Escala de felicidad subjetiva SHS en adolescentes de las instituciones 

educativas del distrito de Puente Piedra, Lima - 2019 del Sr. José Alexander Peña 

Melgarejo.  

 

Día: ..…../………/…….                         

 

 

 

 

ESTUDIANTE DE LA EP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

 

FIRMA 
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Resultados de la Prueba piloto  

Prueba de normalidad  

 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

total .128 100 .000 

 

Análisis de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.702 4 

 

Correlación ítem – test  

 Felicidad 

Item 1 Rho ,599** 

Sig.  .000 

N 100 

Item 2 Rho ,651** 

Sig.  .000 

N 100 

Item 3 Rho ,560** 

Sig.  .000 

N 100 

Item 4 Rho ,342** 

Sig.  .000 

N 100 

total Rho 1.000 

Sig.  
 

N 100 

Análisis preliminar de los ítems  

Estadísticos descriptivos     

  Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría Curtosis IHC Comunalidad 

Item 1 5.34 1.725 -1.025 .229 .592 .685 

Item 2 4.97 1.605 -.564 -.376 .698 .799 

Item 3 5.00 1.583 -.140 -1.294 .435 .496 

Item 4 4.01 1.720 -.064 -.939 .268 .212 
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Análisis factorial confirmatorio del Piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de un factor 

𝑥2
𝑔𝑙⁄  CMIN= 0.105 

CFI= 0.999 
AGFI= 0.995 

SRMR= 0.0119 
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