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Resumen 
  

 

A través de la presente investigación, de tipo psicométrico con diseño instrumental, 

se pretendió determinar las evidencias psicométricas de la Escala de Satisfacción con 

la Vida (SWLS) en 300 estudiantes de secundaria de 12 a 18 años del Cercado de 

Lima, 2021. Se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico, por conveniencia. Se 

determinó la validez basada en la estructura interna por medio de un AFC, donde se 

encontraron adecuados índices de ajuste RMSEA= .061; SRMR= .024; CFI= .995; 

TLI= .989. Luego, se determinó la evidencia de validez en contraste con otras 

variables, en el cual se encontró una correlación estadística significativa y directa 

entre la SWLS y el APGAR familiar. Seguido, se evaluó la confiabilidad de la escala, 

obteniendo un coeficiente alfa= .787 y omega= .798. Por último, se evaluaron las 

evidencias de equidad mediante el análisis de invarianza factorial, donde los 

resultados obtenidos confirman que la escala es invariante a nivel del sexo de los 

participantes. Se concluye que, la escala de satisfacción con la vida posee adecuadas 

propiedades psicométricas, y resulta ser un instrumento válido y confiable para su 

aplicación dentro de la población establecida. 

 

 

Palabras clave: escala de satisfacción con la vida, psicometría, validez, confiabilidad, 

adolescentes. 
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Abstract 
 
 

Through this research, of a psychometric type with instrumental design, it was 

intended to determine the psychometric evidence of the Satisfaction with Life Scale 

(SWLS) in 300 high school students between 12 and 18 years of age from Cercado 

de Lima, 2021. It was used a type of non-probability sampling, for convenience. The 

validity based on the internal structure was determined by means of a CFA, where 

adequate adjustment indices were found RMSEA = .061; SRMR = .024; CFI = .995; 

TLI = .989. Then, the validity evidence was determined in contrast to other variables, 

in which a significant and direct statistical correlation was found between the SWLS 

and the family APGAR. Next, the reliability of the scale was evaluated, obtaining a 

coefficient alpha = .787 and omega = .798. Finally, the evidence of equity was 

evaluated through factorial invariance analysis, where the results obtained confirm 

that the scale is invariant at the level of the sex of the participants. It is concluded that 

the life satisfaction scale has adequate psychometric properties, and it turns out to be 

a valid and reliable instrument for its application within the established population. 

 

 

Keywords: life satisfaction scale, psychometry, validity, reliability, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el transcurso del siglo XX las teorías que existían acerca de la 

adolescencia mostraban que esta etapa se caracterizaba por ser un periodo 

turbulento, conflictivo y problemático por el que pasa un individuo (Oliva, et al. 

2010), debido a que es una de las principales etapas de la vida, donde se adquieren 

recursos cognoscitivos, emotivos, sociales, físicos y económicos que serán la base 

para obtener éxito en la vida adulta (Iglesias, 2013), siendo frecuente que surjan 

problemáticas en diferentes ámbitos de la persona, como el social, familiar, 

personal y educativo, en donde los adolescentes toman decisiones que definen su 

desarrollo y el éxito que obtendrán en un futuro (Frías y Barrios, 2016). 

Autores como Anna Freud o Eric Erikson compartían el pensamiento de 

entender a la adolescencia como un periodo conflictivo, sin embargo durante el 

último cuarto del siglo XX fue cambiando el concepto que tenían por uno más 

normalizado acerca de los adolescentes (Oliva et al. 2010), donde se tiene una 

visión más optimista hacia los adolescentes, debido a que se cree que ellos no son 

problemas que no tienen solución, sino que son personas que están bajo un 

proceso de mejoramiento y desarrollo (Chavarría y Barra, 2014).  

Es frecuente que tanto profesionales como la población confundan el 

concepto de un desarrollo saludable con la ausencia de problemas y/o dificultades, 

donde claramente es una visión errónea que conlleva a un énfasis en el déficit de 

la persona y el olvido hacia las cualidades, valores y destrezas, que deben 

promoverse en los adolescentes para que sean personas adultas capaces y 

responsables (Oliva et al. 2010). 

Es preciso destacar que, como consecuencia de la pandemia por el brote de 

la COVID-19, los estudios más recientes sugieren que la insatisfacción vital se 

presenta como las reacciones psicológicas más comunes en la población mundial 

(Rajkumar, 2020), destacando a la depresión como la respuesta afectiva emocional 

dominante en la pandemia (Tavares et al. 2020). 
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Actualmente, los jóvenes se encuentran atravesando diversas dificultades 

en cuanto a su estado mental. Conforme con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2020) ciertos problemas alcanzan a exteriorizarse durante este periodo de 

crecimiento. Por otro lado, la insatisfacción vital en esta población se manifiesta 

cuando las cosas que tienen o han logrado no cumplen sus expectativas, 

interponiéndose de forma relevante en todos los aspectos de su vida, mostrando 

timidez, inseguridad, depresión y altos niveles de frustración o tristeza. 

Investigadores del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 

2019) señalan la autoeliminación, angustia o autodestrucción como indicadores 

comunes que se atribuyen a los adolescentes a nivel internacional, estos son 

sumamente altos y preocupantes. Igualmente, manifiestan que más del 20% de los 

jóvenes a nivel internacional padecen alteraciones mentales, la autoeliminación es 

el segundo origen de muerte entre los habitantes jóvenes de 15 a 19 años y 

aproximadamente el 15% de jóvenes que residen en lugares que mantienen 

ingresos bajos y medios ha pensado en la autoeliminación. Asimismo, de acuerdo 

con esta institución los efectos de los trastornos mentales de los jóvenes 

únicamente no trascienden individualmente, igualmente a nivel socioeconómico. 

Sin embargo, el estado mental de infantes y jóvenes se encuentra siendo omitida 

en distintos proyectos de salud nacional y global.  

Según el último Ranking de la Felicidad (2021) publicado por el portal 

Datosmacro, a nivel mundial los primeros 5 países con superior índice de 

satisfacción vital y optimismo vienen a ser Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia y 

Países Bajos. En caso de Sudamérica, aparece Chile en el puesto 43, Brasil 35, 

Argentina 57, Colombia 52 y Perú en el puesto 63, lo cual indica que Perú es el país 

con menos satisfacción vital en Sudamérica.  

Para medir la satisfacción vital se han creado y desarrollado diferentes 

instrumentos, entre los test psicométricos más utilizados tenemos la Escala de 

satisfacción vital de los estudiantes (SLSS) creado por Huebner en el año 1991, 

este instrumentos está compuesto de 7 ítems con respuesta de tipo Likert, siendo 
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fácil su aplicación, sin embargo, en diferentes investigaciones se han obtenido 

dificultades para comprender algunos de los ítems que estaban redactados de 

forma negativa, teniendo una calificación inversa, en donde se realiza una 

comparación en la estructura interna de los ítems directos versus los ítems 

inversos. Así mismo, los autores Benavente, Cova, Alfaro y Varela (2019) brindan 

como sugerencias que al utilizar este instrumento se enfatice en estudiar de manera 

detallada los ítems, especialmente los invertidos para indagar el sentido que la 

muestra le da a la variable. 

En cuanto al vacío de conocimiento, Calizaya, Monzón, Miaury, Pinto y 

Evangelista (2020), Calderón, Lozano, Cantuarias e Ibarra (2018), Arias, Huamani 

y Caycho (2018) en sus estudios proponen efectuar investigaciones psicométricas 

actuales que posibiliten ahondar en el entendimiento de la satisfacción vital de las 

generaciones más jóvenes, ya que existe una necesidad de examinar aquellos 

instrumentos dirigidos a adolescentes en un amplio rango de edad.  

Surgiendo como requisito para la realización de este estudio, el 

planteamiento del problema, de manera que se propuso la siguiente pregunta, 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas que evidencia la Escala de Satisfacción 

con la Vida (SWLS) en estudiantes de secundaria del Cercado de Lima, 2021?  

De igual modo se ha fundamentado y justificado las razones por las cuales 

se realiza este estudio, adquiriendo conveniencia porque va a permitir evaluar y/o 

conocer cuál es la validez y confiabilidad de la escala tomando como referencia 

autores, investigaciones y modelos teóricos.  

Esta investigación, a nivel metodológico, obtuvo relevancia ya que según 

Fernández (2020), permitirá poner a prueba la estructura interna de la SWLS, y 

específicamente verificar el ajuste de un modelo de medida unidimensional con la 

aplicación de un análisis factorial confirmatorio.  

A nivel práctico, el estudio obtuvo importancia ya que Álvarez (2020), refiere 

que se brindará un instrumento con evidencias de validez y confiabilidad que podrá 
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ser utilizado por los profesionales de la psicología, como fuente de evaluación e 

intervención, y por último a nivel social obtuvo relevancia ya que proporcionó una 

contribución y apoyo para futuras investigaciones que deseen entender mejor la 

variable, motivando así la elaboración de acciones promocionales y preventivas 

acerca de la problemática.  

En síntesis, Suarez, Sáenz y Mero (2016) indican que un estudio se justifica 

a nivel teórico puesto que será útil como antecedente para próximos estudios 

acerca de este tema, utilizándose como referencia por otros profesionales. 

Para este estudio se propuso como objetivo general determinar las 

evidencias psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) en 

estudiantes de secundaria del Cercado de Lima, 2021. 

Por otro lado, como objetivos específicos se plantearon a) Realizar un 

análisis descriptivo de los ítems de la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS), 

b) Identificar la evidencia de validez basada en la estructura interna de la Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS), c) Determinar la evidencia de validez de criterio 

en contraste con la funcionalidad familiar de la Escala de Satisfacción con la Vida 

(SWLS), d) Determinar la confiabilidad de la Escala de Satisfacción con la Vida 

(SWLS), y por último e) Determinar las evidencias de equidad de la Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS). 
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II. MARCO TEÓRICO 

La SWLS muestra diversos antecedentes tanto internacionales como 

nacionales, donde se estudió este instrumento a diferentes grupos de personas. 

Por ello, se hizo una revisión sobre estas investigaciones para obtener datos 

relevantes.  

A nivel nacional, Calizaya, Monzón, Miaury, Pinto y Evangelista (2020) efectuaron 

una investigación que tuvo como finalidad examinar la satisfacción con la vida por 

agrupaciones de edad según variables sociodemográficas, teniendo como muestra 

1661 participantes de tres lugares de Arequipa. Dentro de los resultados pudo 

investigarse los datos que revisen la distribución, la asimetría, curtosis y pruebas 

de normalidad demostrando que se encuentra fuera de la distribución normal (p< 

.05). Asimismo, efectuaron un análisis descriptivo y comparativo de la satisfacción 

vital según sexo, agrupaciones de edad y educación. El nivel de SV acorde con la 

media es de 17.1 con una desviación estándar de 4.08, mediana de 4.08, de un 

puntaje máximo de 25, en consecuencia, los habitantes tienden a estar más 

satisfechos.  

A su vez, Calderón, Lozano, Cantuarias e Ibarra (2018) efectuaron un estudio que 

sostuvo como objetivo obtener evidencias de validez de la SWLS en 177 jóvenes 

peruanos. En los resultados acerca de los niveles de asimetría y curtosis se hallan 

menores a 2 y 7, respectivamente, con una media aritmética de 18.1, desviación 

estándar 4.48 y comunalidad de .61. La validez de la estructura interna mostró la 

estructura unidimensional es adecuado con un CFI de .98 y un RMSEA de .027. 

Referente a la confiabilidad fueron obtenidos un coeficiente ω = .90 y el H = .92, lo 

que indica una apropiada consistencia interna en relación a los puntajes 

procedentes del constructo. 

Por otro lado, Arias, Huamani y Caycho (2018) analizaron la validez y confiabilidad 

de la SWLS de Diener, adaptada al castellano por Atienza en el 2000 y corroborada 

por Alarcón dentro del mismo año, para la sociedad peruana y, además, analizar el 

instrumento con respecto a la edad, sexo y el colegio al que pertenecen, la 
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población estuvo compuesta por jóvenes de 4° y 5° grado de secundaria de 5 

centros educativos estatales del departamento de Arequipa. En los hallazgos se 

obtuvo índices de bondad de ajuste los cuales muestran que el modelo 

unidimensional encaja apropiadamente con las cifras (χ2/df = .281; GFI = .999; CFI 

= 1.00; RMSEA = 0.000). En cuanto a la confiabilidad los valores obtenidos se 

ajustan adecuadamente (ω= .99 y H= .99), y con respecto a las comparaciones se 

evidencia que el género masculino y los adolescentes con mayoría de edad refleja 

niveles superiores de satisfacción con la vida. 

A su vez, Oliver, Galiana y Bustos (2018) llevaron a cabo un estudio que sostuvo 

como finalidad descubrir las evidencias psicométricas de la SWLS en población 

compuesta por 527 adolescentes Limeños, y examinar la correspondencia de la 

satisfacción con la vida con el autoconocimiento en idénticos escenarios. En cuanto 

a la consistencia interna es apropiada, α = .78. El análisis factorial confirmatorio 

(AFC) indicó índices de ajuste proporcionados (c2 (5) = 19.464, p = .001, CFI = 

.985, RMSEA = .075). Respecto al ajuste analítico, que además fue adecuado, con 

cargas factoriales elevadas y estadísticamente significativas, las cuales fluctuaron 

entre .61 y .84. Por último, en cuanto a la relación entre la satisfacción vital y otras 

variables, el ajuste del modelo fue apropiado (c 2 (5) = 62,245, p < .001, CFI = .964, 

RMSEA = .054).  

Por otra parte, Caycho, Ventura, García, Barboza, Arias, Domínguez, Azabache, 

Cabrera y Samaniego (2018) realizaron un estudio acerca de la SWLS en jóvenes 

peruanos, tuvo como finalidad determinar y examinar la validez y confiabilidad de 

la SWLS. La muestra la conformaron 236 residentes de Trujillo. Aquella herramienta 

aplicada es la SWLS de Diener, ajustada por Martínez (2004). Las conclusiones 

mostraron que la SWLS tiene una constitución unidimensional adecuada (χ2 = 

10.960, DF = 5, p = .05, χ2/DF = 2.192, GFI = .983, CFI = .994, NFI = .988; RMSEA 

= .071; y SRMR = .013), a su vez, muestra elevados indicadores de consistencia 

interna (α = .93 y omega = .93).  

A nivel internacional, González y Rosario (2020) efectuaron un estudio que sostuvo 



7 
 

 

 
 

como objetivo estudiar la fiabilidad y estructura factorial de la SWLS en 

puertorriqueños, la población estuvo compuesta por 1973 integrantes conectados 

por medio de internet. Los resultados indicaron un índice de confiabilidad de .90, la 

varianza del análisis exploratorio fue de 73.96%. Las cargas factoriales de los 

reactivos oscilaron entre .65 a .93. Las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .88) 

y la Esfericidad de Bartlett (p<.001) favorecieron la adecuada muestra para el 

análisis. 

Asimismo, Jurado, Soto, Conchas y Nájera (2019) ejecutaron un estudio sobre la 

estructura factorial de la SWLS el cual tuvo como finalidad analizar sus propiedades 

psicométricas, en donde se trabajó con 400 jóvenes mexicanos. Los análisis 

muestran que dicha variable manifiesta valores de asimetría de ± 1.25 y ± 2.10 de 

curtosis, es así que se deduce que llega a adecuarse racionalmente a una 

distribución normal, al contrario, los resultados generales del AFC (GFI .986; 

RMSEA .067; TLI .982; CFI .991) indican que aquel tipo de medición es óptimo. El 

factor del modelo SWLS expresa alrededor del 66% de la varianza y conforme a los 

productos conseguidos tres de los cinco ítems cargan por encima de .70 en su 

dimensión pronosticada.  

Por su parte, Benavente, Cova, Alfaro y Varela (2019) realizaron una investigación 

con una muestra de adolescentes chilenos, en el que se consiguió una distribución 

normal de los ítems, teniendo valores de (1.46 a .39) en asimetría y (-1.34 y 1.78) 

en curtosis, en la confiabilidad se evidenció un .82 en el alfa de Cronbach, lo que 

demuestra una consistencia interna alta, así mismo, en el AFE se obtuvo un 49% 

de la varianza total del instrumento, el cual incrementó a un 66.5% realizándose 

una estructura bifactorial, partiendo de dicho resultado se utilizó el AFC separando 

los ítems directos de los inversos, alcanzando mejores GFI.  

Asimismo, Vinaccia, Parada, Quiceno, Riveros y Vera (2019) examinaron las 

propiedades psicométricas de la SWLS, teniendo como muestra 121 estudiantes 

de Bogotá. Con respecto a los resultados se encontró la confiabilidad (α = .83), 

asimismo, se halló un KMO = 0,847 y una significancia de la prueba de esfericidad 
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de Bartlett p<0,001, algunos ítems mostraron una distribución normal porque sus 

valores superaron a 1 en asimetría y curtosis, además, a través del AFC se 

encuentran valores que comprobaron la unidimensionalidad de la prueba (X2 /G.L. 

0,95; AGF>0,95; CFI>0,95; RMSEA<0,05), por otro lado se hallaron correlaciones 

positivas y mayores a 0,3, lo que indica la consistencia de la prueba. 

Además, Arias y García (2018) desarrollaron un trabajo que sostuvo como finalidad 

examinar las evidencias psicométricas de la SLWS en habitantes de Ecuador. 

Dentro de los resultados se evidenció el modelo unidimensional sujeto a prueba 

que produjo un valor χ2 = 10.004, gl = 5, p = 0.002. El resto de índices mostraron 

un χ2 /gl = 3.80, un CFI = 0.99, un TLI = 0.98, un SRMR = 0.02 y un RMSEA = 

0.06). El análisis de confiabilidad mostró una apropiada consistencia interna (α = 

0.81).  

Asimismo, resulta necesario profundizar en las teorías que sostienen a la 

escala y que se consideraron para la construcción del instrumento. En el siguiente 

apartado se abordarán dichas teorías.  

En el año 3000 dentro del panorama de la psicología internacional se vio 

reflejada la psicología positiva. Fue publicada en la revista American Psychologist 

por dos afamados psicólogos, Martin Seligman y Mihály Csíkszentmihályi (2000). 

En este artículo, describen la psicología positiva como "la ciencia del estudio 

subjetivo de los rasgos personales positivos". Asimismo, señalan que se están 

investigando para promover una óptima calidad de vida y funcionamiento humano.  

Luego de la aparición de la psicología positiva, y especialmente a partir de 

la primera difusión de Diener (1984), la atracción en el análisis del bienestar 

subjetivo (BS) se ha ampliado considerablemente. Este modelo presenta un campo 

de investigación experimental reciente a través del apoyo científico para la 

precaución de las enfermedades de la mente y una investigación directa sobre 

riesgo en salud, psicología orientada al crecimiento y la autorrealización. Seligman 

lo denomina salud positiva, incluyendo la fisioterapia y psicoterapia. 
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Por el contrario, Seligman (2000) encontró que los aspectos subjetivos de la 

salud positiva es encontrarse físicamente sano, no tener síntomas graves, estar 

resistente, firme y sentirse confiado en su cuerpo. Afirma que incluye salud y 

optimismo, alta satisfacción vital, sentimientos positivos, negativos, alto sentido 

sobre responsabilidad y satisfacción vital. Del mismo modo, entre los intereses 

humanos, aquellos que benefician a toda la comunidad promueven la psicología y 

la subjetividad humana, fomentan el bienestar general, abordan las amenazas y 

previenen enfermedades patológicas y mentales. La psicología positiva se basa en 

el análisis teórico, medición, clasificación, composición, compromiso y satisfacción 

vital de las emociones positivas, especialmente las relacionadas con el estilo de 

vida y la salud. 

Por otro lado, la satisfacción con la vida está asociada a diferentes aspectos 

vinculados con el desarrollo y la salud mental en los adolescentes, donde se 

considera que el tener una alta satisfacción vital está relacionada con una buena 

salud física y mental, éxito en la educación y relaciones interpersonales adecuadas 

(Park, 2004), es decir, que hay ausencia de conductas de riesgo como las 

agresiones y la drogadicción, mientras que una baja satisfacción vital está 

relacionada con problemas sociales y psicológicos, tales como el presentar una 

autoestima baja, ideas o intentos de suicidio, depresión y relaciones poco 

armoniosas (Proctor, Linley y Maltby, 2008).  

En distintas investigaciones indican que, durante la etapa de adolescencia, 

la satisfacción vital está asociada por experiencias de vida y distintas relaciones 

que pueda tener el sujeto, en particular las relaciones familiares (Guevara y 

Urchaga, 2018). Se indica también que la SV está directamente relacionada con la 

satisfacción escolar, la familia y entre otros como la salud, trabajo y dinero (Alfaro 

et al, 2016).  

A su vez, Diener (1984) interesado en que los individuos se encuentran 

satisfechos con su vida, empezó un reciente campo de estudio en psicología, 

conocido como bienestar subjetivo (Laca, Verdugo & Guzmán, 2005). Este término 
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se describe como la apreciación de felicidad que las personas señalan de sí mismos 

y aparece oficialmente como idea en 1974, en la revista Social Indicators Research. 

Diener (1984) contribuye con un concepto y recomienda que la conformación de 

bienestar subjetivo esté compuesta por los elementos satisfacción vital y afectos. 

Asimismo, el bienestar psicológico (BP) lograría interpretarse como una 

ventaja, igualmente, como la indagación persistente de la cualidad personal (Ryff y 

Keyes, 1995). Sin embargo, algunas investigaciones han mostrado duros juicios 

para este modelo de descripciones tradicionales del bienestar al desconocer 

algunos de sus elementos, inclusive: la falta de malestar o la aparición de trastornos 

psicológicos. Cabe recalcar, que a estas críticas además se añaden las que 

justifican el rol realizado por las teorías de la autorrealización personal, las teorías 

del periodo de vida en el conocimiento del confort individual y la aparición de los 

elementos vinculados con el manejo mental perfecto (Vielma y Alonso, 2010). 

Por otro lado, Ballesteros, Medina y Caicedo (2006), han enfrentado a la 

inclinación extendida de emplear expresiones semejantes como sinónimos del 

constructo “bienestar” sustentando que esto ha impedido el logro de consenso en 

la producción de una descripción exclusiva. Algunos, sin embargo, han amplificado 

el análisis teórico del concepto predominando su magnitud subjetiva, evolutiva y 

multidimensional, otorgando valor a las circunstancias personales y socioculturales 

que lo favorecen o complican.  

Para muchos nace de la diferencia en medio de los propósitos y los logros 

conseguidos de un individuo (García, 2002), en tanto que los demás lo precisan 

como el rango en que un individuo valora su vida en tiempos propicios (Mikkelsen, 

2009). Para Diener y Diener (1995) supone, una evaluación de la persona en forma 

efectiva, preeminencia de emociones positivas sobre las negativas y poseer una 

situación grata. En cambio, Diener y Myers (1995) indican que el bienestar subjetivo 

se encuentra compuesto por 3 elementos interconectados, uno cognitivo, que sería 

la satisfacción vital, y dos afectivos, positivo y negativo, adherentes hacia 

respuestas emocionales placenteras y displacenteras (García, 2002).  
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Por otro lado, González-Méndez (2005) asocia el BP con la salud emocional 

y mental que dispone el manejo psíquico perfecto de un individuo acorde a su 

modelo propio y a la manera de adaptarse a los mandatos internos y externos del 

ambiente físico y social. Igualmente, enlaza el bienestar con las convicciones que 

dirigen los actos de los individuos y el sentido asignado a sus experiencias 

preliminares. Junto a eso, afilia el bienestar con el disfrutar experiencias aprobadas 

y adaptadas cognitiva y emocionalmente de forma grata, con la facultad de 

desechar las consideradas como obstáculos y con la destreza de acomodarse a 

distintas situaciones con permisividad. 

Para Alarcón (2006) el concepto de “bienestar subjetivo involucra una 

experiencia propia, la disposición de influencia positiva y una falta de influencias 

negativas, por último, la apreciación general de la propia vida”. El bienestar 

subjetivo, comúnmente nombrado como felicidad, es la apreciación de una 

situación de armonía interna, de satisfacción completa, experimentado por una 

persona.  

Diferentes examinadores, como Salotti (2006) y Salanova (2005) refieren 

que la salud psicológica es producto de una impresión con respecto a realizaciones 

conseguidas durante la existencia y el valor de felicidad propia cumplida o en 

proceso de cumplirse. Es así que concuerda en compañía de Diener (1984), 

indagador sobresaliente que realizó un análisis del bienestar subjetivo, el cual 

refiere que una vivencia reiterada o extensa de influencia positiva dentro del 

individuo, una poca regularidad o breve persistencia de estados emocionales 

desfavorables son señales concluyentes. Es así que, un alto grado de bienestar 

estará sujeto de si la percepción conveniente acerca de la vida se mantiene 

duradera y, al contrario, la poca satisfacción obedecerá del desarreglo en medio de 

las perspectivas personales y los resultados obtenidos.  

Los elementos afectivos que forman el bienestar son la emocionalidad 

positiva y la emocionalidad negativa, producto de apreciaciones afectivas (Diener, 

Suh, Lucas y Smith, 1999). La emocionalidad positiva se refiere a la inclinación de 



12 
 

 

 
 

probar una numerosa dosis de emociones placenteras, por otro lado, la 

emocionalidad negativa es la preferencia de distintas emociones displacenteras.  

Por ende, sus valoraciones necesitan de las comparaciones que el individuo 

efectúa sobre las situaciones de su vida y el patrón el cual estima conveniente 

(Zubieta, Delfino y Fernández, 2008), asimismo, al ser una apreciación total de la 

vida involucra completamente las perspectivas que representen en la mente del 

individuo: cómo se siente o si se efectúa sus anhelos (Veenhoven, 1994). De esta 

forma, para Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) es primordial cuestionar al 

individuo por una apreciación total acerca de su vida, lejos de añadir la satisfacción 

por medio de dominios característicos, puesto que la finalidad es la vida en totalidad 

y no la situación transitoria (Veenhoven, 1994). 

En este marco Pavot, Diener, Colvin y Sandvik (1991) refieren que la 

satisfacción vital sería una explicación de apreciación global de la propia vida y de 

la potestad de ésta mediante juicios que se sitúa en servicio de cada persona. 

Asimismo, significa que el individuo al valorar periodos de su vida, realiza una 

investigación de lo agradable y lo desagradable, lo verifica con un juicio 

seleccionado por él y concluye a un entendimiento con respecto a la satisfacción 

con la vida (Pavot, 1991).  

Por otra parte, son las propias personas quienes otorgan puntajes según las 

prioridades personales de acuerdo a los diferentes aspectos de su vida, (Pavot y 

Diener, 1993) comparando expectativas y estándares anteriormente impuestos por 

la persona (Diener, 1985). Así también, es uno de los principales indicadores que 

está relacionado con las condiciones vitales, y vinculado con el bienestar tanto 

físico como mental. Para estimar la calidad de vida “realizada” se utiliza como 

elemento fundamental los datos sobre la satisfacción con la vida, para calcular si 

existe alguna problemática social que necesite una intervención política. Se dice 

que una satisfacción alta refleja una buena calidad de vida, mientras que una 

satisfacción baja demuestra serias deficiencias de cualquier tipo (Veenhoven, 

1994).  
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A su vez, Boes y Winkelmann (2010) refieren que el bienestar subjetivo está 

dividido en tres componentes: afectos positivos, negativos y la apreciación de la 

vida. Diener y Oishi (2000) manifiestan que un gran número de estudiantes ven 

como los más importantes poseer alegría y placer vital, la cual viene a ser vital y 

una pieza clave del bienestar, en donde se busca saber el estado de la persona, 

ante la satisfacción de necesidades subjetivas como objetivas (Kahn y Juster, 

2002). Así mismo, es un proceso mediante el cual las personas le otorgan un valor 

a sus vidas sobre una base que ellos crean, de acuerdo a sus criterios, en donde 

los juicios de satisfacción pueden ser sobre la vida en general o con potestades 

determinadas (Diener, 2000). 

Asimismo, se indica que la salud emocional y mental de los adolescentes 

tiene relación con la manera en la que ven su mundo, las relaciones interpersonales 

que sostienen y el sentido que le brindan a su vida, en donde al no tener una buena 

visión de su mundo, con carencia de confianza en las personas, relaciones 

conflictivas con los demás y el percibir de manera negativa la vida, es incompatible 

con el bienestar subjetivo, así como el poder distinguir el mundo de una manera 

agradable, ver a las relaciones afectivas de manera positiva, poseer confianza en 

las personas y sentir que la vida tiene un sentido, señalan que existe un bienestar 

subjetivo y una salud mental apropiada (López, 2015). 

En este sentido, se han identificado varios rasgos de personalidad 

relacionados a la satisfacción con la vida, dentro de los cuales están: gozar de un 

nivel idóneo de amor propio y autoeficacia, poseer capacidad para acoplarse a los 

requerimientos de una circunstancia inesperada o peculiar, presentar tolerancia al 

fracaso, tener la facultad de operar apropiadamente las tensiones, evidenciar 

competencia de unión y de dinamismo, mostrar optimismo, disponer de metas y 

una planificación vital (García-Viniegras y López, 2000).  

Es importante asegurar la calidad de la investigación y utilizar el rigor teórico 

de construir, modificar y analizar herramientas en el estudio de las características 

psicométricas. En este sentido, se analizan estas teorías y conceptos.  
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En este sentido, Aliaga (2006), indica que la psicometría es una doctrina de 

la psicología que dispone a manera de propósito producir respuestas a dificultades 

evaluables dentro del área de actuación de la psicología. De igual forma, 

Fuentealba (2006), afirma que la finalidad de la psicometría es controlar y minimizar 

el mayor error posible en la medición de los fenómenos psicológicos. En vista de 

que se asegura que la psicometría sigue teorías o procedimientos que pretenden 

explicar, clasificar y estimar una variable en discusión, de igual manera crear 

análisis bajo modelos matemáticos que ofrezcan progresos de las pruebas. 

Por otro lado, Muñiz (2010), considera a la Teoría Clásica de los Test, como 

un modelo el cual respalda los resultados de dos componentes de la puntuación 

obtenida en la prueba. La puntuación real obtenida del participante y el error de la 

medida. Rodríguez, Casas y Medina (2005), afirman que el rigor de una prueba se 

establece examinando los reactivos que componen la prueba y el instrumento en 

su conjunto, según la TCT. 

Según expertos de la Asociación Americana de Investigación Educativa 

(AERA), la Asociación Americana de Psicología (APA) y el Consejo Nacional de 

Métricas Educativas (NCME) (2014), la validez involucra el grado de contraste entre 

la experiencia y la teoría en la interpretación de las pruebas, así como la medición 

de variables de estudio. De manera similar, Prieto y Delgado (2010), indican que la 

validez de contenido asegura que este mida las variables de una encuesta. A su 

vez, la validez de la estructura es contraria a la evidencia empírica de una estructura 

de hechos basada en un modelo teórico o científico. Por último, la validez del criterio 

de Muñiz (2010) es una prueba que mide la variable de interés para demostrar su 

uso.  

Referente al coeficiente alfa de Cronbach, Ruíz Bolívar (2013) menciona que 

cuando este fluctúa entre el 1 y 0,8 se estima muy alto, cuando se localiza entre 0,8 

y 0,6 se estima alto, entre 0,6 y 0,4 se estima moderado, entre 0,4 y 0,2 se estima 

bajo, y menor a 0,2 se estima muy bajo, además, el coeficiente Omega de 

McDonald donde los valores se hallan entre 0,7 y 0,9 se consideran aceptables 
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según el análisis de cargas factoriales de los ítems para instaurar la confiabilidad 

(Campo-Arias y Oviedo, 2008), aquella que se define como la consistencia obtenida 

a partir de puntajes recolectados en diferentes momentos sobre un mismo ítem, 

pero se recolecta en muestras del mismo sujeto o de las mismas características 

(Reidl, 2013).  

También se estudió el análisis de ítems para ayudar a reconocer cuáles son 

apropiados y aquellos que no lo son en la prueba. Nunnally y Bernstein (1995) 

refieren que aquellos ítems que contengan valores mayores o iguales a 0,25 o 0,30 

serán considerados adecuados.  

En cuanto al análisis factorial exploratorio y confirmatorio, el primer método 

consiste en formar una estructura en base a un modelo teórico, sacar y juntar los 

factores que dan lugar a la estructura factorial con mayor criterio estadístico, el 

segundo ayuda a identificar o modificar las deficiencias del análisis factorial 

exploratorio, se examina la carga factorial y la correlación entre variables y factores 

(Escobedo et al., 2016). 

Finalmente, acerca de la invarianza factorial Putnick y Bornstein (2016) 

indican que un aspecto central en toda medición es que esta debe medir de forma 

idéntica los constructos, sobre todo cuando el objetivo es comparar grupos, 

comparar el significado del constructo en diferentes ocasiones de medición en un 

mismo grupo e incluso en grupos culturales distintos. Cuando el resultado de una 

medición cuenta con esta característica, se puede afirmar que las puntuaciones son 

invariantes. 
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III. METODOLOGÍA

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Este estudio fue de tipo psicométrico, pues, Aliaga (2006) refiere que este 

mantiene como objetivo resolver el dilema de la medición de los fenómenos en la 

disciplina de la psicología.  

Diseño de investigación 

Para esta investigación se utilizó un diseño no experimental, debido a que 

se observó la variable tal y como se presenta en una determinada realidad y no se 

tuvo control sobre ella (Kerlinger y Lee, 2002). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable Satisfacción con la Vida 

Definición conceptual:  

Diener, Colvin y Sandvik (1991) refieren que la satisfacción con la vida es la 

explicación de apreciación global de la propia vida y de la potestad de ésta mediante 

juicios que se sitúa en servicio de cada persona.  

Definición operacional: 

Esta variable es calculada con la puntuación global conseguida mediante el 

instrumento SWLS, con escala tipo Likert con 7 alternativas (1 = totalmente en 

desacuerdo a 7 = totalmente de acuerdo), compuesta por 5 ítems. 

Dimensiones:  

Unidimensional 

Escala de medición: 

Ordinal 
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Población 

Para este estudio, ésta estuvo constituida por 13,857 adolescentes 

correspondientes a instituciones educativas públicas del distrito de Cercado de 

Lima (MINEDU ESCALE, 2021). 

Criterios de inclusión: 

Los participantes que se seleccionaron fueron estudiantes de instituciones 

educativas públicas de 12 a 18 años residentes del distrito de Cercado de Lima, 

que aceptaron colaborar voluntariamente en el estudio, y que contaban con el 

documento de identidad de un apoderado. 

Criterios de exclusión: 

Aquellos colaboradores que no registraron correctamente la información 

solicitada y que pertenecían a instituciones educativas privadas. 

Muestra 

Los autores Anthoine, Moret, Regnault, Sbille y Hardouin (2014) manifiestan 

que la proporción de muestra es categorizada: 100 como escaza, 200 como justa, 

300 buena, realizando hincapié que de 500 es muy buena y destacando de 

sobremanera que 1000 es excelente, por ello se trabajó con la suma de 300 

unidades de análisis, ya que es buena para validar un instrumento de medición. 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
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Tabla 1 

Frecuencias y porcentajes de la edad y género 

 Género 

Masculino Femenino Total 

Edad 12 f 
% 

8 
3% 

7 
2% 

15 
5% 

13 f 
% 

12 
3.3% 

14 
5.3% 

26 
8.6% 

14 f 
% 

15 
4.1% 

16 
6.2% 

31 
10.3% 

15 f 
% 

17 
4.2% 

20 
8.1% 

37 
12.3% 

16 f 
% 

20 
6% 

28 
10% 

48 
16% 

17 f 
% 

38 
15.2% 

35 
9.1% 

73 
24.3% 

18 f 
% 

45 
18.1% 

25 
5.2% 

70 
23.3% 

Total f 
% 

155 
55% 

145 
45% 

300 
100% 

En la tabla 1 el porcentaje mayor de predominancia fue para los hombres 

representado por el 55% y las mujeres por un 45%. A su vez, se observó que la 

edad predominante de los alumnos es 17 representado por un 24.3 %, seguido de 

18 (23.3%), 16 (16%), 15 (12.3%), 14 (10.3%), 13 (8.6%) y por último 12 (5%). 

Muestreo 

El muestreo no probabilístico por conveniencia fue lo que se llevó a cabo, 

pues se escogió a todos las personas a las que se dispuso un acercamiento, que 

aprobaron participar en esta investigación y cumplieron con los criterios de 

selección, a fin de alcanzar el número de integrantes que se solicitó para este 

estudio (Otzen y Manterola, 2017). 

Unidad de análisis 

Adolescentes 
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Se llevó a cabo la técnica por encuesta, porque esta posibilita recopilar y 

entender información de una población concreta, denominada muestra, con el 

objetivo de distinguir la dimensión de un suceso que se quiere examinar (Príncipe, 

2016).  

Se empleó las encuestas en línea, Alarco y Álvarez (2012) manifiestan que 

es un modelo el cual perfecciona aquel procedimiento de recopilación de datos de 

sujetos de investigación que poseen los instrumentos tecnológicos, esquema, 

acercamiento y desarrollo en ambientes tecnológicos y que tienen un grado de 

formación que facilite la adquisición de resultados provechosos para su estudio. 

También sostienen que este método de lograr tasas de respuesta bajas es una 

desventaja, no obstante, las ventajas que ofrece el mismo enfoque superan sus 

principales desventajas.  

3.4.2. Instrumentos 

Ficha técnica: Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) 

Autores      : Diener, Emmons, Larsen y Griffin 

Año      : 1985 

Procedencia      : Estados Unidos 

Adaptación en español   : José A. Reyes-Torres 

Administración       : Individual o colectiva 

Edad de aplicación     : Jóvenes de todas las edades 

Objetivo      : Calcular el nivel de satisfacción vital 

Dimensión      : Satisfacción con la vida 

Tiempo de aplicación       : De 5 a 7 minutos 

Tipo de instrumento      : Escala 

Número de ítems     : 5 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
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Calificación e interpretación: El análisis se da con una escala tipo Likert, donde las 

opciones van de 1 a 7 puntos. La puntuación mínima es de 5 y la máxima de 35. 

Aquellos puntajes más altos señalarían mayor satisfacción vital. 

Breve reseña histórica 

La SWLS la inventó Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) en Inglaterra. 

Este instrumento calcula el grado de satisfacción vital de los individuos, situando 

aquel examinado en un nivel de muy satisfecho, neutral e insatisfecho. Esta prueba 

es unidimensional y está compuesta por 5 ítems. 

Propiedades psicométricas originales 

El análisis factorial exploratorio de la SWLS (Diener et al., 1985), en su 

versión comprobada por Atienza et al. (2000), indicó una estructura unidimensional 

que desarrolló el 53.7% de la varianza, con elevadas cargas factoriales de los ítems. 

El análisis factorial confirmatorio señaló que el ajuste del modelo planteado fue 

apto. El análisis de la confiabilidad de la prueba indicó que la traducción al español 

cuenta con una correcta consistencia interna, indica valores adecuados para el uso 

del mismo en el estudio, puesto que el coeficiente alfa alcanza un valor de .88, por 

lo cual es aprobado para su uso. 

Propiedades psicométricas en el contexto peruano 

Arias, Huamani y Caycho (2018) analizaron la validez y confiabilidad de la 

SWLS de Diener, adaptada al castellano por Atienza en el 2000, los resultados del 

AFC facilitan apoyo empírico para el modelo unidimensional de la SWLS. Por otro 

lado, las cargas factoriales de cada ítem son todas significativas, a pesar de que 

solo 4 ítems superan el valor de .70 que significan más de la mitad de la varianza 

explicada en cada ítem. A su vez, los valores de los coeficientes de confiabilidad 

(ω= .99 y α= .99) deduce una apropiada consistencia interna del modelo original. 

Propiedades psicométricas del piloto 

El estudio piloto estuvo compuesto por 100 participantes, 60 se identificaron 

con el género femenino y 40 con el masculino, cabe resaltar que los colaboradores 
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se encontraban entre los 12 y 18 años. La prueba evidenció confiabilidad mediante 

el coeficiente alfa y omega .84 y .84 respectivamente. Además, en cuanto al AFC 

basada en la estructura interna, los resultados confirmaron un conveniente ajuste 

del modelo unidimensional, en el que resaltan valores óptimos (GFI= .997, 

RMSEA= .080 SRMR= .041), como índices de ajuste absoluto. Del mismo modo, 

valores para el CFI= .997 y TLI= .996, como índices de ajuste incremental. Así pues, 

dentro del análisis de ítems con respecto al índice de homogeneidad (IHC) los 5 

ítems oscilan entre .311 hasta .387 lo cual son aceptables. (Anexo 11). 

Ficha técnica: APGAR Familiar 

Autores                                 : Dr. Gabriel Smilkstein 

Año                                        : 1978 

Procedencia                          : Estados Unidos 

Adaptación en español          : Castilla, Caycho, Ventura, Palomino y De la Cruz  

Administración                       : Individual o colectiva 

Edad de aplicación                : Adolescentes de 11 a 18 años 

Objetivo                                 : Medir la percepción que tiene la 

                                                persona sobre el funcionamiento familiar 

Dimensión                             : Funcionamiento familiar 

Tiempo de aplicación            : De 10 a 15 minutos 

Tipo de instrumento              : Escala 

Número de ítems                  : 5 

Calificación e interpretación: Las calificaciones se proporcionan con una escala tipo 

Likert, con opciones que van de 0 a 20 puntos. La puntuación mínima es 0 y la 

máxima 20. Aquellos puntajes más altos señalarían una percepción del 

funcionamiento familiar positiva. 
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3.5. Procedimientos 

La SWLS se encontró de libre acceso en la página del propio autor donde 

éste autoriza su uso para cualquier tipo de investigación, por lo que no fue necesario 

solicitar cartas de autorización a la universidad.  

El procedimiento de este estudio inició con la formulación del problema, 

asimismo con la elaboración de los objetivos de investigación, después de recoger 

los fundamentos teóricos indispensables para el apropiado entendimiento de la 

prueba. Se realizó la recaudación de los datos a través de formularios virtuales 

producidos por medio del instrumento Google Forms.  

Se efectuó el estudio piloto para dar evidencia de validez y confiabilidad del 

instrumento, por ello se procedió a tamizar dicha información fundamentándose en 

los criterios de inclusión omitiendo aquellos que no cumplen con éstos, de mismo 

modo con las encuestas incompletas. Se verificó que el llenado de la encuesta fue 

fácil para los colaboradores y no generó inconvenientes para comprender los ítems. 

Se administró la información y la tabulación de datos para realizar el análisis 

estadístico de la prueba piloto, finalizando en la elaboración del artículo de revisión.  

Después de analizar los datos preliminares del estudio piloto, se recopilaron 

datos de la muestra general de estudiantes de secundaria. Con esto concluyó el 

desarrollo de recolección de datos, con el fin de gestionarlos estadísticamente. 

Inmediatamente después de adquirir los resultados, continuó la interpretación de 

estos para efectuar la discusión y culminar con las conclusiones del estudio. 

3.6. Método de análisis de datos 

El procesamiento de los datos de los participantes se llevó a cabo mediante 

una hoja cálculo de Microsoft Excel 2019, donde se encontraban las respuestas del 

formulario brindado a los colaboradores, luego estos valores se enviaron al paquete 

estadístico SPSS 25. El desarrollo de las cifras, producción de tablas y figuras para 

este estudio se realizó por medio del paquete estadístico R versión 3.6.1 y el 

programa RStudio para el análisis factorial confirmatorio. 
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El análisis descriptivo, se obtuvo mediante las cifras de frecuencias de 

respuestas en los ítems, media, desviación estándar, asimetría, curtosis, como 

cálculo de la distribución normal (Cheng, 2016). Por otro lado, se realizó la 

valoración del índice de homogeneidad corregida, que debe superar el .30 a fin de 

valorarlo como aprobado (Shieh y Wu, 2014), asimismo, la adquisición de las 

comunalidades, que deben ser igual o mayor a .40, como señal de ser un ítem de 

condición moderada (Lloret et al., 2014).  

Respecto a la evidencia de validez centrada en la estructura interna, se 

efectuó el análisis factorial confirmatorio AFC (RStudio) con el fin de descubrir los 

valores de ajuste dentro de los cuales está el índice de ajuste comparativo (CFI), el 

Error de la media cuadrática de la aproximación (RMSEA), la Raíz residual 

estandarizada cuadrática media (SRMR) así como el Índice Tucker-Lewis (TLI).  

La evidencia de validez en relación a otras variables se elaboró a través del 

cálculo y análisis de correlaciones Pearson, de acuerdo con aquellas cifras 

conseguidas en la recopilación de los datos con la SWLS y el APGAR familiar.  

La evaluación de la confiabilidad se llevó a cabo a través del método por 

consistencia interna estimando el coeficiente alfa y omega. Por otro lado, se tomó 

en cuenta que los resultados tienen que ser mayor a .70 para ser un valor adecuado 

(Ruíz Bolívar, 2013). 

Por otro lado, para las evidencias de equidad, se llevó a cabo un análisis de 

invariancia factorial configural, métrica y escalar. Se consideró las diferencias 

halladas en los modelos para los valores del CFI (∆CFI), aquellos tenían que ser 

igual o mayor a -.02, menor o igual a .03 para la invarianza métrica, por otro lado, 

para la invarianza escalar, el valor máximo de -.01 para ∆CFI y de .01 para el 

∆RMSEA (Rutkowski y Svetina, 2013). 

3.7. Aspectos éticos 

Este estudio fue parte del convenio de desarrollo del conocimiento 

académico, es así que se realizó considerando la pertenencia intelectual de los 
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diversos escritores que anteceden a la investigación y que pertenecieron al 

sostenimiento teórico y conceptual de esta, citando la información e impedir la copia 

de contenido, de esta manera se consolida en el Estándar 8.11 de los Principios 

éticos de los psicólogos y código de conducta de la APA (2017). 

La colaboración para la investigación fue libre, empleando un consentimiento 

y asentimiento informado, brindando la invitación a retirarse de su cooperación en 

el levantamiento de los datos, obedeciendo al Principio C de Integridad y Principio 

D de Justicia protegido por la APA (2017), por otro lado, aquel cumplimiento del 

Código de Ética del Colegio de Psicólogos del Perú (2017) en el que, en el capítulo 

tres, artículos 22 y 24, refiere que la colaboración de las personas tiene que poseer 

la aprobación y consentimiento de estos, dentro del ámbito de los reglamentos 

nacionales e internacionales que guían el estudio en humanos. A su vez, se 

informará la privacidad de los datos y su empleo colectivo de estos, obedeciendo 

al Principio A de beneficencia y no maleficencia de la APA (2017). Sin embargo, 

para seguridad de los colaboradores, estos se identificarán colocando el documento 

de identidad de su apoderado, como parte de un procedimiento fiable para el 

estudio y los encuestados del mismo modo que refiere la International Test 

Commission (2014) acerca de la seguridad de las pruebas, tests y distintas 

evaluaciones.  

Según el Código de Ética en Investigación del departamento de 

Vicerrectorado de Investigación de la Universidad César Vallejo, capítulo tres, 

artículo 4, donde refiere que los examinadores deben requerir el consentimiento 

libre, expreso e informado de aquellos participantes que quieran incorporar en el 

estudio. Se les debe ofrecer la información conveniente y comprensible sobre la 

finalidad y la duración del estudio, así como los beneficios que se esperan y los 

riesgos o molestias previstos. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 2 

Análisis descriptivo de los 5 ítems de la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) 

(n=300) 

Ítems 
FR 

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

P1 2.3 3.2 9.1 14.0 27.7 35.1 8.5 5.01 1.36 -0.89 0.47 .65 .46  Si 

P2 1.2 3.4 5.3 13.0 29.6 38.3 9.3  5.18 1.25 -1.02 1.05 .62 .45 Si 

P3 1.8 2.7 5.9 8.8 22.1 41.9 16.6  5.39 1.34 -1.20 1.30 .71 .70 Si 

P4 1.8 4.6 7.5 10.7 29.0 35.4 11.1  5.11 1.38 -0.96 0.57 .63 .49 Si 

P5 4.9 8.7 13.7 10.4 21.2 26.4 14.8  4.73 1.73 -0.53 -0.76 .55 .65 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 

Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad, ID: Índice de discriminación 

La tabla 2 presenta aquellos resultados obtenidos del análisis descriptivo de 

los ítems de la SWLS. Ante todo, se aprecia que, en los 5 reactivos, ninguna opción 

obtiene un puntaje mayor al 80%, confirmando que no existe satisfacción vital. Lo 

cual se corrobora con las medidas de dispersión como la media, desviación 

estándar, asimetría y curtosis, ya que, para las dos primeras, sus valores 

manifiestan una apropiada variabilidad de respuesta, y para los demás, donde los 

valores no superan en 1.5, presentan cifras cercanas a una distribución normal 

(Cheng, 2016 y Mîndrilă, 2010). Asimismo, las cifras del IHC, en todos los ítems, 

superan el .30 (Shieh Wu, 2014), siendo el menor valor de .55, al mismo tiempo, 

los valores de las comunalidades se muestran aceptables, puesto que todos se 

encuentran entre .45 y .70 (Lloret et al., 2014), confirmando de esta manera, la 

pertenencia del ítem al test. 
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Tabla 3 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el análisis factorial 

confirmatorio (AFC) de la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) 

 Índices de ajuste Valor Índices óptimos 

Ajuste absoluto 

RMSEA 0.061 ≤ 0.08 

SRMR 0.024 ≤ 0.05 

Ajuste incremental 

CFI 0.995 ≥ 0,90 

TLI 0.989 ≥ 0,95 

Nota: RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; GFI: Índice de bondad de ajuste; SRMR: Raíz media estandarizada 

residual cuadrática; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis 

La tabla 3 muestra los valores alcanzados tras la realización del AFC de la 

SWLS, utilizando el estimator DWLS donde los resultados comprueban un 

apropiado ajuste del modelo unidimensional, en el que resaltan cifras óptimas para 

el RMSEA= .061 y SRMR= .024, como índices de ajuste absoluto. De igual manera, 

cifras para el CFI= .995 y TLI= .989, como índices de ajuste incremental. Se tuvo 

presente estos datos, ya que son estimados como índices de ajuste aceptables 

(Hooper, Coughlan y Mullen, 2008). 
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Figura 1 

Análisis factorial confirmatorio de la estructura original con 5 ítems de la Escala de 

Satisfacción con la vida (SWLS) 

 
Nota: RMSEA=0.061; SRMR=0.024; CFI= 0.995; TLI= 0.989 

Tabla 4 

Evidencias de validez de la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) en contraste 

con la funcionalidad familiar 

  
APGAR familiar 

SWLS 

r .60 

Sig. .00 

N 300 
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En la tabla 4 se puede notar las correlaciones conseguidas entre la SWLS 

con la funcionalidad familiar. Puesto que, se logró el coeficiente de correlación de 

Pearson entre la SWLS y el APGAR familiar de Smilkstein, obteniéndose una 

correlación estadística significativa y directa (p<.05, r=.60) lo que significa que, si 

las personas se sienten satisfechos con su vida mostrarán una percepción del 

funcionamiento familiar positiva. 

Tabla 5 

Confiabilidad por alfa de Cronbach y coeficiente omega de McDonald de la Escala 

de Satisfacción con la vida (SWLS) con 5 ítems (n=300) 

Dimensión 

N 

ítems α Ω 

Satisfacción con la 

vida 
5 .787 .798 

                                     Nota: α: coeficiente alfa; Ω: coeficiente omega 

La tabla 5 muestra los resultados adquiridos después de realizar el análisis 

de confiabilidad por consistencia interna de la SWLS. Se demuestra una 

confiabilidad por alfa α = .787, por lo que es tomado en cuenta como una cifra 

aceptable (Ruíz Bolívar, 2013). Igualmente, luego de efectuar el AFC, se llevó a 

cabo el índice de la confiabilidad por el coeficiente omega, Ω = .798, comprobando 

la adecuada estimación de la confiabilidad del instrumento. 
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Tabla 6 

Evidencias de equidad y medidas de invarianza factorial de la Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS) en función del sexo en la muestra (n= 300) 

Modelo CFI ∆CFI RMSEA ∆RMSEA AIC 

Invarianza Configural .942 
 

.076 
 

26907 

Invarianza métrica .943 -.001 .078 .005 26892 

Invarianza escalar .939 .004 .075 .002 26917 

Nota: CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis; RMSEA: Error 
cuadrático medio de la aproximación; AIC: Criterio de información de Akaike 

La tabla 6 indica los resultados conseguidos luego de exponer a la muestra 

al AFC multigrupo en relación con la variable sociodemográfica sexo con el fin de 

adquirir las evidencias de equidad. Se puede ver que las diferencias del CFI en 

todos los modelos es mayor que -.01, y del RMSEA menor que .08 (Rutkowski y 

Svetina, 2014). Asimismo, del AIC, éste no adquiere diferencias marcadas entre los 

modelos, es así que se comprueba que existe invarianza configural, métrica y 

escalar en la SWLS en función del sexo. 
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V. DISCUSIÓN 

Este estudio contó con el objetivo principal de determinar las evidencias 

psicométricas de la SWLS. En consecuencia, tras procesar y examinar los datos, 

los resultados mostraron que el objetivo general se cumplió en su totalidad, ante 

todo se puede manifestar que la SWLS muestra adecuados niveles de validez y 

confiabilidad a fin de ser utilizada en poblaciones parecidas a la de esta 

investigación, de modo que, se informará los hallazgos y sus comparaciones en 

este capítulo.  

El primer objetivo específico estuvo enfocado en efectuar el análisis 

descriptivo de los ítems de la SWLS, donde los índices de ajuste se estimaron como 

aceptables entre el modelo valorado y los supuestos del modelo teórico 

consignado, puesto que se localizaron dentro de los índices óptimos (Escobedo et 

al., 2016), esto significa que los ítems están muy bien correlacionados entre sí, de 

igual manera, cada ítem se diferencia uno de otro. Los resultados muestran que los 

valores de media fluctuaban entre 4.73 y 5.39, la desviación estándar entre 1.25 y 

1.73, y el IHC de cada ítem superaba el .55, por otro lado se encuentra cierta 

similitud con los hallazgos encontrados por Calderón, Lozano, Cantuarias e Ibarra 

(2018), el cual presentó un análisis descriptivo de ítems de la SWLS, mostrando 

cálculos de media (todas entre 3.45 y 3.68) y desviación estándar (todas entre .94 

y 1.18) e índice de homogeneidad corregida (superiores a .65) para cada ítem. 

Asimismo, se adquirieron las cifras de asimetría y curtosis, estas no superan en 1.5 

en todos los casos, parecido a las cifras que proporcionan Caycho et al. (2018), 

donde los valores hallados para la SWLS son adecuados (± 1,5) en todos los casos. 

Luego, el segundo objetivo específico estuvo orientado en determinar las 

evidencias de validez basada en la estructura interna. Los resultados del estudio 

sostienen un adecuado ajuste del modelo tras el análisis mediante AFC, con índices 

de ajuste aceptables de CFI= .995; TLI= .989; RMSEA= .061 y SRMR=.024. Estos 

resultados son parecidos a los hallados en los antecedentes expuestos en el 

estudio (Calizaya et al., 2020; Jurado et al., 2019; Oliver et al., 2018; Caycho et al., 

2018). Ello indica, que el modelo estructural planteado por el autor, representó 
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apropiadamente el modelo teórico que respalda su estructura. El análisis factorial 

confirmatorio, ofrece un nivel de confianza en relación a la estructura interna, que 

permite aceptar o rechazar una propuesta ya establecida, he ahí la importancia de 

haber referido análisis en investigaciones psicométricas. 

Para el tercer objetivo específico, se encontró evidencias de validez de 

criterio en relación con otras variables. Es así que se llevó a cabo un análisis de 

correlaciones entre la SWLS y el APGAR familiar. Después del análisis de la 

normalidad de los datos por medio de la prueba S-W, y la iniciativa de utilizar 

estadísticos no paramétricos, se prosiguió a detectar los coeficientes de correlación 

Pearson entre la SWLS y el cuestionario mencionado. Los resultados obtenidos 

concuerdan con lo encontrado por Oliver, Galiana y Bustos (2018) para la 

funcionalidad familiar, debido a que se encontró una correlación estadística 

significativa y directa, confirmando que la variable satisfacción con la vida, 

estudiada por la SWLS, coincide apropiadamente y en conformidad con 

investigaciones previas. 

Para el cuarto objetivo específico, se determinó la confiabilidad por 

consistencia interna de la escala; es así que se realizó el cálculo del coeficiente 

alfa, donde se adquirió una cifra de .787 y del coeficiente omega, con una cifra de 

.798, lo que afirma que son adecuados, por lo que se puede referir que el 

instrumento es fiable (Ruíz Bolívar, 2013). En otras palabras, es capaz de medir 

con precisión la satisfacción vital. Es notable el resultado del coeficiente alfa hallado 

por Calderón et al. (2018), puesto que, en la evaluación de la SWLS de 5 ítems, 

consigue un alfa de .93, misma cifra del coeficiente alfa conseguida por Caycho et 

al. (2018), el cual también estimó la confiabilidad alfa en .93, por tanto, se muestra 

que, en cuanto a la confiabilidad por consistencia interna, la SWLS demuestra ser 

confiable en un grado alto. En conclusión, se puede demostrar que el instrumento 

examinado, tiene una exactitud y precisión en la medición de acuerdo a los valores 

adquiridos, lo que demuestra que es importante estimar esta propiedad 

psicométrica, ya que posibilita efectuar las valoraciones psicológicas con menor 
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probabilidad de error y que los resultados que se adquieran sean consistentes a lo 

largo del tiempo. 

Para el último objetivo específico, se determinaron las evidencias de equidad 

a través del análisis de invarianza factorial, es así que se llevó a cabo un análisis 

factorial confirmatorio multigrupo. Los resultados sustentan que la escala es 

invariante en función de la variable sociodemográfica “sexo”, en vista de que las 

diferencias halladas en el CFI son mayores a -.01. y en el RMSEA menores a .08, 

en los tres niveles calculados. Calizaya et al. (2020) consiguió resultados parecidos, 

después de realizar la medición de la invarianza factorial en función al sexo, 

detectando diferencias semejantes a las de este estudio, lo cual posibilita asegurar 

la existencia de invarianza factorial. 

Frente a lo expresado anteriormente en los párrafos antepuestos, se puede 

decir que la SWLS en una muestra de estudiantes de secundaria del Cercado de 

Lima, presenta valores aceptables de validez y confiabilidad, lo cual indica que es 

una prueba capaz de ser utilizada en diversos entornos o procedimientos dentro de 

la psicología, por ejemplo, para estudios instrumentales o correlacionales, y 

también para evaluaciones colectivas en individuos a nivel educativo; como también 

individualmente. 

En cuanto a los resultados hallados sobre las evidencias psicométricas de la 

SWLS, es importante mencionar que, a pesar de tener similitudes con otros 

estudios nombrados anteriormente en México y Chile, este no puede ser extendido 

a nivel mundial o se puede esperar lo mismo, debido que depende mucho de las 

características de la población en la que se haga uso del instrumento, por ejemplo, 

factores culturales.  

Desde la perspectiva psicológica, el modelo teórico de estudio, además, 

avalado por la evidencia investigativa y sopesada por otros hallazgos de 

investigación, permiten corroborar que la estructura de la SWLS se adapta a las 

características psicológicas que presentan los adolescentes del Cercado de Lima, 

de tal manera que conforma un instrumento que permite la medición psicológica de 
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la satisfacción vital, como constructo que se ajusta a los rasgos presentes en la 

población de interés, por lo cual dispone un test propicio para la práctica psicológica 

(Alarcón, 2013). 

De acuerdo con los resultados del estudio se comprobó la validez interna de 

la investigación, aquella que asegura que se cumplió con los objetivos planteados 

deduciendo que se analizaron las evidencias psicométricas de la SWLS la cual es 

una escala viable y confiable, ya que se encarga de medir la satisfacción vital. 

Efectivamente es muy importante para percibir las actitudes de los adolescentes 

frente a dicha variable. Puesto que, al no darle importancia implica dificultades 

emocionales y psicológicas. Por otro lado, el estudio efectuó los procedimientos 

instaurados para encontrar las evidencias estadísticas de validez y confiabilidad del 

instrumento. Asimismo, se aseguró que los colaboradores reúnan las 

características para formar parte de la investigación. Es así que, se ha recopilado 

todo tipo de fuentes bibliográficas para que se pueda extender el tema. 

Por otra parte, en cuanto a la validez externa del estudio no se puede 

generalizar los resultados puesto que se hizo uso de un muestreo no probabilístico 

por conveniencia, esto sería fundamental como referencia para futuros 

investigadores que analicen la variable. Del mismo modo, seguir replicando esta 

prueba en muestras más grandes y similares para darle mayor valor a los resultados 

obtenidos.  

Es importante señalar que, dentro de este estudio de tipo psicométrico, se 

hallaron limitaciones, puesto que, a raíz del confinamiento, no se pudo aplicar el 

instrumento de manera presencial por lo que se tuvieron que usar medios virtuales 

de aplicabilidad. No obstante, se hizo la difusión del formulario mediante redes 

sociales, tal como señala Orellana y Sánchez (2006), quienes refieren que en la 

actualidad el manejo de la tecnología para los investigadores es de gran ayuda para 

recolectar, examinar y exponer datos (p.1). Asimismo, las respuestas alcanzadas 

mediante esta modalidad pasaron por un filtro, ya que se efectuó un procedimiento 

de validación de los documentos de identidad tanto del apoderado como del menor, 

para asegurar la veracidad de los datos para el proceso de información.  
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

Se cumplió con determinar las evidencias psicométricas de la SWLS en 

estudiantes de secundaria del Cercado de Lima, verificando que es una escala que 

cuenta con apropiadas evidencias de validez y confiabilidad para la muestra de 

estudio. 

SEGUNDA:  

Se efectuó el análisis descriptivo de los ítems, presentando cifras adecuadas 

de asimetría y curtosis, evidenciando que todos los ítems discriminan 

adecuadamente en grupos extremos.  

TERCERA:  

Se identificó las evidencias de validez basada en la estructura interna, 

calculado mediante el AFC donde los valores son considerados adecuados.  

CUARTA:  

Se determinaron las evidencias de validez en contraste con la funcionalidad 

familiar, luego de evaluar la relación existente de la SWLS con otra escala 

demostrando así la coincidencia del instrumento respecto a otras variables. 

QUINTA:  

Se demostró la confiabilidad por consistencia interna, mediante el coeficiente 

alfa y omega, donde se obtuvo cifras de .78 y .79 respectivamente, siendo 

valorados como aceptables. 

SEXTA:  

Se determinaron las evidencias de equidad mediante el análisis de 

invarianza factorial en función de la variable sociodemográfica “sexo”, 

estableciendo que la escala es invariante en hombres y mujeres. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Proseguir y profundizar los estudios en el campo psicométrico de la variable 

satisfacción con la vida, aplicándolo a más personas, de diferentes grupos 

etarios y a distintos contextos sociales. 

2. Tomar en cuenta realizar futuras investigaciones de la variable, abordándolo de 

forma descriptiva o correlacional, con lo cual se enriquecería el conocimiento y 

el campo de estudio en el Perú acerca de la satisfacción con la vida. 

3. A los profesionales de la salud mental, utilizar la SWLS en el estudio de la 

satisfacción con la vida, a nivel colectivo (estudios o investigaciones) o individual 

(evaluación en población no clínica) por ser un instrumento válido y confiable. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia de la tesis 

Título PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVOS MÉTODO 

 

INSTRUMENTOS 

 
 

 

 

¿Cuáles son las 

propiedades 

psicométricas 

que evidencia la 

Escala de 

Satisfacción con 

la Vida (SWLS) 

en estudiantes 

de secundaria 

del Cercado de 

Lima, 2021? 

 

 
General 

 
Determinar las evidencias psicométricas de 
la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) 
en estudiantes de secundaria del Cercado de 
Lima, 2021. 

 
Específicos 

 
O1. Realizar un análisis descriptivo de los 
ítems de la Escala de Satisfacción con la vida 
(SWLS). 

 
O2. Identificar la evidencia de validez basada 
en la estructura interna de la Escala de 
Satisfacción con la Vida (SWLS). 

 
O3. Determinar la evidencia de validez de 
criterio en contraste con la funcionalidad 
familiar de la Escala de Satisfacción con la 
Vida (SWLS). 
 
O4. Determinar la confiabilidad de la Escala 
de Satisfacción con la Vida (SWLS). 
 
O5. Determinar las evidencias de equidad de 
la Escala de Satisfacción con la Vida 
(SWLS). 

 

    
Diseño y tipo 

Diseño:  
- No experimental (Kerlinger y Lee, 

2002). 
Tipo:  

- Psicométrico (Aliaga, 2006). 
Población, muestra y muestreo 

Población:  
- 13,857 adolescentes de secundaria 

correspondientes a instituciones 
educativas públicas del distrito de 
Cercado de Lima. (MINEDU ESCALE, 
2021). 

Muestra:  
- 300 adolescentes (Anthoine, Moret, 

Regnault, Sbille y Hardouin, 2014). 
Muestreo: 

- No probabilístico, por conveniencia. 
(Otzen y Manterola, 2017). 
           Estadísticos 

Se realizó el análisis descriptivo a través de la 
media, desviación estándar, asimetría y 
curtosis. Luego se procedió a realizar el AFC 
para conocer el CFI, RMSEA, SRMR y TLI. La 
evidencia de validez en relación a otras 
variables se obtuvo mediante el análisis de 
correlaciones Pearson. Para el análisis de 
confiabilidad se utilizó el método por 
consistencia interna calculando el coeficiente 
de alfa y omega. Por último, se realizó la 
invarianza factorial para el análisis de equidad. 

 

La Escala de Satisfacción con 

la Vida (SWLS) desarrollado 

por Diener, Emmons, Larsen y 

Griffin (1985), adaptado al 

español por José A. Reyes-

Torres y validado por Atienza 

et al. (2000). De estructura 

unidimensional, consta de 5 

ítems, con escala de medición 

ordinal de tipo Likert, con 

opciones de respuesta de 1 a 

7. 
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Anexo 2: Tabla de operacionalización de la variable 
 

 

            Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

                                         Escala de                Nivel de 
    Dimensiones               medición               medición

 
 
 
 

Satisfacción 
con la vida

 

Diener, Colvin y Sandvik 
(1991) refieren que la 
satisfacción con la vida es 
la explicación de 
apreciación global de la 
propia vida y de la potestad 
de ésta mediante juicios 
que se sitúa en servicio de 
cada persona. 

. 

La variable satisfacción 
con la vida es medida 
con el puntaje total 
obtenido del 
instrumento SWLS, con 
escala tipo Likert con 
siete opciones (1 = 
totalmente en 
desacuerdo a 7 = 
totalmente de acuerdo), 
compuesta por 5 ítems. 

 
 
 
 
Unidimensional 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 
3. Ligeramente en 

desacuerdo 
4. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5. Ligeramente de 

acuerdo 
6. De acuerdo 
7. Totalmente de 

acuerdo 
 

 
 
 
 
 

Ordinal
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Anexo 3: Instrumento original 

Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) 

Adaptado por: José A. Reyes-Torres (2013) 

Below are five statements that you may agree or disagree with. Using the 1 - 7 scale 

below, indicate your agreement with each item by placing the appropriate number on 

the line preceding that item. Please be open and honest in your responding. 

 7 - Strongly agree 

 6 - Agree 

 5 - Slightly agree 

 4 - Neither agree nor disagree 

 3 - Slightly disagree 

 2 - Disagree 

 1 - Strongly disagree 

____ In most ways my life is close to my ideal. 

____ The conditions of my life are excellent. 

____ I am satisfied with my life. 

____ So far, I have gotten the important things I want in life. 

____ If I could live my life over, I would change almost nothing. 
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Anexo 4: Adaptación del instrumento 

 
Escala de satisfacción con la vida 

Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) 

Adaptado por: José A. Reyes-Torres (2013) 

A continuación se presentan cinco afirmaciones con las que usted puede estar de 

acuerdo o en desacuerdo. Utilizando la escala de abajo, indique cuan de acuerdo 

está con cada elemento, eligiendo el número apropiado asociado a cada elemento. 

Por favor, sea abierto y honesto al responder. 

 1 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

2 
En 

desacuerdo 

3 

Ligeramente 
en 

desacuerdo 

4 

Ni de 
acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

5 
Ligeramente 
de acuerdo 

6 
De 

acuerdo 

7 
Totalmente 
de acuerdo 

1. En la mayoria 

las formas de 

mi vida se 

acerca a mi 

ideal. 

       

2. Las 

condiciones de 

mi vida son 

excelentes. 

       

3. Estoy 

satisfecho con 

mi vida. 

       

4. Hasta ahora, 

he conseguido 

las cosas 

importantes 

que quiero en 

la vida. 

       

5. Si pudiera vivir 

mi vida de 

nuevo, no 

cambiaría casi 

nada. 
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Anexo 5: Instrumento 2 

Escala APGAR Familiar 

Dr. Gabriel Smilkstein (1978) 

Adaptado por: Castilla, Caycho, Ventura, Palomino y De La Cruz (2015) 

Instrucciones: Aquí te vamos a presentar unas frases que te permitirán pensar acerca 

de tu forma de ser. Deseamos que contestes a cada una de las siguientes preguntas 

con una X la casilla que mejor represente la frecuencia con que actúas, de acuerdo 

con la siguiente escala: 

0: Nunca 1: Casi nunca 2: Algunas veces 

3: Casi siempre 4: Siempre 

 
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. Estoy satisfecho con la 

ayuda que recibo de mi 

familia cuando algo me 

preocupa. 

     

2. Estoy satisfecho con la 

forma en que mi familia 

discute. 

     

3. Mi familia acepta mis 

deseos para promover 

nuevas actividades o 

hacer cambios en mi 

estilo de vida. 

     

4. Estoy satisfecho con la 

forma en que mi familia 

expresa afecto y 

responde a mis 

sentimientos de amor y 

tristeza. 

     

5. Estoy satisfecho con la 

cantidad de tiempo que mi 

familia y yo compartimos. 
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Anexo 6: Print de formulario virtual 
 
 

 
 
 

URL del formulario virtual: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpBIJ6qrZJCyZHkRnr17KWkscRi

zdEWte4_zuvPL9yRfiN0g/viewform 
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Anexo 7: Autorización de uso del instrumento 
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Anexo 8: Ficha sociodemográfica 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Elaborado por: Valeria Mercedes Calderón Ocampo 

DATOS GENERALES: 

Edad: 

12 años 13 años 

14 años 15 años 

16 años 17 años 

18 años  

Género: Femenino Masculino 

Personas con las que vive: 

Mamá Papá 

Otros:  
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Anexo 9: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada, se le invita a participar en esta investigación, a su vez deseo informarle 

que la participación en este estudio es totalmente voluntaria, se les solicitará 

información sobre sus datos generales. Es fundamental anunciarle, que la 

información recolectada es confidencial y se usará exclusivamente para fines 

académicos. Ante cualquier duda presentada, comentarla para asesorarla. De 

aceptar se le pedirá registrar el número de DNI. El proceso consta en la aplicación 

de dos cuestionarios con una duración aproximada de 10 minutos, es importante que 

cada pregunta sea resuelta con sinceridad y mencionarle que no existen respuestas 

correctas ni incorrectas. Cabe precisar que toda la información que brinde será 

estrictamente confidencial y no se empleará para otro propósito, ni se entregarán 

resultados a nivel individual. 

Gracias por su colaboración. 

Atte. Valeria Mercedes Calderón Ocampo 

ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO 

__________________________________________________________________ 

Yo…………………………………………………………………......con número de DNI: 

………................ acepto participar de forma voluntaria en la investigación de la Srta. 

Calderón Ocampo Valeria Mercedes, titulado “Escala de Satisfacción con la Vida 

(SWLS): Evidencias psicométricas en estudiantes de secundaria del Cercado 

de Lima, 2021” 

                                                           Firma 
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Anexo 10: Asentimiento informado 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado/a estudiante: En la actualidad me encuentro realizando una investigación 

titulada “Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS): Evidencias psicométricas en 

estudiantes de secundaria del Cercado de Lima, 2021”; por eso quisiera contar con 

tu valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos cuestionarios 

que deberán ser completados con una duración de aproximadamente 10 minutos. 

Los datos recogidos serán tratados confidencialmente y utilizados únicamente para 

fines de este estudio.  

De aceptar participar en la investigación, debes firmar este documento como 

evidencia de haber sido informado sobre los procedimientos de la investigación.  

En caso tengas alguna duda, se le brinda los datos de la asesora responsable Dra. 

Elizabeth Sonia Chero Ballón de Alcántara con correo corporativo 

echerob@ucvvirtual.edu.pe.  

Gracias por tu gentil colaboración.  

Acepto participar voluntariamente en la investigación. 

Lugar: ………………………………………………………Fecha: ...…. /….…… /…….. 

 

____________________________________ 

Firma 
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Anexo 11: Resultados del piloto 

Tabla 7 

Evidencias de validez de la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) en contraste 

con la funcionalidad familiar 

  
APGAR familiar 

SWLS 

r .50 

Sig. .00 

N 100 

En la tabla 7 se puede observar las correlaciones obtenidas entre la SWLS con la 

funcionalidad familiar. Siendo así, se obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson 

entre la SWLS y el APGAR familiar de Smilkstein, obteniéndose una correlación 

estadística significativa y directa (p< .05, r = .50). 

Tabla 8 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el análisis factorial 

confirmatorio (AFC) de la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) 

 Índices de ajuste Valor Índices óptimos 

Ajuste absoluto 

RMSEA 0.080 ≤ 0.08 

SRMR 0.041 ≤ 0.05 

Ajuste comparativo 

CFI 0.997 ≥ 0,90 

TLI 0.996 ≥ 0,95 

Nota: GFI: Índice de bondad de ajuste; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; SRMR: Raíz media 

estandarizada residual cuadrática; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis 

En la tabla 8, se aprecia el AFC de la Escala de Satisfacción con la vida, los 

resultados confirman un adecuado ajuste del modelo de una dimensión, donde 
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destacan valores óptimos para el RMSEA= .080 y SRMR= .041, como índices de 

ajuste absoluto. Así también, valores para el CFI= .997 y TLI= .996, como índices de 

ajuste incremental. Se tomaron en cuenta estos valores, por ser considerados como 

los índices de ajuste más comúnmente reportados (Hooper, Coughlan y Mullen, 

2008) tomando en cuenta los valores adecuados y límites para su aceptación según 

la literatura (Escobedo et al., 2016). 

Tabla 9 

Análisis descriptivo de los 5 ítems de la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) 

(n=100) 

Ítems 
FR 

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

p1 4.6 2.8 4.6 14.8 27.8 38.0 7.4 5.02 1.42 -1.21 1.32 0.72 0.39  Si 

p2 0.9 4.6 4.6 13.0 31.5 35.2 10.2  5.16 1.28 -0.96 0.92 0.73 0.37 Si 

p3 1.9 3.7 6.5 7.4 29.6 30.6 20.4  5.32 1.41 -1.02 0.87 0.80 0.23 Si 

p4 1.9 4.6 7.4 9.3 30.6 33.3 13.0  5.14 1.40 -0.96 0.66 0.69 0.42 Si 

p5 9.3 9.3 18.5 9.3 13.0 24.1 16.7  4.46 1.95 -0.31 -1.18 0.62 0.57 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 

Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad, ID: Índice de discriminación 

En la tabla 9, se observa los índices discriminación de ítem test para los 5 reactivos 

que oscilan entre -0.31 y 1.21 en cuanto a la asimetría y la curtosis entre -1.18 y 1.32. 

Se evidencia que los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 superan el criterio establecido (Kline, 2005). 

Tabla 10 

Confiabilidad por alfa de Cronbach y coeficiente omega de McDonald de la Escala 

de Satisfacción con la vida (SWLS) (n=100) 

Dimensión 
N 

ítems α Ω 

Satisfacción con la 

vida 
5 .842 .846 

                            Nota: α: coeficiente alfa; Ω: coeficiente omega 
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En la tabla 10, se logra ver que existe una confiabilidad global alfa de Cronbach (α = 

.842) y un coeficiente Omega de McDonald de (Ω = .846), ambas pertenecen al nivel 

Excelente propuesto por Kappa (citado por Álvarez, 1996, p.194). 

Análisis factorial confirmatorio 

Figura 2. 

Análisis factorial confirmatorio de la estructura original con 5 ítems de la Escala de 

Satisfacción con la vida (SWLS). 

 
Nota:  RMSEA=0.050; SRMR=0.054; CFI= 0.984; TLI= 0.935 

 

 


