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RESUMEN

La satisfacción con la vida es un componente cognitivo del bienestar que deriva de la evaluación que hace el sujeto de la calidad de 
vida sobre la base de criterios diversos. Lidiar con problemas nuevos cuya solución depende en gran parte de las decisiones que pone 
en juego el desarrollo de habilidades y competencias que lo ayuden a responder a las exigencias propias de la etapa universitaria. El 
objetivo de este estudio fue determinar la satisfacción con la vida en tiempos de pandemia en universitarios limeños. La composición 
de la población fue de 6 400 estudiantes, de los cuales se extrajo una muestra de 764 sujetos de cinco (5) universidades de la ciudad 
de Lima Metropolitana. El instrumento aplicado fue la Escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction With Life Scale [SWLS]). El análisis 
psicométrico de la escala cuenta con una confiabilidad aceptable, así como también con una óptima validez de constructo. En lo que 
respecta al análisis descriptivo de la variable, los resultados muestran que existe un nivel medio de satisfacción por la vida, y este es un 
resultado bastante preocupante al considerar que los encuestados son jóvenes que deberían tener un nivel de satisfacción superior o 
alto. Se sugiere priorizar una mayor atención a este problema, así como desarrollar investigaciones sobre esta variable con otros grupos 
igual de vulnerables que el sector universitario.

Palabras clave: Satisfacción con la vida, COVID-19, universitarios peruanos.

ABSTRACT

Life satisfaction is a cognitive component of well-being that arises from the subject’s evaluation of his life quality based on multiple criteria. 
Dealing with new problems involve making decisions that draw upon the development of skills and competencies that help students res-
pond to the demands of the university stage. The objective of this study was to determine life satisfaction in times of pandemic in university 
students in Lima. The population consisted of 6,400 students, from which a sample of 764 subjects was drawn from five (5) universities in 
the city of Metropolitan Lima. The instrument applied was the Satisfaction With Life Scale (SWLS). The psychometric analysis of the scale 
has an acceptable reliability, as well as excellent construct validity. Regarding the descriptive analysis of the variable, the results show that 
there is a medium level of life satisfaction, and this is a rather worrying result when considering that the respondents are young people who 
should have a higher or high level of satisfaction. It is suggested to prioritize greater attention to this problem, as well as to develop research 
on this variable with other groups equally vulnerable as the university sector.

Keywords: Satisfaction with life, COVID-19, Peruvian university students
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INTRODUCCIÓN

La satisfacción con la vida es un componente cognitivo 
del bienestar que deriva de la evaluación que hace el 
sujeto de la calidad de vida en las diversas áreas de la 
actividad humana (Ammar et al, 2000). Esta evaluación 
se basa en criterios globales determinados por el propio 
individuo. La satisfacción con la vida va a depender del 
logro de objetivos que las personas tienen a lo largo de 
sus vidas y, además, del apoyo social recibido (Merino, 
2021). 

Desde la psicología positiva, la satisfacción con la vida 
presenta relación con la felicidad y el bienestar subjeti-
vo. En el ámbito universitario, un estudiante evaluará la 
satisfacción que siente con su vida sobre la base de sus 
sentimientos, expectativas y deseos, factores que serán 
determinantes para ser o no un buen profesional. Si bien 
la valoración que le den a su vida se debe evaluar de ma-
nera global y no por situaciones momentáneas, lo cierto 
es que existen situaciones que pueden llevar a los sujetos 
a repensar sus ideales y sentimientos. Horley (1984) con-
sidera que la satisfacción con la vida es una valoración 
personal que el sujeto hace en función de las condiciones 
propias que le toca vivir, condiciones que son evaluadas 
por factores externos o por sus propias aspiraciones. Si 
bien autores como Diener (1984) ven la satisfacción con 
la vida como producto de una apreciación global que 
hace el sujeto cuando considera a su vida como un todo, 
no se debe descartar los factores externos que, sin lugar 
a dudas, influyen en esta valoración.

Existen situaciones extremas que pueden afectar esta va-
loración como, por ejemplo, el estado de pandemia en el 
que vivimos, realidad que ha afectado la vida personal y 
social de millones de personas en el mundo. La situación 
actual de pandemia está llevando a que los estudiantes 
sientan que su bienestar subjetivo está siendo afectado 
por el aislamiento social o la supresión de actividades 
sociales y académicas, factores necesarios para poten-
ciar la dinámica de aprendizaje propia del nivel educativo 
superior. 

Estudios como los de Chico y Ferrando (2008) y Residori 
et al (2020) han mostrado que la satisfacción con la vida 
se relaciona de manera inversa con trastornos como la 
depresión y otros. Asimismo, estos autores han concluido 
que aquellos sujetos que se encuentran insatisfechos con 
la vida son vulnerables a presentar conductas agresivas, 
predisposición al suicidio entre otros trastornos. Otros 
estudios han asociado la satisfacción con la vida con 
diversas variables, por ejemplo, con la funcionabilidad 
familiar y los trastornos alimenticios Vallejo-Saldarriaga & 
Vega-Gonzáles, 2020); el acoso escolar, las necesidades 

psicológicas básicas y la responsabilidad (Merino et al 
2021); las relaciones familiares (Soest et al 2011); así 
como estudios que validaron instrumentos para su medi-
ción (Blázquez, 2015; Cárdenas Castro et al 2015; Jurado 
et al 2019). Si bien los estudios sobre la satisfacción con 
la vida son variados, existen aún vacíos, primero, de es-
tudios centrados en las características de esta variable 
en el contexto actual en pandemia; y, segundo, estudios 
centrados en uno de los sectores que ha sufrido gran-
des cambios, como es el universitario. Asimismo, resulta 
importante tener datos del contexto peruano, razón que 
motivó a proponer el presente estudio. 

La presente investigación se justifica en la necesidad de 
conocer el estado de satisfacción con la vida en universi-
tarios con la finalidad de tener información directa sobre 
el estado de esta población que ha sido probablemen-
te también afectada por las medidas de aislamientos y 
restricciones sociales. Asimismo, resulta necesario tener 
datos que ayuden a tomar medidas a futuro sobre hasta 
qué punto la pandemia viene afectando la salud mental 
de los universitarios, futuros profesionales y responsables 
de tomar decisiones sobre el presente y futuro del país. 
En este sentido, el objetivo del artículo es determinar la 
satisfacción con la vida en tiempos de pandemia en uni-
versitarios limeños.

MATERIALES Y MÉTODO

La investigación es de tipo descriptivo transversal o tran-
saccional. La composición de la población fue de 6 400 
estudiantes, de los cuales se extrajo una muestra intencio-
nal al 3.5% de margen de error, obteniéndose 764 sujetos 
(440 de sexo masculino y 324 de sexo femenino), cuyas 
edades se ubican entre los 16 y los 24 años (media de 
18.74 y desviación estándar de 1.843), que estudian en 
primer, segundo o tercer ciclo de cinco (5) universidades 
de la ciudad de Lima Metropolitana. Para la selección se 
recurrió a un procedimiento no probabilístico incidental, 
para lo cual se consideró a los estudiantes asistentes a 
las sesiones virtuales al momento de realizar la aplicación 
del instrumento.

El instrumento aplicado fue la Escala de Satisfacción con 
la Vida - Satisfaction With Life Scale (SWLS), diseñada 
por Diener et al (1985). El instrumento evalúa el bienestar 
subjetivo y se centra en medir la satisfacción con la vida 
global. Esta satisfacción se evidencia a través del juicio 
cognitivo que la persona hace sobre su propia vida. De 
esta manera, se pretende que el sujeto evalúe de mane-
ra general lo que ha logrado en la vida y la satisfacción 
que tiene sobre ello. El instrumento consta de 5 ítems con 
siete (7) alternativas nominales, que van desde muy en 
desacuerdo hasta muy de acuerdo. 
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El instrumento se ingresó a un formulario digital creado 
en Google Forms, el cual se compartió a los docentes se-
leccionados y capacitados para realizar la aplicación en-
tre los estudiantes. El tiempo de aplicación pactado por 
cada encuestado fue de 10 minutos. Al inicio del instru-
mento se hizo una presentación sobre el objetivo del estu-
dio y las características del instrumento a los estudiantes, 
a quienes, luego de ser consultados, se les solicitó su 
consentimiento de manera escrita en el propio formula-
rio, sin presión académica ni monetaria. La aplicación del 
instrumento se realizó en el mes de junio del año 2021. 
Tras obtener los datos, se utilizó el paquete estadístico 
SPSS para el diseño de la base, validación y el análisis 
descriptivo de los datos.

Consideraciones éticas

Los autores cumplieron con todas las obligaciones éticas 
para la recolección de los datos. Entre estas destacan 
las siguientes: (a) Informar a los participantes de los de-
talles del estudio, (b) Informar sobre el uso y anonimato 
de la información brindada. Asimismo, se solicitó el con-
sentimiento de los estudiantes, el cual figuró al inicio del 
cuestionario.  

Resultados

Los resultados se obtuvieron luego de la recolección y 
procesamiento de la información. En primer lugar, se pre-
sentan los resultados del análisis psicométrico, cuya fi-
nalidad es la de establecer el nivel de confiablidad del 
instrumento, así como su validez de constructo.  Luego 
de presentar estos datos, se muestran los resultados des-
criptivos, los cuales permitirán generar conclusiones so-
bre el objetivo planteado. 

Análisis psicométrico de la escala de satisfacción de la 
vida 

El análisis psicométrico de la escala de satisfacción con 
la vida (ver tabla 1) concluye que los ítems tienen índices 
de homogeneidad que van de 0,739 (ítem 2) a 0,834 (ítem 
4). Estos son significativos, ya que superan los valores 
mínimos establecidos por el criterio Kline (2013), el cual 
es de 0,20, con lo que puede afirmarse que los ítems del 
instrumento en la población estudiada tienen índices de 
homogeneidad correctos. El coeficiente de confiabilidad 
se consiguió a través del método de consistencia interna, 
el cual se calculó un alfa de Cronbach de 0,919 y una 
Omega de 0,920. Se tomó como base los 5 ítems de la 
escala. Por lo tanto, puede concluirse que la escala de 

satisfacción con la vida para jóvenes universitarios cuen-
ta con una confiabilidad aceptable. 

Tabla 1: Confiabilidad de la escala de satisfacción en la 
vida en jóvenes

M SD Ritc

En la mayoría de las cosas, mi vida 
está cerca de mi ideal 3,97 1,566 ,785

Las condiciones de mi vida son exce-
lentes 4,19 1,703 ,739

Estoy satisfecho con mi vida 4,19 1,682 ,834

Hasta ahora, he conseguido las cosas 
que para mí son importantes en la vida 3,74 1,593 ,809

Si volviese a nacer, no cambiaría casi 
nada de mi vida 4,09 1,682 ,792

Nota.  n=100, Ritc=Correlaciones ítem-test corregido.

La validez de constructo de la escala de satisfacción en 
la vida (ver tabla 2) fue obtenida a través del análisis fac-
torial exploratorio. El índice de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 
0,880, lo que demuestra que el instrumento cuenta con 
potencial explicativo. En tanto que la prueba de esferi-
cidad de Bartlett es significativa al ser el Chi-cuadrado 
de 2741,228 y el p= 0,00 inferior a p < 0,05, lo cual de-
muestra que es pertinente de realizar un análisis factorial 
con los datos resultantes. Finalmente, el análisis factorial 
exploratorio a través del método de máxima verosimili-
tud establece la conformación de un factor que explica 
el 75,688% de la totalidad de la varianza (ver figura 1). 
Esto permite concluir que la escala de satisfacción en la 
vida adaptada para jóvenes universitarios cuenta con una 
óptima validez de constructo.

Figura 1: Gráfico de sedimentación
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Tabla 2: Validez de constructo de la escala de satisfac-
ción en la vida a través del análisis factorial exploratorio

Factor

1

En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de 
mi ideal

,834

Las condiciones de mi vida son excelentes ,777

Estoy satisfecho con mi vida ,872

Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí 
son importantes en la vida

,856

Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada de mi 
vida

,833

El análisis psicométrico arrojó resultados positivos para 
la muestra estudiada. Todos los ítems de la escala breve 
para la medición de la satisfacción de la vida en tiempos 
de pandemia fueron evaluados de manera favorable por 
los expertos (V de Aiken > 0,70). Todos los valores del 
límite inferior (Li) del IC 95% son apropiados (Li > 0,59) y 
todos los valores del coeficiente V fueron estadísticamen-
te significativos. 

Análisis descriptivo

Tras evaluar la validez de la escala se procedió a evaluar 
los resultados de los 764 jóvenes universitarios encuesta-
dos en la ciudad de Lima, Perú. En la tabla 3 se eviden-
cian los resultados generales obtenidos por ítem: 

Tabla 3: Resultados generales por ítem

Media Desv. Estándar

En la mayoría de las cosas, mi 
vida está cerca de mi ideal 3,97 1,566

Las condiciones de mi vida son 
excelentes 4,19 1,703

Estoy satisfecho con mi vida 4,19 1,682

Hasta ahora, he conseguido las 
cosas que para mí son importan-
tes en la vida

3,74 1,593

Si volviese a nacer, no cambiaría 
casi nada de mi vida 4,09 1,682

N válido (por lista) 764

De los 5 ítems considerados, los jóvenes universitarios li-
meños manifiestan una tendencia al nivel 4; es decir, no 
están de acuerdo ni en desacuerdo con los enunciados 
indicados en la escala de satisfacción con la vida.  

Finalmente, en la figura 2 se presentan los resultados ge-
nerales de la satisfacción general, lo cual evidencia que 
un 25,92% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 21,20% está poco de acuerdo, el 16,49% está poco en 

desacuerdo, el 15,71% en desacuerdo y el 14,14% está 
de acuerdo con sentirse satisfecho con la vida en tiempos 
de pandemia.

Figura 2: Resultados generales de la variable

DISCUSIÓN

El surgimiento del Covid-19 ha demostrado a la gente lo 
rápido que ha cambiado el mundo. Las personas pue-
den adaptarse rápidamente a este proceso de cambio y 
mantener su satisfacción por la vida o sucumbir ante la 
incertidumbre del futuro. La contribución de este estudio 
es significativa al determinar la satisfacción con la vida 
en tiempos de pandemia en universitarios limeños. Según 
los resultados, los jóvenes estudiantes manifiestan no 
sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo con la satisfac-
ción con la vida. Debe resaltarse que la presente es una 
investigación que evalúa por primera vez esta variable en 
un momento único de la historia, es decir durante el se-
gundo año de la pandemia de Covid-19, exclusivamente 
en universitarios peruanos.

Respecto a la validación de la Escala de Satisfacción con 
la Vida (SWLS), Merino et al. (2021) concluyen que es una 
escala fiable y válida para medir la satisfacción cognitiva 
laboral. Asimismo, es breve, general y de una dimensión. 
Del mismo modo, los resultados indican que puede adap-
tarse a contextos específicos: la escuela, la familia o la 
vida en pareja. Por su parte, Souza et al. (2021), en su es-
tudio con jóvenes brasileños, concluyen que los datos ob-
tenidos con la SWLS fueron válidos, fiables e invariantes 
entre muestras de diferente sexo, edad, estrato econó-
mico y ejercicio de la actividad laboral. Los autores con-
cluyen que la satisfacción con la vida fue mayor entre los 
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individuos de un estrato económico superior y no hubo 
diferencias por sexo, edad o empleo.

Por otra parte, Lang y Schmitz (2020), en su estudio con 
niños y adolescentes, obtuvieron índices de ajuste del 
modelo, las consistencias internas y la confiabilidad de 
la nueva prueba, así como la evidencia de validez concu-
rrente y discriminante fue satisfactoria. Karabağ y Fidan 

(2021), en su estudio sobre el efecto de la ansiedad ante 
la muerte de las enfermeras sobre la satisfacción con la 
vida, obtuvieron un alfa de Cronbach para la SWLS de 
0,86, resultado que se aproxima a lo hallado en la pre-
sente investigación (0,91).  Finalmente, Di Fabio y Gori 
(2020), en su estudio con trabajadores italianos del sector 
público y privado, obtuvieron un alfa de Cronbach 0,88 
y los valores corregidos de las correlaciones ítem-total 
emergieron con el siguiente rango: desde 0,63 para el 
ítem 5 hasta 0,79 para el ítem 3, con lo que se obtuvieron 
valores más altos que en la presente investigación.

En lo que respecta al análisis descriptivo de la variable, 
los resultados señalan la existencia de un nivel medio de 
satisfacción por la vida. Este es un resultado bastante 
preocupante al considerar que los encuestados son jóve-
nes que deberían tener un nivel de satisfacción superior 
o alto. 

A nivel internacional, los resultados se pueden comparar 
con otros obtenidos en poblaciones similares. Karabağ y 
Fidan (2021), por ejemplo, obtuvieron una puntuación to-
tal media de la SWLS de 12,91 (SD = 4,11; rango = 5–25) 
y la puntuación media del ítem fue de 2,58 (SD = 0,82; 
rango = 1–5). Estos autores trabajaron con una muestra 
de 411enfermeras que enfrentaron la pandemia de la 
COVID-19. Por su parte, Fu et al. (2020) trabajaron con 
158 graduados de Odontología y obtuvieron una puntua-
ción media de 4,01 (SD = 0,72), con significancia (p = 
0,0007) y con una puntuación media más alta para los 
especialistas (4,11; SD = 0,69) que para los residentes 
actuales (3,64; SD = 0,70). Asimismo, González-Bernal 
et  al (2021), en su estudio con ciudadanos españoles 
confinados, determinaron que la satisfacción con la vida 
disminuyó a medida que avanzaban los días de confina-
miento en el hogar. 

Diferentes variables sociodemográficas relacionadas con 
la COVID-19 contribuyeron a una mayor satisfacción con 
la vida durante el período de cuarentena más restrictivo 
experimentado hasta la fecha en España. Ser hombre, 
estar empleado, tener acceso privado al exterior, la per-
cepción de haber recibido suficiente información sobre 
la pandemia y no haber sido aislado promovió una mayor 
satisfacción con la vida durante el distanciamiento social 
forzado y el encierro domiciliario.

A esto se suma el estudio de El Keshky et  al (2021), 
quienes evaluaron a 200 participantes en cuarentena de 
Arabia Saudita. La investigación concluyó que la reeva-
luación cognitiva, la satisfacción con la vida y el apoyo 
social de los amigos redujeron la depresión y el estrés en 
la cuarentena. Del mismo modo, Deutrom et al. (2021), en 
su estudio con participantes que realizan trabajo en casa 
en Reino Unido, determinaron una media de satisfacción 
por la vida de 4,22 con una desviación estándar de 1,27, 
muy similar a los resultados de la presente investigación. 

Por otro lado, Pretorius y Padmanabhanunni (2021) traba-
jaron con 337 jóvenes adultos de Sudáfrica. Su estudio 
arrojó resultados con niveles sin precedentes de ansie-
dad, soledad, y satisfacción con la vida reducida entre la 
muestra. Finalmente, Residori et al (2020), en su estudio 
con jóvenes de Luxemburgo, realiza comparaciones por 
grupos sociodemográficos. Para los jóvenes de 12 a 15 
años, la proporción observada que informó una baja sa-
tisfacción con la vida (<6) fue, por ejemplo, del 31,3% 
en 2020. Esta proporción ascendió del 19,9% en 2019 al 
25,5% en 2020 para los de 16 años; del 23,9% al 35,3% 
para los de 21-25 años y del 20,2% al 32,8% para los de 
26 a 29 años. Asimismo, Soest et  al. (2020) reportaron 
en Oslo una alta satisfacción con la vida (una puntuación 
de 6 o más en una escala de 0 a 10), la cual disminuyó 
notablemente de 88% en 2018 y 92% en 2020 antes de 
las restricciones por la COVID-19 a 71% durante el perío-
do de restricciones (p <0,001) en los varones. Las cifras 
equivalentes para las mujeres fueron 78%, 81% y 62% 
(p <0,001). La desigualdad social en la satisfacción con 
la vida fue menor durante las restricciones que en otros 
períodos. Las preocupaciones sobre la enfermedad y la 
infección se asociaron con una menor satisfacción con la 
vida. 

Otra investigación importante fue la de Ammar et  al 
(2020) realizada en treinta y cinco organizaciones de in-
vestigación de Europa, África del Norte, Asia Occidental 
y América. Se aplicó una encuesta a través de sus redes 
a la sociedad en general, en 7 idiomas (inglés, alemán, 
francés, árabe, español, portugués y esloveno). Los efec-
tos negativos se asociaron con una menor satisfacción 
con la vida (-30,5%) durante el período de encierro. La 
disminución se dio de 4,81 ± 1,62 a 3,93 ± 1,71 obser-
vándose una disminución sustancial. Como se puede ob-
servar, la satisfacción con la vida presenta diferencias al 
ser asociadas con otras variables. Asimismo, el contexto 
y el tipo de población son factores a tener en cuenta al 
momento de determinar resultados.

El presente estudio tuvo la limitación de haberse realiza-
do únicamente en estudiantes universitarios de la ciudad 
peruana de Lima. Esto debería tenerse en cuanta, sobre 
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todo, para aquellas investigaciones que intenten extrapo-
lar sus resultados a otras poblaciones similares. Sin em-
bargo, considerando el tamaño y la variedad de la mues-
tra, esto podría ser empleado en ciudades con similares 
realidades a la ciudad de Lima. 

CONCLUSIONES

Este estudio aporta información sobre la satisfacción con 
la vida de la población juvenil universitaria limeña durante 
la pandemia. Como implicaciones prácticas, los factores 
de riesgo y de protección asociados con la satisfacción 
con la vida en períodos de aislamiento social y pandemia 
brindan datos para la promulgación de políticas que inten-
ten disminuir los impactos de la pandemia en el bienestar 
de la juventud, futuro de cualquier país. De igual mane-
ra, se debe priorizar una mayor atención e investigacio-
nes sobre esta variable con los grupos más vulnerables 
de la población, como el género femenino, las personas 
sin empleo, las personas sin acceso privado al exterior y 
las que están sometidas a períodos de cuarentena más 
prolongados. La información adecuada y suficiente ha 
demostrado ser un factor protector fundamental para la 
satisfacción con la vida en tiempos de crisis. Por esta ra-
zón, los gobiernos deben asegurar la difusión adecuada 
y oportuna de la información relacionada con COVID-19. 

Como se puede apreciar, los hallazgos deben interpre-
tarse considerando sus limitaciones y fortalezas. Durante 
la pandemia, el empleo de encuestas online ha sido una 
de las mejores estrategias para recopilar datos, aunque 
estas herramientas podrían haber provocado un sesgo en 
el reclutamiento de participantes e, incluso, haber influido 
en las características de la muestra, como el elevado nú-
mero de varones. 
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