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Translation and validation of the high-school 
satisfaction scale (H-SatP Scale) in Peruvian 

students 

Abstract 

Risk behaviors in schoolchildren can negatively influence and affect their 

wellbeing. Therefore, it is necessary to have a validated tool to measure 

student satisfaction in specific areas of the school. The objective of this 

study was to adapt to Spanish and evaluate the psychometric properties 

of the H-Sat Scale in Peruvian students. The participants were 691 high 

school students between 11 and 18 years old (M = 13.96, SD 1.38) who 

were administered the H-Sat Scale. The scale was translated into 

Spanish (H- SatP Scale) using the forward and backward method. The 

scale presented 

adequate internal consistency for each of the five factors (ordinal α, CR, 

ω, and H > 70). Confirmatory analysis confirmed the five-dimensional 

structure (χ 2 = 620.864, df = 160; CFI = 0.982, TLI = 0.978, RMSEA = 

0.065, SRMR = 0.032). This measurement tool could be used for the 

evaluation of interventions in school and health contexts to assess other 

aspects of wellbeing necessary for their development in school-age 

students. 

Keywords: high-school, satisfaction, validity, reliability, translation 

  



Traducción y Validación de la Escala de 
Satisfacción De La Escuela Secundaria (Escala H-

SatP) en Estudiantes Peruanos 

Resumen  

Los comportamientos de riesgo en los escolares pueden influir 

negativamente y afectar su bienestar. Por lo tanto, es necesario contar 

con una herramienta validada para medir la satisfacción de los 

estudiantes en áreas específicas de la escuela. El objetivo de este 

estudio fue adaptarse al español y evaluar las propiedades 

psicométricas de la Escala H-Sat en estudiantes peruanos. Los 

participantes fueron 691 estudiantes de secundaria entre 11 y 18 años 

(M= 13,96, DE1,38) a los que se les administró la escala H-Sat. La escala 

fue traducida al español (escala H-SatP) utilizando el método hacia 

adelante y hacia atrás. La escala presentó consistencia interna 

adecuada para cada uno de los cinco factores (ordinal α, CR, ω y H > 

70). El análisis confirmatorio confirmó la estructura de cinco dimensiones 

(χ2= 620,864, df = 160; CFI = 0,982, TLI = 0,978, RMSEA = 0,065, SRMR 

= 0,032). Esta herramienta de medición podría utilizarse para la 

evaluación de intervenciones en contextos escolares y de salud para 

evaluar otros aspectos del bienestar necesarios para su desarrollo en 

estudiantes en edad escolar. 

Keywords: escuela secundaria, satisfacción, validez, confiabilidad, 

traducción 

  



Las conductas de riesgo en los escolares pueden afectar el bienestar físico y 

mental. El ambiente escolar incide en los comportamientos relacionados con la 

salud de los adolescentes tanto positiva como negativamente, al establecer 

patrones de conducta y actitudes, ya que es en la escuela donde pasan la 

mayor parte del tiempo. Sin embargo, se presta poca atención a la satisfacción 

escolar, ya que generalmente se centra en el rendimiento académico y se 

presta poca atención a los resultados evaluativos y afectivos (Huebner y 

McCullough, 2000; Takakura et al., 2010) . La promoción de la mejora de la 

salud mental proporciona una mejor trayectoria de vida para el adolescente y 

un mejor desempeño en la sociedad (Becker et al., 2019; Fazel y Kohrt, 2019) 

. La satisfacción con la escuela es un aspecto importante de la calidad de vida, 

ya que los escolares tienen derecho a sentirse bien con las instituciones en las 

que se encuentran. Las escuelas deben ser entornos donde los niños sean 

apoyados, valorados y disfrutados, ya que el nivel de satisfacción afecta el 

bienestar psicológico, el compromiso escolar y reduce la tasa de ausentismo, 

problemas de conducta y deserción (Verkuyten y Thijs, 2002) . 

El ambiente en el que se desarrollan los escolares influye en su adaptación y 

ajuste, pues las experiencias escolares y la autopercepción pueden afectar el 

curso de sus vidas (Baker et al., 2003) . Las escuelas deben evaluarse en un 

sentido más amplio, es decir, no solo en los resultados académicos, sino 

también en los resultados positivos no académicos, como los problemas 

afectivos, la percepción de los estudiantes sobre la calidad de los entornos 

escolares y su bienestar psicológico (Huebner et al. , 2009; Huebner y 

McCullough, 2000) . La escolarización ha presentado una visión estrecha al 

restar importancia al sentido adaptativo del alumno, ya que éste debe 

comprometerse y disfrutar lo que hace (Huebner y McCullough, 2000) . La 

satisfacción escolar se ha definido como la evaluación cognitivo-afectiva de la 

satisfacción general con las experiencias escolares en su conjunto (Huebner, 

1994; Wong y Siu, 2017) . Los estudios indican que la satisfacción escolar es 

una variable importante porque se asocia con el aprendizaje, el 

comportamiento, la deserción, el ausentismo, la relación docente-alumno, el 

compromiso y los entornos sociales al incurrir en cambios de comportamiento 

positivos (Konu y Rimpelä, 2002; Okun et al., 1990). ) . Asimismo, la 

satisfacción escolar presenta indicadores subjetivos o percibidos por los 

estudiantes que la evaluación general de las experiencias globales en los 

escolares. También presenta medidas observables objetivas, que hacen 

referencia al dominio externo de la escuela como: los resultados académicos o 

la relación positiva entre alumnos y docentes (Zullig et al., 2011) . Por lo tanto, 

las medidas de satisfacción escolar son necesarias, ya que permiten evaluar a 

los estudiantes en áreas específicas de la escuela. 

Para una evaluación adecuada de la satisfacción escolar, The College 

Satisfaction Scale (CSS) (Lodi et al., 2017) fue desarrollada recientemente en 

estudiantes universitarios italianos y adaptada y validada en estudiantes 

italianos de secundaria (Escala H-Sat) por Lodi et al. (2019) . Esta escala 

evalúa cinco áreas, identificadas a partir de una revisión de la literatura: 

adecuación de la elección, calidad de los servicios escolares, relación con los 

compañeros, eficacia de sus hábitos de estudio y utilidad para la futura carrera. 

Los resultados psicométricos fueron adecuados y sugieren ser aplicados en 

otros contextos y evaluados con otras variables psicológicas. Por tal motivo, 

este estudio tuvo como objetivo adaptar y evaluar las propiedades 



psicométricas de la versión en español de la Escala H-Sat en estudiantes 

peruanos. 

Metodología 

 

Diseño del Estudio y Participantes 

El diseño de la investigación es instrumental (Ato et al., 2013).  Los 

participantes fueron seleccionados utilizando el método de muestreo de 

conveniencia no probabilística y el tamaño de la muestra se estimó utilizando 

una calculadora electrónica (Soper, 2020), que considera el tamaño del efecto 

anticipado (λ = 0,3), el nivel de potencia estadística (1 - β = 0,95) y la 

significación estadística deseada (α = 0,05) según el número de variables 

observadas y latentes en el modelo,  resultando en una muestra mínima 

requerida de 223 participantes. Sin embargo, se reclutaron un total de 691 

escolares de diferentes instituciones educativas peruanas, cuyas edades 

oscilaron entre 11 y 18 años (M= 13.96, SD 1.38), donde el 50.4% eran 

hombres. Por otro lado, el 24,7% estaban en primer grado o año de bachillerato, 

el 22,3% en segundo grado, el 19,7% en tercer grado, el 21,6% en cuarto grado 

y solo el 11,7% en quinto grado. 

Instrumentos 

La Escala H-Sat (Lodi et al., 2019) fue adaptada de la Escala deSatisfacción 

de C ollege (CSS)  italiana (Lodi et al., 2017). Se compone de 20 ítems que 

evalúan la satisfacción del alumno en 5 dimensiones a través de una escala 

Likert de 5 puntos (1 = nada, 2 = un poco, 3 = algo, 4 = muy, 5 = 

completamente). Los ítems corresponden a 5 dimensiones de la satisfacción 

escolar: idoneidad de la elección (CH), calidad de los servicios escolares (SE), 

relaciones con los compañeros de clase (RE), efectividad de los hábitos de 

estudio (TS) y utilidad para una futura carrera (AC).  Este instrumento tiene 

buenas propiedades psicométricas, en términos de validez y consistencia 

interna para las cinco subescalas (CH= α 0,86; SE= α 0,76; RE = α 0,88; TS= 

α 0,87; AC= α 0,92). 

La traducción del inglés al español del H-Sat se llevó a cabo utilizando 

procedimientos basados en la adaptación  cultural (Beaton et al., 2000). 

1. El H-Sat fue traducido inicialmente de forma independiente al español por 

dos hablantes nativos bilingües de español. Se compararon las versiones 

y se desarrolló una versión inicial. 

2. La versión en español fue nuevamente traducida independientemente al 

inglés por dos nativos americanos que hablan español, pero no estaban 

familiarizados con H-Sat. 

3. Posteriormente, un panel de dos educadores y dos psicólogos revisaron la 

versión traducida al español y las versiones traducidas y desarrollaron la 

versión preliminar del H-SatP.  

4. La versión preliminar se administró a un grupo focal de 15 participantes 

con el fin de evaluar la comprensión y la legibilidad. Se identificaron 

problemas aparentes de comprensión; por lo tanto, se realizaron cambios 

lingüísticos en la versión final en español (Tabla 1). 

  



Análisis de Datos 

Se realizó un análisis descriptivo de los ítems H-SatP mediante el cálculo de la media, 

la desviación estándar, la asimetría, la curtosis y el análisis de correlación entre 

pruebas corregido. Para la asimetría (g1) y la curtosis (g2) se consideraron adecuados 

los valores entre ± 1,5 (Pérez y Medrano, 2010), y se consideró el análisis de 

correlación ítem-prueba corregido para la eliminación de ítems en caso de r (i-tc) = < 

.2 o multicolinealidad (i-tc) = < .2 (Kline, 2016) y la consistencia interna se estimó 

utilizando el coeficiente ordinal α. 

Para el análisis factorial confirmatorio (CFA), se estableció una estructura de cinco 

factoresa partir de un estudio previo (Lodi et al., 2019) y el análisis se realizó utilizando 

el método de mínimo cuadrado ponderado (WLSM) debido a la naturaleza categórica 

de los ítems, lo que también permite la detección de relaciones estructurales 

conasimetría leve o moderada (Brown, 2015; Li, 2016).  Se consideraron la prueba de 

chi cuadrado (χ2), el índice de ajuste confirmatorio (CFI ≥ 0,95), el índice de Tucker-

Lewis (CFI ≥ 0,95) parala evaluación de los modelos de ajuste (Schumacker y Lomax, 

2016), el error cuadrático medio de aproximación de la raíz (RMSEA≤ 0,05) y los 

residuos cuadráticos medios de raíz estandarizados (SRMR ≤ 0,05) (Kline, 2016).  La 

evidencia de validez convergente se obtuvo a partir de la varianza media extraída de 

la varianza media extraída del factor, que considera satisfactorias las cantidades grmás 

altas que 0,50  (Fornell y Larcker, 1981). Además, la permanencia del ítem se 

determinó mediante cargas factoriales (λ > 0,70) (Domínguez-Lara, 2018).  

La confiabilidad se analizó a través del  coeficiente ordinal α (Pascual-Ferrá y Beatty, 

2015) y mediante el coeficiente ω (McDonald, 1999) y H (Hancock y Mueller, 2001) 

expting altas magnitudes (> 0,80) (Domínguez-Lara, 2016; Raykov y Hancock, 2005).. 

Procedimiento 

El estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad Peruana Unión (CE-

EPG 000016). Se solicitó autorización a las instituciones educativas para proceder a la 

recopilación de información con las direcciones de correo electrónico de los 

estudiantes. Debido a que los estudiantes se encontraban en casa debido al 

confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, se solicitó su participación a través 

de correo electrónico institucional y se envió un cuestionario a través de un formulario 

en línea de Microsoft Forms. El cuestionario fue respondido por aquellos estudiantes 

que aceptaron participar en el estudio voluntariamente y cuyos padres aprobaron o 

firmaron el formulario de consentimiento informado. El cuestionario estuvo disponible 

en línea durante 30años durante el mes de mayo de 2021. 

Resultados 

Estadísticas descriptivas de ítems H-sat 

La estadística descriptiva se muestra en la Tabla 1, donde el ítem 10 (M = 4,12) tiene 

la media más alta, mientras que la media más baja se encontró en el ítem 13 (M = 

3,63). Este mismo ítem 13 (DE = 1,22) mostró mayor dispersión con respecto a la 

variabilidad. La asimetría (g1) y la curtosis (g2) fluctuaron entre valores inferiores a ± 

1,5 en todos los ítems, lo que indica una distribución multivariante normal. La matriz 

de correlación presenta un KMO aceptable= 0,96 y la prueba de esfericidad de Barlett 

(χ2= 9828,857, df = 190, p < ,001) fue significativa. Asimismo, la escala presenta 



correlaciones ítem-total entre 0,66 y 0,86, superiores al límite aceptable de 0,30, 

indicando una alta homogeneidad y la consistencia interna para cada ítem fue 

aceptable (>0,95). (ver Tabla 1) 

Tabla 1. 

Estadísticas descriptivas y confiabilidad 

Artículo Estoy satisfecho: METRO 

Dakot

a del 

Sur 

gramo 

1 

gramo 

2 
r.cor α 

CH1 por elegir esta escuela. 4.09 0,94 -0.87 0.19 0.73 0.96 

SE 2 con clases 3.67 1.03 -0.33 -0.62 0.74 0.96 

RE3 con las relaciones de mis compañeros de clase. 3.72 1.08 -0.49 -0.59 0,62 0.96 

TS4 con mi forma de estudiar. 3.70 1.09 -0.52 -0.49 0.74 0.96 

AC5 

porque creo que mis cursos de estudio serán 

útiles para mi futuro académico y/o 

profesional. 4.11 1.06 -1.09 0.46 0.80 0.96 

CH6 

porque me gusta lo que estudio en esta 

escuela. 3.95 0.96 -0.74 0.01 0.86 0.96 

SE 7 

con los recursos virtuales/tecnológicos de mi 

escuela. 3.68 1.11 -0.51 -0.62 0,68 0.96 

RE8 

porque tengo compañeros con los que me 

siento cómodo estudiando. 3.84 1.13 -0.74 -0.31 0.71 0.96 

TS9 de las metas académicas que estoy logrando. 3.88 1.04 -0.67 -0.24 0.83 0.96 

AC10 

porque creo que mis estudios tendrán un 

efecto positivo en mi futura carrera educativa 

y/o profesional. 4.12 1.00 -1.06 0.56 0.82 0.96 

CH11 para iniciar el año escolar. 3.91 1.02 -0.79 0.15 0.77 0.96 

SE 12 

con calidad de los servicios escolares (tutoría, 

deportes, entre otros) 3.80 1.08 -0.67 -0.22 0.80 0.96 

RE13 

porque puedo contar con la ayuda de mis 

compañeros. 3.63 1.22 -0.52 -0.74 0,66 0.96 

TS14 de mi motivación para estudiar. 3.82 1.07 -0.61 -0.45 0.81 0.96 

AC15 

porque esta escuela es la base de mi futura 

carrera profesional. 3.98 1.10 -0.9 0.01 0.84 0.96 

CH16 

porque, después de todo, esta escuela parece 

hecha a mi medida. 3.71 1.09 -0.48 -0.61 0.80 0.96 

SE 17 

con la disponibilidad de quienes trabajan en la 

escuela. 3.86 1.00 -0.61 -0.33 0.77 0.96 

RE18 

por la buena amistad con mis compañeros de 

clase. 3.84 1.18 -0.8 -0.33 0,67 0.96 

TS19 con mi rendimiento académico. 3.73 1.03 -0.47 -0.55 0,69 0.96 

AC20 

porque asistir a esta escuela será útil para 

encontrar empleo en el futuro. 3.95 1.09 -0.84 -0.1 0.81 0.96 

Nota. CH= Idoneidad de la elección, SE=Calidad de los servicios escolares, RE= 

Relación con los compañeros, TS=Eficacia de los hábitos de estudio, AC=Utilidad para 

una futura carrera, α =ordinal α. 

Evidencia de validez relacionada con la estructura interna 

El CFA se realizó mediante la hipótesis del modelo de cinco factores propuesto 

inicialmente por (Lodi et al., 2019).  Los índices de bondad de ajuste para la muestra 

total fueron χ2 = 620,864, gl=160; CFI = 0.982, TLI = 0.978, RMSEA = 0.065 (IC 90%: 

0.059- 0.070), SRMR = 0.032, lo que indica que el modelo de versión peruana se ajusta 

adecuadamente a los datos observados.  Además, todos los λ fueron mayores que 0,70 



y los valores ave son adecuados (AVE> 0,50), lo que indica que los factores latentes se 

explican adecuadamente por sus variables observadas. Además, en términos de 

fiabilidad los valores obtenidos fueron altos (α ordinales, ω y H >70). (ver Tabla 2). 

Tabla 2.  

Cargas factoriales y confiabilidad de la muestra total 

  F 1 (λ) F 2 (λ) F 3 (λ) F4 ( λ ) F5 ( λ ) 

CH1 0.753         

CH6 0.888         

CH11 0.796         

CH16 0.820         

SE2   0.776       

SE7   0.712       

SE12   0.841       

SE17   0.812       

RE3     0.791     

RE8     0.904     

RE13     0.837     

RE18     0.859     

TS4       0.798   

TS9       0.906   

TS14       0.883   

TS19       0.749   

AC5         0.880 

AC10         0.903 

AC15         0.915 

AC20         0.881 

Cra 0,67 0,62 0.72 0.70 0.80 

ordinal a 0.89 0.86 0.91 0.9 0,94 

Oh 0.89 0.87 0.91 0.90 0,94 

H 0.90 0.87 0.92 0.92 0,94 

nota _ λ= cargas factoriales, F1= Idoneidad de la elección (CH), = F2 Calidad de los 

servicios escolares (SE), F3= Relaciones con los compañeros (RE), F4= Eficacia de 

los hábitos de estudio (TS) y F5= Utilidad para una futura carrera (AC), ω = Omega, H= 

Coeficiente H, AVE= Varianza Media Extraída. 

Discusión 

La satisfacción escolar, de acuerdo con los enfoques positivos actuales, se considera 

un aspecto importante del bienestar y la calidad de vida de los adolescentes (Baker y 

Maupin, 2009).  Por lo tanto, es crucial que las escuelas creen condiciones y estrategias 

adecuadas para que los estudiantes experimenten entusiasmo, felicidad, experiencias 

agradables, que se reflejen en una actitud positiva hacia la escuela y un mejorbienestar 

psicológico (Saminathen et al., 2019). Por lo tanto, es necesario contar con un 

instrumento validado y apropiado para medir y monitorear los niveles de satisfacción 

escolar de los estudiantes. El objetivo de la presente investigación fue traducir y 

adaptar la Escala de Satisfacción Escolar (H-Sat Scale) al español peruano (H-SatP) y 



evaluar sus propiedades psicométricas para medir la satisfacción escolar desde una 

perspectiva multidimensional. 

Otros instrumentos que miden la satisfacción escolar consideran en su mayoría tres 

dimensiones: calidad educativa,apoyo y apoyo familiar (Rodríguez et al., 2020), o 

autodeterminación, incluyendo autonomía, competencia y parentesco (Ryan y Deci, 

2017). Estos instrumentos se centran en la percepción del estudiante de su entorno, 

como el profesor y la familia y la influencia que ejercen en su satisfacción. La Escala H-

Sat es una medida confiable, multidimensional y específica del dominio de la 

satisfacción escolar de los estudiantes y ha sido probada por sus relaciones con la 

satisfacción general de la vida. Además de los aspectos personales de satisfacción, las 

dimensiones cubiertas por esta escala incluyen la satisfacción con sus metas y 

proyectos de carrera debido a la escuela a la que asistieron en términos de programas, 

conocimientos y habilidades adquiridas (Lodi et al., 2019). 

Estudios futuros podrían utilizar la Escala H-Sat en diferentes países para definir si 

existen diferencias culturales con respecto a las dimensiones estructurales de la 

satisfacción escolar y para confirmar las propiedades psicométricas del instrumento. 

Los autores originales de la escala H-Sat recomendaron revisar las diferencias 

culturales con respecto a las dimensiones estructurales de la satisfacción escolar y 

confirmar los vínculos psicométricos propios del instrumento (Lodi et al., 2019).  

En relación con el análisis factorial confirmatorio, los resultados fueron consistentes 

con la estructura original. Las altas magnitudes de las cargas factoriales fueron 

moderadas y altas e indican una estructura factorial robusta, con indicadores 

adecuados para el constructo de satisfacción con la escuela secundaria. Asimismo, los 

valores de la versión española fueron cercanos y superiores a la versión italiana de la 

H-SatP. La versión produjo coeficientes de confiabilidad α ordinal, ω y H fue superior a 

lo recomendado, estos resultados se deben a que los coeficientes se evalúan mediante 

las variables latentes.  Por lo tanto, la escala H-SatP es una herramienta confiable, que 

respalda estudios previos.  Los resultados psicométricos respaldaron la versión 

existente e indican que los 20 ítems del H-SatP se agrupan en una estructura de 5 

factores: (a) idoneidad de elección, (b) calidad de los servicios escolares, (c) relaciones 

con los compañeros de clase, (d) efectividad de los hábitos de estudio y (e) utilidad 

para una futura carrera (Lodi et al., 2019). 

El primer factor, la idoneidad de la elección, se relaciona con la percepción de 

satisfacción del estudiante basada en la evaluación del servicio recibido, ya sea que sus 

expectativas se cumplieran o no con los servicios ofrecidos (Petruzzellis y Romanazzi, 

2010). En otras palabras, los estudiantes asumen el papel del cliente que decide elegir 

el producto y cuya satisfacción se verá reflejada en el cumplimiento de sus 

expectativas. Los gerentes de las instituciones educativas deben ser conscientes de los 

factores que mejoran la percepción de la satisfacción de los estudiantes, para que 

puedan brindar mejores servicios y mejorar los existentes. En cuanto al segundo factor, 

diferentes estudios muestran la influencia de la calidad del servicio escolar en la 

satisfacción escolar (Patrón-Cortés, 2021). La calidad del servicio a su vez abarca 

aspectos como la confiabilidad, la seguridad, la empatía, la capacidad de respuesta y 

los tangibles (Zeithaml et al., 2010). De todos ellos, la fiabilidad es fundamental en el 

sector educativo, ya que significa recibir el servicio según lo prometido (Usman, 2010). 

Por lo tanto, para garantizar la satisfacción escolar es importante tomar disposiciones 



para acciones correctivas inmediatas cuando ocurran fallas, para recuperar la 

confianza de los estudiantes y garantizar su satisfacción. 

Sentir el apoyo de los compañeros y percibir un ambiente escolar positivo son aspectos 

considerados en el tercer factor. Una buena relación con los compañeros de clase es 

un factor que promueve el bienestar escolar (Ruvalcaba-Romero et al., 2018). Un 

punto de partida para la adquisición de patrones de comportamiento y el 

establecimiento del estado emocional durante la adolescencia es la calidad de las 

relaciones experimentadas en los entornos escolares (Plazas et al., 2010). Lograr 

relaciones satisfactorias con los compañeros se asocia con un mayor bienestar 

emocional y satisfacción con la vida, por lo que las interacciones sociales representan 

una de las relaciones escolares más significativas (Uslu y Gizir, 2017). Por otro lado, la 

relación entre la satisfacción académica y la efectividad de los hábitos de estudio 

puede ser confirmada por estudios previos (Alzahrani et al., 2018). La relación positiva 

entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico reflejaría aún mejor la 

satisfacción experimentada por los escolares. El último factor indica la relación positiva 

entre la utilidad para una futura carrera y la satisfacción escolar; esta relación fue 

confirmada en estudios que también relacionaron calificaciones acumuladas, nivel de 

logro y satisfacción (El-Hilali et al., 2015). La utilidad percibida de los estudios escolares 

para futuros estudios universitarios debe ser un aspecto a abordar en orientaciones y 

talleres por parte de las instituciones educativas, de manera que los estudiantes 

puedan confirmar la importancia de sus estudios escolares para su futuro profesional 

y a su vez garantizar la satisfacción académica. 

La promoción del bienestar en la práctica escolar debe tener un compromiso creciente 

con la prestación de servicios, los estudiantes deben beneficiarse de programas que 

permitan la mejora de sus habilidades para desarrollar competencias, y que 

contribuyan a un mejor clima social en las escuelas. En ese sentido, la escala H-SatP 

podría usarse en entornos con entidades escolares complejas y multifacéticas para 

comprender la naturaleza potencialmente recíproca y jerárquica incrustada en los 

entornos escolares. La ventaja de esta escala es su multidimensionalidad a pesar de 

tener un número reducido de ítems. Además, destaca el papel fundamental de la 

influencia de la escuela en el logro del bienestar de los estudiantes. Por lo tanto, 

también es un instrumento útil para las escuelas como herramienta de autoevaluación 

en la calidad del servicio prestado. 

A pesar de ser el primer intento de evaluar las propiedades psicométricas de H-SatP, 

tuvo limitaciones como que la muestra fue tomada por conveniencia. No se consideró 

la fiabilidad test-retest, ni tampoco la invariancia factorial, y fue un estudio transversal. 

A pesar de las limitaciones, los resultados son importantes para la parte educativa, 

dado que desde un punto de vista teórico el estudio proporciona una herramienta 

multidimensional. Además, podría utilizarse para la evaluación de intervenciones en 

contextos escolares y de salud para evaluar otros aspectos del bienestar necesarios 

para su desarrollo en estudiantes en edad escolar. 

 

Conclusión 

La versión española del H-SatP tiene evidencia psicométrica adecuada. Esta versión en 

español nos permite considerar variaciones psicolingüísticas para tener una 

interpretación culturalmente adecuada. 
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