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ABSTRACT 

 

This research seeks to understand the factors that influence the quality of life of university teachers; 

therefore, the objective of the study is to determine the quality of life of university teachers in a 

marginal area of the district of Puente Piedra in northern Lima. It is a quantitative, descriptive, cross-

sectional and non-experimental study, with a population of 270 inhabitants who answered a 

questionnaire of sociodemographic data and the instrument for quality of life. The results show that 

17,4 % (n=47) of the inhabitants have a poor quality of life, 56,3 % (n=152) have a moderately good 

quality of life, and 26,3 % (n=71) have a good quality of life. In conclusion, it is necessary to highlight 

the need to intervene specifically in the improvement of the quality of life of the elderly, as social and 

integral service programs for their general wellbeing. 

  

Keywords: Quality of Life; Mental Health; Vulnerability; Older Adults. 

 

RESUMEN 

 

En esta investigación se busca comprender los factores que influyen en la calidad de vida de los Docentes 

universitarios, por lo tanto, el objetivo del estudio es determinar la calidad de vida en Docentes 

universitarios de una zona marginal del distrito de Puente Piedra en Lima Norte. Es un estudio 

cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental, con una población de 270 pobladores en donde 

respondieron un cuestionario de datos sociodemográficos y el instrumento para calidad de vida. En sus 

resultados 17,4 %(n=47) de los pobladores tienen una mala calidad de vida, 56,3 %(n=152) calidad de 

vida medianamente buena y 26,3 %(n=71) calidad de vida buena. En conclusión, se debe resaltar la 

necesidad de intervenir específicamente en la mejora de la calidad de vida del adulto mayor, como 

programas de servicio social e integral para su bienestar general. 
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INTRODUCCIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que en la actualidad la esperanza de vida está 

superando los 60 años de edad a nivel mundial, asimismo, estima que entre el 2015 y 2050 el índice de 

este grupo etario se duplicará, de un 12 % al 22 %. Siendo importante estudiar a mayor escala sus 

necesidades, y que estas sean subsanadas mediante adecuadas estrategias gubernamentales; es evidente, 

que con el pasar de los años existe un descenso progresivo de las capacidades biológicas (físicas y 

mentales) en el ser humano, aumentando el riesgo de enfermedades que podrían conllevar a la muerte, 

de igual modo, las transiciones sociales juegan un rol fundamental en esta etapa, la jubilación, el traslado 

de viviendas y el fallecimiento de amigos y parejas podrían afectar considerablemente, por lo cual, los 

gobiernos afrontan nuevos retos importantes para garantizar una adecuada atención en sus sistemas de 

salud y asistencia social en este nuevo cambio demográfico.(1) 

Dicho cambio demográfico, se viene observando tanto en países desarrollados como subdesarrollados, 

el pronto envejecimiento de la población, los retos vinculados con la edad, la susceptibilidad a patologías 

crónicas/ degenerativas disponen poner una mayor atención a este grupo etario. Este cambio 

epidemiológico produce una presión extra a los sistemas de salud en el marco de la promoción, prevención 

y tratamiento oportuno según sus necesidades, evaluando el espacio geográfico en el que se encuentran 

y sobre todo tener que respetar las diferentes culturas y cosmovisión de cada comunidad.(2,3)  

En relación a ello, es evidente el impacto que ejerce las necesidades de atención en salud y el 

requerimiento de cuidados de larga duración en los Docentes universitarios en el sistema de sanitario, 

por lo cual, se plantearon estrategias basado en la autogestión y autocuidado, teniendo a la familia y 

sociedad como pilares fundamentales para establecer una fuerte red de apoyo.(4,5) El empoderamiento 

del paciente permite optimizar la capacidad de manejo de las patologías crónicas que se puedan 

presentar, así como también el aceptar y cumplir con el tratamiento respectivo, fomentando hábitos 

saludables y fortaleciendo la responsabilidad con su salud es primordial para mejorar la calidad de vida.(6) 

La calidad de vida (CV) es un indicador de envejecimiento saludable utilizado en diversos estudios 

mundialmente. Considerando que los Docentes universitarios suelen pasar mayor tiempo en casa o en sus 

vecindarios locales, hoy en día, se fomenta la promoción de una senescencia sana dentro de las 

comunidades, basado en actividades que logren la integración e interacción entre ellos, procurando 

establecer redes de apoyo colectivos, teniendo una constante asistencia social que les permita sostener 

este indicador en niveles óptimos.(7,8) 

En ese sentido, es importante no relacionar todo lo anteriormente mencionado con la disminución de 

la actividad en el adulto mayor, sino que implica establecer nuevas responsabilidades y redefinir los roles 

sociales.(9) El involucrar a los Docentes universitarios en actividades de la comunidad son beneficiosas 

para su bienestar a nivel psicológico, esto influye positivamente en ellos, ya que les hace sentir 

productivos, capaces y útiles a la sociedad mejorando considerablemente su autoestima y autonomía; la 

experiencia obtenida a lo largo de los años les permite transmitir sus conocimientos y habilidades a las 

nuevas generaciones contribuyendo a no perder sus tradiciones y costumbres propias,  el rol que cumplen 

en su comunidad de vital importancia, por lo cual se sugiere establecer mejores redes de apoyo al adulto 

mayor y así continuar con el mantenimiento de sus actividades.(10) 

Asimismo, otro gran reto surge en relación con la accesibilidad peatonal (conectividad de las calles, 

acceso a destinos y servicios), siendo fundamental garantizar el acceso idóneo a los principales servicios 

de salud y actividades sociales, con ello se garantiza el cumplimiento del tratamiento médico, atención 

rápida ante cualquier eventualidad y disfrutar de sus días de ocio para su bienestar mental.(11) El acceso 

a parques o centros recreativos favorece una vida activa y saludable, contribuyendo a la reducción del 

estrés, ansiedad o depresión, por lo cual, se hace adecuado establecer políticas públicas que propicien 

la construcción y mantenimiento de pistas, veredas y lugares recreacionales, que no solo beneficiaría a 

el grupo etario en mención, sino a toda la comunidad.(12) 
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El reconocimiento del entorno social como un elemento clave para mantener un envejecimiento 

saludable, permite identificar las malas condiciones de vivienda, la inseguridad habitacional y el deterioro 

de los entornos comunitarios como principales factores de riesgo de lesiones no intencionales, 

discapacidades físicas, privación de atención médica y problemas de salud entre los Docentes 

universitarios. Por el contrario, las viviendas de calidad y los vecindarios transitables se asocian con la 

satisfacción con la vivienda, el apego al lugar, las emociones positivas y los buenos resultados psicológicos 

y de salud mental entre los Docentes universitarios.(13) 

Un estudio realizado en México(14), con 100 Docentes universitarios, se observó que dos dimensiones 

mostraron significancia estadística (p» 0,05), capacidades sensoriales y participación social, por otro lado, 

la dimensión más baja fue la muerte y agonía (1,81 %). Concluyendo que mediante actividades comunales 

y el cumplimiento de su adecuado tratamiento de tipo farmacológico, es como los Docentes universitarios 

mejoran y/o trabajan en alcanzar una buena salud reflejándose en un mejoramiento de su calidad de 

vida. 

Otro estudio realizado en Chile(15), con 28 participantes, se evidenció datos estadísticamente 

significativos en las dimensiones, Autonomía (p = 0,018; d = 0,53); Participación social (p = 0,003; d = 

0,53) e Intimidad (p = 0,005; d = 0,36), luego de realizar un programa de ejercicios multifuncionales. 

Concluyendo que el realizar actividad física en los Docentes universitarios contribuye a la mejora de su 

calidad de vida exponencialmente. 

De igual manera, en Ecuador(16), una investigación con 120 Docentes universitarios, obtuvo como 

resultado general un nivel medio de Calidad de Vida, en donde destacan más las habilidades sensoriales 

(74,2 %) y la autonomía e intimidad (60,2 %). Concluyendo que las relaciones familiares y sociales influyen 

considerablemente para definir su satisfacción con la vida, el mantener un vínculo fuerte entre el hogar 

y comunidad contribuye a una reparación emocional sostenible, siendo apoyado por otros 

estudios.(17,18,19,20,21,22,23,24,25) 

Por lo que el objetivo de la presente investigación es determinar la calidad de vida en Docentes 

universitarios de una zona marginal del distrito de Puente Piedra en Lima Norte. 

 

MÉTODOS 

En la respectiva investigación, de acuerdo a sus propiedades para la recolección de datos es de 

enfoque cuantitativo, con metodología escriptiva-trasnversal no experimental.(17) 

La población está conformada por un total de 270 Docentes universitarios que viven en asentamientos 

humanos de Puente Piedra. 

● Participantes entre las edades de 60 años a mas 

● Participantes que residan más de 2 años 

● Participantes que acepten ser partícipes voluntarios en el estudio 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, donde se abarco aspectos sociodemográficos y el 

instrumento WHOQOL-OLD de la OMS. 

El instrumento WHOQOL-OLD consta de 6 dimensiones (capacidad sensorial, autonomía, [actividades 

pasadas, presentes y futuras], participación social, muerte o agonía e intimidad) en la cual están 

distribuidas 24 ítems, en donde las alternativas de respuesta derivan en una escala tipo Likert, que abarca 

de “1 = nada” a “5 = en extrema cantidad”, dando así una puntuación de “1 a 48 puntos” mala calidad 

de vida, “49 a 72” calidad de vida medianamente buena y “73 a 120” calidad de vida buena.(18)  

La validez del instrumento se determinó mediante la adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olkin 

obteniéndose un resultado de 0,841 (KMO > 0,6), mientras que la prueba de esfericidad de Bartlett obtuvo 

resultados significativos (X2 aprox. = 4284,061; gl = 276; p = 0,000).  

Mientras que la fiabilidad del instrumento fue a través del Alfa de Cronbach obteniéndose un resultado 

de 0,908 (α > 0,6) para los 24 ítems del instrumento. 
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Para realizar la encuesta, se realizó previa coordinación con la junta directiva de los asentamientos 

humanos y luego coordinar con los jefes de familia para hacer el estudio, a su vez, se les dio información 

para que tengan el conocimiento acerca del estudio a realizar. 

 

RESULTADOS 

 
Figura 1. Calidad de vida en Docentes universitarios de una zona marginal de Puente Piedra 

 

En la figura 1, podemos observar que el 17,4 %(n=47) de los Docentes universitarios tienen una calidad 

de vida mala, 56,3 %(n=152) tienen una calidad de vida medianamente buena y 26,3 %(n=71) tienen una 

calidad de vida buena. 

 

 
Figura 2. Calidad de vida en relación al sexo en Docentes universitarios de una zona marginal de Puente Piedra 
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En la figura 2, podemos observar que, con respecto al sexo masculino, el 24,2 %(n=45) tienen una 

calidad de vida buena, 57 %(n=106) una calidad de vida medianamente buena y 18,8 %(n=35) una calidad 

de vida mala; en cuanto al sexo femenino, el 31 %(n=26) tienen una calidad de vida buena, 54,8 %(n=46) 

una calidad de vida medianamente buena y 14,3 %(n=12) una calidad de vida mala. 

 

 
Figura 3. Calidad de vida en su dimensión capacidad sensorial en Docentes universitarios de una zona marginal de 

Puente Piedra 

 

En la figura 3, podemos observar que el 19,3 %(n=52) de los Docentes universitarios presentan una 

mala calidad de vida con respecto a la dimensión capacidad sensorial, 63,7 %(n=172) una calidad de vida 

medianamente buena y 17 %(n=46) una calidad de vida buena. 

 

 
Figura 4. Calidad de vida en su dimensión autonomía en Docentes universitarios de una zona marginal de Puente 

Piedra 
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En la figura 4, podemos observar que el 13,7 %(n=37) de los Docentes universitarios tienen una mala 

calidad de vida con respecto a la dimensión autonomía, 62,2 %(n=168) una calidad de vida medianamente 

buena y 24,1 %(n=65) una calidad de vida buena. 

 

 
Figura 5. Calidad de vida en su dimensión actividades pasadas, presentes y futuras en Docentes universitarios de 

una zona marginal de Puente Piedra 

 

En la figura 5, podemos observar que el 4,4 %(n=12) de los Docentes universitarios tienen una calidad 

de vida mala, 26,7 %(n=72) una calidad de vida medianamente buena y 68,9 %(n=186) una calidad de vida 

buena. 

 

 
Figura 6. Calidad de vida en su dimensión participación social en Docentes universitarios de una zona marginal de 

Puente Piedra 
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En la figura 6, podemos observar que el 3,3 %(n=9) de los Docentes universitarios tienen una mala 

calidad de vida, 22,6 %(n=61) una calidad de vida medianamente buena y 74,1 %(n=200) una calidad de 

vida buena. 

 

 
Figura 6. Calidad de vida en su dimensión muerte/agonía en Docentes universitarios de una zona marginal de 

Puente Piedra 

 

En la figura 6, podemos observar que el 21,5 %(n=58) de los Docentes universitarios tienen una mala 

calidad de vida, 64,8 %(n=175) una calidad de vida medianamente buena y 13,7 %(n=37) una calidad de 

vida buena. 

 

 
Figura 7. Calidad de vida en su dimensión intimidad en Docentes universitarios de una zona marginal de Puente 

Piedra 
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En la figura 7, podemos observar que el 14,4 %(n=39) tienen una mala calidad de vida, 61,5 %(n=166) 

una calidad de vida medianamente buena y 24,1 %(n=65) una calidad de vida buena. 

 

DISCUSIÓN 

La calidad de vida es un indicador fundamental que nos permite evaluar el adecuado envejecimiento 

en este grupo etario, empleado en diversos estudios de investigación, dado que, tiene en cuenta múltiples 

dimensiones que parten desde actividades básicas en su entorno social hasta las relaciones que mantienen 

como pareja.(26,27,28,29,30,31) 

A nivel sociodemográfico, es indiscutible el aumento de la población adulta mayor a nivel mundial, 

ello genera grandes retos a afrontar en la sociedad y nos permite observar las brechas presentes, con el 

objetivo de subsanarla y brindar una adecuada calidad de vida, mejorando significativamente su bienestar 

físico, mental y social.(32,33,34,35,36,37,38) 

En el Perú, es evidente la deficiencia de ambientes o actividades comunales que involucren al adulto 

mayor, cuya responsabilidad cae principalmente en los gobiernos municipales, quienes deberían gestionar 

mejor sus recursos económicos y realizar obras que puedan beneficiar a distintos grupos etarios a la 

vez.(39,40,41,42) 

Como podemos observar en los resultados del presente trabajo de investigación, el 56,3 % de los 

Docentes universitarios tienen una calidad de vida medianamente buena, manteniéndose en la misma 

línea el resto de las dimensiones evaluadas, ello nos permite deducir que existe un compromiso por parte 

de los actores sociales y municipales de dicho distrito con los Docentes universitarios; no obstante, es 

fundamental continuar impulsando actividades que logren mejorar la integración entre ellos y reducir 

paulatinamente el porcentaje que mantiene una calidad de vida mala. El compromiso de los gobiernos 

municipales es de vital importancia para lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de los Docentes 

universitarios, mediante una adecuada gestión se logrará brindar una atención en salud de calidad e 

impulsar actividades sociales en sus comunidades. 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, estos resultados evidencian las condiciones en las que viven los Docentes universitarios, 

en la cual están limitados a diferentes accesos de servicios primarios y además de presentar recursos 

limitados. 

Además, se concluye que se debe resaltar la necesidad de intervenir específicamente en la mejora de 

la calidad de vida del adulto mayor, como programas de servicio social e integral para su bienestar general 

Por último, se concluye que, se debe tener en cuenta estrategias que aborden las necesidades de esta 

población vulnerable. 
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