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Resumen España se encuentra entre los países con la tasa más elevada de esperanza de vida del 
mundo. Esto, junto a la baja y estancada tasa de natalidad, lo hacen uno de los más enve-
jecidos. En este contexto, el estudio del bienestar de los mayores cobra especial impor-
tancia. Este trabajo ofrece una revisión de la literatura sobre los estudios centrados en el 
análisis del bienestar subjetivo de los mayores con especial atención al caso de España. 
En concreto, se focalizan los análisis de las dimensiones del bienestar subjetivo. Tras la 
investigación se comprueba que son escasos los estudios que se centran en los mayores y 
en su bienestar subjetivo, sobre todo los relacionados con la renta o situación económica 
del hogar. Esta carencia plantea serios problemas a la hora de implementar políticas 
sociales que favorezcan la protección de este colectivo en situación de vulnerabilidad.

Palabras clave Bienestar Subjetivo, Satisfacción Con La Vida, Estado De Salud.

Abstract Spain is among the countries with the highest life expectancy rate in the world. This fact, 
together with the low and stagnant birth rate, makes it one of the oldest. In this context, 
the study of the well-being of the elderly takes on special importance. This paper offers 
a review of the literature on studies that have focused on the analysis of subjective we-
ll-being of the elderly, paying special attention to the case of Spain. In particular, we 
focuse on those analysis of the dimensions of subjective well-being. After the research, 
it is prooven that there are few studies that focus on the old adult and their subjective 
well-being, especially those related to income or economic situation of the household. 
This lack raises important problems when implementing social policies that favor the 
protection of this vulnerable group.

Keywords Subjective Well-Being, Satisfaction With Life, Economic Situation Of The Household.
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Introducción1 Este trabajo persigue como objetivo principal realizar una revisión de la literatura de 
aquellos trabajos que han estudiado el bienestar subjetivo de los mayores y en especial 
de los que han centrado su análisis en los mayores españoles. Dicha revisión propor-
ciona conocimiento sobre la evolución del estudio sobre el bienestar subjetivo de los 
mayores, hecho de crucial trascendencia para todo estado de bienestar social pues el 
bienestar subjetivo guarda relación con la salud y, por lo tanto, con la planificación del 
gasto económico de las partidas presupuestarias del estado. No es de extrañar el cre-
ciente interés por su estudio entre las autoridades, académicos, profesionales y orga-
nizaciones supranacionales (ONU, OCDE) comprometidos con mejorar el bienestar no 
monetario de las personas (Beytía y Calvo, 2011) y el creciente número de publicaciones 
que analizan indicadores subjetivos de bienestar para evaluar y comparar el progreso de 
sociedades diversas, convirtiendo a los indicadores subjetivos de progreso en una prio-
ridad en la agenda mundial sobre salud pública (Mellor Marsá, 2017).
Concretamente, el conocimiento de la satisfacción con la vida (una de las dimensiones 
del bienestar subjetivo) de los mayores es considerado un indicador de envejecimiento 
exitoso/no exitoso, por lo que como señalan Ortega-Gaspar y Gamero-Burón su estudio 
puede contribuir a la prevención y la intervención en la mejora de las condiciones de 
vida de los mayores como bien han demostrado entre otros Berg et al. (2006), Daatland 
(2005), Tate, Lah y Cuddy (2003) y Freund y Baltes (1998).
El bienestar implica un concepto omnicomprensivo que incluye experimentar estados 
de ánimo agradables o bajos niveles de emociones y estados de ánimo negativos (Brad-
burn, 1969; Diener, 1984; Diener y Emmons, 1984; Diener et al., 1985). Por ejemplo, se 
observa que aquellos que declaran un nivel de bienestar elevado se muestran más incli-
nados a sonreír durante las interacciones sociales y menos proclives a intentos suicidas. 
También se ha observado que el bienestar subjetivo declarado es bastante estable y sen-
sible a cambios en las circunstancias de la vida (Frey y Stutzer, 2002). 
Por otra parte, resulta interesante comprobar cómo el bienestar es un tema que no se 
sabe explicar bien, de ahí la necesidad de su estudio (World Values Survey, Gallup World 
Poll y Philips Index, entre otros). Es interesante comprobar que el creciente desarrollo 
económico del mundo no ha provocado que las personas tengan mucho más bienestar 
subjetivo (Ching T. Liao y De Miguel (2015:1235).
El interés de los sociólogos y economistas por el análisis estadístico de medidas de 
bienestar subjetivo ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Estas in-
vestigaciones se muestran contrarias a la idea de que las elecciones efectuadas por los 
individuos proporcionan toda la información requerida para valorar la utilidad de los 
resultados (teoría de la preferencia revelada, Robbins, 1932; Hicks y Allen, 1934). El enfo-
que subjetivista del bienestar reconoce que el comportamiento observado es un indica-
dor incompleto del bienestar individual. Apoya la utilización de elementos informativos 
directos, de los que los juicios sobre satisfacción, felicidad o salud son un ejemplo, aun-
que no sean objetivamente observables. Se asume que la puntuación de bienestar decla-
rada por el encuestado supone una valoración cognitiva de hasta qué punto la calidad 
global de su vida se juzga de una manera favorable (Veenhoven, 1984 y 2001), o cognitiva 
y afectiva al mismo tiempo (Diener, 1994). 
Ching T. Liao y De Miguel (2015) observan que en la mayoría de los países del mundo el 
bienestar (felicidad, satisfacción con la vida, salud, subjetiva y calidad de vida) disminuye 
con la edad. Pero en los países más modernos y avanzados, y a menudo con un Estado del 
Bienestar, a partir de su nivel más álgido (que suele situarse en las edades correspondientes 
a la etapa adulta/joven) el bienestar va descendiendo para aumentar progresivamente se-
gún avanza la edad. En España señalan que la pauta por edad es todavía tradicional.

1. Este trabajo ha sido desarrollado 
en el marco del proyecto RTI 2018-
099666-B-100 El bienestar infantil y 
la privación material ante los nuevos 
escenarios familiares de precariedad en 
España (Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades).
Una versión muy preliminar sobre 
este estudio fue presentada en el 
XIII Congreso Federación Española de 
Sociología (Valencia, 3 al 6 de julio 
de 2019, en el GT 35: Sociología de los 
Valores).
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Los resultados aportados en el trabajo de Vera et al. (2005) corroboran la asociación po-
sitiva entre el bienestar y la edad avanzada al igual que trabajos previos como los de 
Chatter (1988), Diener et al., (1999) y Pinquart y Sörensen, (2000), al observar que los 
adultos mayores de la muestra presentaban promedios altos de satisfacción con la vida, 
indicando una alta satisfacción en las dimensiones familiar, de amistad, autonomía 
personal, recursos económicos y religión.
Steptoe et al. (2015) indican que el bienestar psicológico y la salud están íntimamente 
relacionados en edades avanzadas ofreciendo una clasificación del bienestar en: bien-
estar evaluativo (satisfacción con la vida), bienestar hedónico (sentimiento de felicidad, 
tristeza, etc.) y bienestar eudaimónico (sentido de propósito en la vida). En parecido 
sentido se manifiestan Peterson et al. (2005 y 2007) al señalar tres maneras de ser feliz: 
a través del placer, del compromiso o del sentido de la vida.
López-Narbona et al. (2019) identifican los factores condicionantes del bienestar subjetivo 
de los mayores en España en un período de 30 años (1990-2011) y analizan cuatro indicado-
res de bienestar: satisfacción con la vida, felicidad, valoración subjetiva de la propia salud 
y satisfacción con la situación económica del hogar. La fuente de datos que utilizan los 
citados autores es la Encuesta Mundial de Valores (EMV) en sus oleadas 2ª a 6ª. 

Metodología El presente estudio ofrece una revisión de la literatura de los estudios que han analizado 
algunas o todas las dimensiones del bienestar subjetivo: satisfacción con la vida, felici-
dad, valoración subjetiva de la propia salud y la satisfacción con la situación económica 
del hogar. 
Se ha realizado una revisión de la literatura sobre los trabajos que han abordado el estu-
dio del bienestar subjetivo de los mayores publicados en español. Para ello se ha utiliza-
do Google Académico y Dialnet. Las palabras claves utilizadas a tal fin han sido: bienestar 
subjetivo en los mayores; satisfacción con la vida; felicidad; valoración subjetiva de la propia salud 
y la satisfacción con la situación económica del hogar.

El bienestar 
subjetivo desde 

sus diferentes 
dimensiones

En primer lugar, muchos autores se han acercado al estudio del bienestar subjetivo de 
los mayores centrándose en el análisis de la satisfacción con la vida. En realidad, la sa-
tisfacción vital es una de las dimensiones que componen el bienestar subjetivo de lo in-
dividuos siendo un componente clave en el estudio de la calidad de vida (Ortega-Gaspar, 
Gamero-Burón, 2018) pues resultan de gran utilidad en la planificación de las políticas 
sociales de los gobiernos (Kahneman, 2011). Veenhoven sostiene que se puede entender 
que la (in)satisfacción con la vida es uno de los indicadores que contribuyen a medir 
las experiencias vitales del sujeto consideradas de manera global. Veenhoven (1996:6) 
indica que el término hace referencia a un sentimiento de tristeza/alegría o desconten-
to/disfrute respecto a lo experimentado. En este sentido, es una evaluación de la vida a 
nivel afectivo y cognitivo. Puede ser un sentimiento fugaz o, todo lo contrario, un estado 
permanente.
Entre los trabajos que abordan el estudio de la satisfacción con la vida de los mayores 
cabe destacar los de Bradburn (1969) y Diener (1984 y 2000) entre otros y, concretamen-
te en España, las contribuciones de Díez Nicolás (1996) y Fernández-Ballesteros (2001) 
tratan de determinar los factores que explican dicha satisfacción, estos autores señalan 
para España que, entre los factores sociodemográficos, la educación y los ingresos se 
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configuran como los que tienen más capacidad explicativa, si bien los autores citados no 
llevan a cabo sus análisis controlando por el sexo de los encuestados. En la misma línea, 
Ortega-Gaspar y Gamero-Burón (2018) estudian el bienestar subjetivo desde la dimen-
sión de la satisfacción con la vida, pero añaden la perspectiva de género. Concretamente 
los citados autores identifican los factores explicativos de dos dimensiones del bienestar 
subjetivo declarado por los mayores en España, la satisfacción con su situación actual 
y la preocupación por su propia vejez y observan que no existen diferencias entre hom-
bres mujeres en una de las dimensiones de la satisfacción vital, concretamente en lo que 
respecta a la satisfacción con la situación actual. En cambio, sí se observan diferencias 
de género en la preocupación por la vejez, ya que las mujeres mayores tienen más pro-
babilidad de estar muy preocupadas ante la senectud que los hombres. Hecho que puede 
explicarse porque las mujeres viven más años, suelen disfrutar de pensiones más bajas, 
viven en situación de dependencia durante más largos períodos de tiempo que los hom-
bres y tienen más posibilidades de sentir la soledad y ser cuidadoras de dependientes.
La satisfacción con la vida aumenta con la edad y la intensidad de los afectos positivos 
disminuye con el correr de los años (Kunzman, Little y Smith, 2000). Los resultados del 
trabajo de Vera et al. (2005) demuestran que los adultos mayores españoles que analizan 
presentan promedios altos de satisfacción con la vida, indicando una alta satisfacción 
en las dimensiones: familiar, amistad, autonomía personal, recursos económicos y 
religión.
En segundo lugar, otra serie de investigaciones muy en boga en la actualidad abordan el 
estudio del bienestar subjetivo focalizando sus trabajos en el análisis de la dimensión de 
la felicidad. Según Ching T. Liao y De Miguel (2015): 

La expresión de felicidad o satisfacción puede ser un sentimiento o puede suponer una 
evaluación más objetiva. Pero en cualquier caso la felicidad (subjetiva) la satisfacción (más 
evaluada) tienen una alta correlación. La felicidad o infelicidad pueden deberse a un hecho 
puntual o a un deselance, más que a una evaluación seria de todo el proceso vital. Las perso-
nas tampoco son capaces de predecir bien sus sentimientos futuros. (p. 1232)

Como afirman Beytía y Calvo (2011:2) la felicidad es un concepto complejo que puede 
definirse en palabras simples como el grado con que una persona aprecia la totalidad de 
su vida presente de forma positiva y experimenta afectos de tipo placentero. Esta defi-
nición tiene implicaciones importantes para su medición, pues remite a un fenómeno 
interior a cada persona, indica que tiene grados y debería fijarse en el presente, remitir 
a la vida en general y tener en cuenta pensamientos y sentimientos.
Entre las encuestas (mundiales) que miden la satisfacción en la vida y la felicidad se 
pueden destacar la siguientes: General Social Survey, World Values Survey, European 
Social Survey y la European Quality of Life Survey, Latinobarómetro, British Houe-
sehold Panel Survey (BHPS), German Socio-Economic Panel (GSOEP), CASEN 2011 y 
Encuesta Nacional UDP (Ching T. Liao y De Miguel, 2015; Beytía y Calvo, 2012). Algunos 
países realizan sus propias encuestas: lo interesante es que con el tiempo se van inclu-
yendo las mismas preguntas de manera que posibilitan estudiar la evolución en el tiem-
po. Empresas como Coca-Cola y Philips también realizan sus encuestas sobre bienestar 
y felicidad en varios países. En España contamos con la Encuesta de Felicidad realizada 
por Metroscopia.
Desde la perspectiva de la socioeconomía y más concretamente de la denominada Eco-
nomía de la Felicidad, Vázquez et al. (2013) analizan los determinantes de la felicidad, en-
tendida ésta como satisfacción subjetiva declarada por los propios sujetos. Estos autores 
contrastan la paradoja de Easterlin para la sociedad española (la ausencia de un vínculo 
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entre incremento de la renta per cápita y evolución de la satisfacción subjetiva global) y, 
por otro, evalúan el papel que desempeñan los bienes relacionales como determinantes 
de la felicidad. 
Los autores anteriormente citados observan que en España el ingreso desempeña un pa-
pel secundario y subjetivo, mientras que, las variables asociadas directa o indirectamente 
a los bienes relacionales sobresalen en importancia explicativa, entre ellas las variables 
de tipo axiológico como es la importancia otorgada a la familia. En definitiva, el trabajo 
de Vázquez et al. (2013) destaca la complejidad que encierra la medición de la felicidad 
como dimensión del bienestar subjetivo al observar que los bienes relacionales (relacio-
nes sociales), las dimensiones axiológicas (valores personales) y el desarrollo humano en 
general son factores incluso más influyentes y determinantes que la renta de un indi-
viduo. El mismo Aristóteles explicó que el hombre es un ser esencialmente social por lo 
que encuentra la felicidad a través de las relaciones con los otros, es decir, depende de las 
relaciones sociales, lo que Nussbaum y Sen (1993) denominan bienes relacionales. 
En esta misma línea y en lo que concierne a la edad, los trabajos de Frey y Stutzer (2000 
y 2002) Layard (2003 y 2005) Veenhoven (2000 y 2001) y de Easterlin (1974) entre otros, 
han destacado que la felicidad varía a lo largo de la vida, al guardar relación con otras va-
riables como la salud y los ingresos, por lo tanto, cabe esperar un decrecimiento de la fe-
licidad a medida que avanza la edad. Sin embargo, el estudio de Roales-Nieto y Sánchez 
(2017) demuestra que las personas mayores presentan un mayor nivel de satisfacción 
con la vida que los jóvenes, así como una mayor puntuación que éstos en felicidad perci-
bida. Los resultados contradicen las hipótesis de la relación entre desarrollo y felicidad, 
que vinculan prosperidad material y satisfacción vital. Sus resultados muestran a una 
población joven más infeliz que las más ancianas.
Peiró (2001), desde la perspectiva económica, desarrolla un estudio en el que persigue 
identificar los factores asociados a la felicidad y satisfacción de los españoles utilizando 
los datos para España de la Encuesta Mundial de Valores de 1995 y confirma que la edad, 
la salud y el estado civil son factores claramente significativos. 
En tercer lugar, cuando se mide el bienestar subjetivo de los mayores no se puede olvi-
dar la dimensión que guarda relación con el estado de salud pues se trata de una cues-
tión que en términos generales suele preocupar mucho a los mayores y que juega un 
papel importante en la percepción del bienestar subjetivo.
En este sentido se realiza una revisión de la literatura de los estudios que han abordado 
el análisis del bienestar subjetivo de los mayores centrándose en la dimensión que atien-
de a la valoración subjetiva de la propia salud. Como señalan Ching T. Liao y De Miguel 
(2015:1234) la salud física subjetiva tiene un impacto claro en el bienestar subjetivo. Los 
citados autores indican que los españoles a pesar de contar con un buen sistema sani-
tario tienen un nivel relativamente bajo de satisfacción con la salud propia cuando lo 
comparan con la de los chinos y estadounidenses pero el grado de bienestar sin embargo 
es muy alto (según los datos recogidos por la Encuesta Philips). El hecho es que lo que 
se mide es una realidad percibida, se trata del ámbito subjetivo, de sensaciones y lo inte-
resante es comprobar que el ámbito de lo percibido es otra realidad en sí misma. Como 
estos autores recuerdan se trata del Principio de Thomas: “cuando las personas perciben 
los hechos como reales, son reales en sus consecuencias”.
Por su parte, Mendoza et al. (2004) en un trabajo donde estudian la calidad de vida de 
los mayores en una zona de Huelva (España) para orientar actuaciones de intervención 
para la mejora de este segmento de la población, señalan que es preciso analizar el es-
tado de salud como dimensión personal de la calidad de vida del individuo por su re-
levancia en relación con las demandas que hacen los ciudadanos como usuarios de los 
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dispositivos de salud y servicios sociales (cuidados de salud a los mayores, consultas de 
familiares que cuidan a mayores dependientes, recursos socio-sanitarios existentes,…). 
Blanco-Molina et al. (2018) en un estudio comparado sobre los indicadores de la satis-
facción con la vida en personas adultas mayores (+55) en Costa Rica y España observan 
que la salud autopercibida correlaciona positivamente y significativamente con el apoyo 
social y la red social, y no con la participación social en España. En el caso de Costa Rica 
las variables que mejor predicen la satisfacción con la vida son la red de apoyo, el apoyo 
social afectivo y la percepción de la salud.
En cuarto lugar, nos adentramos en la revisión de los trabajos que estudian en España 
el bienestar subjetivo de los mayores en relación con la dimensión de la satisfacción con 
la situación económica del hogar. Una de las dimensiones que definen la calidad de 
vida de los mayores son los recursos económicos (Rodríguez-Rodríguez et al., 2011). Es-
tos autores comprueban que la relación entre los recursos económicos y las actividades 
en tiempo libre dan sentido a la vida de los mayores. Observaron entre la población de 
mayores madrileños que los ingresos económicos predisponían para la realización o no 
de actividades de ocio en el sentido de que un ocio más activo suele realizarlo aquellos 
mayores con más alto estatus económico mientras que los de estatus económico más 
bajo suelen realizar actividades de ocio pasivo (sedentario) este hecho guarda relación 
con la percepción del estado de salud de los mayores.
El análisis del bienestar subjetivo y la situación económica del hogar en el caso de los ma-
yores es muy limitado en España, pues son poco los trabajos que se centran exclusivamen-
te en los mayores. En todo caso, la edad está a menudo presente en dichos análisis como 
una variable más en el estudio, pero no son concluyentes en relación con el bienestar sub-
jetivo de los mayores y su nivel de renta o su situación económica en el hogar. 
Una excepción a esta limitación es el trabajo de Mendoza Sierra et al. (2004) quienes 
analizaron una muestra representativa de la población de más de 65 años en Huelva 
capital. Se realizaron entrevistas individualizadas en los domicilios de los encuestados 
para medir distintos aspectos objetivos y subjetivos de la calidad de vida, entre ellos la 
renta. Asimismo, Moreno y Ximénez (1996) concluyeron que en el caso de la población 
mayor existe una relación entre calidad de vida y posición social, en el sentido de que a 
mayor estatus mayor calidad de vida.
La limitación a la que hemos hecho referencia debería subsanarse dado que España ha 
atravesado una importante crisis financiera y económica iniciada en 2008 y actualmen-
te está sufriendo una crisis económica producida por la pandemia del Covid-19. Cono-
cer la satisfacción de los mayores o su bienestar subjetivo en función de su situación 
económica es vital para plantear políticas que se centren en mejorar la situación de este 
colectivo tan vulnerable y tan amplio en España. 

Conclusiones La medición del fenómeno social del bienestar subjetivo es muy complicada, entre otras 
razones porque el ser humano es tremendamente contradictorio. Como se ha podido 
comprobar en algunos de los trabajos revisados hay ocasiones en que las mediciones 
han permitido observar que la mayoría de la población española se siente satisfecha con 
su bienestar subjetivo, pero sin embargo perciben que su estado de salud no es bueno, a 
pesar de haberse comprobado la fuerte influencia que tiene la percepción del estado de 
salud en la percepción del bienestar subjetivo.
Tras el repaso realizado coincidimos con la afirmación de Ching T. Liao y De Miguel 
(2015) de que la ciencia del bienestar, la felicidad, la satisfacción y calidad de vida es re-
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lativamente joven y que aún queda mucho por aprender acerca de qué nos hace felices y 
qué nos deprime o nos hace llorar a cualquier edad.
La revisión de la literatura muestra que el bienestar subjetivo está condicionado a la eta-
pa de la vida en la que se encuentra el individuo, a sus circunstancias personales jugan-
do un importante papel la salud y al contexto del entorno en el que vive el individuo. El 
país al que se pertenece es importante pues se observan diferencias entre aquellos que 
pertenecen a países donde se carece de un Estado de bienestar desarrollado y aquellos 
que residen en país con un Estado de bienestar. El nivel de desarrollo de dichos estados 
de bienestar también influye.
Una conclusión importante en nuestro análisis es la limitación en el número de estudios 
que se centran exclusivamente en los mayores y en su bienestar subjetivo relacionado 
con la renta o situación económica del hogar. Esto plantea importantes problemas a la 
hora de implementar políticas sociales que favorezcan la protección de este colectivo en 
situación de vulenerabilidad.
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