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Resumen 

Durante la segunda mitad del siglo pasado la Psicología se enfocó en investigar y 

atender diversos males y problemas que aquejaban a la sociedad; sin embargo, a 

finales de los noventa surgió en la disciplina una nueva vertiente orientada a estudiar 

aspectos más benéficos para las personas, la cual se denominó Psicología Positiva. 

Es así como la presente tesis se realizó dentro de este “nuevo paradigma” y tuvo como 

objetivo principal analizar la presencia de felicidad, autoestima, optimismo y 

habilidades sociales, y determinar la relación entre estos cuatro factores. De este 

modo, participaron 447 estudiantes universitarios con edades comprendidas entre los 

18 y 30 años. Entre los principales resultados destacaron niveles aceptables de 

felicidad y optimismo, altos puntajes en autoestima y la baja presencia de habilidades 

sociales en el alumnado; así mismo se encontró que todas las variables 

correlacionaron positiva y significativamente. La información obtenida sugiere la 

necesidad de seguir potenciando estos factores en el estudiantado con el fin de aportar 

a una mejor calidad de vida; además de seguir desarrollando trabajos que profundicen 

en aquellos elementos que podrían fomentar y fortalecer la felicidad, la autoestima, el 

optimismo y las habilidades sociales de las personas. 

Palabras clave: Felicidad, optimismo, autoestima, habilidades sociales, estudiantes 

universitarios. 
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Abstract 

During the second half of the last century, Psychology focused on investigating and 

addressing various ills and problems that afflicted society; however, at the end of the 

1990s, a new approach emerged in the discipline aimed at studying more beneficial 

aspects for people, which was called Positive Psychology. In this context, the present 

thesis was carried out within this new paradigm and its main objective was to analyze 

the presence of happiness, self-esteem, optimism and social skills, and to determine 

the relationship between these four factors. Thus, 447 university students between the 

ages of 18 and 30 participated in the study. Among the main results were acceptable 

levels of happiness and optimism, high scores in self-esteem and the low presence of 

social skills in the students; it was also found that all variables correlated positively and 

significantly. The information obtained suggests the need to continue strengthening 

these factors in the students in order to contribute to a better quality of life; in addition 

to continue developing works that deepen in those elements that could promote and 

strengthen happiness, self-esteem, optimism and social skills of people. 

Keywords: Happiness, optimism, self-esteem, social skills, university students. 
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Introducción 

Tradicionalmente el estudio de los fenómenos en Psicología se realizan a través de 

una perspectiva que enfatiza el déficit, la patología o dificultades; es así como la 

situación actual apunta la existencia de áreas de investigación a las cuales se les 

podría otorgar una mayor visibilización, tal es el caso de aquellas variables que han 

sido objeto de estudio por la Psicología Positiva: las fortalezas del carácter, el 

optimismo, el humor, la creatividad, la inteligencia emocional, la felicidad (Bisquerra y 

Hernández, 2017), entre otras. No obstante, a pesar de la relevancia que poseen 

dichas variables, es posible que las críticas que se hayan realizado hacia el enfoque 

introducido por Martin Seligman influenciaran de manera negativa en el interés y la 

realización de estudios que busquen abordar las temáticas anteriormente descritas. 

 En ese contexto, la felicidad ha sido una de las principales líneas de estudio de 

la Psicología Positiva, además de ser el objeto de reflexión de diversos filósofos desde 

hace miles de años, siendo incluso considerada como el fin último al que aspiran las 

personas. De este modo, la felicidad ha recibido diversas definiciones, equiparándose 

a conceptos como el Bienestar Subjetivo (BS) y la Satisfacción con la Vida (SV) y se 

ha estudiado en diferentes poblaciones del mundo, obteniendo resultados diversos que 

han ido en contra de teorías establecidas, como es el caso de la Paradoja de Easterlin 

(Jain et al., 2019), o aquellos que han buscado relacionar a la felicidad con otras 

variables que fomenten su aparición. 

 Como consecuencia de lo anterior, el presente trabajo pretende estudiar la 

felicidad en estudiantes universitarios y su relación con factores como la autoestima, 

el optimismo y las habilidades sociales. Así, en primer lugar, esta investigación aborda 

los antecedentes del estudio de la felicidad, su concepción hedónica y eudaimónica y 

cómo fue considerada un tema de estudio significativo para los economistas durante 

el siglo pasado. 

 Añadido a lo anterior, resulta pertinente definir la población de estudio y 

variables a estudiar; por ello, se retomarán las características principales de los 
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estudiantes universitarios, como aquellas que corresponden a la etapa de la adultez 

emergente o las propias de la vida universitaria. Así mismo, conocer la definición de 

felicidad y su diferenciación con otros conceptos mencionados previamente es un 

elemento importante para el estudio de este fenómeno, ya que muchas veces se han 

empleado los términos BS, SV y felicidad como sinónimos, lo que puede afectar la 

generalización de los resultados de los estudios ya que estos tres constructos hacen 

alusión a fenómenos diferentes. 

 Por otro lado, el estudio de la felicidad y su relación con diferentes variables o 

ámbitos de la vida ha proporcionado resultados diversos; al respecto, se han 

encontrado investigaciones que abordan la importancia de la felicidad y su relación 

con factores como el estado civil, el sexo, el nivel de ingresos económicos, la familia y 

características biológicas y psicológicas. No obstante, los resultados de dichos 

estudios aún no son concluyentes, lo cual no ha permitido generalizar los datos para 

todas las poblaciones, lo que significa un área de oportunidad para seguir estudiando 

y generar hipótesis y teorías contextualizadas que expliquen la razón de ser o no de 

los vínculos de la felicidad con diversas variables. 

 Derivado de lo anterior, esta tesis tiene como objetivo principal analizar la 

presencia de felicidad, autoestima, optimismo y habilidades sociales, así como 

determinar la relación entre estos cuatro factores en una muestra mexicana de 

estudiantes universitarios lo que, en suma, pretendería contribuir al corpus teórico 

sobre la felicidad en México, un tema que aún podría ser abordado en mayor medida 

y que aportaría a fomentar la calidad de vida y bienestar general de la población, 

particularmente en las y los integrantes de la comunidad estudiantil de educación 

superior.
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Capítulo I 

1.1 Antecedentes 

El estudio del bienestar y la felicidad no es un tema reciente, pues ha sido uno de 

los principales objetos de reflexión de la filosofía desde los tiempos de Sócrates y 

Aristóteles, quienes buscaban conocer las condiciones sustantivas del bienestar y 

las circunstancias existenciales que impiden el alcance de este ideal (Vázquez, 

2006), el cual ha sido considerado como el fin y el sentido de la existencia de las 

personas (Margot, 2007). En este contexto, como resultado del proceso para 

comprender y encontrar la felicidad surgieron dos concepciones importantes: la 

eudaimonía y la hedónica (Arias et al., 2016). 

 La concepción eudaimónica hace referencia a las virtudes y el desarrollo 

armónico de las capacidades de las personas (Domínguez e Ibarra, 2017); al 

respecto, Aristóteles mencionaba que vivir y obrar bien, lo cual caracterizaba una 

vida dichosa y conducta recta, la sabiduría (Alarcón, 2015; Arias et al., 2016) y el 

completo desarrollo personal eran los elementos necesarios para que los individuos 

alcanzaran la felicidad (Margot, 2007). Aunado a esta visión, Platón proponía que la 

felicidad es resultado de la combinación del placer y la sabiduría (Alarcón, 2015) y 

que para que las personas puedan vivir libres de la insatisfacción y la desdicha es 

necesario que ellas vivan según su verdadera esencia (Margot, 2007).  

 Por su parte, la visión hedónica considera que la felicidad consiste en la 

satisfacción de los deseos y los momentos placenteros de la vida (Domínguez e 

Ibarra, 2017). Esta concepción de la felicidad encuentra su máximo representante 

en Epicuro, quien retomó un principio esencial que los filósofos previos habían 

omitido: el cuerpo humano. De acuerdo con este pensador, las personas huyen de 

aquello que les cause dolor, pena y preocupación y buscan una vida de placeres 

(Alarcón, 2015), los cuales se clasifican en tres: 1) los que son “naturales o de 

necesidad básica”, como beber, dormir y comer; 2) los “naturales”, pero no 

necesarios, como las fantasías sexuales, y 3) los “no naturales, ni necesarios”, como 

el dinero, el poder y la gloria. En ese tenor, Epicuro menciona que los deseos deben 
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ser racionalizados, por ende, sólo se deben satisfacer los que son “naturales y 

necesarios” para alcanzar un estado de ausencia de sufrimiento que nos llevará a 

la felicidad; sin embargo, esta visión reduce a las personas a ser simples seres de 

sensación y concibe la idea errónea acerca de que la felicidad es lo mismo que no 

sufrir (Margot, 2007). 

 Sumado a lo anterior, destacan las ideas propuestas por Ruth Benedict 

(citado por Margot, 2007), quien menciona que en la sociedad la felicidad es 

concebida desde dos tendencias fundamentales: la apolínea y la dionisíaca. La 

primera entiende a la felicidad como algo duradero, como un equilibrio resultado de 

la conformación de varios valores y como un estado de bienestar físico y espiritual 

relacionado con el equilibrio personal y la eliminación de conflictos internos. Por su 

parte, las sociedades dionisíacas buscan la satisfacción interminable de placeres. 

Benedict señala que las sociedades occidentales buscan la felicidad dionisíaca al 

suscitarse necesidades que las personas buscan satisfacer, pero al no lograrlo 

reducen su malestar a través de valores apolíneos como la vida simple y tranquila 

o la búsqueda del equilibrio interior. 

 Ahora bien, no obstante que la felicidad resultaba un tema de gran interés y 

reflexión en el campo de la investigación, con el paso del tiempo y durante muchos 

años las sociedades y la comunidad científica se enfocaron en atender problemas 

más apremiantes, como enfermedades y la pobreza, hasta que a mediados de la 

década pasada se le volvió a prestar atención a los temas relacionados con la 

felicidad y el bienestar. En ese sentido, a partir de la década de los 60, cuando las 

enfermedades epidémicas ya no eran causa principal de mortalidad, surgió en 

Europa la idea de “Estado de Bienestar” (Vázquez, 2006) y con ello se reconocieron 

límites para el crecimiento económico, se originaron nuevas concepciones y 

mediciones de una buena vida, introduciendo así términos como “calidad de vida”, 

“bienestar” y “felicidad” como indicadores de desarrollo más allá del bienestar 

material (Veenhoven, 2005). 

 En ese contexto, es preciso señalar que muchos de los primeros estudios de 

la felicidad realizados durante el siglo pasado fueron hechos por economistas, 
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quienes consideraban que el ingreso era un elemento crucial para la felicidad de los 

individuos (Méndez-Rizo et al., 2021); no obstante, con el paso del tiempo esta 

premisa fue perdiendo fuerza; al respecto, se ha encontrado que los niveles de 

felicidad no están relacionados con el crecimiento económico, lo cual ha sido 

denominado como Paradoja de Easterlin o Paradoja de la Felicidad (Jain et al., 

2019). Sin embargo, existe cierto debate con respecto a la certeza de esta paradoja, 

pues se ha mencionado que ella depende del intervalo de tiempo en el que se 

realizan las investigaciones y de los países estudiados, pues en los países pobres 

el incremento de la felicidad resultado de más ingreso es mayor (Graham et al., 

2018). A pesar de dichas críticas, parece haber un acuerdo respecto a que la 

felicidad pierde relación con el ingreso cuando las necesidades básicas de las 

personas están cubiertas (Caravaggio, 2016); además, de acuerdo con Rojas 

(2009), si bien la asociación entre ingreso y felicidad es positiva y significativa, su 

fuerza de correlación es débil: aumentos considerables de ingreso tienen un 

pequeño impacto en la felicidad. 

 Ahora bien, a pesar de las valiosas aportaciones realizadas por las 

investigaciones de la felicidad desde el ámbito económico, es preciso resaltar que 

pocos son los economistas que deciden incursionar en el estudio directo de la 

felicidad, pues esto implicaría a ir más allá de la formación y limitados modelos para 

entender al ser humano propuestos por esta disciplina (Rojas, 2009), por lo que el 

estudio de este tema tan importante para las personas comenzó a ganar mucho 

más interés para la Psicología, especialmente tras el nacimiento de la Psicología 

Positiva (PsP). 

 Previo a los eventos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial, la 

Psicología estaba orientada a cumplir con tres objetivos: atender trastornos 

mentales, hacer las vidas de los individuos más productivas y plenas e identificar y 

potenciar el desarrollo del talento y la inteligencia de las personas; sin embargo, 

después del fin de la SGM se suscitaron circunstancias que llevaron a la disciplina 

a relegar dos de sus objetivos y a enfocarse mayormente en el tratamiento de los 

trastornos mentales y el sufrimiento (Vera, 2006). Derivado de lo anterior, durante 
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muchos años la prioridad y tarea más urgente de la Psicología fue comprender y 

remediar los malestares, esto debido a diversas demandas sociales para hacerle 

frente a dichas problemáticas, por lo que el desarrollo en esta dirección resultó más 

que entendible y adecuada (Hervás, 2009). No obstante, el modelo de patología que 

adoptó la disciplina dio señales de ser incapaz de prevenir la enfermedad mental 

(Vera, 2006), lo que propició el origen de la PsP. 

 Al respecto, se considera que el inicio de la PsP ocurrió en 1998 durante el 

discurso que dio Martin Seligman cuando tomó la presidencia de la American 

Psychological Association (APA); Seligman mencionó que en su tiempo como 

presidente se enfocaría en enfatizar el interés hacia una psicología más positiva 

(Lupano y Castro, 2010), destacando la necesidad de investigar aquellos aspectos 

más saludables de las personas, como el amor, el optimismo, la creatividad, la 

sabiduría y la felicidad (Oblitas, 2008). De este modo, tras el establecimiento de esta 

rama sucedieron diversos encuentros en México entre investigadores interesados 

en esta corriente; se creó el Comité de Psicología Positiva (Universidad de 

Pensylvania); se realizó la primer Cumbre de Psicología Positiva en Washington, y 

se realizó un número especial en la revista American Psychologist para abordar los 

temas de esta vertiente (Lupano y Castro, 2010). 

 En ese tenor, la PsP está orientada a mejorar la calidad de vida y prevenir 

trastornos mentales y patologías, lo que la convierte en una disciplina enfocada en 

la construcción de competencias y en la prevención (Vera, 2006). En concordancia 

con lo anterior, dada la naturaleza de esta corriente se han identificado cuatro áreas 

importantes dentro de ella: 1) Experiencias subjetivas positivas, como la plenitud; 2) 

rasgos individuales positivos, como las fortalezas del carácter; 3) relaciones 

interpersonales positivas, como la amistad, e 4) instituciones positivas, como la 

familia; de tal modo que estas áreas están interconectadas entre ellas: las 

instituciones positivas promueven relaciones positivas, lo que permite el 

florecimiento de rasgos positivos y, a su vez, propicia experiencias subjetivas 

positivas (Park et al., 2013). 
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 Ahora bien, algunos temas de estudio fundamentales de la PsP son la 

amabilidad, la generosidad, el propósito y significado de la vida (Park et al., 2013), 

la resiliencia, la valentía, la sabiduría, el altruismo, el bienestar y las emociones 

positivas, de entre las que destaca la felicidad. Al respecto, es preciso mencionar 

que por un tiempo se descuidó el estudio de estas emociones, por lo que la 

información acerca de su funcionamiento aún parece ser escaso (Hervás, 2009). 

 Por otro lado, resulta pertinente aclarar que la PsP no se apoya en “sueños 

dorados”, espejismos o autoengaño, sino que hace uso del método científico, lo que 

la diferencia de cuestionables métodos de autoayuda o filosofías espirituales que 

abundan en la actualidad (Vera, 2006). En ese sentido, se han obtenido hallazgos 

variados derivados de diversas investigaciones; por ejemplo, se ha encontrado que 

las emociones positivas ayudan a potenciar las habilidades personales (Hervás, 

2009), o se ha afirmado que características positivas y fortalezas humanas, como 

la esperanza o el valor, funcionan como impedimentos para el desarrollo de 

trastornos (Vera, 2006). Sumado a lo anterior, existe una amplia cantidad de 

aplicaciones de la PsP, entre ellas se encuentran la mejora diversos ámbitos, como 

la educación de los niños, los procesos terapéuticos al hacer hincapié en cualidades 

como la esperanza, la vida familiar, la satisfacción del trabajo y las organizaciones 

y sociedades (Salanova y Llorens, 2016). 

1.2 Planteamiento del problema 

Derivado del surgimiento de la Psicología Positiva el estudio de la felicidad ha 

incrementado en los últimos años gracias a la importancia que tiene esta variable 

para la vida de las personas; de este modo, los estudios realizados han encontrado 

que existen diversos factores biológicos, psicológicos, sociales y contextuales que 

influyen en la felicidad, siempre teniendo en cuenta el componente subjetivo que la 

caracteriza, ya que cada individuo hace una valoración distinta de aquellas cosas 

que aportan a su felicidad. 

 En este contexto, para el caso de América Latina destacan los trabajos y 

labor científica realizada por Reynaldo Alarcón, quien ha realizado múltiples 
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investigaciones y ha creado la Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 2006), la cual 

ha sido validada para varios países, incluyendo México. Sumado a lo anterior, es 

preciso resaltar la revisión sistemática realizada por Rojas-Solís et al. (2022), la cual 

analizó trabajos publicados en Latinoamérica sobre la felicidad en estudiantes 

universitarios, y en la que se describen hallazgos como los beneficios de la 

Educación Positiva, los efectos de la felicidad sobre el rendimiento académico y la 

relevancia de factores protectores como el optimismo y las relaciones 

interpersonales. 

 En el caso de México existen diversas investigaciones sobre la felicidad, 

como la realizada por Sánchez y Méndez en 2011, donde se señala que los 

elementos de la felicidad en las mujeres se relacionaron mejor con el autoconcepto 

y su relación de pareja; mientras que, en los hombres, con los amigos, o más 

recientemente el trabajo de López et al. (2017), quienes mencionaron que no existe 

relación significativa entre el consumo de tabaco y la felicidad. No obstante, para el 

caso de Puebla son escasas las investigaciones realizadas en dicho estado, 

destacando el trabajo de Méndez-Rizo et al. (2021) en el que se correlacionó la 

felicidad de estudiantes universitarios con otras variables como el optimismo, la 

tolerancia a la frustración y los valores.  

 Ahora bien, de acuerdo con estudios realizados, existen diversas variables 

que han sido consideradas de mayor relevancia para potenciar la felicidad; en ese 

sentido, en primer lugar, algunas investigaciones han señalado la relación positiva 

que existe entre la autoestima con la felicidad, siendo la primera considerada como 

uno de los factores predictores más significativos de la segunda (Jain, 2019); al 

respecto, se ha teorizado que la autoestima tiene un efecto bidimensional sobre la 

felicidad: el primero se da de manera directa, mientras que el segundo se da al 

facilitar el desarrollo de otros factores protectores (Purrington, 2018). Debido a lo 

anterior, conocer el nivel de autoestima de los estudiantes universitarios resulta de 

utilidad, pues, al ser considerada una variable clave para la felicidad, bajos niveles 

de ésta podrían repercutir de manera negativa en diversos ámbitos de la vida de los 

individuos. 
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 Aunado a lo anterior, la relación optimismo-felicidad ha sido descrita como 

positiva por los estudios de Göksoy (2017), Koç y Pepe (2018) y Kardas et al. (2019); 

además, el optimismo no sólo representa un factor protector de la felicidad, sino que 

se asocia con una mejor plasticidad cerebral y habilidades de resolución de 

problemas, elementos que resultan ser de ayuda en la vida universitaria de los 

estudiantes (Iqbal et al., 2019); por tanto, conocer los niveles de optimismo podría 

ayudar a generar un panorama del desempeño de las y los universitarios. 

 Por otra parte, el estudio de la relación entre habilidades sociales de los 

estudiantes resulta pertinente, pues ayudan a tener un mejor nivel de bienestar y 

menos probabilidad de generar trastornos vinculados a las relaciones 

interpersonales (López, 2008); además, están ligadas de manera positiva, e incluso 

determinante, al rendimiento académico (García, 2005). Sin embargo, el estudio de 

esta variable y su relación con la felicidad aún es escaso, lo que representa un área 

de oportunidad en el campo de la investigación. 

 Considerando lo anterior, surgieron las siguientes preguntas de investigación 

que guiaron el desarrollo del trabajo: ¿Cuáles son los niveles de felicidad, 

autoestima y optimismo de los estudiantes universitarios?, ¿qué tan desarrolladas 

tienen sus habilidades sociales los estudiantes universitarios? y ¿existe alguna 

relación entre la felicidad con la autoestima, el optimismo y las habilidades sociales 

de los estudiantes universitarios? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar la presencia de felicidad, autoestima, optimismo y habilidades sociales, así 

como determinar la relación entre estos cuatro factores en una muestra mexicana 

de estudiantes universitarios. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

• Identificar la presencia de felicidad, autoestima, optimismo y habilidades 

sociales. 

• Determinar los niveles de felicidad, autoestima y optimismo. 

• Registrar las habilidades sociales más desarrolladas. 

• Examinar la relación entre las cuatro variables. 

1.4 Justificación 

La etapa universitaria es un momento crucial para el desarrollo individual de las 

personas, pues es durante estos años en los que la mayoría de los estudiantes se 

encuentra en momentos críticos de su vida y que impactan en su desempeño 

escolar y salud física y mental (Gómez, Landeros et al., 2016). En ese contexto, 

algunos estudios, como el de Lumbreras et al. (2009), han reconocido que en las 

universidades se han detectado diversas problemáticas de salud, como la baja 

actividad física, violencia, trastornos asociados al uso de la tecnología y adicciones, 

las cuales atentan contra el bienestar físico y mental de los estudiantes. Como 

consecuencia de lo anterior, dado que la educación superior representa el motor de 

desarrollo de la sociedad (Lumbreras et al., 2009), prevenir este tipo de 

problemáticas a través del desarrollo de variables positivas como la felicidad resulta 

pertinente y, hasta cierto punto, necesario. 

 En este contexto, es preciso retomar lo que señala Demirtaş (2020) en su 

trabajo, y es que el estudio de aquellos factores que contribuyen a la felicidad 

ayudan a poseer un mejor conocimiento acerca del desarrollo positivo de los 

jóvenes; por tanto, en este trabajo se plantea analizar la relación entre la felicidad 

con el optimismo, la autoestima y las habilidades sociales; dichos factores no sólo 

podrían propiciar que los estudiantes se perciban más felices, sino que también 

pueden aportar a su vida académica. 

 En concordancia con esta última idea, diversas investigaciones han 

encontrado que las variables previamente mencionadas tienen efectos positivos en 
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distintos ámbitos de la vida universitaria; así, en primer lugar, ha señalado que el 

optimismo está asociado con un alto desempeño académico (Ahmad y Amin, 2017), 

además de que ayuda a determinar la permanencia escolar y a reducir riesgos de 

deserción (Fernández et al., 2015). Por su parte, la autoestima se ha considerado 

como un factor relevante para la adaptación al contexto universitario (De Besa et 

al., 2019), está relacionada con un mejor rendimiento académico (Chilca, 2017) y 

fomenta una mayor motivación hacia el aprendizaje (Fernández et al., 2015). 

Finalmente, las habilidades sociales son una parte fundamental de la formación 

universitaria, pues ayudan a promueven el compromiso de los estudiantes con la 

sociedad (Ordaz, 2013), suscita un estilo de convivencia equilibrado y positivo 

(Urdaneta y Morales, 2013) que implica la cooperación mutua entre pares; por lo 

que, en suma, las habilidades sociales fomentan un mejor rendimiento académico 

(Gomes y Benavides, 2013). 

 Debido a lo anterior, la presente investigación se encaminó a explorar y 

describir los niveles de felicidad, optimismo y autoestima de los estudiantes 

universitarios, así como identificar sus habilidades sociales, ello con el fin de 

conocer la situación actual del alumnado y generar estrategias encaminadas a 

fomentar estas variables. Por otro lado, también se decidió evaluar el grado en que 

la felicidad se relaciona con las demás variables, lo anterior con la intención de 

conocer cuáles son los factores protectores de la felicidad de los estudiantes 

universitarios, promoviendo así su visibilización y partiendo como un estudio pionero 

que, a largo plazo, podría ser tomado en cuenta para el desarrollo de estrategias de 

prevención e intervención educativa dentro de la universidad. 
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1.5 Hipótesis 

Retomando lo anterior, las hipótesis que orientaron esta investigación son las 

siguientes: 

Hipótesis 1: Se encontrará un promedio alto de felicidad en las y los estudiantes. 

Hipótesis 2: Se hallará una media elevada en el nivel de optimismo de las y los 

alumnos. 

Hipótesis 3: Los resultados de las y los participantes indicarán un promedio elevado 

en sus niveles de autoestima. 

Hipótesis 4: Las y los estudiantes tendrán bien desarrolladas sus habilidades de 

comunicación. 

Hipótesis 5: Las y los alumnos indicarán un buen desarrollo de sus habilidades de 

resolución de conflictos. 

Hipótesis 6: La felicidad de las y los estudiantes se relacionará de manera positiva 

con el optimismo. 

Hipótesis 7: La autoestima se asociará de manera positiva con la felicidad. 

Hipótesis 8: Las habilidades sociales de las y los alumnos se vinculará de manera 

positiva con la felicidad. 

1.6 Definición de variables 

1.6.1 Definición conceptual de las variables dependientes. 

 1.6.1.1 Felicidad. 

La felicidad puede ser definida como el estado de satisfacción plena que vive de 

manera subjetiva una persona tras la adquisición de un bien deseado. Esta 

definición propone tres cualidades importantes: 1) Su condición de “estado”, lo cual 

implica temporalidad; 2) su naturaleza subjetiva, lo que indica que la satisfacción es 
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experimentada por la persona en su mundo interno mediante una evaluación 

afectiva y cognitiva, y 3) que es resultado de la adquisición de un bien material o 

inmaterial y cuyo valor dependerá de cada persona (Alarcón, 2015). 

1.6.2 Definición conceptual de las variables independientes. 

 1.6.2.1 Optimismo. 

El optimismo es considerado como la habilidad que tienen las personas para 

mantener una actitud positiva y esperanzadora hacia la vida, sin importar si están 

enfrentando situaciones favorables o adversas; en ese sentido, los individuos 

optimistas presentan altos niveles de motivación para actuar ante los 

acontecimientos del día a día (Oliva et al., 2011). 

 1.6.2.2 Autoestima. 

La autoestima es entendida como un sentimiento positivo o negativo hacia uno 

mismo (Rojas-Barahona et al., 2009), el cual es resultado del grado de divergencia 

entre la percepción de sí mismo y los ideales sociales y culturales: a menor 

discrepancia mayor autoestima (Jurado et al., 2015). 

 1.6.2.3 Habilidades sociales. 

Las habilidades sociales son capacidades o destrezas sociales específicas 

necesarias para establecer relaciones interpersonales de manera exitosa; aunado 

a ello, se pueden entender a estas habilidades como rutinas cognitivas o 

conductuales que nos permiten mantener buenas relaciones con los demás (Oliva 

et al., 2011). 

1.6.3 Definición operacional de las variables dependientes. 

 1.6.3.1 Felicidad. 

Se contempló la Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 2006), la cual fue validada 

en población mexicana por Rodríguez-Hernández et al. (2017) y evalúa la felicidad 
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percibida de los individuos. Dicho instrumento se integra de dos dimensiones: 

Satisfacción con la vida (4 ítems) y Sentido positivo de la vida (5 ítems). 

1.6.4 Definición operacional de las variables independientes. 

 1.6.4.1 Optimismo. 

Se implementó la adaptación al castellano realizada por Oliva et al. (2011) de la 

subescala Humor General, la cual forma parte del Emotional Quotient Inventory 

Youth Version (EQ-i: YV). Su objetivo es evaluar la capacidad para mantener una 

actitud positiva ante la vida, así como la capacidad para sentirse satisfecho consigo 

mismo y con los demás. Se trata de una escala unifactorial compuesta por 8 ítems. 

 1.6.4.2 Autoestima. 

Se aplicó la Escala de Autoestima de Rosenberg, la cual fue validada para 

estudiantes universitarios mexicanos (Jurado et al., 2015). Este instrumento ayuda 

a conocer la evaluación que las personas realizan sobre su propia imagen y las 

construcciones de actitudes positivas hacia sí mismo y hacia los demás. Se trata de 

una escala unidimensional compuesta por 10 ítems, de los cuales cinco implican 

aseveraciones positivas y cinco negativas. 

 1.6.4.3 Habilidades sociales. 

Se empleó la Escala de habilidades sociales de Oliva et al. (2011), la cual fue 

validada para estudiantes universitarios mexicanos por Holst et al. (2017). Con este 

instrumento se busca evaluar la percepción que tienen las personas sobre sus 

propias habilidades sociales. Se trata de una escala bidimensional (habilidades de 

comunicación y habilidades de resolución de conflictos) conformada por 12 ítems.
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Adultez emergente 

Dentro de la Psicología, el estudio del desarrollo humano está enfocado en analizar 

todos los cambios relacionados con el pensamiento, vivencias y conductas que se 

dan durante las diversas etapas del ciclo vital de las personas (Izquierdo, 2005); en 

ese sentido, desde la Psicología del Desarrollo se plantean cuatro premisas básicas 

a considerar dentro de esta área (Lombardo y Krzemien, 2008): 

• Los cambios cuantitativos y cualitativos en el desarrollo y envejecimiento 

implican un proceso continuo a lo largo de toda la vida, el cual no está limitado 

a alguna edad en específico. Además, cualquier edad no puede entenderse 

aislada de las demás. 

• El desarrollo es un fenómeno multidimensional que ocurre en los ámbitos: 

social, psicológico y biológico. 

• Los cambios suceden de acuerdo con distintos patrones definidos sobre 

diversos atributos de la conducta y funcionamiento humano; por tanto, se 

entiende que el desarrollo es multidireccional. 

• El desarrollo es multideterminado, lo que implica que los cambios de 

conductas evidencian diversas interacciones complejas entre los procesos 

sociales, psicológicos y biológicos durante el curso de la vida y en un tiempo 

específico. 

 Ahora bien, con respecto al estudio de la etapa inicial de la adultez, éste ha 

generado diversas conceptualizaciones acerca de este período; por ejemplo, hay 

quienes la definen como adultez emergente (Arnett, 2000) o adultez temprana 

(Levinson, 1986); mientras que otros autores denominan a esta población como 

adultos jóvenes o primarios (Mansilla, 2000). No obstante, a pesar de estas 

diferencias conceptuales existe un acuerdo generalizado con respecto a las edades 

que comprende esta etapa, la cual abarca de los 18 hasta los 30 años, 

aproximadamente. 
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 En concordancia con lo anterior, dentro de la etapa de la adultez emergente 

la Psicología del Desarrollo se ha enfocado en los procesos relacionados con la 

transición a la edad adulta, en la que los jóvenes se sienten lejos de su familia y la 

necesidad de independizare, así como la entrada al mundo adulto en la que poseen 

un estilo de vida propio, son independientes de los padres y tratan de alcanzar 

objetivos inmediatos sin tener en cuenta las consecuencias (Cornachione, 2006). 

 En ese tenor, en primer lugar, es preciso mencionar que durante muchos 

años la transición a la edad adulta fue vista como una secuencia ordenada de 

acontecimientos independientes, los cuales llevaban al individuo de la dependencia 

a la independencia económica. Sin embargo, se ha señalado que este proceso, más 

que un conjunto de eventos que ocurren ordenadamente, implica la elección, ya sea 

libre o forzosa, de una trayectoria que eventualmente le llevará a la adultez; por 

tanto, se ha indicado que la transición a la vida adulta no incluye los mismos 

componentes, no sigue la misma secuencia y no ocurre en tiempos similares para 

todos (Echarri y Pérez, 2007). 

 Por otro lado, una vez que se ha alcanzado el período de adultez emergente, 

éste posee características propias que fomentan el desarrollo de cada individuo; 

así, los elementos principales de esta etapa son: 1) Exploración de la identidad, en 

este momento los individuos son más independientes de sus padres y tienen la 

oportunidad de probar y vivir diversas experiencias; 2) inestabilidad, por ejemplo, 

intentos fallidos de transición residencial; 3) autofocus, el cual hace referencia a que 

las personas tienen pocas obligaciones y compromisos, lo que les permite tener una 

gran autonomía en el manejo de sus vidas; 4) sentimiento “in-between”, que implica 

la dificultad de definir si se sienten adultos o no, y 5) posibilidades, ya sea 

relacionadas con el optimismo y esperanza al futuro o por la oportunidad para 

establecer una identidad independiente y tomar decisiones sobre el tipo de persona 

que quieren ser y el tipo de vida que quieren llevar (Monteiro et al., 2009). 

 Añadido a lo anterior, existen otras características que se presentan a lo largo 

de esta etapa, las cuales son descritas por Berger (2009) y se pueden agrupar en 

tres rubros: 
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• Desarrollo biosocial: La mayoría de los jóvenes son saludables y fuertes; 

todos los sistemas del cuerpo funcionan de manera óptima; la homeostasis 

y las reservas de los órganos ayudan a sentirse fuertes y recuperarse 

rápidamente de infecciones o heridas; son más atractivos desde el punto de 

vista físico y sexual; el deseo sexual llega a su punto culminante; se 

encuentran en la cima de la fertilidad; las enfermedades de transmisión 

sexual son más comunes; la mayoría se compromete con actividades físicas 

adecuadas; cierto grado de predisposición a trastornos alimentarios en 

mujeres, y abuso de sustancias adictivas. 

• Desarrollo cognitivo: Nuevas perspectivas cognitivas, lo que se denomina 

pensamiento post formal; capacidad para integrar las emociones en su 

análisis racional; pensamiento dialéctico para sintetizar las complejidades y 

contradicciones; se formulan preguntas relacionadas con la moral, la fe y la 

ética; decisiones éticas relacionadas con relaciones humanas y la diversidad, 

y la fe religiosa se orienta hacia principios universales. 

• Desarrollo psicosocial: Búsqueda de identidad; encuentran empleo, 

aunque no lo consideran como su empleo definitivo; amistades importantes 

para alcanzar la intimidad; enamoramiento; concubinato; aún existe 

influencia por parte de la familia de origen; buena opinión sobre ellos mismos, 

y presencia de patologías como depresión, ansiedad o esquizofrenia. 

2.2 Vida universitaria 

Para los estudiantes transitar hacia la universidad es un proceso repleto de cambios 

significativos para sus vidas: las exigencias académicas son mayores, las formas 

de interacción son distintas, su capacidad para manejar el estrés es puesta a 

prueba, surgen cuestionamientos acerca de su autoeficacia y existe la demanda 

constante de incorporarse al campo laboral (Morales y Chávez, 2017); así, como 

consecuencia de este proceso durante los primeros semestres existe cierto grado 

de deserción y abandono escolar, especialmente cuando se trata de estudiantes 

que acceden a un contexto nuevo, diverso y distinto al que estuvieron 

acostumbrados durante los años previos de educación; por ejemplo, los estudiantes 
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foráneos inician una vida nueva alejada de familia y amigos, lo cual puede generar 

inestabilidad emocional (Duche et al., 2020).  

 Añadido a ello, una vez que se ha ingresado a las instituciones de educación 

superior surgen una variedad de problemas que requieren ser atendidos; por 

ejemplo, la abundante actividad y carga académica desde el inicio de la carrera, 

pues muchos estudiantes no se sienten preparados para el sistema de enseñanza-

aprendizaje que se da en las universidades o, incluso, pueden llegar a sentir que 

las problemáticas se deben a cuestiones vocacionales, por lo que el cambio de 

carrera o la deserción escolar suelen ser fenómenos comunes durante los primeros 

semestres (Duche et al., 2020). Asimismo, algunas otras causas de deserción 

escolar son problemas económicos, desorientación en relación con la carrera, bajo 

rendimiento académico, embarazos e inconvenientes familiares (Londoño, 2009). 

 Siguiendo esta misma línea, dentro del contexto universitario los estudiantes 

se encuentran expuestos a situaciones que derivan en estilos de vida poco 

saludables, los cuales surgen como consecuencia de los horarios escolares, 

implicaciones que trae la vida universitaria, variaciones en el estado de ánimo, los 

medios de comunicación y aspectos económicos que obligan a muchas personas a 

trabajar en horarios fuera de clases (Nieto y Nieto, 2020; Villaquiran et al., 2020). 

En ese tenor, algunas de las problemáticas descritas en la literatura son: No contar 

con tiempo suficiente para el esparcimiento (Gómez, Etchegorry et al., 2016), 

aumento en el consumo de sustancias adictivas, disminución de niveles de actividad 

física, sedentarismo (Villaquiran et al., 2020), mayor acceso a drogas ilegales 

(Barrera-Herrera y Viner, 2017), estrés, alimentación poco saludable y somnolencia 

frecuente (Nieto y Nieto, 2020). 

 Debido a lo anterior, el inicio de la vida universitaria requiere que el alumnado 

no sólo cuente con un perfil vocacional, sino también con una adecuada capacidad 

adaptativa al nuevo contexto (Morales y Chávez, 2017). En ese sentido, la 

adaptación al contexto universitario no suele ser sencilla y significa un cambio de 

gran impacto en la transición hacia la adultez y un factor generador de estrés y 

ansiedad (Rodríguez-Ayan y Sotelo, 2014); por ende, un correcto proceso 
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adaptativo ayudaría a establecer y mantener nuevas formas de relaciones sociales, 

adecuarse a un espacio físico distinto, regular emociones, manejar el estrés y, a 

grandes rasgos, mantener el equilibrio entre las necesidades personales y las 

demandas externas (Morales y Chávez, 2017). Derivado de lo anterior, la 

importancia de la adaptación escolar invita a identificar aquellos elementos 

psicosociales que la favorezcan (Londoño, 2009), pues la falta de adaptabilidad 

origina diversas problemáticas, como el bajo rendimiento escolar, deficiencias en 

los hábitos y técnicas de estudio y dificultad en las interacciones (Morales y Chávez, 

2017). 

 No obstante, la vida universitaria también trae consigo diversos aspectos que 

le permiten a los estudiantes mejorar en diferentes ámbitos de su vida: Poseer 

mejores condiciones de salud y bienestar económico, pensar a un nivel más 

avanzado, ser más propensos a tomar sus propias decisiones, poseer un 

pensamiento más profundo (Berger, 2009), desarrollar empatía y tolerancia, generar 

habilidades de comunicación, fomentar el pensamiento crítico, tener mayor libertad 

para cometer errores, descubrirse a sí mismos, alcanzar mayor independencia y 

autonomía, lograr mayor estabilidad o autorregulación emocional y económica y 

generar un mejor autoconocimiento (Barrera-Herrera y Vinet, 2017). 

 En este contexto, es oportuno resaltar que aún existen universidades que no 

están enfocadas en lograr una cultura de salud entre la comunidad estudiantil, por 

lo que es necesario generar acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad en los universitarios, ya que si se generan durante esta etapa es posible 

que se mantengan durante el resto de la vida (Herazo et al., 2020); asimismo, es 

pertinente subrayar el rol que juegan las universidades en el desarrollo positivo de 

su comunidad estudiantil, por ello es importante que: 1) Identifiquen y conozcan los 

aspectos de la vida de los alumnos que pueden ser mejorados de manera positiva 

(Pérez-Villalobos et al., 2018), y 2) recuerden que la orientación que se le ofrezca a 

los estudiantes influirá en sus niveles de ajustes para lograr el éxito académico y la 

culminación de su ciclo de formación (Londoño, 2009). 
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 En suma, es importante fomentar acciones que promuevan la salud de la 

comunidad universitaria e impulsar una cultura que la promueva en las instituciones 

de educación superior que conlleve a la transformación positiva de las universidades 

y propicie un escenario para la formación profesional y crecimiento personal (Herazo 

et al., 2020). 

2.3 Felicidad 

2.3.1 Diversas definiciones y sus características 

Definir el concepto de felicidad no implica ser una labor sencilla, esta ha sido una 

tarea de gran preocupación para la humanidad, lo que ha dado origen a diversas 

definiciones a lo largo de la historia (Moccia, 2016) y que pueden no ser 

satisfactorias para todos. Así, al retomar las reflexiones realizadas durante la época 

de la Grecia antigua se pueden encontrar diversas contribuciones pioneras; por 

ejemplo, se ha señalado que Tales de Mileto fue uno de los primeros estudiosos en 

mencionar este concepto, mientras que Demócrito realizó aportaciones sustanciales 

a la felicidad (Sánchez y Méndez, 2011). Años después, Sócrates señaló que la 

posesión de bienes interiores, como la virtud y la sabiduría, conducen a la felicidad 

(Nava-Preciado y Ureña-Pajarito, 2017), propuesta con la que concordaban 

Aristóteles y Platón, quienes argumentaban que la felicidad es resultado de una vida 

virtuosa y una actitud apropiada (Carrasco y Sánchez, 2008). 

 Por otro lado, resulta pertinente considerar la conceptualización que otorga 

el Diccionario de la Lengua Española, el cual indica que la felicidad es un estado de 

grata satisfacción espiritual y física; sin embargo, esta definición retoma la manera 

tradicional de entender este concepto en nuestra cultura, lo que lo convierte en un 

ideal imposible de alcanzar (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009), por lo que a lo 

largo de la literatura científica han surgido distintas definiciones de la felicidad, 

destacando aquellas surgidas en el ámbito de la Psicología las cuales, de acuerdo 

con Moccia (2016), sintetizan ideas de otras disciplinas y contribuyen de manera 

única a este concepto (véase Tabla 1). 
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Tabla 1 

Conceptualizaciones de la felicidad 

Autoría Definición de felicidad 

Pereira (1947; citado por 

Scorsolini-Comin y dos 

Santos, 2010) 

Dominio frecuente de vivencias emocionales positivas 

sobre las negativas 

Diener (1984; citado por 

Hernández et al., 2017) 

Resultado de la comparación entre sucesos recientes y los 

estándares de la propia vida 

Veenhoven (1991; citado 

por Sariçam, 2016) 

Grado en el que las personas evalúan de manera positiva 

su calidad de vida general 

Delgado (1999; citado por 

Carrasco y Sánchez, 2008) 

Estado mental que genera sensaciones de placer y que 

regula de forma positiva y agradable la percepción de los 

estímulos recibidos del medio, su almacenaje en la 

memoria y los procesos receptores del cuerpo 

Bekhet et al. (2008; citados 

por Mercado, 2014) 

Sentimiento positivo que las personas desean y pueden 

hallar, es una cualidad autodeterminada derivada de 

construcciones sociales 

Fierro (2008) Aquello que los individuos máximamente desean 

Correal (2010; citado por 

Mercado, 2014) 

Estado mental resultado de la dopamina liberada cuando 

existe placer físico, ausencia de emociones negativas y 

una significación positiva 

Holder y Klassen (2010; 

citados por Ortiz et al., 2013) 

Rasgo afectivo estable y un aspecto positivo que evidencia 

la satisfacción de vida y el bienestar subjetivo de las 

personas 

Rodríguez (2010; citado por 

Pulido y Herrera, 2018b) 

Estado emocional resultado por la interacción de 

diferentes condiciones que actúan sobre las personas, lo 
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que genera respuestas que tienen efectos positivos en 

diversos aspectos de la vida 

Moghnie y Kazarian (2012; 

citados por Ortiz et al., 2013) 
Concepto culturalmente construido, delimitado y definido 

Rojas (2014; citado por 

Hernández et al., 2017) 

Objetivo final relativo a algo que se busca y para el cual se 

emplean diferentes medios, los cuales responden a las 

necesidades de los individuos 

Shafiq et al. (2015) 
Estado de bienestar psicológico positivo y emocional 

placentero 

Castilla et al. (2016) 

Evaluación positiva y general que hace un individuo en un 

momento específico de su vida, lo que le otorga control 

cognitivo de la percepción de sí misma y del contexto que 

le rodea 

Nota. Elaboración propia. 

 Añadido a ello, estudios cualitativos orientados a conocer la concepción que 

tienen diversas poblaciones sobre la felicidad han otorgado información acerca de 

cómo las personas definen a este concepto; en ese sentido, en el trabajo realizado 

por Moyano-Díaz (2016) se señalan cinco líneas de descripción derivadas de las 

respuestas de los participantes: Felicidad como "estado", como "tener", como 

"logro", "ser" y como "bienestar”. Por su parte, el trabajo de Hernández et al. (2017) 

encontró que las personas se definen felices si están bien en los ámbitos familiar, 

económico o propio; además, algunas personas indican que la felicidad es poseerlo 

todo. Finalmente, en el trabajo de Mercado (2014) los participantes se dividieron en 

dos grupos: aquellos que concebían a la felicidad como “estado” y quienes la hacían 

como “sentimiento”: los primeros mencionaban que la felicidad es temporal, se 

consigue por la aceptación de uno mismo y del entorno y es autodeterminada; los 

segundos señalaron que la felicidad está vinculada con las etapas de la vida y con 

la consecución de objetivos. 
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 Ahora bien, derivado de la revisión de las diversas conceptualizaciones de la 

felicidad se encontraron algunos aspectos compartidos, como su naturaleza 

subjetiva, la necesidad de alcanzar un objetivo y su aspecto temporal; derivado de 

esto, el presente trabajo retoma la definición propuesta por Reynaldo Alarcón, la 

cual considera estas características y define a la felicidad como el estado de 

satisfacción plena que vive de manera subjetiva una persona tras la adquisición de 

un bien deseado. Así, esta definición propone tres cualidades importantes: 1) Su 

condición de “estado”, lo cual implica temporalidad; 2) su naturaleza subjetiva, lo 

que indica que la satisfacción es experimentada por la persona en su mundo interno 

mediante una evaluación afectiva y cognitiva, y 3) que es resultado de la adquisición 

de un bien material o inmaterial y cuyo valor dependerá de cada persona (Alarcón, 

2015). 

2.3.2 Diferenciación con otros conceptos 

Dentro de la literatura científica se ha empleado el término de felicidad como 

sinónimo de otros conceptos, como calidad de vida, afectividad positiva (Ortiz et al., 

2013), satisfacción con la vida y bienestar subjetivo (Rojas-Solís et al., 2022), siendo 

estos últimos los que se utilizan con mayor frecuencia como equivalentes de la 

felicidad. Al respecto, Castilla et al. (2016) mencionan que estos conceptos poseen 

un significado similar y se han empleado como sinónimos con el fin de facilitar el 

análisis científico de la felicidad; sin embargo, es preciso remarcar la necesidad de 

diferenciar estos conceptos, pues la felicidad es un constructo complejo que explica 

por sí mismo el estado afectivo al que hace alusión (Alarcón, 2006). 

2.3.3 Bases biológicas de la felicidad 

En primer lugar, es pertinente rescatar el proceso de la expresión de la emoción, en 

ese sentido destaca el planteamiento hecho por Henry que describe Palmero 

(1996), el cual propone que en las emociones se produce una secuencia de eventos 

organizados de la siguiente forma: a) los estímulos psicológicos y ambientales 

incurren en el organismo; b) estos se introducen en el sistema biopsicológico de los 

individuos, el cual se conforma por un componente genético –estructuras biológicas, 
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anatómicas y fisiológicas– y uno adquirido –aprendizajes o experiencias previas–, 

los cuales determinan el modo en el que se responderá a los estímulos; c) la 

respuesta de las personas se procesa a través del córtex y sistema límbico, y d) las 

consecuencias de dicho procesamiento se envían desde el sistema nervioso central 

hasta la periferia por medio del sistema neuroendocrino. 

 Ahora bien, de acuerdo con diferentes estudios realizados a lo largo de los 

años, se ha encontrado que la felicidad posee un componente biológico; al respecto, 

Gajardo (2015) señala que existe un cierto porcentaje de la felicidad que es 

heredable (el cual varía de 22 a 50% según algunas investigaciones) y que se 

denomina “valor de referencia” o “rango fijo”; sin embargo, esto no significa que los 

niveles de felicidad se mantengan consolidados, pues ellos pueden ser modificados 

con el tiempo y por la injerencia de diversos factores (Steptoe, 2019). Por otro lado, 

si bien no se ha logrado identificar una zona específica del cerebro donde se origine 

la experiencia subjetiva de felicidad, sí se han identificado circuitos neuronales que 

se activan al experimentar placer u otras emociones positivas. Añadido a lo anterior, 

la edad parece guardar relación con los niveles de felicidad, presentando una forma 

de curva entre los 20 y 60 años, siendo en el rango de los 35 a los 50 años cuando 

se llega al nivel más bajo, el cual puede ser más acentuado cuando se incluyen 

variables socioeconómicas (Gajardo, 2015). 

 Añadido a lo anterior, Helen Fisher (2004) hace algunas aportaciones acerca 

de procesos cerebrales asociados a la felicidad cuando se está enamorado; por 

ejemplo, la autora menciona que algunas regiones de la circunvolución cingulada 

anterior están relacionadas con la conducta feliz; además, se ha señalado que 

sonreír implica que los músculos del rostro se muevan y envíen al cerebro señales 

nerviosas que pueden proporcionar sentimientos de placer y, por ende, de felicidad. 

2.3.4 La felicidad y su incidencia en diversos ámbitos de la vida 

Diversas investigaciones han abordado los beneficios que tiene la felicidad para la 

salud física y mental de los individuos. En ese sentido, con respecto al ámbito físico 

se ha encontrado que emociones positivas, como la felicidad, incrementan los 
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recursos de las personas, influyen en una menor morbilidad, menores síntomas de 

enfermedades, menor experiencia de dolor, menor agravamiento de padecimientos 

(Tur et al., 2018), mayor probabilidad de supervivencia futura de los adultos mayores 

(Steptoe, 2019), menor vulnerabilidad a enfermedades (Pérez et al., 2011), 

incrementa la resiliencia física, tiene efectos benéficos sobre el sistema 

inmunológico (Kohler, 2004) y, además, la felicidad al ser un componente de la salud 

positiva, está asociada a la sobrevivencia de personas con enfermedad cardiaca 

coronaria (Saavedra, 2020). Por su parte, los beneficios para la salud mental 

también son diversos, la felicidad funciona como factor protector ante estrés 

(Veenhoven, 1998) depresión, suicidio, entre otros fenómenos psicopatológicos 

(Moyano y Ramos, 2007); añadido a ello, ayuda a incrementar los recursos 

personales y psicológicos (Tur et al., 2018), amplía el pensamiento y el repertorio 

de acciones de los individuos, incrementa la resiliencia psicológica (Kohler, 2004) y 

se relaciona con disposiciones y rasgos adaptativos de la personalidad (Morán et 

al., 2017). 

 Con respecto a las relaciones interpersonales, se han realizado estudios 

interesantes que evidencian el papel que tiene la felicidad en el contexto social; por 

ejemplo, el trabajo de Fowler y Christakis (2008) encontró que una persona feliz 

puede aumentar la felicidad de las personas que le rodean, especialmente si existe 

un acercamiento físico, y que este efecto es mayor cuando se trata de personas de 

un mismo sexo; a su vez, Sánchez y Méndez (2011) señalan que vivir de manera 

intensa la felicidad influye de manera positiva en el bienestar de las relaciones de 

pareja y amistades; por su parte, Morán et al. (2017) mencionan que la extroversión 

suele ser un rasgo de personalidad característico de la persona feliz, lo cual permite 

establecer relaciones interpersonales con mayor facilidad. Finalmente, el estudio de 

Veenhoven (1998) recopila diversos hallazgos sobre la felicidad y su implicación en 

el contexto social; de este modo, el autor describe que las personas felices: 1) 

Tienen una tendencia afiliativa, 2) sienten mayor satisfacción con sus amigos y 

familia, 3) son más propensas a apoyar a otros, 4) son más cálidas y serviciales y 

5) están más involucradas en las redes sociales; además, es preciso destacar que 

individuos prefieren relacionarse con aquellos que muestran poseer mayor felicidad. 
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 Aunado a lo anterior, se ha investigado la relación que existe entre la felicidad 

y el ámbito laboral; al respecto, diversos autores señalan los beneficios que tiene la 

felicidad en los contextos organizacionales: Moccia (2016) menciona que el nivel de 

felicidad posee una asociación positiva con la satisfacción laboral, la ejecución y los 

resultados; por su parte, Gabini (2018) describe efectos como mayor productividad, 

rendimiento laboral, reducción de ausentismo y licencias por enfermedades; 

asimismo, Díaz y Carrasco (2018) señalan que al incrementar la felicidad ayuda a 

que los trabajadores se sientan menos estresados y más resistentes, además de la 

existencia de la relación positiva con variables como la compatibilidad puesto-

trabajador, autonomía, claridad de rol, desarrollo de carrera y compromiso 

organizacional. 

 Por otro lado, los resultados de diversas investigaciones señalan que existe 

una correlación positiva entre la felicidad con la satisfacción con la vida (Du et al., 

2017; Mustaca et al., 2010; Veenhoven, 1998); al respecto, Koç y Pepe (2018) 

mencionan que ser feliz deriva en mejores niveles de satisfacción, pues las 

personas felices tienden a disfrutar más de la vida, son más saludables, tendrán 

mayores relaciones sociales y, por ende, tendrán una mayor satisfacción con la vida. 

2.3.5 Factores asociados a la felicidad 

Es pertinente mencionar que a lo largo de los años las investigaciones orientadas a 

estudiar las relaciones de diversas variables con la felicidad han obtenido resultados 

que suelen carecer de certeza pare determinar la dirección de la causalidad (Vera-

Villarroel et al., 2012); por lo que se sugiere tomar la información recabada con 

cautela; asimismo, los factores abordados son sólo algunos de los que se han 

asociado con la felicidad, existiendo aún más constructos estudiados a lo largo de 

los años. 
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 2.3.5.1 Factores sociodemográficos 

  2.3.5.1.1 Sexo 

La relación felicidad-sexo es un fenómeno que suele ser inconsistente en los 

resultados de las investigaciones realizadas, puesto que hay estudios que reportan 

mayores niveles de felicidad en mujeres, otros en hombres, o bien, hay quienes no 

hallan diferencias significativas o definitivas entre ambos sexos. Estas 

inconsistencias en la literatura podrían explicarse, por ejemplo, por los factores 

culturales que influyen en el comportamiento y expresión emocional de las 

personas; así como en los actuales cambios socioculturales que han permitido la 

apertura a formas de pensamiento que influyen en la vivencia y expresión de 

emociones (Rojas-Solís et al., 2022). 

  2.3.5.1.2 Edad 

Al igual que con la variable anterior, existe cierta discrepancia con respecto al 

vínculo entre la edad y la felicidad: Por un lado, algunos autores que mencionan que 

no hay una relación entre felicidad y edad (Caballero-García y Sánchez, 2018; 

Pulido y Herrera, 2018a); por otra parte, hay quienes señalan que sí existe dicho 

vínculo (Ahn y Mochón, 2010; González-Quiñones y Restrepo-Chavarriaga, 2010; 

Vera-Villarroel et al., 2012; Vera et al., 2013) e incluso ha sido representado en 

forma de “U”, siendo los jóvenes menores de 35 años y adultos mayores de 45 años 

los más felices (Ahn y Mochón, 2010); mientras que en un punto medio Castilla et 

al. (2016) mencionan que no existe relación entre las variables, que la única 

diferencia importante se da entre los 30 y 50 años y que los niveles más elevados 

de felicidad corresponden a edades entre 50 y 60 años. 

  2.3.5.1.3 Nivel educativo 

La evidencia empírica acerca de la asociación entre nivel de estudios y felicidad no 

ha sido concluyente, diversas investigaciones han hallado resultados contradictorios 

(Ahn y Mochón, 2010; Mendoza y Gómez, 2011); por ejemplo, en el trabajo 

realizado por Auné et al. (2017) se encontró una asociación positiva entre ambas 
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variables; mientras que en las publicaciones de Jiménez et al. (2014) y Vera-

Vllarroel et al. (2012) no se encontraron diferencias significativas entre las personas 

con mayor y menor nivel educativo; asimismo, Mendoza y Gómez (2011) señalan 

que también se han hallado resultados que indican que la correlación entre nivel de 

estudios y felicidad es negativa. Considerando lo anterior, aún no hay certeza o 

resultados concluyentes que ayuden a comprobar o refutar el dicho popular 

“ignorancia es felicidad”. 

  2.3.5.1.4 Ingreso económico 

Referente a la relación entre el ingreso económico y la felicidad, ésta se estudió 

durante muchos años, como resultado de estas investigaciones se ha encontrado 

que la felicidad sí está asociada al nivel económico individual (Ahn y Mochón, 2010; 

Machado et al., 2015; Pulido y Herrera, 2018a); sin embargo, es preciso señalar que 

el aumento de ingresos no se relaciona con la felicidad de todas las personas, lo 

cual puede explicarse por las comparaciones que los individuos hacen con otros: Si 

al compararse con los demás el ingreso ha aumentado, entonces los niveles de 

felicidad aumentarán; por ello, es preciso saber con qué otras personas se están 

realizando las comparaciones (Ahn y Mochón, 2010). Por otro lado, existen autores 

que indican que la relación positiva entre felicidad y estatus socioeconómico sólo 

existe hasta que se han cubierto ciertas necesidades básicas, posteriormente el 

vínculo desaparece (Jain et al., 2019; Oblitas, 2008).  

  2.3.5.1.5 Religión 

La religión se ha asociado de manera positiva con la felicidad, siendo esta relación 

más fuerte en personas mayores (Ahn y Mochón, 2010) y más débil en los jóvenes 

(Gamero et al., 2017); al respecto, se puede decir que esta asociación puede 

deberse a dos factores: La identidad que nace al pertenecer a una comunidad y el 

sentido de vida y valores que otorga la religión (Ibañez et al., 2020). No obstante, 

es preciso retomar lo señalado por Alarcón (2002), quien menciona que si bien hay 

una correlación positiva ésta es de débil; además de que dicho vínculo está 

condicionado a otros elementos, como las formas en que se entiende la religiosidad 
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–externa e interna– (Ibañez et al., 2020) o por otras características culturales (Torres 

et al., 2014). 

 2.3.5.2 Factores psicológicos 

  2.3.5.2.1 Gratitud 

La gratitud, de acuerdo con Alarcón y Caycho (2015), puede ser definida como “un 

comportamiento afectivo, cognitivo y consciente que manifiesta una persona que 

recibe un beneficio de un benefactor, o de otra persona que lo sustituye, y que se 

expresa a través del agradecimiento” (p. 60). En ese tenor, diversas investigaciones 

han señalado la existencia de una relación positiva entre la felicidad y la gratitud, 

incluso se ha llegado a señalar que las personas que muestran mayor 

agradecimiento suelen ser más felices (Cam et al., 2019; Oblitas, 2008; Park et al., 

2013). 

  2.3.5.2.2 Optimismo 

El optimismo puede ser definido como una configuración cognitiva que fomenta 

expectativas de resultados positivos en la vida y una mayor confianza en las 

capacidades individuales para afrontar a las adversidades (Escobar y Guzmán-

González, 2019). Así, la evidencia empírica acumulada ha mostrado que un estilo 

atribucional optimista propicia mayores niveles de felicidad, siendo el optimismo un 

elemento de personalidad importante para que diferentes poblaciones, como los 

estudiantes universitarios, sean más felices (Demirtaş, 2020; Göksoy, 2017; 

Mustaca et al., 2010). 

  2.3.5.2.3 Autoestima 

La autoestima es uno de los factores que más se han estudiado para relacionar con 

la felicidad, este constructo se ha conceptualizado como la actitud y valoración que 

las personas tienen hacia ellas mismas, la cual puede ser positiva o negativa, y que 

se compone por la capacidad de éxito y la valía personal (Ruiz et al., 2018). Al 

respecto, en los estudios sobre el vínculo que existe entre esta variable y la felicidad 
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se ha encontrado que la correlación es positiva (Freire y Ferreira, 2020; Jain, 2019; 

Mustaca et al., 2010; Purrington, 2018); asimismo, se han realizado algunas 

acotaciones y matizaciones sobre esta asociación; por ejemplo, Demirtaş (2020) 

menciona que la autoestima y el éxito académico son predictores importantes de la 

felicidad; mientras que Du et al. (2017) señalan que el vínculo positivo también 

ocurre cuando se consideran a la autoestima personal y la relacional de manera 

independiente. 

  2.3.5.2.4 Esperanza 

La esperanza puede ser conceptualizada como una característica personal 

cognitiva y motivacional que refleja la percepción que tienen las personas de sus 

capacidades; este constructo posee tres categorías: Contar con objetivos claros, 

desarrollar estrategias para alcanzarlos y poseer la motivación para mantener las 

estrategias (Cihangir y Denizli, 2020). En este sentido, existen diversos estudios 

que señalan la relación positiva entre ambos constructos (Cam et al., 2019; Sariçam, 

2016); al respecto, Sariçam (2015) menciona que si carecemos de alguno de estos 

dos constructos es probable que experimentemos tristeza o depresión, por lo que la 

felicidad y esperanza son necesarios para la satisfacción con la vida. 

  2.3.5.2.5 Perdón 

Diversas investigaciones han conceptualizado al perdón como un tipo de estado 

emocional en el que la persona agredida no vive emociones de odio y rencor hacia 

la o el agresor, sino que tiene la capacidad de entender las razones de la agresión 

y decide liberarle y liberarse del resentimiento (López, Pérez y Pineda-Marin, 2016). 

En ese contexto, los estudios que relacionan al perdón con la felicidad han hallado 

asociaciones positivas (Rana et al., 2014; Sapmaz et al., 2016; Sariçam, 2016; Vural 

et al., 2017). 

  2.3.5.2.6 Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional (IE) se define como la habilidad para procesar emociones 

y utilizar la información resultante como guía para el pensamiento y la conducta 
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(Sarrionandia y Garaigordobil, 2016) y ha sido considerada de gran relevancia para 

explicar la felicidad de los individuos (Milán-Franco et al., 2020). Derivado de lo 

anterior, se pueden encontrar diversas investigaciones (Milán-Franco et al., 2020; 

Pulido y Herrera, 2018c; Rey y Extremera, 2012; Sarrionandia y Garaigordobil, 

2016; Veloso-Besio et al., 2013) que han hallado una correlación positiva entre 

ambas variables; así, dicha asociación puede explicarse por la capacidad que la IE 

otorga para manejar de manera adecuada las emociones propias y ajenas, pues las 

personas que distinguen claramente y reparan sus estados emocionales emplean 

diversos procesos de regulación emocional que fomentan conductas felices; por 

ejemplo, emplear estrategias de distracción placenteras (Milán-Franco et al., 2020; 

Rey y Extremera, 2012). 

  2.3.5.2.7 Estrés 

El estrés, entendido como un mecanismo de defensa o respuesta ante exigencias 

mentales o físicas, se ha convertido en una de las problemáticas más importantes 

que atentan contra la salud de las personas, pues padecerlo se ha convertido en 

algo común en nuestra sociedad (Flores-Meza et al., 2021). Así, como resultado de 

la constante presencia de este problema, los efectos que pueden derivarse son 

variados; por ejemplo, diversos autores han coincidido con que el estrés se asocia 

de manera negativa con la felicidad (Freire y Ferreira, 2020; López-Walle et al., 

2020; Sariçam, 2016). 

  2.3.5.2.8 Ansiedad 

Entendida como la respuesta ante un peligro inexistente, confuso o indefinido, y 

caracterizada por tensión, intranquilidad y una sensación de desamparo, la 

ansiedad se ha convertido en un tema relevante de investigación dentro de la 

Psicología (Sierra et al., 2003), esto debido a los efectos que ella tiene para las 

personas; así, entre dichas consecuencias se encuentra la asociación de este 

constructo con la felicidad, pues se ha encontrado que el nivel de una está 

inversamente relacionada con la otra (Freire y Ferreira, 2020; Mustaca et al., 2010; 

Sariçam, 2016). 
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  2.3.5.2.9 Depresión 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una 

enfermedad común y grave en el mundo actual, pues se estima que alrededor de 

300 millones de personas a nivel mundial padecen de este trastorno; así, como 

consecuencias de los altos índices de incidencia de esta problemática se 

encuentran numerosos casos de discapacidad, suicidio y deterioro en la calidad de 

vida. Sumado a lo anterior, tras la pandemia por COVID-19 los niveles de depresión 

aumentaron (León, 2021), lo que supone efectos negativos en diversas áreas, como 

la felicidad (Freire y Ferreira, 2020; Mustaca et al., 2010; Sariçam, 2016), ya que, 

entre otras cosas, el distanciamiento derivado por el confinamiento afectó de 

manera negativa otros factores que se han considerado protectores de la felicidad, 

como las relaciones sociales. Así, siendo la depresión uno de los problemas más 

importantes de la actualidad, trabajar en la mejora de los niveles de felicidad de la 

población podría ayudar a reducir los niveles de dicho trastorno (Pavez et al., 2011). 

  2.3.5.2.10 Extraversión 

La extraversión se considera un rasgo de personalidad estable que se caracteriza 

por la búsqueda de compañía de otras personas y actividades sociales; además de 

que permite la comunicación con otros y la expresión de emociones mayormente 

positivas (Murillo y Salazar, 2019). En este contexto, de acuerdo con algunos 

autores la felicidad está fuertemente relacionada con aspectos de naturaleza social 

(Caycho, 2010; Park et al., 2013), como lo es el caso de la extraversión, cuya 

asociación positiva con la conducta feliz ha sido descrita en varios estudios (Alarcón, 

2008; Morán et al., 2017; Morillo, 2013). 

 2.3.5.3 Factores sociales/relacionales 

  2.3.5.3.1 Familia 

La relevancia de las relaciones sociales cercanas para la felicidad de las personas 

ha sido estudiada durante muchos años; así, algunos de los estudios realizados han 

enfatizado en la importancia de la familia como uno de los factores que más 
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contribuyen para ser feliz (Carrillo et al., 2017). En concordancia con lo anterior, se 

ha expuesto que los individuos que presentan mayor estabilidad en la seguridad y 

apoyo familiar, compartir tiempo con la familia y disfrutar del entorno proporcionado 

por la familia son algunos de los elementos que promueven la felicidad de las 

personas (Barraza-Mendoza y Flores-Aime, 2019; González-Quiñones et al., 2019; 

Manjavacas, 2006; Moyano et al., 2018). 

  2.3.5.3.2 Amigos 

Como se ha abordado previamente, la felicidad parece estar fuertemente asociada 

a elementos de carácter social, de tal modo que uno de dichos componentes es 

contar con amistades. En ese tenor, Alarcón (2002) ha señalado que en algunos 

estudios internacionales se encontró una relación significativa entre la felicidad y las 

amistades, siendo estas últimas las generadoras de la primera, ya sea por la 

comunicación, confianza, afecto, disponibilidad, calidad de la relación o compartir 

actividades, valores o ideas (Carrillo et al., 2017); sin embargo, hay quienes no 

concuerdan con esta premisa de causalidad, como Veenhoven (1998) quien 

menciona que las personas felices presentan una mayor madurez psicosocial y 

tienen un mejor funcionamiento a la hora de relacionarse con otras personas. No 

obstante qué variable cause la otra, la evidencia de la correlación positiva entre 

felicidad y amistades puede ser encontrada en trabajos como los de Fernández-

Berrocal y Extremera (2009), Moyano y Ramos (2007), Sánchez y Méndez (2011) y 

Torres et al. (2014), por mencionar algunos. 

  2.3.5.3.3 Relaciones afectivas 

Referente al estudio de la felicidad y su vínculo con las relaciones afectivas, la 

mayoría de los trabajos se han enfocado en investigar el contexto del matrimonio; 

no obstante, sí existen aportaciones centradas en las relaciones de noviazgo. 

Siguiendo esta línea, es preciso mencionar que la búsqueda de una pareja es 

considerada como suceso que hace feliz a los individuos, especialmente cuando 

existe enamoramiento (González-Quiñones y Restrepo-Chavarriaga, 2010), por 

tanto, algunos autores han mencionado que el conseguir una pareja incrementa los 
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niveles de felicidad individual; asimismo, las parejas que comparten más tiempo, 

están satisfechas con su relación, se aman, confían, respetan y toleran más tienden 

a ser más felices (García et al., 2016; Pozos et al., 2013). 

 Ahora bien, dicha felicidad derivada de poseer una pareja puede conducir a 

matrimonios (Park et al., 2013), lo que eleva los niveles de felicidad de las personas 

casadas en comparación con las personas solteras, en unión libre o en alguna 

relación de noviazgo (Alarcón, 2001; Carrillo et al., 2017; Pozos et al., 2013); 

añadido a ello, se puede decir que la felicidad general de las y los esposos suele 

estar relacionada con la felicidad matrimonial (Alarcón, 2001), aunque esto no 

siempre es así, las personas pueden ser felices con su vida, pero no en su relación 

y viceversa (Pozos et al., 2013). 

 2.3.5.4 Factores situacionales 

  2.3.5.4.1 Consumo de alcohol, tabaco y drogas 

El estudio de la relación entre la felicidad y el consumo de sustancias adictivas ha 

tenido cierta relevancia y se han obtenido resultados que pueden ser 

contradictorios. Así, en primer lugar se encuentra el tabaco, si bien hay autores que 

mencionan la existencia de una relación negativa entre fumar y la felicidad (Graham 

et al., 2004), existen otros que en sus resultados reportaron no encontrar diferencias 

significativas (López et al., 2017) o que hallaron una asociación positiva entre estas 

dos variables (Piqueras et al., 2011). Asimismo, los trabajos que han analizado los 

vínculos entre el alcohol y el comportamiento feliz señalan resultados similares, hay 

quienes encuentran una correlación negativa (López et al., 2017; Torres et al., 

2014), una positiva (Graham et al., 2004; Palacios, 2012) o ninguna (Piqueras et al., 

2011). Finalmente, para el caso de las drogas, Torres et al. (2014) mencionan que 

su asociación con la felicidad es negativa. 

  2.3.5.4.2 Alimentación 

Los resultados sobre la ingesta de alimentos y la felicidad señalan que existe una 

asociación positiva y significativa entre ambas variables. Al respecto, algunos 
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autores sugieren que los hábitos alimenticios saludables –como el consumo de 

frutas y verduras– son lo que promueven una mayor felicidad (Cortés, 2021; Kye et 

al., 2016; Lesani et al., 2016; Mujcic y Oswald, 2016); mientras que otros estudios 

indican que son las comidas menos saludables las que tienen dicha influencia 

(Barcia et al., 2019; Torres et al., 2014), lo cual puede deberse a que estos alimentos 

son ricos en grasa y omegas que aumentan el grado de hedonismo y libera 

hormonas que causan felicidad (Barcia et al., 2019; Gómez, Landeros et al., 2016; 

Hurling et al., 2015). En este contexto, sin importar el nivel nutritivo de la comida, es 

incuestionable el efecto positivo de la alimentación sobre la felicidad, lo que puede 

ser explicado por el contacto social que esta actividad suele implicar (Barcia et al., 

2019; Gómez, Landeros et al., 2016; Schnettler et al., 2015). En suma, se ha 

observado que aquellas personas que tienen sus tres comidas al día suelen ser más 

felices (Lesani et al., 2016). 

  2.3.5.4.3 Actividad física 

Han sido diversos los trabajos que han investigado el efecto que ejerce la realización 

de la actividad física sobre la felicidad, en ellos los resultados indican que esta 

asociación es positiva en diversas poblaciones, como adultos mayores o jóvenes 

(Bohórquez et al., 2014; Jiménez-Moral et al., 2013; López-Walle et al., 2020; 

Piqueras et al., 2011), y que aquellas personas que realizan estas actividades 

tienden a ser más felices que aquellas que llevan una vida sedentaria (Torres et al., 

2014). Siguiendo esta misma línea, las razones que expliquen este vínculo han sido 

varias, como la mejora de la condición física, la autonomía y la auto-eficacia; la 

liberación de endorfinas derivada de estas actividades como la causa de la felicidad; 

cambios en el sistema nervioso y la posibilidad de establecer contactos sociales a 

través del ejercicio (García et al., 2014; Marquez, 1995; Ruiz-Ariza et al., 2015), o 

inclusive la promoción de la autoestima. 

  2.3.5.4.4 Actividades de ocio 

En la revisión teórica realizada en el trabajo de García et al. (1999) se menciona 

que el concepto de ocio ha sido difícil de delimitar; no obstante, su importancia para 
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la felicidad y bienestar de las personas parece ser significativa: los autores 

mencionan que esta variable implica un estado mental muy positivo, deseable y de 

gran valor; añadido a ello, se señala que para que el ocio genere una mayor 

satisfacción se necesitan: 1) Poseer percepción de libertad, 2) realizar actividades 

adecuadas a la comprensión de la realidad de las personas, 3) generar una 

activación física ajustada al individuo, 4) contar con motivación intrínseca, 5) tener 

sentimientos de competencia, 6) percibir que se tiene una cantidad adecuada de 

tiempo libre y 7) debe haber interacción social. Dada la relevancia de este constructo 

su relación con la felicidad parece ser positiva, especialmente cuando se trata de 

ocio activo, como el deporte o las artes (Park et al., 2013; Torres et al., 2014). 

  2.3.5.4.5 Violencia en el noviazgo 

Uno de los problemas de mayor relevancia en la actualidad es la violencia, siendo 

la violencia en el noviazgo una de las vertientes más estudiadas; sin embargo, las 

investigaciones sobre la violencia y la felicidad son aún escasas y aquellos que han 

decidido estudiar dicha relación han reportado resultados contradictorios: De 

acuerdo con Ortega-Andrade et al. (2019), la violencia psicológica tiene una relación 

negativa con la felicidad de los estudiantes, mientras que del Tronco y Madrigal 

(2013) señalaron que la violencia tiene un impacto negativo importante sobre los 

niveles de felicidad; por su parte, los resultados de Flores-Garrido y Barreto-Ávila 

(2018) indicaron que las jóvenes que se encuentran en una relación donde hay 

violencia emocional se declaran más felices que cuando estaban solteras, lo que 

puede deberse a que no consideran a los actos violentos como lo que son. Debido 

a lo anterior, el estudio de la felicidad y su promoción en las personas víctimas de 

violencia representa un área de oportunidad significativa, ya que se ha encontrado 

que las emociones positivas suelen ser un elemento inhibidor de la violencia en 

diversos contextos, como el de la pareja (Ortega-Andrade et al., 2019); añadido a 

ello, el fomento de las conductas felices implica promover desarrollar otras variables 

como la autoestima, la cual se ha descrito como un factor protector de la violencia. 
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2.3.6 Felicidad en la educación 

Actualmente, la mayoría de los modelos educativos de los países han generado en 

los estudiantes consecuencias negativas en su bienestar y niveles de felicidad 

(Preoteasa et al., 2016), lo cual ha sido resultado de la presión que ejercen los 

centros de estudio a fin de obtener resultados académicos destacables (Macías y 

Rodríguez, 2017) y de otras condiciones tales como el bajo nivel de conocimiento 

del contenido de las materias, sistemas educativos que no contemplan la felicidad 

como gestora educativa, uso incorrecto de redes sociales o la orientación a generar 

dinero (Vargas y Callata, 2021). Así, como consecuencia de estos efectos negativos 

en los estudiantes, han surgido diversas propuestas e ideas que han señalado a la 

felicidad y otras variables positivas como elementos esenciales a considerar por las 

instituciones educativas. 

 En ese sentido, diversos autores han expresado la valía que implica 

considerar a la felicidad dentro de la educación. Por ejemplo, Adler (2017) menciona 

que para fomentar en los individuos vidas más productivas y plenas es necesario 

implementar modelos de educación positiva, los cuales representan una ruta para 

alcanzar esta meta. Por su parte, Braslavsky (2006) comenta que la educación de 

calidad es aquella que les otorga a los estudiantes los conocimientos que necesitan 

aprender en el momento correcto de sus vidas y en felicidad, pues considera que 

todas las personas merecen ser felices. 

 Ahora bien, con el fin de alcanzar las metas previamente descritas se han 

generado acciones que buscan lograr un desarrollo integral basado en el bienestar 

y la felicidad. Al respecto, Campo (2020) ofrece el ejemplo de las “aulas felices”, el 

cual es un programa educativo en el que se aplican las fortalezas personales y 

mindfulness para generar una mayor sensación de felicidad y bienestar, lo que 

genera mejores competencias sociales y personales, permite el acceso a la vivencia 

del presente de manera íntegra o genera respuestas a problemáticas que surgen 

en su día a día. Por su parte, Macías y Rodríguez (2017) señalan que al haber 

implementado clases de felicidad en un instituto inglés se encontró que los 
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resultados académicos, la buena salud mental y el bienestar de los alumnos se unen 

en un mismo objetivo que eventualmente lleva a la felicidad. 

 Añadido a ello, diferentes trabajos han planteado propuestas para alcanzar 

las metas previamente descritas. Palomera (2017) sugiere que las aulas deben 

contar con una organización flexible y democrática y generar un espacio en el que 

se fomente la ayuda, se apoyen las iniciativas personales, se genere un clima de 

relación positivo y motivador y se impulse el aprendizaje cooperativo. Por otro lado, 

Garbanzo (2007) plantea la relevancia de convertir el estudio en algo más que una 

tarea para los estudiantes, que sea algo que disfruten y con lo que se sientan felices 

de realizar. Sumado a lo anterior, Sellés et al. (2017) mencionan que es importante 

conocer y generar estrategias educativas y formativas que generen felicidad, ya que 

esto puede generar un cambio en creencias y valores acerca de lo que es 

importante para las personas; por ejemplo, saber que la adquisición de bienes 

materiales no se relaciona en gran medida con la felicidad puede generar una 

concepción del trabajo menos instrumentalista. Siguiendo esta misma línea, Ravina-

Ripoll et al. (2019) señalan que las instituciones educativas necesitan contar con 

docentes innovadores, colaborativos y abiertos a la participación libre y creativa de 

los estudiantes por medio de la enseñanza que aporte positivamente a la búsqueda 

de su felicidad. Finalmente, Braslavsky (2006) enlista tres características que deben 

poseer los directores para que los centros de estudio enseñen en felicidad: La 

primera es subjetiva y abarca el valor que se le da a la función formativa de las 

instituciones educativas; la segunda está relacionada con su capacidad de construir 

sentido para la escuela y cada grupo y persona que la integran, la tercera se asocia 

a construir eficacia, lo que significa que cada integrante de la comunidad sienta y 

corrobore por medio de la experiencia que el sentido que buscan se realiza con una 

relación aceptable entre el tiempo y la energía invertidos y el beneficio obtenido. 

 Así, velar por la felicidad y una educación positiva puede tener diversos 

beneficios en el alumnado: Mejores calificaciones (Sánchez et al., 2018), mayor 

rendimiento académico (Delgado et al., 2017; Pulido y Herrera, 2018d; Ravina-

Ripoll et al., 2019), aprendizaje sobresaliente (Adler, 2017; Palomera, 2017), 
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desempeño favorable en situaciones que requieran creatividad y pensamiento 

amplio y holístico (Adler, 2017), más felicidad (Palomera, 2017), desarrollo integral 

óptimo (Delgado et al., 2017) y mayor rendimiento en el trabajo en equipo (Arce y 

Becerril, 2020). 
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Capítulo III. Método 

3.1 Diseño 

El presente estudio se realizó desde el paradigma positivista, con un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, ex post facto y retrospectivo, con un corte 

transversal y con alcances exploratorios, descriptivos y correlacionales. 

3.2 Sujetos (muestra) 

La muestra fue no representativa y seleccionada de manera no probabilística y por 

conveniencia, se constituyó por 447 estudiantes universitarios (364 mujeres y 83 

hombres), con un rango de edad de 18 a 30 años (M= 21.12; DT=2.61); y de los 

cuales 300 mujeres (82.4%) y 77 hombres (92.8%) provinieron de zonas urbanas. 

3.3 Instrumentos. 

3.3.1 Cuestionario de datos sociodemográficos. Fue elaborado para el estudio y 

conformado por preguntas referidas a aspectos personales de los participantes 

como su sexo, edad, semestre en curso y estado de origen. 

3.3.2 Escala de Felicidad de Lima (EFL; Alarcón, 2006). Validada en población 

mexicana por Rodríguez-Hernández et al. (2017), la cual evalúa la felicidad 

percibida. Dicho instrumento se integra de dos dimensiones: Satisfacción con la vida 

(4 ítems; por ejemplo, “Estoy satisfecho con mi vida”, “Las condiciones de mi vida 

son excelentes”) y sentido positivo de la vida (5 ítems; por ejemplo, “Me siento inútil”, 

“La felicidad es para algunas personas, no para mí”), evaluados por una escala 

Likert con cuatro puntos de anclaje: 1=Totalmente en desacuerdo, 2=En 

desacuerdo, 3=De acuerdo y 4=Totalmente de acuerdo. Las consistencias internas 

de las subescalas presentan Alfas de 0.80 y 0.86 respectivamente. 

3.3.3 Escala de autoestima (Rosenberg, 1965). Este instrumento fue validado 

para estudiantes universitarios mexicanos (Jurado et al., 2015). Se utilizó para 

conocer la evaluación que el sujeto realiza de su propia imagen, las construcciones 
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de actitudes positivas hacia sí mismo y hacia los demás. Se trata de una escala 

unidimensional compuesta por 10 ítems, de los cuales cinco ítems se expresan en 

positivo (por ejemplo, “Creo que tengo un buen número de cualidades”, “Siento que 

soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás”) y 

cinco en negativo (por ejemplo, “En general me inclino a pensar que soy un 

fracasado/a”, “Siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a de 

mí”); se evalúan mediante una escala tipo Likert: 1=Totalmente en desacuerdo, 

2=En desacuerdo, 3=De acuerdo y 4=Totalmente de acuerdo. La confiabilidad del 

instrumento es de α = 0.86. 

3.3.4 Escala para la evaluación del optimismo (Bar-On y Parker, 2000). Forma 

parte del Emotional Quotient Inventory Youth Version (EQ-i: YV) en su versión 

extensa. Se implementó la adaptación al castellano realizada por Oliva et al. (2011) 

de la subescala Humor General en versión original, cuyo objetivo es evaluar la 

capacidad para mantener una actitud positiva ante la vida, así como la capacidad 

para sentirse satisfecho consigo mismo y con los demás. Esta adaptación es una 

escala unifactorial compuesta por 8 ítems redactados en sentido positivo (por 

ejemplo, “Soy feliz”, “Me siento seguro de mí mismo”, “Pienso que la mayoría de las 

cosas que hago saldrán bien”) evaluados en una escala tipo Likert con cinco 

anclajes: 1=Nunca, “=Pocas veces, 3=A veces, 4=Muchas veces y 5=Siempre. 

Respecto a la confiabilidad, el instrumento presenta un Alfa de Cronbach de 0.93. 

3.3.5 Escala de habilidades sociales (Oliva et al., 2011). Esta escala fue validada 

para estudiantes universitarios mexicanos por Holst et al. (2017) y se utilizó para 

evaluar la percepción de los participantes sobre sus propias habilidades sociales. 

Dicho instrumento se compone por dos dimensiones: Habilidades de comunicación 

(7 ítems; por ejemplo, “Suelo hablar o felicitar a mis compañeros/as cuando hacen 

algo bien”, “Suelo mediar en los problemas entre compañeros/as”) y habilidades de 

resolución de conflictos (5 ítems; por ejemplo, “Me resulta muy difícil decirle a un 

chico/a que quiero salir con él o ella”, “Me disgusta hablar cuando hay mucha 

gente”), las cuales se evalúan con una escala tipo Likert de 5 puntos donde: 

1=Totalmente falsa, 2=Falsa, 3=Algo falsa, 4=Ni falsa ni verdadera, 5=Algo 
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verdadera, 6=Verdadera y 7=Totalmente verdadera. Las consistencias internas de 

cada subescala obtuvieron Alfas de 0.82 y 0.85 respectivamente. 

3.4 Procedimiento 

Se conformó un instrumento virtual de evaluación, el cual fue distribuido mediante 

correo electrónico y aplicándose a través de Google Forms, lo que permitió a los y 

las participantes contestar desde sus celulares o computadoras en el horario más 

conveniente para ellos, y con un tiempo promedio de respuesta de 25 minutos. Al 

momento de compartir el enlace del cuestionario se presentaron los objetivos de la 

investigación, se hizo énfasis en la voluntariedad de su participación y en la 

confidencialidad y anonimato de las respuestas; aunado a ello, se obtuvo la 

aceptación del consentimiento informado previo a comenzar el instrumento. 

3.5 Aspectos éticos 

Se siguieron los principios deontológicos determinados por la Declaración de 

Helsinki (Manzini, 2000), la American Psychological Association (APA; 2017) y la 

Sociedad Mexicana de Psicología (2010) en la investigación con seres humanos. 

En ese sentido, al inicio del cuestionario se expusieron los objetivos de la 

investigación y se resaltaron el anonimato y la confidencialidad de los datos 

recabados; además se obtuvo el consentimiento informado donde se destacó el 

carácter voluntario, anónimo y confidencial de la participación a partir de un ítem 

obligatorio que permitía continuar con la contestación del formulario o, en su 

defecto, abandonarlo. Se trató de un estudio ex post facto que no puso en riesgo la 

integridad física o psicológica de los participantes. 

3.6 Análisis estadísticos 

Se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences v.21 con el cual 

se realizaron análisis descriptivos, como la confiabilidad de las escalas por medio 

del Alfa de Cronbach, así como los principales estadísticos descriptivos para los 

datos sociodemográficos y los instrumentos utilizados; aunado a ello se realizaron 

tablas de distribución de frecuencias por ítem para cada variable estudiada. 
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Asimismo, se hicieron los análisis de normalidad con la prueba de Kolmogorov-

Smirnov (K-S), posteriormente para la comparación de dos muestras 

independientes se empleó el test U de Mann- Whitney y finalmente se llevaron a 

cabo un análisis de correlación por medio del índice rho de Spearman. 
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Capítulo IV. Resultados 

4.1 Datos sociodemográficos 

De acuerdo con el análisis de datos realizados, en la Tabla 2 se pueden encontrar 

las principales características sociodemográficas de la muestra de este estudio. Al 

respecto, es pertinente señalar que la edad osciló entre los 18 y 30 años, donde la 

mayoría de la muestra se ubicó en los 19 años. Referente al sexo, existió una 

presencia notable de participantes mujeres, quienes representaron más de tres 

cuartas partes de la muestra. Añadido a ello, la mayoría de los estudiantes se 

encuentran en primer y segundo semestre de la carrera. 

Tabla 2 

Principales características sociodemográficas 

 F % 

Edad   

18 años 74 16.6 

19 años 108 24.2 

20 años 30 6.7 

21 años 30 6.7 

22 años 58 13 

23 años 72 16.1 

24 años 36 8.1 

25 años 13 2.9 

26 años 13 2.9 
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27 años 5 1.1 

28 años 4 0.9 

30 años 4 0.9 

Sexo   

Mujer 364 81.4 

Hombre 83 18.6 

Semestre de estudio   

Primer y segundo semestre 200 44.8 

Tercer y cuarto semestre 35 7.8 

Quinto y sexto semestre 10 2.2 

Séptimo y octavo semestre 18 4 

Noveno y décimo semestre 184 41.2 

 

 Sumado a lo anterior, en lo que concierne a los estados de procedencia de 

los estudiantes universitarios, en la Figura 1 se puede observar que la tres cuartas 

partes de la muestra provienen del estado de Puebla; mientras que la menor parte 

es originaria de Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí y Tabasco, estados que 

cuentan con un solo representante en esta investigación. 
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Figura 1 

Distribución de la muestra por estados de procedencia. 

 

4.2 Análisis descriptivos 

En este apartado, en primer lugar, se describen los resultados que se obtuvieron en 

los análisis de confiabilidad y normalidad de cada una de las escalas y subescalas 

que se emplearon en esta investigación. Posteriormente, se presentan las 

principales medidas de tendencia central y las tablas de distribución de frecuencia 

por ítems de cada instrumento, esto con el objetivo de identificar las conductas e 

ideas que se reportaron con mayor y menor frecuencia en los estudiantes que 

formaron parte de este estudio. 

4.2.1 Confiabilidad y normalidad de los instrumentos utilizados 

Referente a los análisis de Alfa de Cronbach y Kolmogorov-Smirnov para 

confiabilidad y normalidad de las escalas respectivamente, en la Tabla 3 se 

muestran los resultados obtenidos. En primer lugar, se puede observar que todas 

las escalas y subescalas presentan alfas altas, siendo la Escala de habilidades 

sociales –considerando sus dos dimensiones– la que cuenta con menor valor 

(0.795) y la Escala para la evaluación del optimismo la de mayor fiabilidad (0.928). 
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Por su parte, la Escala de habilidades sociales –tomando en cuenta sus dos 

subescalas– es la única que presenta distribución normal de los datos, mientras que 

el resto obtuvo resultados de anormalidad en su distribución. 

Tabla 3 

Confiabilidad y normalidad de los instrumentos utilizados en la muestra total 

Escala/Subescala N α K-S 

Escala de Felicidad de Lima 447 .876 .000 

 

Sentido positivo de la vida 447 .855 .000 

Satisfacción con la vida 447 .803 .000 

Escala de Autoestima de Rosenberg 447 .860 .000 

Escala para la evaluación del optimismo 447 .928 .000 

Escala de habilidades sociales 447 .795 .073 

 

Habilidades de comunicación 447 .819 .000 

Habilidades de resolución de conflictos 447 .845 .000 

Nota. N=Muestra total, α=Alfa de Cronbach, K-S=Kolmogorov-Smirnov. 

 Al realizar los análisis de confiabilidad y normalidad por sexo se puede 

observar que todas las escalas presentan alfas de Cronbach elevados, mientras 

que para la prueba de K-S la mayoría de los instrumentos presentaron una 

distribución anormal de los datos, siendo la Escala de habilidades sociales la única 

que presentó normalidad para ambos sexos (ver Tabla 4). 
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Tabla 4 

Confiabilidad y normalidad de los instrumentos utilizados por sexo 

Escala/Subescala Sexo n α K-S 

Escala de Felicidad de Lima 

M 364 .886 .000 

H 83 .842 .000 

 

Sentido positivo de la vida 

M 364 .861 .000 

H 83 .831 .000 

Satisfacción con la vida 

M 364 .802 .000 

H 83 .812 .000 

Escala de Autoestima de 

Rosenberg 

M 364 .858 .000 

H 83 .872 .000 

Escala para la evaluación del 

optimismo 

M 364 .927 .000 

H 83 .931 .019 

Escala de habilidades sociales 

M 364 .806 .200 

H 83 .748 .200 

 Habilidades de comunicación M 364 .820 .000 
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H 83 .814 .027 

 
Habilidades de resolución de 

conflictos 

M 364 .840 .000 

H 83 .862 .200 

Nota. M=Mujeres, H=Hombres, n=Muestra, α=Alfa de Cronbach, K-S=Kolmogorov-

Smirnov. 

4.2.2 Medidas de tendencia central de los instrumentos utilizados 

En lo que respecta a las principales medidas de tendencia central, la Tabla 5 posee 

la información recabada. En ese sentido, de acuerdo con las puntuaciones medias 

se puede observar que en la mayoría de los instrumentos los y las participantes 

obtuvieron puntajes promedio por encima de la puntuación media según los rangos 

mínimos y máximos, siendo la subescala de Sentido positivo de la vida la que 

mejores resultados tuvo; por su parte, es preciso mencionar que la dimensión de 

Habilidades de resolución de conflictos fue la que presentó una media más baja en 

relación con el mínimo y máximo posible. 

Tabla 5 

Principales medidas de tendencia central de las variables estudiadas en la muestra total 

Escala/Subescala N  Md DT Mín Máx 

Escala de Felicidad de Lima 447 3.87 4 .56 1 5 

 

Sentido positivo de la vida 447 4.37 4.60 .78 1 5 

Satisfacción con la vida 447 3.25 3.25 .55 1 5 
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Escala de Autoestima de Rosenberg 447 3.25 3.30 .55 1 4 

Escala para la evaluación del 

optimismo 
447 3.91 4 .76 1 5 

Escala de habilidades sociales 447 4.63 4.58 .96 1 7 

 

Habilidades de comunicación 447 5.08 5.14 1.04 1 7 

Habilidades de resolución de 

conflictos 
447 3.99 3.80 1.57 1 7 

Nota. N=Muestra total, =Media, Md=Mediana, DT=Desviación típica, Mín=Mínimo, 

Máx=Máximo. 

 Ahora bien, al revisar las medidas de tendencia central por sexos se puede observar 

que las puntuaciones medias de las mujeres en felicidad, sentido positivo con la vida y 

habilidades de comunicación son mayores –en un sentido descriptivo– que las de los 

hombres; mientras que los varones tuvieron promedios más altos en satisfacción con la vida 

y habilidades de resolución de conflictos. Añadido a ello, es preciso señalar que ambos 

sexos tuvieron medias muy similares para el caso de optimismo, habilidades sociales y 

autoestima, destacando que para el caso de esta última los hombres no utilizaron la opción 

de respuesta “Muy en desacuerdo” (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Principales medidas de tendencia central de las variables estudiadas por sexo 

Escala/Subescala Sexo n  Md DT Mín Máx 

Escala de Felicidad de Lima 

M 364 3.89 4 .55 1 5 

H 83 3.81 4 .60 1 5 
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 Sentido positivo de la vida 

M 364 4.42 4.80 .74 1 5 

H 83 4.17 4.40 .93 1 5 

 Satisfacción con la vida 

M 364 3.23 3.25 .53 1 5 

H 83 3.36 3.25 .62 1 5 

Escala de Autoestima de 

Rosenberg 

M 364 3.25 3.30 .54 1 4 

H 83 3.25 3.40 .60 2 4 

Escala para la evaluación del 

optimismo 

M 364 3.91 4 .74 1 5 

H 83 3.92 4.13 .87 2 5 

Escala de habilidades sociales 

M 364 4.63 4.58 .96 1 7 

H 83 4.63 4.58 .95 1 7 

 Habilidades de comunicación 

M 364 5.11 5.21 1.03 1 7 

H 83 4.95 5.14 1.14 1 7 

 
Habilidades de resolución de 

conflictos 

M 364 3.95 3.80 1.54 1 7 

H 83 4.17 4 1.67 1 7 

Nota. M=Mujeres, H=Hombres, n=Muestra, =Media, Md=Mediana, DT=Desviación típica, 

Mín=Mínimo, Máx=Máximo. 
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4.2.3 Distribución de frecuencias por ítem de la Escala de Felicidad de Lima 

Para el caso de la subescala de Sentido positivo de la vida (ver Tabla 7), los ítems 

están redactados en sentido negativo, por lo que el resultado deseable estaría 

orientado a una mayor predominancia de desacuerdo con las premisas descritas en 

esta dimensión. En ese sentido, se puede observar que el ítem que mostró mayor 

desacuerdo –327 participantes– fue “La felicidad es para algunas personas, no para 

mí”; mientras que el reactivo con mayor acuerdo –20 personas– fue “Me siento un 

inútil”. 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias por ítem de la subescala de Sentido positivo de la vida de la 

EFL 

Ítem 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

 f f f f f 

1 327 67 34 11 8 

2 280 95 41 21 10 

3 273 98 48 22 6 

4 311 76 39 13 8 

5 225 108 55 39 20 

Nota. 1=La felicidad es para algunas personas, no para mí, 2=Me siento un fracasado/a, 

3=Me siento triste por lo que soy, 4=Pienso que nunca seré feliz, 5=Me siento inútil. 

 Referente a la dimensión de Satisfacción con la vida (ver Tabla 8), las 

personas mostraron un mayor acuerdo a la premisa “Estoy satisfecho con mi vida” 
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y un menor acuerdo con la frase “Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada de mi 

vida” (ver Tabla 8). 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias por ítem de la subescala de Satisfacción con la vida de la EFL 

Ítem 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

 f f f f f 

1 10 30 148 187 72 

2 8 30 140 192 77 

3 11 27 86 197 126 

4 18 51 102 153 123 

Nota. 1=Las condiciones de mi vida son excelentes, 2=En la mayoría de las cosas mi vida 

está cerca de mi ideal, 3=Estoy satisfecho con mi vida, 4=Si volviese a nacer, no cambiaría 

casi nada en mi vida. 

4.2.4 Distribución de frecuencias por ítem de la Escala de Autoestima de 

Rosenberg 

La distribución por ítems del instrumento (ver Tabla 9) señala que la mayor parte de 

los estudiantes estuvieron en desacuerdo con los ítems redactados de manera 

negativa, siendo el 3 (“En general, me inclino a pensar que soy un/a fracasado/a) 

con el que menos se acordó; por su parte, hubo un mayor acuerdo generalizado con 

la premisa del ítem1 (“Siento que soy una persona digna de aprecio”). Añadido a 

esto, es preciso resaltar que, a pesar de que el ítem 8 está redactado negativamente 

(“Desearía valorarme más a mí mismo/a”), hubo un alto nivel de acuerdo con esta 
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premisa, lo que pudiera indicar que aún es necesario trabajar con la autoestima de 

quienes participaron. 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias por ítem de la Escala de Autoestima de Rosenberg 

Ítem 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 f f f f 

1 7 17 139 284 

2 6 31 180 230 

3 290 112 32 13 

4 5 30 158 254 

5 245 90 61 51 

6 14 49 186 198 

7 12 52 198 185 

8 74 76 168 129 

9 240 114 69 24 

10 248 119 58 22 

Nota. 1=Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los 

demás, 2=Creo que tengo un buen número de cualidades, 3=En general, me inclino a 

pensar que soy un/a fracasado/a, 4=Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría 

de la gente, 5=Siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a de mí, 

6=Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a, 7=En general, estoy satisfecho conmigo 

mismo/a, 8=Desearía valorarme más a mí mismo/a, 9=A veces me siento verdaderamente 

inútil, 10=A veces pienso que no soy bueno/a para nada. 
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4.2.5 Distribución de frecuencias por ítem de la Escala para la evaluación del 

optimismo 

Con respecto a la evaluación del optimismo (ver Tabla 10), la mayoría de los 

participantes indicaron que existe una alta frecuencia de ocurrencia de los ítems 4 

(“En general espero lo mejor”), 6 (“Sé cómo pasar un buen momento”) y 8 (“Soy feliz 

con el tipo de persona que soy”). 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias por ítem de la Escala de para la evaluación del Optimismo 

Ítem Nunca Pocas veces A veces Muchas veces Siempre 

 f f f f f 

1 3 23 83 233 105 

2 9 41 124 176 97 

3 11 36 119 184 97 

4 8 33 67 161 178 

5 5 23 110 201 108 

6 3 16 74 186 168 

7 10 30 76 195 136 

8 11 30 76 175 155 

Nota. 1=Soy feliz, 2=Me siento seguro de mí mismo, 3=Pienso que la mayoría de las cosas 

que hago saldrán bien, 4=En general espero lo mejor, 5=Sé que las cosas saldrán bien, 

6=Sé cómo pasar un buen momento, 7=Me siento bien conmigo mismo, 8=Soy feliz con el 

tipo de persona que soy. 

 



56 
 

 
 

4.2.6 Distribución de frecuencias por ítem de la Escala de habilidades sociales 

En lo que respecta a las habilidades de comunicación (ver Tabla 11), la gran parte 

de la muestra de estudiantes se inclinó por señalar que las afirmaciones son 

mayormente verdaderas, destacando a los ítems 3 (“Me gusta decirle a una persona 

que estoy muy satisfecho/a por algo que ha hecho”) y 6 (“Si tengo la impresión de 

que alguien está molesto/a conmigo le pregunto por qué”). Añadido a ello, resalta el 

ítem 4 (“Suelo mediar en los problemas entre compañeros/as”) al cual la mayoría 

de los participantes optó por señalar que la afirmación no resulta ni falsa ni 

verdadera. 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias por ítem de la subescala Habilidades de comunicación de la 

Escala de habilidades sociales 

Ítem 
Totalmente 

falsa 
Falsa Algo falsa 

Ni falsa ni 

verdadera 

Algo 

verdadera 
Verdadera 

Totalmente 

verdadera 

 f f f f f f f 

1 16 18 22 52 101 149 89 

2 21 14 22 86 109 123 72 

3 13 11 19 70 76 145 113 

4 19 21 34 122 114 97 40 

5 11 14 20 91 118 141 52 

6 22 17 35 65 78 117 113 

7 16 23 21 84 102 125 76 

Nota. 1=Suelo hablar o felicitar a mis compañeros/as cuando hacen algo bien, 2=Cuando 

dos amigos/as se han peleado suelen pedirme ayuda, 3=Me gusta decirle a una persona 
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que estoy muy satisfecho/a por algo que ha hecho, 4=Suelo mediar en los problemas entre 

compañeros/as, 5=Cuando tengo un problema con otro chico o chica, me pongo en su lugar 

y trato de solucionarlo, 6=Si tengo la impresión de que alguien está molesto/a conmigo le 

pregunto por qué, 7= Cuando hay un problema con otros chicos o chicas pienso y busco 

varias soluciones para resolverlo. 

 Por su parte, la subescala de habilidades de resolución de conflictos es la 

que presenta frecuencias más distribuidas entre todas las opciones de respuesta 

(ver Tabla 12), destacando que la que más peso tuvo fue la opción totalmente falsa 

en el ítem 3 (“Me cuesta trabajo invitar a un desconocido/a a una fiesta, al cine, 

etc.”). 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias por ítem de la subescala Habilidades de resolución de conflictos 

de la Escala de habilidades sociales 

Ítem 
Totalmente 

falsa 
Falsa Algo falsa 

Ni falsa ni 

verdadera 

Algo 

verdadera 
Verdadera 

Totalmente 

verdadera 

 f f f f f f f 

1 72 65 52 60 75 73 50 

2 77 44 47 72 88 60 59 

3 117 69 41 85 57 42 36 

4 63 48 36 77 78 57 88 

5 49 46 48 85 72 56 91 

Nota. 1=Me cuesta trabajo empezar una conversación con alguien que no conozco, 2=Me 

disgusta hablar cuando hay mucha gente, 3=Me cuesta trabajo invitar a un desconocido/a 

a una fiesta, al cine, etc., 4=Me resulta complicado empezar una conversación con alguien 

que me atrae físicamente, 5=Me resulta muy difícil decirle a un chico/a que quiero salir con 

él o ella. 
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4.3 Análisis inferenciales 

4.3.1 Diferencias por sexo 

Se realizó la prueba U de Mann-Whitney para conocer si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos por hombres y mujeres; 

en ese sentido, sólo se hallaron dichas desigualdades en las puntuaciones de la 

subescala Sentido positivo de la vida (U= 12703.0, z= -2.348, p=.019, r= -.111, 

Psest= .42), mientras que los promedios de los demás instrumentos no obtuvieron 

estos resultados (ver Figura 2). Por lo que las mujeres señalaron mayor acuerdo 

con los reactivos que componen la subescala de sentido positivo, a diferencia de 

los hombres. 

Figura 2 

Comparación de puntajes promedios obtenidos en las escalas empleadas 
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4.3.2 Análisis de correlación. 

En cuanto a los análisis inferenciales realizados, la Tabla 13 contiene las 

correlaciones obtenidas entre las diferentes variables de estudio en la muestra total 

(n= 447). Al respecto, es preciso mencionar que todas ellas fueron positivas y 

estadísticamente significativas, destacando las relaciones entre felicidad-

autoestima (rho= .731, p< .01) felicidad-optimismo (rho= .673, p< .01) y optimismo-

autoestima (rho= .760, p< .01) como las que mayor fuerza de correlación 

presentaron. 

Tabla 13 

Correlación entre las principales variables incluidas en el estudio en la muestra total 

 
Habilidades 

sociales 
Autoestima Optimismo Felicidad 

Habilidades 

sociales 
–    

Autoestima .502** –   

Optimismo .532** .760** –  

Felicidad .428** .731** .673** – 

Nota. **=p< .01 bilateral. 

 Ahora bien, para el caso de la muestra de mujeres todas las correlaciones 

resultaron ser positivas y significativas, en donde las asociaciones entre optimismo 

y autoestima (rho= .737, p< .01) y felicidad y autoestima (rho= .721, p< .01) fueron 

las más fuertes, mientras que la fuerza del resto fue moderada (ver Tabla 14). 
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Tabla 14 

Correlación entre las principales variables incluidas en el estudio en la muestra de mujeres 

 
Habilidades 

sociales 
Autoestima Optimismo Felicidad 

Habilidades 

sociales 
–    

Autoestima .503** –   

Optimismo .536** .737** –  

Felicidad .516** .721** .665** – 

Nota. **=p< .01 bilateral. 

 Por su parte, en la muestra de hombres todas las asociaciones fueron 

positivas y estadísticamente significativas, en este caso las correlaciones más 

fuertes fueron entre optimismo y autoestima (rho= .841, p< .01), felicidad y 

autoestima (rho= .774, p< .01) y felicidad y optimismo (rho= .720, p< .01); mientras 

que el resto de las variables se vincularon de forma moderada (ver Tabla 15). 

Tabla 15 

Correlación entre las principales variables incluidas en el estudio en la muestra de hombres 

 
Habilidades 

sociales 
Autoestima Optimismo Felicidad 

Habilidades 

sociales 
–    

Autoestima .509** –   
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Optimismo .526** .841** –  

Felicidad .457** .774** .720** – 

Nota. **=p< .01 bilateral. 



 
 

 
 

 

 

CAPÍTULO V 
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Capítulo V. Discusión 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la presencia de 

felicidad, autoestima, optimismo y habilidades sociales, así como determinar la 

relación entre estos cuatro factores en una muestra mexicana de estudiantes 

universitarios. En ese tenor, a continuación se discuten los resultados obtenidos de 

acuerdo con el orden de las hipótesis planteadas previas a la realización del estudio. 

Hipótesis 1: Se encontrará un promedio alto de felicidad en las y los estudiantes. Se 

rechaza 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la media generalizada acerca de los 

puntajes de la EFL ( =3.87) indica que las y los estudiantes obtuvieron niveles 

aceptables de felicidad, mas no fueron altos. En este contexto, al analizar las dos 

dimensiones que componen el instrumento se puede observar que la subescala 

Sentido positivo de la vida fue en la que los participantes puntuaron de manera más 

elevada ( =4.37); mientras que para la evaluación de la Satisfacción con la vida el 

promedio ( =3.25) estuvo más cercano a la opción “Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo”, especialmente en las premisas “Las condiciones de mi vida son 

excelentes” y “En la mayoría de las cosas mi vida está cerca de mi ideal”.  

 Al respecto, los resultados de este estudio están a la par con los registrados 

por Caballero-García y Sánchez (2018), López-Walle et al. (2020) y Ortega-Andrade 

et al. (2019), quienes obtuvieron puntuaciones medias de felicidad de acuerdo con 

las escalas Likert de los instrumentos empleados para medir dicha variable. Una 

posible explicación a este resultado puede ser debido a las condiciones escolares 

que viven las y los estudiantes, como se ha mencionado previamente, existen 

condiciones durante esta etapa que fomentan los niveles de felicidad, como el 

establecimiento de relaciones interpersonales significativas (Alarcón, 2002); sin 

embargo, también existen otras variables como el estrés que caracteriza la vida 

universitaria (Nieto y Nieto, 2020) y que afectan de manera negativa a la felicidad; 

de este modo, es posible que la presencia constante de diversos factores que 
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benefician y perjudican la felicidad estén provocando que las y los estudiantes 

consideren que su felicidad se encuentre en un nivel medio. 

Hipótesis 2: Se hallará una media elevada en el nivel de optimismo de las y los 

alumnos. Se rechaza 

Para el caso de los datos analizados correspondientes a la Escala para la 

evaluación del optimismo, las puntuaciones medias generalizadas ( =3.91) indican 

niveles favorables, pero no elevados, de optimismo en las y los estudiantes 

universitarios, siendo que, de acuerdo con la información obtenida por las tablas de 

frecuencias por ítems, la mayoría de los participantes optó por indicar que “Muchas 

veces” se presentan condiciones en las que suelen ser optimistas. 

 En concordancia con lo anterior, los resultados de los niveles de optimismo 

obtenidos por la presente investigación coinciden con los reportados por De Besa 

et al. (2018) y Núñez-Ramírez et al. (2020) y superan los encontrados por Vizoso-

Gómez y Arias-Gundín (2018) y Vizoso (2019). Considerando lo anterior, algunas 

posibles explicaciones para los niveles de optimismo pueden ser la influencia que 

tienen las características familiares sobre este constructo en los estudiantes 

(Grimaldo, 2004), las experiencias previas de éxito, en este caso académico (Luy-

Montejo, 2019) o la predisposición positiva que poseen los estudiantes de primeros 

semestres (que conforman la mayor parte de la muestra) para alcanzar sus metas 

y objetivos (De Besa et al., 2018). 

Hipótesis 3: Los resultados de las y los participantes indicarán un promedio elevado 

en sus niveles de autoestima. Se acepta 

Referente a los niveles de autoestima de las y los estudiantes, los puntajes indican 

que existe una media que en general es alta ( =3.25), lo que indica una percepción 

considerablemente positiva de los participantes sobre sí mismos. Añadido a ello, es 

pertinente resaltar que hubo un mayor acuerdo generalizado con el ítem 8 

(“Desearía valorarme más a mí mismo/a”), lo cual indica que, si bien la autoestima 
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de las personas es considerablemente alta, aún existe la oportunidad de mejorar 

esto e incrementarla todavía más. 

 Ahora bien, estos resultados de un elevado nivel de autoestima se 

encuentran en línea con investigaciones como las de Bautista et al. (2020), Chávez 

y Peralta (2019) y Smedema y Barahona (2018). En ese sentido, es preciso señalar 

que uno de los orígenes principales de la autoestima está asociado a un proceso de 

comparación en el cual se ven involucrados valores y discrepancias (Helguera y 

Oros, 2018), de tal modo que haber conseguido un logro tan significativo como 

entrar a la universidad podría ser una de las razones por las cuales los estudiantes 

cuentan con niveles elevados de autoestima, ya que dicho éxito no es alcanzado 

por la mayoría de los aspirantes. Asimismo, como sucede con el optimismo, las 

metas alcanzadas pueden aportar a la autoestima de las personas, específicamente 

a su componente de autoeficacia, lo cual implica sentirse capaces de realizar 

aquello que se propongan (León et al., 2009). 

Hipótesis 4: Las y los estudiantes tendrán bien desarrolladas sus habilidades de 

comunicación. Se rechaza 

En lo que respecta a las habilidades de comunicación, las cuales se pueden 

desarrollar por experiencia y observación (Valdés et al., 2020), el puntaje promedio 

general ( =5.08) señala que las y los estudiantes no cuentan con un alto desarrollo 

de éstas, existiendo la oportunidad de mejorarlas en la comunidad estudiantil. No 

obstante, es preciso destacar que, de acuerdo con las tablas de frecuencias por 

ítem, aquellas premisas a las que los participantes calificaron como más verdaderas 

son las que señalan el reconocimiento del otro cuando se ha hecho algo bien y 

preguntar las razones por las que alguien está molesta o molesto con ellos. 

 Considerando lo anterior, Reyna (2014) menciona que una característica de 

los estudiantes universitarios es su dificultad para comunicarse, por lo que resulta 

necesario fomentar estas habilidades a través de diferentes medios, como la 

implementación del Aprendizaje Basado en Problemas (Lozano-Ramírez, 2021) o 

el entrenamiento sistematizado de ellas (Hernández-Jorge y de la Rosa, 2018); de 
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este modo, el éxito en esta tarea puede propiciar beneficios como una mayor 

satisfacción de los integrantes de los grupos escolares y, por tanto, una mejor 

cohesión social y un mayor rendimiento de los integrantes (Bueno et al., 2013). 

Ahora bien, se ha encontrado que la autopercepción de las personas influye en sus 

maneras de comunicarse (Caldera et al., 2018), por lo que considerar esta variable 

como un posible factor explicativo implicaría la generación de futuros estudios que 

analicen la relación entre la autopercepción y las habilidades de comunicación. 

Hipótesis 5: Las y los alumnos indicarán un buen desarrollo de sus habilidades de 

resolución de conflictos. Se rechaza 

Como resultado de los datos obtenidos de la Escala de habilidades sociales, se 

puede observar que las y los estudiantes no cuentan con sus habilidades de 

resolución de conflictos bien desarrolladas, teniendo un puntaje promedio de 

=3.99, el cual es muy cercano al punto medio del recorrido en la escala Likert 

implementada. Referente a las frecuencias por ítem, los datos obtenidos ilustran 

una distribución equitativa de las respuestas para cada reactivo, destacando al 

número 3 (“Me cuesta trabajo invitar a un desconocido/a a una fiesta, al cine, etc.”) 

como el menos considerado como verdadero por la mayoría de los participantes. 

 Lo anterior representa un hecho de cierta relevancia, ya que el contexto 

universitario está caracterizado por presentar conflictos que requieren ser 

solucionados, ya sea en el ámbito individual, de trabajo por equipo, en la relación 

con las y los profesores o por cuestiones administrativas. En ese tenor, se han 

descrito diversas maneras de desarrollar este tipo de habilidades; por ejemplo, el 

trabajo colaborativo (Garrote et al., 2019; Guerra et al., 2019) implica que las y los 

estudiantes trabajan juntos para conseguir un objetivo en común, lo que se distancia 

del modelo individualista que impera en las instituciones educativas; además, 

también se sugiere emplear técnicas de simulación de conflictos que permitan 

comprender y analizar las situaciones y comportamientos que dieron origen a los 

problemas, lo cual ayudaría a entender a los demás (Vivas et al., 2013, citados por 

Parra y Jiménez, 2016) y generar mayor empatía con los compañeros de clase. Así, 
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implementar estas metodologías en las aulas pudiera ser el camino para seguir con 

el fin de desarrollar las habilidades en resolución de conflictos del alumnado.  

Hipótesis 6: La felicidad de las y los estudiantes se relacionará de manera positiva 

con el optimismo. Se acepta 

Con base en los resultados de los análisis de correlación, se puede observar que la 

asociación entre el optimismo y la felicidad es positiva y estadísticamente 

significativa (rho= .673, p< .01), lo cual también ha sido encontrado en otros 

estudios, como el de Ahn y Mochón (2010), Marrero et al. (2014) y Mustaca et al. 

(2010). Al respecto, se puede sugerir que la razón de dicho vínculo positivo se debe 

a que las personas optimistas suelen pensar en resultados favorables, lo cual puede 

influir en sus niveles de felicidad; por otro lado, se ha descrito que los individuos con 

alto optimismo suelen recurrir a momentos agradables de sus vidas para hacer más 

amenas otras áreas que pudieran resultar problemáticas; además, las personas 

optimistas suelen emplear estrategias de afrontamiento activas, como la motivación, 

para sobrellevar situaciones estresantes (Demirtaş, 2020). 

Hipótesis 7: La autoestima se asociará de manera positiva con la felicidad. Se 

acepta 

Los análisis inferenciales también indican la existencia de una correlación positiva 

y significativa entre la autoestima y la felicidad (rho= .731, p< .01), lo cual va en 

línea con lo descrito por las investigaciones de Ford et al. (2016), Mustaca et al. 

(2010) y Núñez et al. (2015). Las razones para esta asociación pueden ser variadas: 

Lyubomirsky et al. (2005) mencionan que la autoestima puede mejorar la calidad de 

las relaciones interpersonales de los individuos, lo cual afecta sus niveles de 

felicidad debido a la importancia de dichos vínculos; por otro lado, Jain (2015) y 

Lyubomirsky et al. (2006) también mencionan que las personas felices suelen contar 

con emociones positivas hacia ellas mismas, lo que propicia mejores niveles de 

autoestima. Así, si bien no parece haber un consenso con respecto a qué variable 

ejerce influencia sobre qué otra, está claro que ambas están estrechamente 

relacionadas y son importantes la una para la otra. 
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Hipótesis 8: Las habilidades sociales de las y los alumnos se vinculará de manera 

positiva con la felicidad. Se acepta 

Tras los análisis realizados se pudo observar que existe una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre la felicidad y las habilidades sociales (rho= .428, 

p< .01), lo cual va en línea con lo mencionado por Veenhoven (2001; 2005). Al 

respecto, esta asociación puede deberse a la relevancia que poseen las relaciones 

interpersonales para la felicidad, pues contar con un buen nivel de habilidades 

sociales puede derivar en el establecimiento de mejores vínculos con otras 

personas, lo que eventualmente resultará en mayores niveles de felicidad. Además, 

como se ha mencionado previamente, las personas felices tienden a ser más 

amigables, extrovertidas y, en general, sociales. De este modo, este resultado 

aporta mayor evidencia a la premisa acerca de que el ámbito de las relaciones 

interpersonales es el principal de los factores más importantes para aportar a la 

felicidad de las y los mexicanos. 

5.2 Conclusiones 

Con el fin de exponer las principales conclusiones derivadas de los objetivos e 

hipótesis planteadas en este trabajo, resulta pertinente retomar las preguntas de 

investigación que guiaron este estudio, las cuales fueron: ¿Cuáles son los niveles 

de felicidad, autoestima y optimismo de los estudiantes universitarios? ¿Qué tan 

desarrolladas tienen sus habilidades sociales los estudiantes universitarios? y 

¿Existe alguna relación entre la felicidad con la autoestima, el optimismo y las 

habilidades sociales de los estudiantes universitarios? 

 En primer lugar, es importante destacar que, si bien los niveles de felicidad y 

optimismo de las y los estudiantes no son bajos, estos no son los que se esperaban. 

Diversas fuentes han mencionado que es esta población la que tiene las 

características que fomentan una vida más feliz; sin embargo, los resultados 

sugieren que dichas particularidades parecen no ser suficientes y pueden existir 

otras variables que estén disminuyendo la felicidad. En concordancia con esto, 

desde el ámbito educativo resulta importante destacar ciertos elementos que rodean 
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a la vida universitaria, especialmente los aspectos negativos que pueden resultar 

de ella, como el estrés, la falta de tiempo libre o las constantes exigencias, 

especialmente durante este tiempo en el que las modalidades virtuales de trabajo 

han implicado una mayor demanda de las y los estudiantes. Así, considerando lo 

anterior, resultaría oportuno comenzar a presentar cambios en los sistemas 

educativos para fomentar la felicidad y el optimismo, variables que por sí mismas 

ejercen un efecto positivo en ámbitos escolares y personales. 

 En segundo lugar, son destacables los niveles de autoestima que poseen las 

y los estudiantes, debido a que este constructo no sólo aporta al ámbito educativo, 

como se describió previamente, sino que también ha sido encontrado que altos 

niveles de esta variable ayudan a prevenir otros problemas, como lo es el caso de 

la violencia en las relaciones de pareja, un tema de gran interés y presencia durante 

la actualidad en la vida de los universitarios. De este modo, también es importante 

recalcar que aún es posible seguir mejorando la autoestima de las y los 

participantes, por lo que comenzar a velar por ello resultaría de mucha utilidad en 

las instituciones de educación superior, esto debido a lo que se ha mencionado 

previamente. 

 Por su parte, el hallazgo de mayor peso resultó ser el desarrollo de las 

habilidades sociales del alumnado, especialmente las de resolución de conflictos. 

Si bien la universidad está llena de oportunidades para fomentar estas cualidades 

en los alumnos, resulta relevante que los puntajes para ellas hayan sido bajos, lo 

cual probablemente se deba a que la mayoría de los participantes provenían de los 

primeros semestres; sin embargo, esta información permite fomentar metodologías 

y estrategias que permitan desarrollar dichas habilidades, ya que su presencia en 

la vida de las personas ayudará a mejorar su desempeño social, además de 

proporcionarles herramientas que prevengan la aparición de otros problemas, 

donde la violencia en la pareja vuelve a ser uno de los principales, pues un correcto 

manejo y solución de conflictos puede prevenir dicho fenómeno. 

 Añadido a ello, todas las escalas correlacionaron de manera positiva y 

significativa, lo que aporta a la evidencia acerca de la relevancia que tienen diversas 
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variables para el desarrollo de otras. La felicidad no es resultado de una sola cosa, 

ni es salvaguardada únicamente por un factor protector, lo mismo sucede con la 

autoestima, el optimismo y las habilidades sociales; por lo que seguir estudiando y 

conociendo aquellas condiciones que propician el desarrollo de estas variables, y 

orientarlas a la preservación de la integridad física, mental y social y el crecimiento 

personal resulta un tarea valiosa durante estos tiempos en los que el estrés, la 

ansiedad y la depresión parecen afectar a cada vez más personas. 

 Por otro lado, tras la realización del presente trabajo y la revisión teórica que 

implicó, resulta oportuno abordar el tema de la PsP y el estado en el que 

actualmente se encuentra. Cuando esta vertiente surgió en los 90, su propósito fue 

ayudar a poner énfasis en el estudio de constructos que habían sido ignorados por 

un tiempo, lo cual dio origen a diversos hallazgos que han servido para desarrollar 

dichas variables y prevenir algunos otros problemas, como la depresión y la 

ansiedad; no obstante, las críticas que se le han hecho a la PsP parecen haberla 

etiquetado como una corriente ajena a la Psicología en general, ya sea por sus 

métodos o temas de estudio que sólo se enfocan en lo “positivo”, por lo que tras 

varios años siendo considerada una disciplina fuera de la Psicología sería pertinente 

reintegrarlas y seguir estudiando cada variable sin considerarla exclusiva de la PsP 

y considerando otros aspectos que pudieran haber sido pasados por alto durante 

los últimos años. 

 Finalmente, es importante mencionar que la etiqueta “positivo/a” en algunos 

casos puede generar más complicaciones que beneficios; en ese sentido, es 

importante considerar que el otorgamiento de etiquetas a constructos sesga la 

manera en la que se pueden valorar dichas variables. Así, por ejemplo, el optimismo 

puede ser considerado como algo favorable para las personas, algo “positivo”; no 

obstante, se ha encontrado que esta variable puede afectar la integridad de los 

individuos que se consideran altamente optimistas pudiendo acceder a realizar 

conductas de riesgo debido a su confianza en que todo saldrá bien, lo cual podría 

llevar a consecuencias desfavorables. Lo mismo puede ocurrir con la felicidad, ya 

que al ser un tema tan subjetivo es posible que las causas de ésta atenten contra la 
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integridad física de los individuos, por ejemplo que una persona asocie la existencia 

de su felicidad con fumar. Debido a esto, eliminar las etiquetas “positivo” y “negativo” 

dentro de la psicología y enfocarse en aquello que propicie el crecimiento personal, 

pero sin necesidad de emitir un juicio de valor, sería algo más que deseable. 

5.2.1 Limitaciones 

Ahora bien, es preciso señalar que el presente estudio no está exento de 

limitaciones, por lo que es pertinente mencionar las principales. 

 En primer lugar, el carácter cuantitativo y no experimental de la investigación 

no permite establecer relaciones causales entre las variables estudiadas, además 

de que no fue posible considerar características contextuales que permiten la 

aparición de los constructos abordados dentro de la tesis. En esa misma línea de 

ideas, el alcance transversal de la pesquisa realizada impide el seguimiento del 

fenómeno y las variables estudiadas a lo largo del tiempo. 

Añadido a ello, la selección de la muestra fue no probabilística, lo que puede 

obstaculizar la validez de generalización de resultados (López et al., 2020). Sumado 

a esto, la falta de homogeneidad en la cantidad de hombres y mujeres impide 

contrastar y comparar los resultados de ambos sexos. 

En el ámbito instrumental, no todas las escalas implementadas estuvieron 

validadas para la población al momento del estudio, por lo que los resultados 

obtenidos requieren la prudencia de esta salvedad. 

Asimismo, hubiera sido interesante abordar el tema de la felicidad desde una 

perspectiva neuropsicológica, para conocer qué estructuras y procesos cerebrales 

se ven implicados en este fenómeno; no obstante, se trata de una limitación que al 

mismo tiempo puede ser una futura línea de estudio para subsecuentes 

investigaciones. 

Por último, es preciso considerar que las respuestas de los participantes 

pueden estar influenciadas por la deseabilidad social, la cual puede poseer dos 
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fines: ocultar una autoimagen desfavorable (Arce et al., 2015) o mantener el ajuste 

psicológico al alinearse a las demandas sociales y buscar la aprobación de los pares 

(Domínguez et al., 2012); en este contexto, y sin importar cuál que sea el caso, esta 

variable no pudo ser controlada en la realización de este trabajo. 

5.2.2 Futuras líneas de investigación 

Actualmente, y por muchos años, la Psicología ha puesto una gran parte de su 

atención en la investigación y abordaje de temas relacionados a condiciones 

adversas a las personas; por ejemplo, durante la contingencia sanitaria por COVID-

19 surgieron una gran cantidad de estudios enfocados en las consecuencias 

generadas por el confinamiento, como los trabajos realizados por Rodríguez-

Vásquez et al. (2021) y por Horta-Hernández et al. (2021), los cuales estuvieron 

orientados a investigar el tecnoestrés en docentes y la ciberviolencia durante el 

confinamiento, respectivamente. En ese sentido, sería interesante que futuros 

estudios analicen el fenómeno de la felicidad tanto durante el periodo de 

confinamiento como después del mismo, ello podría arrojar datos muy pertinentes 

sobre el contexto pandémico. 

 Añadido a lo anterior, dado el enfoque, diseño y corte empleados en esta 

tesis resulta pertinente que futuros trabajos aborden el tema de la felicidad desde 

un enfoque cualitativo que permita ahondar en elementos contextuales que 

fomenten dicho constructo; así mismo sería oportuno desarrollar investigaciones 

experimentales que permitan establecer relaciones causales entre variables; 

además, la realización de estudios longitudinales sería enriquecedor para conocer 

los niveles de felicidad de las personas conforme pasa el tiempo y conocer las 

posibles causas para su aumento, detrimento o mantenimiento. 

 Por otra parte, es importante que futuras pesquisas consideren la utilización 

de muestras probabilísticas y representativas, lo cual ayudaría a generalizar los 

resultados obtenidos en dichos trabajos. Sumado a esto, también valdría la pena 

integrar una cantidad igual o similar de hombres y mujeres, esto para conocer las 

posibles diferencias por sexo en cuanto a los niveles de felicidad. 
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 Finalmente, futuros estudios podrían emplear escalas validadas para la 

población de estudio, lo cual enriquecería los resultados de dichos trabajos y las 

propuestas que de ellos se deriven. 

5.3 Recomendaciones o sugerencias 

A continuación, se describen algunas recomendaciones o sugerencias que han sido 

consideradas como pertinentes para el abordaje de las variables analizadas y su 

posible uso. Al respecto, es preciso matizar que las propuestas surgen con base en 

los resultados obtenidos y de la literatura científica analizada sobre la materia, tanto 

en el contexto mexicano como internacional. 

 Primeramente, si bien el valor de los estudios cuantitativos es incuestionable, 

al tratarse de variables que contienen un alto valor subjetivo resultaría pertinente el 

estudio de estos factores desde un enfoque cualitativo, lo cual permitiría profundizar 

en los resultados obtenidos y con ello ofrecer una riqueza interpretativa y 

conocimiento acerca de los procesos y contextos sociales (Ulloa et al., 2017) que 

pudieran influir en estos constructos, particularmente la felicidad. 

 Añadido a ello, el carácter protector que poseen dichas variables invita a 

generar estrategias que permitan su desarrollo en los individuos; por ejemplo, se ha 

evidenciado que una alta autoestima es un factor que disminuye las posibilidades 

de ser víctima de violencia, aunque si bien no es lo único que evita dicho fenómeno, 

la potenciación de estas variables en la prevención de varias problemáticas podría 

ser una tarea de gran utilidad, especialmente en los contextos académicos. Debido 

a esto, se considera pertinente el fomento de programas institucionales que 

permitan que el estudiantado desarrolle estas características personales para así 

poder disminuir el riesgo de padecer o vivir situaciones adversas. 

 Por otro lado, y sin detrimento de lo anterior, el estudio de estas llamadas 

variables “positivas” suele realizarse pensando principalmente en los muchos 

beneficios que de ellas se obtienen; empero, estudios como el de Wray et al. (2013) 

han señalado la existencia de trabajos que sugieren un efecto negativo de dichos 
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constructos, en este caso el optimismo, el cual pudiera orientar a tomar decisiones 

que impliquen resultados desfavorables debido a la alta expectativa de que todo 

saldrá bien. En ese orden de ideas, un área de oportunidad podría ser investigar la 

influencia que tienen la felicidad, el optimismo y la autoestima sobre conductas que 

puedan poner en riesgo la integridad de las personas ya que, como se describió 

anteriormente, no todas las variables son completamente positivas o negativas. 

 Ahora bien, dados los resultados de la Escala de habilidades sociales se 

considera relevante que las instituciones educativas velen por desarrollarlas en sus 

estudiantes, ya que éstas resultan de gran utilidad en diversos ámbitos de la vida, 

como en el contexto laboral o de relaciones interpersonales. De este modo, trabajar 

en función del fortalecimiento de estas habilidades se considera un campo oportuno 

que explotar dentro de las universidades, ello con el fin de aportar a la calidad de 

vida y al sano crecimiento de las y los universitarios. 

 Finalmente, considerando las condiciones que caracterizan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el país y tras la revisión de la literatura, resultaría de gran 

valor identificar aquellos elementos o situaciones que se presentan dentro del 

contexto escolar que atenten contra la integridad y bienestar de los individuos; en 

un primer momento el estrés es una de las variables que surgen como una de las 

principales causas de malestar, sin embargo existen otras tantas que pueden estar 

teniendo este mismo efecto negativo, por lo que hallar y generar cambios que 

eliminen dichos problemas implicaría la contribución a una mejor calidad de vida del 

estudiantado. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FELICIDAD DE JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 

PRESENTACIÓN 

En la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP) se está realizando una investigación sobre la felicidad en jóvenes 

universitarios con el fin de conocer cuáles son los factores que intervienen en su 

felicidad. 

Para la presente investigación se requiere de jóvenes como tú que nos permitan 

conocer sus puntos de vista acerca de lo que los hace felices contestando un 

cuestionario de una duración aproximada de 25 minutos. 

Como requisito para participar solicitamos que te encuentres cursando la carrera de 

psicología o ingeniería, las respuestas que nos proporciones serán anónimas y 

confidenciales, por tal motivo se te pide contestes a cada reactivo con total 

sinceridad. 

Las respuestas que nos proporciones serán de gran ayuda, por tanto agradecemos 

de tu colaboración. 

Consentimiento informado 

En cumplimiento de la legislación mexicana vigente, así como de las normas éticas 

sobre investigación en Psicología, debemos solicitar tu consentimiento de 

participación. “Después de haber leído la naturaleza, objetivo y beneficios de esta 

investigación, estoy consciente que mi participación es voluntaria y anónima, así 

como del carácter confidencial de los datos obtenidos. Por lo que acepto libre y 

voluntariamente contestar el cuestionario”: 
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o Si 

o No 

Datos sociodemográficos 

1.- ¿Eres?  

Mujer=1 

Hombre=2 

2.- ¿Cuántos años tienes? Por favor, sólo escribe el número de los años. 

3.- ¿De qué estado de la república provienes? 

4.- ¿Qué curso estudias? Por favor, sólo escribe el número del año escolar, por 

ejemplo, si vas en segundo semestre, escribe 1; si vas en cuarto, escribe 2, y si vas 

en quinto, escribe 3. 

EFL 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones en torno a los sentimientos o 

pensamientos que tiene sobre usted. Marque la respuesta que más lo identifica. 
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Ítems 1 2 3 4 5 

1. En la mayoría de las cosas mi vida está cerca 
de mi ideal. 

     

2. Las condiciones de mi vida son excelentes.      

3. Estoy satisfecho con mi vida.      
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4. Pienso que nunca seré feliz.      

5. Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada en 
mi vida. 

     

6. Me siento inútil.      

7. Me siento un fracasado/a      

8. La felicidad es para algunas personas, no para 
mí. 

     

9. Me siento triste por lo que soy.      

Escala de Autoestima de Rosenberg 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones en torno a los sentimientos o 

pensamientos que tiene sobre usted. Marque la respuesta que más lo identifica. 
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Ítems 1 2 3 4 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 
menos en igual medida que los demás. 

    

2. Creo que tengo un buen número de cualidades.     

3. En general, me inclino a pensar que soy un 
fracasado/a. 

    

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 
mayoría de la gente. 

    

5. Siento que no tengo muchos motivos para 
sentirme orgulloso/a de mí. 

    

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.     

7. En general, estoy satisfecho conmigo mismo/a.     

8. Desearía valorarme más a mí mismo/a.     

9. A veces me siento verdaderamente inútil.     
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10. A veces pienso que no soy bueno/a para nada.     

Escala para la evaluación del Optimismo 

Lee cada una de las siguientes frases y selecciona una de las 5 respuestas, la que 

sea más apropiada para ti. Selecciona el número (del 1 al 5) que corresponde a la 

respuesta que elegiste y márcala. Si alguna de las frases no tiene nada que ver 

contigo, igualmente responde teniendo en cuenta cómo te sentirías, pensarías o 

actuarías en esa situación. 
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Ítems 1 2 3 4 5 

1. Soy feliz.      

2. Me siento seguro de mí mismo.      

3. Pienso que la mayoría de las cosas que hago 
saldrá bien. 

     

4. En general espero lo mejor.      

5. Sé que las cosas saldrán bien.      

6. Sé cómo pasar un buen momento.      

7. Me siento bien conmigo mismo.      

8. Soy feliz con el tipo de persona que soy.      

Escala de habilidades sociales 

A continuación figuran una serie de frases referidas a tus relaciones con otras 

personas, indica si estás o no de acuerdo con ellas. Para ello señala rodeando con 
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un círculo el número de la opción que corresponda. Recuerda que no hay 

respuestas buenas o malas. 
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Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

1. Me cuesta trabajo empezar una 
conversación con alguien que no 
conozco. 

       

2. Suelo alabar o felicitar a mis 
compañeros/as cuando hacen algo 
bien. 

       

3. Me da vergüenza hablar cuando 
hay mucha gente. 

       

4. Cuando dos amigos/as se han 
peleado, suelen pedirme ayuda. 

       

5. Me cuesta trabajo invitar a un 
conocido/a una fiesta, al cine, etc. 

       

6. Me da vergüenza empezar una 
conversación con alguien que me 
atrae físicamente. 

       

7. Me gusta decirle a una persona 
que estoy muy satisfecho/a por algo 
que ha hecho. 

       

8. Me resulta muy difícil decirle a un 
chico/a que quiero salir con él/ella. 

       

9. Suelo mediar en los problemas 
entre compañeros/as. 

       

10. Cuando tengo un problema con 
otro chico o chica, me pongo en su 
lugar y trato de solucionarlo. 

       

11. Si tengo la impresión de que 
alguien está molesto/a conmigo le 
pregunto por qué. 
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12. Cuando hay un problema con 
otros chicos o chicas, pienso y busco 
varias soluciones para resolverlo. 

       

Muchísimas gracias por tu valiosa colaboración. 

Si tienes alguna duda o quieres añadir algún comentario sobre el cuestionario que 

acabas de llenar tienes un espacio a continuación: 
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Anexo 2. Productos derivados de la tesis 

Cuadro resumen 

Tipo de producto Número Principales observaciones 

2.1 Artículos científicos 3 
Revistas indexadas en SCIELO, 

CONACYT, DOAJ, entre otros 

2.2 Ponencias en congresos 

científicos 
8 

Congresos científicos nacionales e 

internacionales, arbitrados 

2.3 Ponencia en congreso 

académico 
1 

Congreso virtual “Verano de la 

Investigación Científica y Tecnológica del 

Pacífico” 

2.4 Estancias de investigación 

Delfín 
2 

Programa “Verano de la Investigación 

Científica y Tecnológica del Pacífico” 

2.5 Estancia de investigación 

VIEP 
1 

Programa “Haciendo Ciencia en la BUAP 

2021” 

2.6 Colaboración en proyecto de 

investigación CONCYTEP 
1 

Investigador-Colaborador en proyectos 

para el Consejo de Ciencia y Tecnología. 

Convenios 35/2021 

2.7 Colaboración en proyectos de 

investigación SIEP 
4 

Investigador-Colaborador alumno en 

proyectos para la Secretaría de 

Investigación y Estudios de Posgrado 

2.8 Capítulo de libro 1 

Obra: Investigación, prevención e 

intervención en la violencia de pareja 

hacia la mujer. 

  



109 
 

 

2.1 Artículos científicos 

Anexo 2.1.1 Articulo en revista indexada en CONACYT: 

Méndez-Rizo, J., Oyarzábal-Jiménez, M. L. C., y Rojas-Solís, J. L. (2021). Felicidad 

en estudiantes universitarios y su relación con diversas variables. Dilemas 

Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 9, 1-21. 

https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2911  

País: México. ISSN: 2007-7890 - eISSN: 2007-7890. Indizada en: BIBLAT, CLASE, 

Latindex, MIAR, REDIB, SciELO, Sherpa/Romeo, CONACYT. 

  

https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2911
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Anexo 2.1.2 Artículo en revista indexada en CONACYT: 

Rojas-Solís, J. L., Méndez-Rizo, J., y Oyarzábal-Jiménez, M. L C. (2022). Felicidad 

en estudiantes universitarios de América Latina: Una revisión sistemática. 

Psicumex, 12(1), 1-25. https://doi.org/10.36793/psicumex.v12i1.463  

País: México. eISSN: 2007-5936. Indizada en: REDIB, Latindex, SciELO, latinREV, 

DORA, MIAR, DOAJ, CONACYT. 

 

  

https://doi.org/10.36793/psicumex.v12i1.463
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Anexo 2.1.3 Artículo en revista indexada en CONACYT: 

Hernández-Corona, M. E., Méndez-Rizo, J., y Rojas-Solís, J. L. (2021). El síndrome 

de burnout en policías: Una revisión sistemática sobre aspectos 

metodológicos, factores asociados, causas y consecuencias. Revista 

Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 9(Ed. Esp.), 1-19. 

https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2970 

País: México. ISSN: 2007-7890 - eISSN: 2007-7890. Indizada en: BIBLAT, CLASE, 

Latindex, MIAR, REDIB, SciELO, Sherpa/Romeo, CONACYT. 

  

https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2970
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2.2 Ponencias en congresos científicos 

Anexo 2.2.1 1er Congreso Internacional Virtual “Debates sobre Educación y Política 

en el Siglo XXI”. 

Ponencia: Felicidad en estudiantes universitarios y su relación con diversas 

variables. 
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Anexo 2.2.2 1er Congreso Internacional Virtual “Debates sobre Educación y Política 

en el Siglo XXI”. 

Ponencia: El síndrome de burnout en policías: Una revisión sistemática sobre 

aspectos metodológicos, factores asociados, causas y consecuencias. 
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Anexo 2.2.3 3er Congreso Virtual. Crisis y Resiliencia. Bienestar psicológico de 

aquellos que cuidan de otros. 

Ponencia: Felicidad en estudiantes universitarios de Latinoamérica: revisión 

sistemática a partir de las bases de datos Scopus y Redalyc. 
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Anexo 2.2.4 3er Congreso Virtual. Crisis y Resiliencia. Bienestar psicológico de 

aquellos que cuidan de otros. 

Ponencia: Bienestar subjetivo en estudiantes universitarios de Latinoamérica: Una 

revisión. 
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Anexo 4.2.5 10° Congreso Nacional de Investigación UVM, Puebla 2019. 

Ponencia: Felicidad en estudiantes universitarios: una revisión. 

 

  



117 
 

 

Anexo 4.2.6 11° Congreso Nacional de Investigación UVM. 

Ponencia: Factores asociados al bienestar subjetivos en estudiantes universitarios 

latinoamericanos: revisión sistemática. 
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Anexo 4.2.7 11° Congreso Nacional de Investigación UVM. 

Ponencia: Revisión sistemática sobre cuestiones éticas en la investigación de la 

felicidad en estudiantes universitarios de América Latina. 
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Anexo 4.2.8 11° Congreso Nacional de Investigación UVM. 

Ponencia: Violencia hacia el hombre en la pareja heterosexual en el contexto 

Latinoamericano: Revisión de los aspectos éticos de su estudio. 
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2.3 Ponencia en congreso académico 

Anexo 2.3.1 Congreso Internacional del XXV Verano de la Investigación Científica 

y Tecnológica del Pacífico. 

Ponencia: Revisión sistemática sobre cuestiones éticas en la investigación de la 

felicidad en estudiantes universitarios de América Latina. 
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2.4 Estancias de investigación Delfín 

Anexo 2.4.1. Estancia Académica del XXIV Verano de la Investigación Científica y 

Tecnológica del Pacífico. 

Proyecto: Felicidad en estudiantes universitarios de América Latina: Una revisión. 

Dependencia: Universidad Autónoma de Nayarit - Programa Delfín. 

Universidad: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Observaciones: Beca obtenida por concurso abierto y después de haber cubierto 

requisitos académicos de excelencia para realizar la estancia académica con un 

investigador. 
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Anexo 2.4.2. Estancia Académica Virtual del XXV Verano de la Investigación 

Científica y Tecnológica del Pacífico. 

Proyecto: Revisión sistemática sobre cuestiones éticas en la investigación de la 

felicidad en estudiantes universitarios de América Latina. 

Dependencia: Universidad Autónoma de Nayarit - Programa Delfín. 

Universidad: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Observaciones: Beca obtenida por concurso abierto y después de haber cubierto 

requisitos académicos de excelencia para realizar la estancia académica con un 

investigador. 
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2.5 Estancia de investigación VIEP 

Anexo 2.5.1 Haciendo Ciencia en la BUAP 2021. 

Dependencia: Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. 

Título: Felicidad en estudiantes universitarios. 

Universidad: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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2.6 Colaboración en proyectos de investigación CONCYTEP 

Anexo 2.6.1 Conocimiento, prevención e intervención en la violencia de pareja 

hacia la mujer poblana: Un marco contextual. 
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Anexo 2.6.2 Documento de trabajo. Conocimiento, prevención e intervención en la 

violencia de pareja hacia la mujer poblana: Un marco contextual (Informe No. 

35/2021) 

Rojas-Solís, J. L., García-Ramírez, B. E. B., Guzmán-Pimentel, M., Hernández-

Corona, M. E., Hernández-Cruz, S., Méndez-Rizo, J., Meza-Marín, R. N., 

Rodríguez-Vásquez, D. J., Rojas-Alonso, I., Romero-Méndez, C. A., Salvo-

López, A. K., Totolhua-Reyes, B. A., y Villaverde-Mejía, M. J. (2021). 

Documento de trabajo: Conocimiento, prevención e intervención en la 

violencia de pareja hacia la mujer poblana: Un marco contextual (Informe No. 

35/2021). Puebla: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 

(CONCYTEP). Disponible en: 

https://www.concytep.gob.mx/publicaciones/articulo-conocimiento-

prevencion-e-intervencion-en-la-violencia-de-pareja-hacia-la-mujer-poblana-

un-marco-contextual#1  

  

https://www.concytep.gob.mx/publicaciones/articulo-conocimiento-prevencion-e-intervencion-en-la-violencia-de-pareja-hacia-la-mujer-poblana-un-marco-contextual#1
https://www.concytep.gob.mx/publicaciones/articulo-conocimiento-prevencion-e-intervencion-en-la-violencia-de-pareja-hacia-la-mujer-poblana-un-marco-contextual#1
https://www.concytep.gob.mx/publicaciones/articulo-conocimiento-prevencion-e-intervencion-en-la-violencia-de-pareja-hacia-la-mujer-poblana-un-marco-contextual#1
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2.7 Colaboración en proyectos de investigación SIEP 

Anexo 2.7.1 La violencia de pareja contra la mujer en el estado de Puebla: Un 

panorama actualizado a partir del análisis de datos secundarios de la literatura 

científica y gris. 
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Anexo 2.7.2 Factores asociados a la violencia en pareja en estudiantes rurales de 

educación media superior. 
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Anexo 2.7.3 Felicidad en estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y su relación con diversas 

variables. 
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Anexo 2.7.4 Comparación de niveles de burnout, malestar psicológico y 

satisfacción con la vida en policías poblanos a un año del inicio de la contingencia 

por COVID-19. 
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2.8 Capítulos de libro 

Anexo 2.8.1 Investigación, prevención e intervención en la violencia de pareja hacia 

la mujer. 

Título del capítulo: Capítulo 9. Acciones preventivas en la violencia de pareja hacia 

las mujeres. 

Méndez-Rizo, J. (2022). Capítulo 9. Acciones preventivas en la violencia de pareja 

hacia las mujeres. En J. L. Rojas-Solís (Ed.), Investigación, prevención e 

intervención en la violencia de pareja hacia la mujer (pp. 159-182). Puebla, 

México: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 

(CONCYTEP). 

 

 


