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Resumen “Bienestar Subjetivo, Conexión Académica y Depresión en 

estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala.” 

Análisis secundario interno de la investigación Bienestar Subjetivo, Apoyo Social y 

Conexión Académica en estudiantes universitarios. Financiada por la Dirección General 

de Investigación y la Escuela de Ciencias Psicológicas durante el 2021. 

 

Autora: Viviana Raquel Ujpán Ordóñez 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la asociación de la 

Conexión Académica y la Depresión en el Bienestar Subjetivo de estudiantes universitarios 

y como objetivos específicos (1) identificar los puntajes de Bienestar Subjetivo, (2) 

identificar los puntajes de Conexión Académica, (3) identificar los puntajes de Depresión y 

(4) establecer la influencia de la Conexión Académica y Depresión en el Bienestar 

Subjetivo de estudiantes universitarios de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala (USAC). 

Se realizó una investigación secundaria de datos internos de la investigación 

“Bienestar Subjetivo, Apoyo Social y Conexión Académica en estudiantes universitarios” 

ejecutada durante el año 2021. Se abordó desde la psicología positiva, la teoría ecológica y 

cognitiva, y se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. El enfoque 

fue cuantitativo de alcance correlacional predictivo y para analizar los datos se efectuó un 

análisis cuantitativo utilizando la regresión lineal múltiple, de lo cual se obtuvo que la 

variable depresión afecta negativamente al bienestar subjetivo de manera significativa, no 

así, la variable conexión académica.   
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Prologo 

La felicidad es un constructo complejo, podríamos tentar a la relatividad diciendo 

que es ha sido tan estudiado como tan poco explorado. Parece que el interés por este es un 

estado intrínseco del ser humano, por ello, y a medida en que la ciencia avanza, se ha 

tratado de establecer sus límites, con el objeto de poder analizarlo. Es así como el 

constructor de bienestar subjetivo nace como respuesta a este problema metodológico. A 

raíz de esto, se ha estudiado en relación con diversas variables con la intención de conocer 

aquellas que logran influirla de una u otra forma. En la presente investigación, se pretende 

conocer específicamente dos: la depresión y la conexión académica. Como factores que 

cambian la experiencia humana en diversos contextos, en nuestro caso, el académico.  

Esta investigación tuvo como objeto establecer la relación entre el bienestar 

subjetivo, la conexión académica y la depresión en estudiantes de la universidad de San 

Carlos de Guatemala mediante un análisis secundario de datos, dada la naturaleza de este, 

se siguieron los principios de: beneficencia y no maleficencia, los datos se utilizaron 

únicamente con fines académicos; fidelidad y responsabilidad, no fueron alterados ni 

modificados durante la investigación; integridad, fueron tratados con exactitud y se reportó 

con toda honestidad y veracidad; y el respeto, por los derechos de autor.  
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema y marco teórico 

1.1 Planteamiento del problema 

De acuerdo con Godoy Arcaya (1992), el interés por conocer la estructura y el 

significado de la felicidad se puede estudiar desde los escritos de algunos filósofos griegos 

como Platón y Aristóteles, los cuales emprenden el camino por conocer su fin, además 

concluye que es un bien por sí mismo, pero, que está sujeta a factores externos e internos, 

recalcando la importancia que estos filósofos le daban a las comunidades humanas como un 

medio para la construcción de sus propios fines.  

Con el paso de los años el término quedó circunscrito a un estudio filosófico, siendo 

olvidado por las demás ramas de la ciencia, pero con el cambio de perspectiva de la 

psicología a finales del siglo pasado se retoma el interés y surge el término Bienestar 

Subjetivo como una estrategia para facilitar el análisis científico de la conducta feliz 

(Alarcón, 2006).   

Este hace referencia a una valoración subjetiva de la vida del individuo incluyendo 

aspectos cognitivos y afectivos para generar una conclusión sobre qué tan satisfactoria es la 

vida (Diener & Seligman, 2004).   

Los factores que influyen son fundamentales para explicar la salud positiva, la cual 

interactúa como un factor de protección ante las enfermedades mentales y físicas 

(Seligman, 2008). Cruz Xenes et al. (2020), señalan que las redes de apoyo son un factor 

que influye en el Bienestar Subjetivo, así como la consecución de los proyectos de vida 

centrados en el área profesional, describe además que se encontraron relacionados a la 

consecución de su carrera y la práctica de esta en el entorno laboral, lo que podría 
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traducirse como el éxito académico. Cunsolo (2017), refiere que un factor que actúa como 

protector es la Conexión Académica. 

De acuerdo con Aldridge y Ala’I (2013), esta hace referencia al sentido de 

pertenencia de un estudiante respecto al entorno escolar. Libbey (2004), refiere que esta es 

considerada como las relaciones de los jóvenes con la institución educativa y sus 

elementos, señala que los factores como el Bienestar Subjetivo contribuyen al éxito escolar, 

sin embargo, en la actualidad algunos ven la educación como un negocio donde el principal 

objetivo es enseñar para adquisición de conocimientos, descuidando así los aspectos no 

académicos. Barber y Schluterman (2008), describen que pensar en el entorno educativo 

demuestra el reconocimiento y aprecio por el valor de los individuos en sus experiencias 

sociales con personas e instituciones.  

Por otro lado, Rowe et al. (2007), mencionan que es un concepto ecológico, que 

permite un reconocimiento de su naturaleza y los procesos asociados al entorno escolar 

englobando los vínculos con múltiples sistemas sociales, que pueden influir en la salud del 

individuo, advierten además que se debe entender más allá de los límites físicos de la 

institución, considerando los diversos sistemas sociales, definiéndose como el nivel de 

cohesión entre diversos grupos la cual se caracteriza por lazos sociales con altos niveles de 

confianza interpersonal y reciprocidad.  

Hawkins et al. (2007), considera que su estudio es importante porque este puede 

actuar como un factor de protección contribuyendo a mejores resultados académicos, 

además de contribuir a una menor probabilidad de experimentar problemas de salud física y 

mental, así como disminuir su participación en actividades que lo perjudiquen como 

consumo de drogas, participar en actos delictivos, entre otros. Estos mismos autores 

señalan que investigar en entornos educativos permite la accesibilidad a factores difíciles de 
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medir en otros contextos, además de admitir una población diversa y adecuada para los 

estudios. Señalan además que las instituciones educativas son un lugar oportuno donde 

comenzar a desmenuzar un problema ya que las intervenciones podrían resultar ventajosas.  

De acuerdo con Sarokhani et al. (2013), la universidad es una etapa transitoria 

importante de la vida de los individuos, con especiales presiones académicas, financieras e 

interpersonales lo que podría contribuir al desarrollo de problemas de salud mental, 

señalando que estas transiciones pueden contribuir a un mayor riesgo en el desarrollo de 

trastornos psicológicos como la Depresión.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), refiere que esta afecta 

a aproximadamente 280 millones de personas, siendo un problema de salud que se genera 

como resultado de pensamientos inadecuados que distorsionan la realidad del individuo de 

forma negativa (Álvaro-Estramiana et al., 2010). Se caracteriza por la presencia de tristeza, 

estado de ánimo vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que 

afectan significativamente la capacidad de funcionamiento del individuo (American 

Psychiatric Association [APA], 2013).  

De acuerdo con Parra (2020), puede afectar el rendimiento académico, la deserción 

y la calidad de vida en los estudiantes universitarios. Este autor describe que la carga 

horaria, los desajustes, los fracasos económicos, la insuficiencia de los conocimientos 

previos para abordar los cursos, entre otros factores contribuyen al desarrollo de problemas 

de salud mental, por ello, señala que las instituciones educativas tienen en parte la 

responsabilidad de brindar a los estudiantes motivaciones y perspectivas de autorrealización 

que les den sentido a la vida, ya que disminuye cuando los niveles de Depresión son altos, 

por ello sugiere que es fundamental que las universidades en general tomen las previsiones 

pertinentes para evitar males mayores en sus estudiantes.  
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Es indudable que el paso por la educación superior representa un reto a los alumnos 

y es inevitable que se desarrollen eventos que pueden perjudicar su permanencia en ella, 

factores económicos, familiares, sociales, entre otros, sin embargo, uno de los últimos 

eventos que podrían imaginarse sucedió, tomando por sorpresa hasta a las instituciones de 

salud a nivel global. La pandemia por COVID-19 afectó a diversos sistemas sociales debido 

en gran parte a las medidas de prevención (Valdés-Florido et al., 2020). Por ello, Parra 

(2020), señala que conocer el estado de los educandos y brindarles apoyo en cuanto a su 

salud mental es fundamental.  

De esta forma, este estudio tuvo como objetivo determinar la asociación de la 

Conexión Académica y la Depresión en el Bienestar Subjetivo de estudiantes universitarios 

de la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC mediante un análisis secundario de datos 

internos de la investigación “Bienestar Subjetivo, Apoyo Social y Conexión Académica en 

estudiantes universitarios” de González-Aguilar et al. (2022a). 

  



7 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

Determinar la asociación de la Conexión Académica y la Depresión en el Bienestar 

Subjetivo de estudiantes universitarios de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. 

1.2.2 Específicos 

1.2.2.1 Objetivo Específico 1 

Identificar los puntajes de Bienestar Subjetivo en estudiantes universitarios de la 

Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

1.2.2.2 Objetivo Específico 2 

Identificar los puntajes de Conexión Académica en estudiantes universitarios de la 

Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

1.2.2.3 Objetivo Específico 3 

Identificar los puntajes de Depresión en estudiantes universitarios de la Escuela de 

Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

1.2.2.4 Objetivo Específico 4 

Establecer la influencia de la Conexión Académica y Depresión en el Bienestar 

Subjetivo de estudiantes universitarios de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. 
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1.3 Marco teórico 

1.2.3 Bienestar 

La psicología se ha planteado 3 metas principales las cuales son: (1) curar 

enfermedades, (2) hacer que la vida de las personas sea más productiva y satisfactoria y (3) 

mejorar el potencial humano. Seligman y Csikszentmihalyi (2000), refieren que, solo una 

de ellas se ha cumplido: la primera, la cual claramente es muy importante para mejorar la 

calidad de vida de las personas, pero reduce la psicología a un modelo de enfermedad del 

funcionamiento del ser humano, cuando el desarrollo de los aspectos positivos de un 

individuo juega un papel importante en la prevención de los trastornos mentales, mejorando 

también la calidad de vida. 

De esta forma comienzan estudios que se enfocan en alcanzar las dos metas 

restantes por cumplir. De acuerdo con Mu (2007), los aspectos que determinan bienestar 

general han cobrado un interés particularmente para las ciencias sociales, especialmente 

desde la perspectiva económica y psicológica debido a su importancia en la realización y 

mejoramiento en las condiciones de vida. 

1.2.3.1 Contexto Histórico del Bienestar 

Es un concepto relativamente nuevo, dado que el interés de la psicología en general 

se orientaba al estudio de las patología y enfermedades mentales (Cuadra & Florenzano, 

2003), lo que permitió la creación de modelos y terapias enfocadas en su tratamiento, pero 

descuidó el estudio de los aspectos positivos, tales como el bienestar, y de acuerdo con 

Seligman y Csikszentmihalyi (2000), quedaron olvidados los posibles beneficios que estos 

aspectos podrían traer. A través de un nuevo enfoque cultural e intelectual, estos autores 

consideran importante su estudio debido al aumento de las crisis sociales, en las cuales las 

sociedades enteras se concentran en el capital y en los bienes materiales, que si bien son 
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factores que pueden influenciar, abarcan solamente una de las dos variantes. Estos mismos 

autores sugieren un cambio en dirección a la construcción de cualidades positivas, tratadas 

a nivel subjetivo con experiencias subjetivas valoradas como bienestar, satisfacción, 

esperanza y optimismo, las cuales contribuirían a conocer los factores que pueden 

influenciar en la calidad de vida. Los investigadores comenzaron estudios en relación con 

las variables sociodemográficas, que ahora han evolucionado, llegando a investigar sobre 

otros procesos (cognitivos y afectivos, entre otros) que sustentan el Bienestar Subjetivo 

(Cuadra & Florenzano, 2003), así como características individuales que pueden estar 

asociadas a este (Mu, 2007). 

1.2.3.2 Bienestar objetivo 

Hace referencia a todo ese conjunto de condiciones materiales que producen 

satisfacción en una sociedad (Gómez et al., 2007). Sin embargo, centrarse únicamente en la 

parte objetiva hace que las personas no comprendan que es lo que hace que la vida valga la 

pena y por su parte, los psicólogos no comprenden cómo operan las personas en otras 

condiciones benignas, lo que provoca un descuido del individuo realizado y de la 

comunidad próspera (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), además de no tomar en cuenta 

la experiencia y la importancia que las personas dan a estas (Gómez et al., 2007). 

Veenhoven (2005), sugiere que no son sólo las condiciones objetivas las que determinan la 

satisfacción, ya que estas son únicamente una de las dos variantes (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). 

1.2.3.3 Bienestar subjetivo 

De acuerdo con Cuadra y Florenzano (2003), se caracteriza por una dimensión 

básica y general compuesta por un componente afectivo-emocional que se refiere a los 
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estados de ánimo del sujeto y uno cognitivo-valorativo que se refiere a la valoración de 

satisfacción con la vida, ambas interconectadas por una dimensión subjetiva. Refiere que se 

entiende que existe bienestar en una persona cuando experimenta más emociones 

agradables que desagradables, cuando están comprometidos en actividades interesantes y 

cuando están satisfechos con sus vidas.  

Aunque en la actualidad este concepto ha ganado popularidad, no fue conocido 

hasta su sistematización a raíz del auge de la psicología positiva, sin embargo, ya en la 

antigüedad existían acercamientos a su construcción. 

1.2.3.3.1 Felicidad 

Es un concepto que se puede remontar a siglos atrás, dado el interés que había 

despertado desde hace tiempo, aunque se debe admitir que no siempre fue así. De acuerdo 

con Alarcón (2015) los estudios sobre esta surgen de la reflexión filosófica del mundo 

griego, siendo notables algunos filósofos como; Platón, que afirmaba que se encontraba 

entre el placer y la sabiduría; Aristóteles, quien creía que la felicidad, llamada por él 

Eudaimonia, se obtenía a través de una vida virtuosa y de conducta recta, por lo que las 

circunstancias externas eran vitales; o Epicúreo y su doctrina hedonista, que sugirió que la 

forma de mejorar la vida es buscar el placer y evitar el dolor. Mas adelante, los filósofos 

cristianos describirían que la virtud era notable para alcanzarla, pero diferirían de su origen, 

argumentando que se encontraba en las manos de Dios (McMahon, 2006). 

Diener (1994), señala que la Eudaimonia de Aristóteles debería interpretarse como 

un estándar normativo deseable para la época, al igual que Tatarkiewicz (1976), quien 

además describe que el éxito se define de acuerdo con un estándar de la sociedad, por ello, 
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debe de separarse el examen de las experiencias del individuo de lo socialmente aceptado. 

De esta forma, el concepto de ser feliz fue modificándose a lo largo de los años. 

De acuerdo con Diener (1994), es la preponderancia de afecto positivo sobre el 

negativo, aunque estas no admiten un juicio cognitivo de acuerdo con DeNeve y Cooper 

(1998), lo que hace necesaria la evaluación de la calidad de las experiencias humanas.  

Por esto es por lo que el concepto llegó a usarse como un sinónimo de Bienestar. De 

acuerdo con Gómez et al. (2007), forma parte del Bienestar Subjetivo en un sentido estricto 

porque incluye un juicio global sobre lo que se piensa respecto a la vida, lo que resulta 

tener componentes cognitivos y afectivos, formada a través de una conclusión a la que el 

sujeto llega luego de haber examinado sus experiencias personales. Las personas que llegan 

a conclusiones positivas de sus vidas tienden a ser menos hostiles, abusadores y 

vulnerables, así como estar más dispuestas a perdonar, a ser generosas, tolerantes, 

decididas, creativas, sociales y cooperadoras (Myers, 1993). En la actualidad el constructo 

se utiliza como una estrategia para facilitar la medición y los análisis científicos de la 

felicidad (Alarcón, 2006). 

1.2.3.4 Factores Asociados al Bienestar Subjetivo 

Barrantes-Brais y Ureña-Bonilla (2015), señala que de forma general las personas 

más jóvenes parecen presentar niveles más altos de bienestar, sin embargo, advierte que se 

debe tomar en consideración que la juventud es una existencia contextualmente situada, por 

lo que cada sociedad determina la significancia y los alcances de estas condiciones 

pudiendo afectar los resultados de forma significativa. 
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Cañero López et al. (2019), refiere que la inteligencia emocional se mantiene 

estable a lo largo de los años, entre los 18 y 30 años, señalando que entender excesivamente 

los estados emocionales, pero no disponer de recursos para afrontarlos puede contribuir a 

un balance global negativo, así como una percepción negativa de la satisfacción vital, de 

esta forma, regular las emociones minimiza las emociones desagradables permitiendo 

experimentar emociones agradables durante la mayor parte del tiempo. La autoaceptación, 

el dominio del entorno y el propósito en la vida también contribuyen significativamente a 

explicar la varianza en la satisfacción vital (Barrantes-Brais & Ureña-Bonilla, 2015). 

Por otro lado, se ha encontrado que factores de personalidad como el neuroticismo, 

la extraversión, el optimismo y la autoeficacia (Mu, 2007), son factores predictores mucho 

más fuertes que las variables sociodemográficas como salud, ingreso y estado físico 

(Dinner, 1994).  

     De acuerdo con Cuadra y Florenzano (2003), las personas con optimismo suelen 

ser más perseverantes, exitosas y con mejor salud física, sin embargo, señala que este no 

debe ser patológico, ya que debe llevar a crear estrategias de acción y afrontamiento de la 

realidad, de esta forma, lo define como la tendencia a esperar que el futuro depare 

resultados favorables. Señalan también que las relaciones afectivas pueden influir dado el 

carácter de protección y de reconocimiento que necesita el ser humano. 

De esta forma, el Bienestar Subjetivo se vuelve un constructo dinámico y cambiante 

que puede ser afectado por diversos factores y vulnerar en determinadas edades a los 

individuos. 
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1.2.3.5 Bienestar Subjetivo en Estudiantes Universitarios 

Barrantes-Brais y Ureña-Bonilla (2015), señala que es parte fundamental del 

desarrollo humano, de modo que el desarrollo constante en los diferentes ámbitos vitales 

contribuiría a un bienestar integral, refiere que de esta forma los escenarios educativos, 

especialmente los de la educación superior, facilitan el trabajo en la construcción y 

fortalecimiento de capacidades de los jóvenes y contribuyen a evitar el deterioro del 

Bienestar Subjetivo, refieren que las relaciones positivas, el dominio del entorno y la 

autonomía parecen ser áreas complicadas para los universitarios posiblemente por la 

pérdida del grupo social de su adolescencia, por ello la intervención en el desarrollo de 

habilidades emocionales resulta fundamental (Cañero López et al., 2019). 

De acuerdo con Vera Noriega et al. (2003), las variables más representativas para la 

valoración de esta en universitarios son la satisfacción con la vida y el afecto positivo, en su 

investigación reportan que los estudiantes tienen mayormente un nivel positivo de 

bienestar, aunque señalan la importancia de tomar en cuenta los factores socioculturales y 

contextuales, aclaración realizada también por Tuzgöl Dost (2006), al referirse a la 

diferencia de género, reportando que en su estudio no se encontró una diferencia 

significativa entre estos. Señalan que si lo fueron entre los estudiantes con bajo nivel 

económico y aquellos con ingresos medios y altos, teniendo los primeros, niveles más bajos 

de Bienestar Subjetivo. Por ello advierten que este puede ser un peligro debido que la 

satisfacción de las necesidades básicas puede generar estrés y contribuir a problemas de 

ansiedad, señalan que, aunque se tiene una relación negativa, el incremento de los ingresos 

no son un predictor, ya que no se encontraron diferencias significativas entre los estudiantes 
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con ingresos medios y aquellos que tenían altos ingresos, lo que demuestra que estos no se 

corresponden directamente con su aumento. 

Respecto a las relaciones y apoyo, Ratelle et al. (2013), refiere que los estudiantes 

que perciben apoyo en sus elecciones y decisiones académicas de fuentes importantes como 

los padres, amigos y pareja presentan mejores indicadores de Bienestar y de acuerdo con 

Tuzgöl Dost (2006) esto se repite en los estudiantes que perciben a sus padres como 

democráticos a comparación de aquellos que los perciben como autoritarios.  

Por otro lado, describe que la satisfacción con la apariencia física juega un papel 

importante en los estudiantes, dado que puede tener un impacto negativo en su autoestima y 

relaciones sociales. Respecto a las creencias religiosas, independientemente de la fuerza de 

la creencia, los alumnos que las mantienen presentaban mayores niveles de Bienestar 

Subjetivo, posiblemente debido al apoyo y consuelo que proporciona creer en un ser 

superior.  

Al ser la universidad un periodo complicado de transición a la vida adulta y ser un 

periodo en el cual se toman decisiones importantes y trascendentales para la vida, el 

bienestar de los estudiantes puede verse comprometido. 

1.2.4 Conexión Académica 

1.2.4.1 Contexto Histórico de la Conexión Académica 

De acuerdo con Barber y Schluterman (2008), el constructo tiene sus inicios en las 

investigaciones en la psicología del desarrollo, que parten del interés de conocer la 

importancia de la independencia y las instituciones sociales en el desarrollo de los 

adolescentes y señalan que se ha logrado demostrar la importancia de esta como un factor 
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de protección en el desarrollo de los adolescentes. En general, se conceptualiza como una 

propiedad de un sistema de relaciones (Grotevant & Cooper, 1986), la cual se compone de 

dos factores: reciprocidad y permeabilidad.  

Esta se ha medido como el grado de agrado de la persona conectada por un entorno 

o relación (Barber & Schluterman, 2008). Esto resulta importante porque podría ser clave 

en el desarrollo de programas de prevención del consumo de drogas y en general, de la 

conducta “difícil” (Hawkins et al., 2007), lo que contribuiría a mejorar el desarrollo de las 

comunidades y el fortalecimiento de la ciudadanía. 

Por esto, es que se comenzó a estudiar en los diversos ambientes que forman parte 

fundamental del desarrollo de los adolescentes, como el hogar o la institución educativa, los 

cuales son ecosistemas esenciales para su crecimiento integral (Bronfenbrenner, 1987). 

Hawkins et al. (2007), refiere que las instituciones educativas son un lugar apropiado para 

las investigaciones porque resultan accesibles para el estudio de variables como esta, 

además de poder observar factores que podrían incidir, siendo uno de los lugares en los que 

el individuo pasa más tiempo (Roeser et al., 2000).   

Es así como el interés por conocer este constructo en relación al entorno educativo 

se comienza a estudiar, naciendo el concepto de Conexión Académica, siendo las relaciones 

de los jóvenes con su institución educativa (Grotevant & Cooper, 1986), describiendo 

esencialmente la calidad de las relaciones sociales o vínculos dentro de las comunidades 

escolares (Rowe et al., 2007),  la cual incluye la percepción de los jóvenes sobre las 

relaciones con las personas en el centro educativo, la percepción sobre la relación con la 

escuela en función de sentirse parte de esta,  comprometido y las actitudes hacia la 

academia, es decir, su desempeño (Barber & Schluterman, 2008). De acuerdo con Libbey 
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(2004), esta toma en consideración cuatro aspectos: compromiso, poder, pertenencia y 

creencia en las reglas. 

1.2.4.2 Teoría Ecológica 

La teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner (1987), sugiere que el comportamiento 

humano se da en función de la interacción de la persona con su ambiente de forma 

bidireccional, por lo que puede ser benéfico o no para determinadas conductas y su 

desarrollo, definiéndose como el modo en que una persona lo percibe y se relaciona.  

Existen cuatro subsistemas: el microsistema, mesosistema, exosistema y el 

macrosistema, los cuales estarían integrados mediante el crono sistema y globo sistema que 

se encuentran interconectados y afectan de forma directa el desarrollo psicológico 

(Bronfenbrenner, 1994). 

1.2.4.2.1 Subsistemas de Bronfenbrenner 

Los define como; microsistema “Un patrón de actividades, roles y relaciones 

interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con 

características físicas y materiales particulares” (Bronfenbrenner, 1994, pp. 41). De los 

cuales los más relevantes serán los que tienen un significado en determinada situación, 

siento el rol un conjunto de conductas y expectativas dadas por la sociedad como “hijo”, 

“hermano”, entre otras; mesosistema, como la interacción de dos o más entornos en los que 

el individuo participa activamente. Por lo que se puede considerar como el conjunto de 

microsistemas en los que esta va interactuando conforme avanza en su desarrollo, formando 

así nuevas interconexiones, vínculos y redes sociales; exosistema, señala la existencia de un 

ecosistema definiéndolo como un entorno donde se involucra, pero no es un participante 

principal, cuyos hechos afectan sus entornos más cercanos; y macrosistema, lo describe 
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como el conjunto de todos los sistemas anteriores en relación con una cultura en función de 

su sistema de creencias o ideologías. 

En general, Bronfenbrenner (1987) refiere que durante el desarrollo, se producen 

transiciones ecológicas las cuales tienen un doble papel, actuando como causantes y causas 

del desarrollo. Por ello, las transiciones dependen de los cambios ambientales y causarán a 

su vez, cambios en el entorno. Describe, además, que la capacidad de un ambiente para ser 

eficaz en el desarrollo está relacionado a la existencia y la naturaleza de las interconexiones 

sociales entre los entornos, haciendo referencia a la participación conjunta, la comunicación 

y la existencia de información previa.  

Por ello, define ambiente ecológico como algo que se extiende más allá de la 

situación inmediata que afecta directamente al individuo en su desarrollo y también 

reconoce que los entornos nuevos y trascendentales en la vida pueden resultar conflictivos. 

1.2.4.3 Factores Asociados a la Conexión Académica 

Es un constructo que sin duda se relaciona de forma tan estrecha con otros que 

suelen confundirse y considerarse como sinónimos (Barber & Schluterman, 2008). De 

acuerdo con Libbey (2004), hay al menos 9 factores que componen la Conexión 

Académica: 1) compromiso académico; 2) pertinencia; 3) disciplina; 4) actividades 

extracurriculares; 5) le gusta la escuela; 6) voz del estudiante; 7) relaciones con los 

compañeros; 8) seguridad; y 9) apoyo docente.  

En general, se entiende como las relaciones de los jóvenes con la institución 

educativa (Barber & Schluterman, 2008), la cual abarca los distintos vínculos que los 

estudiantes forman a lo largo de su desarrollo escolar, una de ellas, muy importante es la 
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relación con sus maestros. Aldridge y Ala’I (2013), refieren que estas son un aspecto 

fundamental de cualquier entorno escolar y pueden tener una poderosa influencia en la 

experiencia escolar de los estudiantes, lo que podría influir también en su éxito académico 

(Cruz Xenes et al., 2020).  

Por otro lado, Rowe et al. (2007), describe que: el apego, es decir, la calidad de las 

relaciones afectivas que el adolescente tiene con los miembros de la comunidad escolar; el 

compromiso, como la medida en que los adolescentes aspiran a metas prosociales; y la 

implicación, o forma en que el adolescente está integrado en la sociedad, son elementos 

claves en el desarrollo de la Conexión Académica. 

Bronfenbrenner (1987), también señala que el entorno familiar, el contexto 

comunitario, los servicios de salud y las agencias comunitarias son factores que influyen en 

la salud de los jóvenes. 

1.2.4.4 Conexión Académica en Estudiantes Universitarios 

Los estudios entorno a la psicología ambiental han señalado que el ambiente y la 

participación del individuo dentro del mismo contribuyen a un autoconcepto positivo, 

mayor capacidad crítica y analítica para crear recursos personales y de grupo (Ornelas, 

2008), por ello resulta importante el ambiente en el que la persona se desempeñará. De 

acuerdo con Schmitt (2016), los distintos subsistemas de la teoría ecológica pueden afectar 

el desarrollo de los estudiantes universitarios. El paso por la universidad se convierte en 

uno de los lugares donde más tiempo pasa el alumno y uno de los momentos más 

importantes de su vida (Roeser et al., 2000). 
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Han (2021), refiere que la Conexión escolar contribuye al desarrollo de un mejor 

bienestar, mejorar el proceso educativo y la persistencia académica (Destin & Williams, 

2020), por lo que resulta importante tomar en cuenta este aspecto en las instituciones 

educativas como la educación superior para garantizar una mejor adaptación y aumentar las 

probabilidades del éxito académico, mejorando la participación y la vida de la persona 

dentro de la academia universitaria, Schoeps et al. (2019), refieren que los programas en 

educación emocional son esenciales para mejorar el estado emocional, las habilidades 

comunicativas, las relaciones interpersonales y las estrategias de afrontamiento adaptativas 

en los alumnos universitarios. 

1.2.5 Depresión 

1.2.5.1 Contexto Histórico de la Depresión 

Es un concepto que ha evolucionado durante la historia, de acuerdo con Benavides 

(2017), las primeras menciones aparecieron gracias a Areteo de Capadocia quien la 

llamaría melancolía, definiéndose como un tipo de locura crónica, sin fiebre, en la que el 

individuo se presenta cansado, triste, abatido, taciturno y con deseos de morir. Señala 

además que podían presentarse síntomas gastrointestinales como el dolor abdominal, 

flatulencias o eructos.  

Este mismo autor refiere que otro de los acercamientos hacia el término lo realizó 

Hipócrates, al exponer su teoría de los humores, en el cual el melancólico resultaba tener un 

exceso de bilis negra y no fue sino hasta el siglo XV y XVII que su teoría predominaba. 

Después de esto la filosofía intervino señalando a la melancolía como un estado mental que 

incapacita y, por otro lado, el pensamiento mágico religioso hacía creer que era parte de 

hechizos o posesiones demoníacas.  
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Refiere que, gracias al renacimiento la concepción mágico-religiosa se desvanece y 

nace un enfoque médico y humano de la melancolía, llamándola Depresión, además, se 

comienza a hablar de factores desencadenantes y melancolías reactivas. Refiere que en la 

actualidad y con el desarrollo de teorías ha pasado a formar parte de una gama de trastornos 

afectivos en los cuales la tristeza en un común, se consideran factores endógenos y 

exógenos en su naturaleza evolucionando a un método científico para su estudio, armando 

una definición en la que se considera que estar deprimido no es solo un estado psíquico, si 

no una alteración física donde el sujeto se siente triste y, además, se siente enfermo.  

En la actualidad, APA (2013), la define como la presencia de tristeza, estado de 

ánimo vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan 

significativamente la capacidad de funcionamiento del individuo. 

1.2.5.2 Teoría Cognitiva 

Los trastornos mentales son un problema de salud, por ello se han desarrollado 

distintos modelos de intervención a lo largo de la historia, Gastó et al. (2015), refieren que 

al inicio los enfoques se centran únicamente en modelos psicoanalíticos basados en teorías 

del aprendizaje, pero con el paso del tiempo y el interés en factores de naturaleza mentales 

y cognitivos que cobró interés entre los investigadores llevó al desarrollo de un modelo 

cognitivo. Estos mismos autores señalan que toda teoría cognitiva sobre la Depresión es 

una teoría sobre la atribución cognitiva, refiere que las atribuciones hacia uno mismo o a 

los otros estarían supeditadas a códigos subcorticales que determinarían el estado 

emocional de la persona.  

La terapia cognitiva es un proceso activo, directivo, estructurado y de tiempo 

limitado (Beck et al., 2012), basada en el supuesto de que los efectos y la conducta están 
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determinados en gran medida por la forma en que el individuo estructura el mundo (Beck, 

1976), basando la cognición en actitudes o esquemas a partir de experiencias, en la cual 

existe una relación causal unidireccional entre el sistema de creencias de la persona y sus 

afectos y emociones (Álvaro-Estramiana et al., 2010). 

De esta forma, las técnicas terapéuticas van encaminadas a identificar y modificar 

las conceptualizaciones distorsionadas y las falsas creencias (esquemas) que subyacen a 

estas cogniciones poniendo a prueba los falsos esquemas y los supuestos desadaptativos del 

individuo (Beck et al., 2012).  

 Beck (1976), refiere que este modelo describe 3 supuestos para explicar la 

Depresión: (1) la tríada cognitiva, (2) los esquemas, y (3) los errores cognitivos (errores en 

el procesamiento de la información). 

1.2.5.2.1 La Triada Cognitiva. 

Hace referencia a tres patrones cognitivos que llevan al individuo a pensar sobre sí 

mismo, su futuro y sus experiencias de forma particular y distorsionada de la realidad, 

haciendo interpretaciones negativas en cada uno de estos componentes.  

Martín Camacho (2003), describe que en la visión negativa de sí mismo el individuo 

se considera inútil, perdedor, desgraciado, enfermo, se subestima y considera que carece de 

cualidades o atributos para ser feliz o bueno. Respecto a la visión negativa de las 

experiencias, refiere que la persona cree que sus relaciones con el medio en términos de 

derrotas o frustraciones y tiende a pensar que no puede enfrentar las exigencias de su vida. 

En la visión negativa del futuro, señala que mantiene constantes ideas distorsionadas de su 

mañana, teniendo problemas para alejarse de la visión negativa y donde uno de los 
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principales síntomas es la desesperanza, lo que contribuye a su estado emocional de forma 

negativa. 

1.2.5.2.2 Los Esquemas Mentales. 

De acuerdo Beck (1976), son datos o estímulos que se convierten en cogniciones 

que localizar, diferencia y codifica el estímulo para determinar el modo de estructurar la 

experticia y la forma de responder. Refiere que en la Depresión estos esquemas son 

inadecuados y distorsionados. 

Martín Camacho (2003), menciona que las personas utilizan estos, para localizar, 

codificar, diferenciar y atribuir significados a los datos del mundo, siendo estructuras más o 

menos inestables que seleccionan, organizan, categorizan y sintetizan los datos de tal forma 

que tengan sentido para los sujetos, de esta forma se seleccionan estrategias de 

afrontamiento. 

Refiere que siempre parecen estar activos, a estos los llama hipervalentes y, por el 

contrario, llama latentes a aquellos que solo se activan en situaciones particulares. Señala 

que estos son adaptativos en el sentido que van formándose a partir de las relaciones que se 

establecen durante el desarrollo de una persona. 

1.2.5.2.3 Errores cognitivos. 

Son los que mantienen la creencia del individuo en la validez de sus conceptos 

negativos, en muchas ocasiones a pesar de la evidencia contraria (Beck et al., 2012). Beck 

(1976), ha identificado al menos 6 errores comunes en el procesamiento de la información 

los cuales son: (1) Inferencia arbitraria, que hace referencia al proceso de adelantarse a la 

conclusión sin evidencia que la apoye o con evidencia contraria a la conclusión. (2) 
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Abstracción selectiva, la cual consiste en centralizarse en un único detalle extraído sin 

contexto para definir la experiencia sin tomar en cuenta otras características de la situación. 

(3) Generalización excesiva, se describe al proceso de elaborar una regla general a partir de 

uno o varios hechos aislados y aplicar el concepto de forma indiscriminada. (4) 

Maximización y minimización, que hacen referencias a las evaluaciones erróneas de una 

situación, atribuyendo mayor o menor intensidad de la real. (5) Personalización, es cuando 

el individuo se atribuye fenómenos externos sin fundamento. (6) Pensamiento absolutista o 

dicotómico, es cuando se clasifican las experiencias de forma categórica, sin flexibilidad. 

1.2.5.3 Factores Asociados a la Depresión 

De acuerdo con APA (2013), el temperamento es un factor de riesgo en su 

desarrollo debido a la baja tolerancia a la frustración; las experiencias, los eventos vitales 

estresantes son un desencadenante de episodios depresivos; factores genéticos y 

fisiológicos, los parentescos en primer grado con personas diagnosticadas; otros trastornos, 

su presencia puede afectar la naturaleza y su desarrollo; y las enfermedades crónicas 

pueden complicar el estado y desarrollo de los trastornos depresivos. 

Galicia Moyeda et al. (2009), señalan que su presencia en la adolescencia impacta 

en las diferentes áreas del desarrollo, refiriendo que existe una interrelación entre trastornos 

depresivos, dinámica familiar y el rendimiento escolar, estos autores refieren que las 

relaciones de hostilidad y rechazo establecidas en el ambiente familiar, así como la ira no 

controlada, la cólera y la agresividad, juega un papel fundamental en su desarrollo. 

Concluyen además que, la importancia que los adolescentes y familias les dan a los eventos 

negativos y su interpretación puede influir en el desarrollo de esta. 
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1.2.5.4 Depresión en Estudiantes Universitarios 

De acuerdo con la OMS (2021), es un problema de salud grave, siendo el segundo 

inconveniente de discapacidad a nivel mundial y el cual ha aumentado en los últimos años. 

De igual modo, APA (2013) refiere que la prevalencia de esta en individuos de 18 a 29 

años es tres veces mayor que en cualquier otro grupo de edad, resalta también que las 

mujeres son quienes experimentan las tasas más altas, el triple, que los hombres a partir de 

la adolescencia temprana. Resultados similares describen Ibrahim et al. (2013), señalando 

que aproximadamente un tercio de los estudiantes universitarios presentan el trastorno, 

siendo una problemática sanitaria grave y que, aunque las mujeres tienen más 

probabilidades de desarrollarla, no se debe descuidar a los hombres puesto que estos por lo 

regular son menos dispuestos a aceptar apoyo. Othieno et al. (2014), refieren que en 

estudios más recientes no se encuentra una diferencia significativa relacionada a la variable 

sexo, aunque Vargas Granda (2021), dice que esta y otras sociodemográficas como la edad, 

trabajo, grupo familiar y procedencia, tendrán una influencia en su desarrollo.  

Estos mismos autores concuerdan en que las personas con ingresos económicos 

bajos tienen a ser más vulnerables en el desarrollo de Depresión, concordando con Tuzgöl 

Dost (2006), sobre la importancia de la estabilidad económica y la satisfacción de las 

necesidades básicas. Los estudiantes casados presentaron mayores probabilidades de 

desarrollar este problema de salud debido a las responsabilidades que implica su situación, 

una de ellas, la responsabilidad laboral (Othieno et al., 2014), además Vargas Granda 

(2021), refiere que los principales factores de riesgo que se presentan en estudiantes 

universitarios son la recarga laboral y bajo rendimiento académico. También describe otros 
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como: la calidad de sueño, mal estado físico, mala alimentación, así como problemas 

psicológicos, estado mental y sentido de vida negativo. 

Al ser la universidad un periodo importante en la vida de los individuos es 

indudable que causen algún tipo de conmoción debido a las grandes cargas que se suman, 

como la presión académica, financiera e interpersonal, que junto con los cambios en el 

estilo de aprendizaje, pueden generar un mayor riesgo de Depresión (Sarokhani et al., 

2013).  

 

1.4 Consideraciones éticas 

La investigación “Bienestar Subjetivo, Apoyo Social y Conexión Académica en 

estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2022a), realizó y aplicó un 

consentimiento informado con la finalidad de comunicar a los estudiantes sobre (1) el 

propósito de la investigación, la duración esperada y los procedimientos; (2) su derecho a 

negarse a participar y retirarse de la investigación una vez que la participación ha 

comenzado; (3) las consecuencias previsibles de declinar o retirarse; (4) factores 

razonablemente previsibles que pueden esperarse que influyan en su disposición a 

participar, como riesgos potenciales, molestias o efectos adversos; (5) cualquier beneficio 

de investigación prospectivo; (6) límites de confidencialidad; (7) incentivos para la 

participación; y (8) a quién contactar para preguntas sobre la investigación y los derechos 

de los participantes de la investigación. En la presente investigación no se aplica el 

consentimiento informado dada las características de un análisis secundario de datos 

interno: ya se aplicó en la investigación original y al ser una revisión los datos no serán 

modificados ni alterados. 
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Se respetarán los principios de beneficencia y no maleficencia, los datos se 

utilizarán únicamente con fines académicos; fidelidad y responsabilidad, no serán alterados 

ni modificados durante la investigación; integridad, serán tratados con exactitud y se 

reportarán con toda honestidad y veracidad; y el respeto, por los derechos de autor. 
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Capítulo II 

2. Técnicas e instrumentos 

2.1 Enfoque, modelo y nivel de investigación 

Se realizó un análisis secundario de datos interno con los estudiantes de la Escuela 

de Diseño Gráfico de la USAC participantes del estudio “Bienestar Subjetivo, Apoyo 

Social y Conexión Académica en estudiantes universitarios” de González-Aguilar et al. 

(2022a), con código B10-2021. Este estudio fue cuantitativo de corte transversal y alcance 

correlacional predictivo cuyo objetivo fue determinar la asociación entre Bienestar 

Subjetivo, Apoyo Social y Conexión Académica en estudiantes que pertenecen al Programa 

de Ejercicio Profesional Supervisado de la USAC.  

En esta investigación secundaria de datos internos también se evaluó el Bienestar 

Subjetivo y Conexión Académica, de forma adicional el objetivo general de esta 

investigación incorpora la variable Depresión en el estudio para revisar los datos obtenidos 

en el estudio original mediante un modelo de regresión lineal múltiple.    

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental, con un alcance 

correlacional predictivo. 

2.2 Técnicas 

2.2.1 Técnicas de muestreo 

Se tomó del estudio “Bienestar Subjetivo, Apoyo Social y Conexión Académica en 

estudiantes universitarios” de González-Aguilar et al. (2022b), la cual estuvo construida por 

871 estudiantes universitarios. La muestra para esta investigación se obtuvo mediante un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando datos recolectados en la 

Escuela de Diseño Gráfico de la USAC. 



28 

 

Los criterios de inclusión fueron: (1) pertenecer a la base de datos de la 

investigación de González-Aguilar et al. (2022b), (2) pertenecer a la Facultad de 

Arquitectura de la USAC, (3) pertenecer a la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC, (4) 

pertenecer a la carrera de Diseño Gráfico y (5) tener entre 18 a 35 años. 

2.2.2 Técnicas de recolección de datos 

Para analizar las variables Bienestar Subjetivo, Conexión Académica y Depresión se 

analizaron los datos obtenidos a través de 3 instrumentos aplicados en el estudio “Bienestar 

Subjetivo, Apoyo Social y Conexión Académica en estudiantes universitarios” (González-

Aguilar et al., 2022b): el índice de Bienestar Subjetivo de la organización mundial de la 

salud WHO-5 para la valoración de Bienestar Subjetivo; una de las 6 subescalas del 

cuestionario ¿qué está pasando en el establecimiento? WHITS para la valoración de 

Conexión Académica; y el cuestionario PHQ-9 para la valoración de los niveles de 

Depresión. De forma adicional se utilizará la encuesta sociodemográfica creada por el 

equipo de investigación. 

2.2.3 Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizó el software de uso libre Jamovi 2.2.5. Se hizo una 

limpieza de la base de datos tomando los criterios de inclusión anteriormente descritos (ver 

anexo 2). 

Respecto a los Objetivos Específicos. Se utilizaron los punteos de las tres variables 

para obtener las medidas de tendencia central y la desviación estándar, posteriormente, se 

dividieron de acuerdo con las variables de control establecidas (ver anexo 2) para la 

creación de tablas cruzadas, para ello se utilizó Bienestar Subjetivo como variable 



29 

 

dicotómica con un punto de corte > 13, la variable conexión Académica con la media como 

punto de corte y depresión, analizada por niveles, planteados en su manual de aplicación. 

Para el objetivo específico cuatro, se realizó una regresión lineal múltiple, donde la 

variable dependiente será Bienestar Subjetivo analizada como variable continua, al igual 

que la variable Conexión Académica y Depresión (ver anexo 2). Se evaluó cada uno de los 

postulados de las regresiones lineales; la autocorrelación, mediante el estadístico Durbin-

Watson; homocedasticidad, mediante gráficos residuales; y la prueba de Shapiro-Wilk para 

conocer la normalidad de los datos. 

Se busco el coeficiente de bondad de ajuste del modelo mediante el R2 ajustado. 

También se realizó un contraste de regresión mediante la prueba ANOVA para verificar si 

de forma conjunta las variables explicativas influyen en la variable de respuesta. 

Respecto a los instrumentos. Se obtuvo el Alpha de Cronbach (α) para medir la 

fiabilidad de las escalas utilizadas, se realizó un análisis factorial exploratorio por medio de 

la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y se aplicó la prueba de esfericidad de Bartlett para 

verificar la homocedasticidad.  

Para la comprobación de la Hipótesis. Se uso la variable Bienestar subjetivo como 

variable continua y la variable de control Sexo como variable nominal para establecer la 

significancia de la relación. Se pretendió obtener el coeficiente de correlación de Spearman 

con un valor ± 5, una significancia ≥ 0.05 que permitió rechazar la hipótesis nula: no existe 

una relación lineal entre las variables. 

2.3 Instrumentos 
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Se utilizó la base de datos de la investigación “Bienestar Subjetivo, Apoyo Social y 

Conexión Académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2022b). 

Dentro de la base se encuentran los resultados de los instrumentos que evalúan Bienestar 

Subjetivo, Conexión Académica y Depresión. 

Para recabar la información sobre Bienestar Subjetivo se utilizó la escala WHO-5, 

que consta de 5 reactivos, la puntuación fue de 0 a 25 la cual se multiplicó por 4 para 

obtener una ponderación de 0 a 100, donde 100 representó mayor bienestar y, por el 

contrario, 0 el menor bienestar, el punto de corte fue de 13.  

Para Conexión Académica se utilizó una de las 6 subescalas del instrumento ¿qué 

está pasando en el establecimiento? WHITS, la cual consta de 8 reactivos, calificados de 0 

(nunca) a 4 (siempre), con una ponderación de 0 a 32.  

Para la valoración de la Depresión se utilizó el cuestionario PHQ-9 que consta de 9 

reactivos que puntúan de 0 (nunca) a 3 (casi todos los días), donde valores de 0 a 4 

representan ningún síntoma depresivo, de 5 a 9 Depresión leve, 10 a 14 Depresión 

moderada, 15 a 19 moderadamente severo y de 20 a 27 Depresión grave, con un punto de 

corte = > 15. 

2.4 Operacionalización de objetivos, categorías, hipótesis y variables 

2.4.1 Operacionalización de objetivos 

Con la finalidad de lograr la coherencia y mostrar de forma ordenada y simple la 

operacionalización de las variables se crea la Tabla 1. 
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Tabla 1.  

Operacionalización de las variables. 

Objetivos Definición conceptual 

categoría/variable 

Definición operativa de la 

variable o categoría 

Definición 

operacional 

Técnicas e 

instrumentos 

Identificar los 

puntajes de 

Bienestar 

Subjetivo en 

estudiantes 

universitarios de la 

Escuela de Diseño 

Gráfico de la 

Universidad de San 

Carlos de 

Guatemala. 

Bienestar Subjetivo 

Es la valoración global de la 

vida de una persona. Se 

caracteriza por una 

dimensión básica y general, 

la cual está compuesta por 

un componente afectivo-

emocional que se refiere a 

los estados de ánimo del 

sujeto y uno cognitivo-

valorativo que se refiere a la 

valoración de satisfacción 

con la vida, ambas 

interconectadas por la 

dimensión subjetiva (Cuadra 

& Florenzano, 2003). 

Puntaje de 

Bienestar 

Subjetivo 

Técnica: 

Análisis secundario 

de datos internos de 

la investigación 

“Bienestar 

Subjetivo, Apoyo 

Social y Conexión 

Académica en 

estudiantes 

universitarios” 

(González-Aguilar 

et al., 2022a). 

Instrumento: 

Índice de Bienestar 

Subjetivo de la 

Organización 

Mundial de la Salud 

(WHO-5). 

Identificar los 

puntajes de 

Conexión 

Académica en 

estudiantes 

Conexión Académica 

De acuerdo con Rowe et al. 

(2007) la Conexión 

Académica hace referencia a 

la calidad de las relaciones 

Puntaje de 

Conexión 

Académica 

Técnica: 

Análisis secundario 

de datos internos de 

la investigación 

“Bienestar 
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universitarios de la 

Escuela de Diseño 

Gráfico de la 

Universidad de San 

Carlos de 

Guatemala. 

sociales dentro de las 

comunidades escolares. 

Subjetivo, Apoyo 

Social y Conexión 

Académica en 

estudiantes 

universitarios” 

(González-Aguilar 

et al., 2022a). 

Instrumento: 

Subescala del 

instrumento ¿qué 

está pasando en el 

establecimiento 

educativo? WHITS 

por sus siglas en 

inglés. 

Identificar los 

puntajes de 

Depresión en 

estudiantes 

universitarios de la 

Escuela de Diseño 

Gráfico de la 

Universidad de San 

Carlos de 

Guatemala. 

Depresión 

La Depresión se caracteriza 

por falta de interés y placer 

en actividades, problemas de 

sueño, falta de energía, 

sentimientos de inutilidad o 

culpa (APA, 2014). 

Puntaje de 

Depresión 

Técnica: 

Análisis secundario 

de datos internos de 

la investigación 

“Bienestar 

Subjetivo, Apoyo 

Social y Conexión 

Académica en 

estudiantes 

universitarios” 

(González-Aguilar 

et al., 2022a). 

Instrumento: 

Módulo de 

Depresión del 

instrumento 
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PRIME-MD para 

trastornos mentales 

PHQ-9. 

Establecer la 

influencia de la 

Conexión 

Académica y 

Depresión en el 

Bienestar 

Subjetivo de 

estudiantes 

universitarios de la 

Escuela de Diseño 

Gráfico de la 

Universidad de San 

Carlos de 

Guatemala. 

 Regresión 

lineal 

múltiple 

Técnica: 

Regresión lineal 

simple. 

Variables: 

Bienestar Subjetivo: 

continua. 

Conexión 

Académica: 

continua. 

Depresión: ordinal. 

Instrumentos: 

Modelos ajustados 

de regresión lineal 

múltiple para que el 

coeficiente de 

determinación sea 

adecuado. 

 

2.4.2 Formulación Inicial de Hipótesis 

2.4.2.1 Hipótesis. La correlación entre el bienestar subjetivo respecto al sexo es 

significativa.  

2.4.2.2 Hipótesis nula. La correlación entre el bienestar subjetivo respecto al 

sexo no es significativa.  

  

  



34 

 

Capítulo III 

3. Presentación, interpretación y análisis de los resultados 

3.1 Características del lugar y de la muestra 

3.1.1 Características del lugar 

La investigación se realizó con datos obtenidos en la Facultad de Arquitectura de la 

USAC durante la recolección de datos realizada en el 2021 entre febrero y noviembre con 

los estudiantes de la Escuela de Diseño gráfico.  

La facultad de arquitectura fue fundada en 1958, 29 años después, en 1987 se crea el 

programa técnico de Diseño gráfico y es en 2003 que el Consejo Superior Universitario 

aprueba la extensión de esta al grado de licenciatura con la posibilidad de un enfoque 

editorial, multimedia o creativo publicitario. Esta carrera nació con el objetivo de formar 

profesionales adaptados a la globalización, tecnología y modernización de las estructuras 

económicas, defensores de los valores culturales de la Nación (Catálogo de estudios 2008 

facultad de arquitectura, 2008).   

Esta recolección de datos fue realizada de forma virtual a raíz de las restricciones 

impuestas por el gobierno como medidas de prevención de la propagación del COVID-19.  

3.1.2 Características de la muestra 

Los datos son parte de la investigación “Bienestar Subjetivo, Apoyo Social y 

Conexión Académica de estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2022a), con 

código B10-2021 aprobada por la UIP de la Escuela de Ciencias Psicológicas y 

cofinanciada por la DIGI de la USAC. Se realizó un análisis secundario de datos interno 

con objetivos distintos y una muestra especifica.   
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Fueron 98 estudiantes evaluados, los cuales se encontraban entre los 18 y 35 años, 

siendo la edad promedio de 20.67 (DS=2.97) de los cuales 35.70 % eran hombres y 64.30 

% mujeres. La mayoría con un 73.47 % se identificó como ladinos y el 51 % se identificó 

como católico.  

Tabla 2 

Datos sociodemográficos 

Variable Categorías Frecuencia % 

Sexo 
Hombre 35 35.71  

Mujer 63 64.29  

Etnia 

Ladino 72 73.47 

Mestizo 19 19.39 

Maya 6 6.12 

Garífuna 1 1.02 

Religión 

Católica 50 51.02 

Evangélica 25 25.51 

Ninguna 18 18.37 

Otra 5 5.10 

Edad 

18 a 19 años 30 30.93 

20 años 41 41.24 

21 a 35 años 27 27.83 

Semestre 

Primer semestre 30 30.61 

Tercer semestre 64 65.30 

Ejercicio profesional supervisado 1 1.02 

Ejercicio técnico supervisado 3 3.06 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 
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3.2 Presentación, Interpretación y Análisis De Los Resultados 

3.2.1 Puntajes de Bienestar subjetivo. 

La escala de Bienestar Subjetivo WHO-5 estuvo conformada por 5 reactivos y tuvo 

un puntaje mínimo de 1 y máximo de 5, en los cuales el cuarto reactivo tuvo una mayor 

dispersión de los datos. En la siguiente Tabla se muestra el resto de información.    

Tabla 3.  

Estadísticos descriptivos de bienestar subjetivo 

  Curtosis 

 Media Mediana Suma DE Varianza Curtosis EE 

Me he sentido 

alegre y de buen 

humor 

3.2551 3 319 0.6933 0.4806 0.5517 0.4830 

Me he sentido 

tranquilo y 

relajado 

2.8673 3 281 0.8572 0.7348 -0.2645 0.4830 

Me he sentido 

activo y con 

energía 

2.9592 3 290 0.7984 0.6375 0.2757 0.4830 

Me he despertado 

sintiéndome bien 

y descansado 

2.7143 3 266 0.9194 0.8454 -0.5588 0.4830 

Mi vida diaria ha 

tenido cosas 

interesantes para 

mí 

3.4796 3 341 0.8994 0.8089 -0.3204 0.4830 
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Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 

La dicotomización de la variable se realizó utilizando como punto de corte > 12, lo 

cual obtuvo que el 78.57 % de la muestra presento indicadores altos de bienestar. 

Tabla 4 

Indicadores de bienestar subjetivo 

Indicador Frecuencias % 

Indicador bajo 21 21.43 

Indicador alto 77 78.57 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 

Se procedió a realizar tablas cruzadas con los datos sociodemográficos lo cual 

permitió conocer que los indicadores altos de bienestar se encontraron en las personas de 20 

años. Así como las personas que se autoidentificaron como ladinos y los pertenecientes a la 

religión católica.  

Tabla 5 

Indicadores de bienestar subjetivo y características sociodemográficas 

  Indicadores de bienestar subjetivo 

  Indicador Bajo Indicador Alto 

Edad  f % f % 
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18 a 19 años 5 5.10  25 25.51 

20 años 12 12.24 29 29.59 

21 a 35 años 4 4.08 23 23.46 

Sexo 

Hombre 6 6.12 29 29.59 

Mujer 15 15.31 48 48.98 

Semestre 

Primer semestre 5 5.20 25 25.51 

Tercer semestre 16 16.32 48 48.97 

Ejercicio profesional supervisado - - 1 1.02 

Ejercicio Técnico supervisado - - 3 3.06 

Etnia 

Ladino 15 15.30 % 47 47.95 

Mestizo 4 4.08 % 15 15.30 

Maya 2 2.04 % 4 4.08 

Garífuna - - 1 1.02 

Religión 

Católica 9 9.18 % 41 41.83 

Evangélica 5 5.10 % 20 20.40 

Ninguna 6 6.12 % 12 12.24 

Otra 1 1.02 % 4 4.08 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 

 

3.2.2 Puntajes de Conexión Académica. 

Los puntajes de conexión académica se obtuvieron de la suma de los 8 ítems que 

iban de 0 a 4, donde 4 represento un mayor nivel de conexión académica. 
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Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de conexión académica 

      Curtosis 

 Media Mediana Suma DE Varianza Curtosis EE 

Espero con ansias 

ir a la práctica 

supervisada de mi 

universidad (EPS, 

PPS). 

2.6429 3 259 0.9765 0.9536 -0.2385 0.4830 

Disfruto estar en 

las actividades de 

práctica que 

forman parte de la 

universidad (EPS, 

PPS). 

2.7653 3 271 0.9059 0.8206 -0.2954 0.4830 

Me siento 

aceptado por los 

catedráticos o 

supervisores. 

2.8469 3 279 0.8293 0.6877 -0.9073 0.4830 

Me siento incluido 

en la universidad. 

2.8571 3 280 0.9306 0.8660 -0.4483 0.4830 
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Me siento 

bienvenido en la 

universidad. 

3.0714 3 301 0.8403 0.7062 0.1589 0.4830 

Soy parte de una 

comunidad (grupo 

social, religioso, 

político). 

1.9184 2 188 1.4479 2.0964 -1.3340 0.4830 

Soy respetado en 

la universidad. 

3.2041 3 314 0.8490 0.7208 0.4353 0.4830 

Soy valorado en la 

universidad. 

3.0204 3 296 0.8613 0.7418 0.0629 0.4830 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 

 

Para la interpretación de la escala se procedió a dicotomizarla tomando como punto 

de corte la media de la población, de lo cual se obtuvo que exactamente el 50% de la 

población presenta un indicador alto de conexión académica. Los resultados se muestran en 

la tabla 7. 
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Tabla 7 

Indicadores de conexión académica 

 Frecuencias % 

Indicador alto 49 50 

Indicador bajo 49 50 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 

Se procedió a realizar tablas cruzadas con los datos sociodemográficos de lo cual 

se obtuvo que los niveles más altos de conexión académica se encontraron en la población 

de 20 años. Además, las personas que se autoidentificaron como ladinas obtuvieron un 

puntaje bajo en sus niveles. Las personas que denominaron no practicar ninguna religión o 

no pertenecer a las religiones cristianas mostraron mejores niveles de conexión al igual que 

la población femenina. 

Tabla 8 

Conexión académica y características sociodemográficas 

  Indicadores de conexión académica 

  Indicador Bajo Indicador Alto 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Edad 

18 a 19 años 16 16.32 14 14.28 

20 años 18 18.36 23 23.46 

21 a 35 años 15 15.30 12 12.24 
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Sexo 
Hombre 19 19.38 16 16.32 

Mujer 30 30.61 33 33.67 

Semestre 

Primer semestre 14 14.28 16 16.32 

Tercer semestre 32 32.65 32 32.65 

Ejercicio profesional 

supervisado 
1 1.02 - - 

Ejercicio Técnico 

supervisado 
2 2.04 1 1.02 

Etnia 

Ladino 37 37.75 35 35.71 

Mestizo 8 8.16 11 11.22 

Maya 3 3.06 3 3.06 

Garífuna 1 1.02 - - 

Religión 

Católica 26 26.53 24 24.48 

Evangélica 13 13.26 12 12.24 

Ninguna 8 8.16 10 10.20 

Otra 2 2.04 3 3.06 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 

 

3.2.3 Puntajes de Depresión. 

Los ítems de la escala WHO-5 fueron de 0 a 3, donde el máximo represento 

mayores niveles de depresión, de las cuales el reactivo cuatro en comparación a los demás 

obtuvo puntuaciones más altas.  

 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de depresión 



43 

 

     Curtosis 

Indicadores Media Mediana Suma DE Curtosis EE 

Poco interés o placer en hacer 

cosas. 
1.6531 2 162 0.8507 -0.6770 0.4830 

Me he sentido decaído(a), 

deprimido(a) o sin esperanzas. 
1.5000 2 147 0.8996 -0.7319 0.4830 

Ha tenido dificultad para 

quedarse o permanecer 

dormido(a), o ha dormido 

demasiado. 

1.5816 2 155 1.0642 -1.2138 0.4830 

Me he sentido cansado(a) o 

con poca energía. 
1.8776 2 184 0.8882 -0.5844 0.4830 

Me he sentido sin apetito o he 

comido en exceso. 
1.5918 2 156 0.9931 -1.0010 0.4830 

He sentido que soy un fracaso 

o me he sentido mal conmigo 

mismo(a) o con mi familia. 

1.5306 2 150 1.0572 -1.1993 0.4830 

He tenido dificultad para 

concentrarme en ciertas 

actividades, tales como leer o 

atender una videoconferencia. 

1.8571 2 182 0.7865 -0.8417 0.4830 

Me he movido o hablado muy 

lentamente o lo contrario, he 

estado muy inquieto o agitado. 

1.3469 1 132 0.9093 -0.8483 0.4830 

He tenido pensamientos de 

que estaría mejor muerto(a) o 

de lastimarme. 

0.6735 0 66 0.8825 0.7899 0.4830 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 
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Se procedió a dividir de acuerdo con los niveles de depresión sugeridos por Kroenke 

et al. (2001), con lo cual se obtuvo que el 32.65 % de la población presentaba signos de 

depresión moderada y el 23.47 %, síntomas de depresión moderadamente severa. Los 

demás resultados de muestran en la tabla 10. 

Tabla 10 

Niveles de depresión 

 Frecuencias % 

Depresión grave 17 17.35 

Depresión leve 20 20.41 

Depresión moderada 32 32.65 

Moderadamente severo 23 23.47 

Mínimos síntomas depresivos 6 6.12 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 

Al realizar tablas cruzadas se encontró que los jóvenes de 20 años representaron el 

52.17 % de la población con niveles moderadamente severo, el 37.14 % de los hombres 

refirió niveles de depresión moderada, mientras que las mujeres reportaron un 30.16 %. De 

acuerdo con su autoidentificación étnica, el 33.33 % de los ladinos presentaron niveles 

moderados de depresión, la población mestiza reporto un 26.32 % tanto en depresión grave 

como moderada. El 50 % de la población autoidentificada como maya presento niveles de 

depresión moderada, mientras que el 100 % de la población garífuna en depresión grave.  
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Según la religión que practican, el 46 % de los católicos reportaron niveles de 

depresión moderada, representando así el 23.47 % del total de la muestra. Los practicantes 

de la religión evangélica reportaron un 36 % de depresión moderadamente severa. Aquellos 

que no practicaban ninguna religión alcanzaron puntajes similares en depresión leve y 

moderadamente severa con un 33 % y el 60 % de los que practicaban otra religión 

obtuvieron puntajes en depresión leve. Estos resultados podrían deberse al contexto en el 

cual se realizó la investigación.  

Los resultados pueden visualizarse de forma detallada en la tabla 11.  

Tabla 11 

Depresión y características sociodemográficas 

 

  Indicadores de depresión  

  

Mínimos 

síntomas 

depresivos 

Moderadamente 

severo 

Depresión 

moderada 

Depresión 

leve 

Depresión 

grave 

% 

Edad 

18 a 19 

años 
2 7 11 6 4 30.62 

20 años 1 12 13 8 7 41.84 

21 a 35 

años 
3 4 8 6 6 27.54 

Sexo 
Hombre 1 10 13 9 2 35.71 

Mujer 5 13 19 11 15 64.29 

Semestre 

Primer 

semestre 
1 6 8 7 8 30.61 

Tercer 

semestre 
5 16 22 12 9 65.30 
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Ejercicio 

profesional 

supervisado 

0 0 0 1 0 1.02 

Ejercicio 

Técnico 

supervisado 

0 2 1 0 0 3.06 

Etnia 

Ladino 4 18 24 15 11 73.47 

Mestizo 1 4 5 4 5 19.39 

Maya 1 1 3 1 0 6.12 

Garífuna 0 0 0 0 1 1.02 

Religión 

Católica 3 7 23 7 10 51.02 

Evangélica 1 9 6 4 5 25.51 

Ninguna 2 6 2 6 2 18.37 

Otra 0 1 1 3 0 5.10 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 

 

3.2.4 Confiabilidad y normalidad. 

La prueba WHO-5, para valorar el bienestar subjetivo obtuvo un Alpha de Cronbach 

(α) = 0.82 lo que indica que tiene una buena consistencia interna, la prueba Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) fue de 0.82 indicando una buena adecuación muestral y la prueba de 

esfericidad de Bartlett (x2) fue de 167.36 con una confiabilidad de p < .0001, lo que indica 

una buena adecuación muestral. La subescala WHITS obtuvo α = 0.79, un KMO = 0.78 y x2 

= 358.32 (p < .0001). La prueba PHQ-9 reporto un α = 0.84, un KMO = 0.83 y x2 = 288.21 

(p < .0001).  

A continuación, se presenta la tabla 12 para una mejor comprensión.  
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Tabla 12 

Estadísticas de Fiabilidad de las Escalas 

  Esfericidad de Bartlett 

Escala Media DE 

Alfa de 

Cronbach 

ω de 

McDonald 

KMO X2 Df P 

WHO-5 3.0551 0.6394 0.8211 0.8300 0.8267 167.3688 10 < 0.0001 

WHITS 2.7908 0.6261 0.7970 0.8442 0.7830 358.3261 28 < 0.0001 

PHQ-9 1.5125 0.6234 0.8468 0.8497 0.8336 288.2144 36 < 0.0001 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 

Para la normalidad de los datos se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk (W), el resultado 

fue W = 0.9773, con una confiabilidad p > 0.0871, dado que p > 0.05 se la hipótesis nula, por 

lo que se concluye que la distribución es normal. Los resultados pueden visualizarse en la 

tabla 13. 

Tabla 13 

Normalidad de las pruebas WHO-5, WHITS y PHQ-9. 

 W P 

Normalidad 0.9773 0.0871 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a) 
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3.2.5 Asociación entre bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica. 

Se realizaron tablas cruzadas entre la variable dependiente y las independientes, lo 

que permitió conocer que el 44.90 % de las personas que mostraron indicadores altos de 

conexión académica tambien los obtuvieron en bienestar; el 28.57 % de las personas con 

depresión en nivel moderado obtuvieron indicadores altos de bienestar.   

 

Tabla 14 

Cruces entre las variables 

Variables Indicadores 

Bienestar subjetivo  

Indicador 

bajo 

% 

Indicador 

alto 

% Total 

Conexión 

académica 

Indicador alto 5 5.10 44 44.90 49 

Indicador bajo 16 16.33 33 33.67 49 

Depresión 

Depresión grave 6 6.12 11 11.22 17 

Depresión leve 1 1.02 19 19.39 20 

Depresión 

moderada 
4 4.08 28 28.57 32 

Moderadamente 

severo 
10 10.20 13 13.27 23 

Mínimos síntomas 

depresivos 
- - 6 6.12 6 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 
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Respecto al cuarto objetivo, se realizó una regresión lineal múltiple (ver tabla 15), 

utilizando el Bienestar Subjetivo como variable dependiente, Conexión Académica y 

Depresión como variables independientes. Para este análisis la variable dependiente se 

utilizó como variable continua, al igual que la variable Conexión Académica y Depresión.  

Los resultaron indicaron que el modelo fue significativo dado que F (1,98) = 

39.3665, p < 0.0001, R2 = 0.4417. En el análisis individual de los predictores, se encontró 

que la variable depresión es un predictor significativo con efecto negativo sobre el bienestar 

subjetivo, dado que t = -6.1554, p < .0001, a diferencia de la variable conexión académica 

con que reporto t = 2.7989, p = 0.0062, por lo que no fue significativa. La ecuación de la 

recta del modelo fue Bienestar Subjetivo = 15.9490 – 0.3005(Depresión) + 

0.1531(Conexión académica).  

 

En este sentido, el bienestar subjetivo actúa como un factor de protección para el 

desarrollo de síntomas depresivos, el cual es importante puesto que en esta etapa los 

jóvenes tienden a tener mayor dificultad en la autorregulación de su conducta, en el manejo 

de la presión externa y  la autoevaluación, lo que podría perjudicar su desempeño 

académico, además, el bienestar subjetivo se ha relacionado a un mejor ajuste en entornos 

educativos (Brais & Bonilla, 2015), así como minimizar el impacto de eventos estresantes 

que puedan causar el desarrollo de afecciones que afecten su salud mental.  
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Tabla 15 

Regresión lineal entre bienestar subjetivo, conexión académica y depresión. 

Predictor Estimador EE T P 

Constante 15.9490 1.6568 9.6261 < .0001 

Depresión -0.3005 0.0488 -6.1554 < .0001 

Conexión académica 0.1531 0.0547 2.7989 0.0062 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 

La bondad del modelo se obtuvo mediante el R2 ajustado. Adicionalmente se realizó 

un contraste de regresión mediante la prueba ANOVA para verificar de forma conjunta que 

las variables explicativas se asocian con la variable de respuesta. Los resultados se pueden 

ver en la tabla 16. 

Tabla 16 

Prueba Omnibus ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 

gl 

Media 

Cuadrática 

F P 

Depresión 216.2494 1 216.2494 37.8894 < .0001 

Conexión académica 44.7107 1 44.7107 7.8338 0.0062 

Residuos 542.2016 95 5.7074   

Nota. Suma de cuadrados tipo 3 

Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 
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Respecto a la autocorrelación entre las variables, se obtuvo el estadístico Durbin 

Watson (DW) = 2.0851 con una significancia de 0.64, lo que indica que los valores no son 

significativos para establecer una correlación entre las variables.  

Tabla 17 

Prueba de autocorrelación Durbin Watson 

Autocorrelación Estadístico DW p 

-0.0526 2.0851 0.6420 

Nota. Suma de cuadrados tipo 3. Datos obtenidos de la investigación “Bienestar 

subjetivo, apoyo social y conexión académica en estudiantes universitarios” (González-

Aguilar et al., 2021a). 

  La homocedasticidad se puede visualizar en el siguiente grafico residual. 
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3.2.6 Hipótesis. 

Se realizo una correlación entre las variables: Bienestar Subjetivo y Sexo, tomando 

como hipótesis nula que la correlación entre el bienestar subjetivo respecto al sexo no es 

significativa.  

Los puntajes de Bienestar Subjetivo se utilizaron como variable continua para 

realizar un análisis de matriz de correlaciones donde la variable de control: Sexo, se analizó 

como variable ordinal. Para ello, se utilizó el coeficiente de Spearman (RHO-ƥ) = -0.1318, 

sin embargo, el modelo no fue estadísticamente significativo p = 0.1959. Los resultados 

pueden visualizarse en la tabla 18. 

 

Tabla 18 

Matriz de Correlaciones para la comprobación de la hipótesis 

Variables Sexo 

 Rho de Spearman Gl p 

Bienestar subjetivo -0.1318 96 0.1959 

Nota: Datos obtenidos de la investigación “Bienestar subjetivo, apoyo social y conexión 

académica en estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2021a). 
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3.3 Análisis general 

La investigación tuvo como objetivo determinar la asociación de la Conexión 

Académica y la Depresión en el Bienestar Subjetivo de estudiantes universitarios de la 

Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta se 

encontró que la depresión influye negativa y significativamente a los indicadores de 

bienestar subjetivo, no así, la variable conexión académica, aunque mostro una relación 

positiva, no fue significativa. aunque mostro una relación positiva, no fue significativa.  

 

Respecto al primer objetivo, identificar los puntajes de Bienestar Subjetivo, se 

determinó que la mayoría de la población mostro niveles altos de bienestar (78.57 %), lo 

cual podría estar relacionado a niveles bajos de depresión (Orantes-Loy et al., 2022). Estos 

punteos indican que la población percibe su vida como satisfactoria, lo que implica un 

balance entre el estado cognitivo y afectivo del individuo.  

Resultados similares se encontraron en investigaciones con población 

Latinoamérica (Noriega et al., 2013; Brais & Bonilla, 2015), de las cuales se concluyó que 

las oportunidades a las que los estudiantes se ven expuestos puede ser un factor 

determinante para sus niveles de bienestar, de forma similar, estudios realizados con una 

metodología similar que corresponde al periodo marcado por la pandemia por Covid-19 

mostraron resultados similares, además señalan que por lo general la población joven 

presenta niveles más altos de bienestar (Urrego-Betancourt et al., 2022; Delgadillo et al., 

2022), posiblemente por los recursos con los que cuentan, además, parecen mantener una 

actitud positiva ante la vida, lo que se ha demostrado que contribuye a mejorar su 

percepción con la satisfacción (Mu, 2007; Cuadra y Florenzano 2003). 
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Brais y Bonilla (2015) señalan que enfrentar crisis y superarlas beneficia el 

bienestar de los jóvenes, puesto que contribuye a la confianza en sí mismos para afrontar 

futuros eventos, lo que podría explicar los niveles encontrados de bienestar.  

Respecto al sexo, aunque se notó un ligero incremento en los niveles bajos de 

bienestar en mujeres en comparación con los hombres (23.8 % frente al 17.14 % sobre un 

100%), este no es significativo (p = 0.4409). Ramos-Díaz et al. (2017), refieren que por lo 

general las mujeres muestras niveles más bajos en el bienestar, lo que ha estado demostrado 

en sus estudios. Por otro lado, Chávez et al. (2021), señalan que no existen diferencias 

significativas. 

Delgadillo et al. (2022); Barrantes-Brais y Ureña-Bonilla (2015), señalan que la 

edad es un factor importante en el bienestar, dado que es más común encontrar niveles altos 

de bienestar en la población joven que se encuentra en una etapa universitaria. Cañero 

López et al. (2019), mencionan que entre los 18 y 30 años por lo general hay una 

estabilidad respecto a la inteligencia emocional, lo que podría contribuir a mejores niveles 

de bienestar, lo que coincide con la población evaluada, pues se encontró que los niveles 

más altos se encontraban entre los 20 años.  

En cuanto a la religión, el estudio de Salgado (2014) señala que la religión, 

religiosidad o espiritualidad son factores importantes para el bienestar subjetivo, lo que 

podría explicar que el 41.84 y 20.41 % de los indicadores altos de bienestar pertenezcan a 

los practicantes de la religión católica y evangélica respectivamente.  
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Respecto al segundo objetivo, identificar los puntajes de conexión académica, se 

encontró que exactamente la mitad de la población presentaba niveles bajos de conexión y 

de la misma forma, el resto presento niveles altos de conexión académica. Es necesario 

anotar que se utilizó la media como punto de corte, lo cual podría ser la responsable de 

estos resultados. 

Con relación al sexo, la población femenina reflejo ligeramente mayores niveles de 

conexión en comparación a los hombres. De acuerdo con Kuperminc et al. (1997), los 

hombres tienden a percibir el ambiente escolar menos favorable, así como una mayor 

tendencia a conductas disruptivas lo cual podría explicar esta diferencia. En cuanto a la 

edad, al ser dividida por percentiles en 3 grupos, se obtuvo que el grupo de estudiantes de 

20 años presento mayor población con indicadores altos que el resto, seguido por el grupo 

de 18 y 19 años. Esto podría deberse a la capacidad de manejo de las herramientas digitales 

en la población joven, las cuales presentan una ventaja para su rendimiento (Pool & Curtis, 

2021).  

En cuanto a la autoidentificación étnica, la población mestiza presento mayores 

niveles de conexión académica en comparación con otros grupos lo que concuerda con la 

literatura respecto a que las minorías tienden a percibir el ambiente escolar menos seguro, 

lo que podría influir en su desarrollo y conexión (Bandyopadhyay et al., 2009).  

Para la variable de control religión se encontró que el 51.02 % refirieron practicar la 

religión católica, de los cuales el 26.53 % reporto indicadores bajos de conexión, de forma 

similar, en la religión evangélica el 13.26 % de su población. Curiosamente, quienes 

indicaron no tener ninguna religión o practicar otra obtuvieron un mayor porcentaje de 

personas con indicadores altos, estos resultados difieren con investigaciones previas que 
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señalan a la religiosidad como un factor contra la baja conexión escolar, el éxito escolar, 

rendimiento académico, entre otras (Azagba et al., 2014; Glanville et al. 2008). Estos 

resultados podrían responder a una realidad creciente, en la cual la mayoría de los jóvenes 

con estudios no se consideran parte de una religión institucionalizada, pero si creyentes o 

con espiritualidad, de forma similar, hay quienes contestan asociándose a una religión, pero 

no la practican o tienen ideas fundamentalmente distintas, pareciera que un nuevo 

concepto: la religión vivida, responde mejor a este estilo o modo de interpretar la 

espiritualidad (Correa, 2023).  

 

 Respecto al tercer objetivo, identificar los niveles de depresión, se identificó el 

32.65 % de la población con niveles moderados, siguiendo a Chávez et al. (2021), indican 

que la población guatemalteca reporto niveles más altos de resiliencia en comparación a los 

otros países latinoamericanos de su estudio, lo que podría explicar los niveles de esta 

muestra.  

Se encontró que el grupo de edad más afectado fue el de 20 años, coincidiendo con 

el estudio de (Montesó-Curto & Martín, 2014), aunque otro estudio realizado durante la 

pandemia señala que a mayor edad podría haber un mayor deterioro en la salud mental, esto 

debido a las implicaciones que trajo consigo la misma, aunque estos datos se recopilaron en 

poblaciones vulnerables (Alonzo et al., 2021). La población femenina represento el 59.38 

% del grupo depresión moderada y aunque hay variables que intervienen como la carga del 

cuidado o la responsabilidad familiar de las mujeres, no haya diferencias significativas 

relacionadas al sexo (Chávez et al., 2021; Alonzo et al., 2021).  
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Respecto a su semestre, el 34.38 % de los participantes del tercer semestre se 

encontraron en depresión moderada y el 26.67 % de los de primer semestre en depresión 

grave y en el mismo porcentaje, en depresión moderada, lo que indica mayores síntomas en 

los estudiantes del primer año, lo que es relativamente normal, puesto que se encuentran en 

un periodo de prueba sobre sus propias capacidades y sus habilidades para afrontar las 

situaciones (Brais & Bonilla, 2015), hay que considerar que estos estudiantes estaban 

adaptándose al nuevo entorno y ritmo académico cuando las restricciones por la pandemia 

cambiaron drásticamente las formas de relacionarse.  

 

En conclusión, el estudio arroja datos similares a investigaciones con población y 

contexto similar. Aunque existen pequeñas variaciones respecto a la literatura, como la 

influencia del sexo o edad en las variables, estas no son significativas. Por lo que, la 

depresión influye de forma negativa al bienestar subjetivo y esta puede verse agradaba por 

situaciones como la enfrentada en el 2021 en Guatemala. Y aunque la conexión académica 

podría influir en este, no siempre es un predictor, además de verse influenciada por otras 

variables como la conexión social, que podría incluso jugar en contra del desarrollo de la 

conexión académica. 
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Capítulo IV 

4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

A partir del presente análisis secundario de datos, se encontró una relación negativa 

y significativa entre el bienestar subjetivo y la depresión, lo que indica que entre más 

síntomas depresivos experimente una persona, menores serán los niveles de bienestar. Por 

otro lado, la variable conexión académica no fue significativa en nuestro estudio. En este 

sentido, aunque la literatura es concluyente respecto a su influencia positiva sobre diversas 

variables, para este grupo y variable en particular, no lo fue. Por lo que nuestro objetivo se 

logró de forma parcial.  

Aunque las primeras variables estudiadas y relacionadas al bienestar subjetivo 

fueron relativas al estrato social de la población, actualmente ya no se consideran prioridad 

y al igual que en estudios con contextos similares, la variable sexo no reflejo una influencia 

significativa para el bienestar subjetivo en nuestro estudio, por lo que rechazamos la 

hipótesis inicial.  

Los niveles de depresión suelen mantenerse en la media, lo que indica niveles 

moderados de depresión, dado el contexto en el que se desarrolló esta investigación, estos 

niveles ligeramente altos podrían ser una consecuencia en torno a las medidas de restricción 

indicadas por la pandemia por COVID 19, así como las afecciones propias de la misma.  

El daño colateral de la pandemia como los cierres temporales de los centros 

educativos obligo a los estudiantes a adaptar su vida académica, el poco contacto con su 

institución y la reducción a la interacción académica posiblemente son los responsables de 

una ambivalencia en el sentido de pertenencia, apego y conexión a la institución, lo que 

explicaría los resultados.  
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En general, los estudiantes de Diseño Gráfico mostraron indicadores altos de 

bienestar, lo que podría actuar como un factor positivo en el desarrollo de su vida 

académica, fortaleciendo el rendimiento académico y una baja probabilidad de deserción 

escolar. 

La elaboración de la presente investigación en una unidad académica distinta 

permite establecer alianzas académicas para la escuela de ciencias psicológicas y abrir un 

espacio de dialogo para futuros proyectos de la escuela.  

La iniciativa de la unidad de investigación profesional al realizar un análisis 

secundario de datos proporciona una mirada especifica que puede ayudar a comprender los 

resultados en poblaciones especiales. Este tipo de estudios permite acercarse a los datos y 

proporcionar información nueva a enfoques previos, además, fortalece las relaciones entre 

las unidades académicas y fomenta en sus estudiantes el interés por la investigación 

profesional.  

 

4.2 Recomendaciones 

A los estudiantes de la escuela de ciencias psicológicas, utilizar la escala de 

valoración del bienestar subjetivo WHO-5, como una prueba validad y confiable, además 

de su aplicación rápida y fácil, para investigar la satisfacción con la vida en contextos 

académicos.  

Aplicar la prueba PHQ-9 como medida confiable para evaluar los síntomas de 

depresión en la población, tanto en investigaciones futuras como en la práctica clínica.  

A la escuela de Ciencias psicológicas, como ente formador en materia de salud 

mental, crear un programa que fortalezcan el desarrollo del bienestar subjetivo a través de 
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seminarios con los estudiantes, buscando mejorar la experiencia de vida universitaria de los 

guatemaltecos. 

A la unidad de investigación profesional, propiciar el trabajo interinstitucional para 

crear alianzas que permitan y faciliten el acceso a los datos o fuentes de estos, en futuras 

investigaciones.  

A la Dirección General de Investigación, fomentar los análisis secundarios de datos 

para la población estudiantil con el objetivo de profundizar en los resultados.  

A la Escuela de Diseño Gráfico, promover el sentido de pertenencia y conexión en 

su unidad académica para fortalecer el desarrollo académico de sus estudiantes, propiciando 

así un entorno amigable y adecuado para las interacciones y experiencias propias de la vida 

universitaria.  
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Anexos 

Anexo 1. Instrumentos 

Índice de Bienestar Subjetivo de la organización mundial de la Salud WHO-5 

Por favor, indique para cada una de las cinco afirmaciones cuál define mejor como 

se ha sentido usted durante las últimas dos semanas. Observe que cifras mayores significan 

mayor bienestar. 

Ejemplo: Si se ha sentido alegre y de buen humor más de la mitad del tiempo 

durante las últimas dos semanas, marque una cruz en el recuadro con el número 3 en la 

esquina superior derecha. 

Tabla 1.  

Índice de Bienestar Subjetivo WHO-5 

 Indicador Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 Me he sentido alegre y de 

buen humor 

1 2 3 4 5 

2 Me he sentido tranquilo y 

relajado 

1 2 3 4 5 

3 Me he sentido activo y con 

energía 

1 2 3 4 5 

4 Me he despertado 

sintiéndome bien y 

descansado 

1 2 3 4 5 
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5 Mi vida diaria ha tenido 

cosas interesantes para mí 

1 2 3 4 5 

 

Subescala del instrumento ¿Qué está pasando en el establecimiento educativo? WHITS 

Por favor indique cuál ha sido la ocurrencia de las siguientes frases. 

Si una situación en particular no le ha ocurrido recientemente, responda de acuerdo 

con cómo cree que se habría sentido. Marque alguna de las siguientes opciones que mejor 

describa cómo se siente: Nunca; Casi nunca; Algunas veces; Casi siempre; Siempre. 

Tabla 2.  

Subescala del instrumento ¿Qué está pasando en el establecimiento educativo? WHITS  

Indicador Escala 

 En esta institución. . . Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

17 Espero con ansias ir a la 

práctica supervisada de mi 

universidad (EPS, PPS). 

0 1 2 3 4 

18 Disfruto estar en las 

actividades de práctica que 

forman parte de la 

universidad (EPS, PPS). 

0 1 2 3 4 

19 Me siento aceptado por los 

catedráticos o supervisores. 

0 1 2 3 4 
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20 Me siento incluido en la 

universidad. 

0 1 2 3 4 

21 Me siento bienvenido en la 

universidad. 

0 1 2 3 4 

22 Soy parte de una comunidad 

(grupo social, religioso, 

político). 

0 1 2 3 4 

23 Soy respetado en la 

universidad. 

0 1 2 3 4 

24 Soy valorado en la 

universidad. 

0 1 2 3 4 

 

Cuestionario PHQ-9 

Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido le han afectado cualquiera de los 

siguientes problemas? (Marque su respuesta) 

Tabla 3. 

Cuestionario sobre la salud del paciente-9 (PHQ-9) 

Ítems Nunca Poco 

frecuente 

Frecuentemente Todo el 

tiempo 

1 Poco interés o placer en hacer 

cosas 

0 1 2 3 

2 Me he sentido decaído(a), 

deprimido(a) o sin esperanzas. 

0 1 2 3 
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3 Ha tenido dificultad para 

quedarse o permanecer 

dormido(a), o ha dormido 

demasiado 

0 1 2 3 

4 Me he sentido cansado(a) o con 

poca energía. 

0 1 2 3 

5 Me he sentido sin apetito o he 

comido en exceso. 

0 1 2 3 

6 He sentido que soy un fracaso o 

me he sentido mal conmigo 

mismo(a) o con mi familia. 

0 1 2 3 

7 He tenido dificultad para 

concentrarme en ciertas 

actividades, tales como leer o 

atender una videoconferencia. 

0 1 2 3 

8 Me he movido o hablado muy 

lentamente o lo contrario, he 

estado muy inquieto o agitado. 

0 1 2 3 

9 He tenido pensamientos de que 

estaría mejor muerto(a) o de 

lastimarme. 

0 1 2 3 
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Anexo 2. Plan de Análisis de Datos 

Pregunta De Investigación 

¿Existe una asociación significativa entre Bienestar Subjetivo, Conexión Académica 

y Depresión en estudiantes universitarios de la Escuela de Diseño Gráfico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala? 

 

Muestreo Y Criterios De Inclusión/Exclusión 

La muestra estará formada por estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico de la 

USAC pertenecientes a la base de datos del estudio “Bienestar Subjetivo, Apoyo Social y 

Conexión Académica de estudiantes universitarios” (González-Aguilar et al., 2022b).  

 

Respecto a los criterios de inclusión. 

1. Los estudiantes deberán pertenecer a la base de datos de la investigación de 

González-Aguilar et al. (2022b) 

2. Deberán pertenecer a la Facultad de Arquitectura de la USAC.  

3. Ser parte de la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC. 

4. Pertenecer a la carrera de Diseño Gráfico. 

5. Los estudiantes deberán de contestar la totalidad de los reactivos de los 

instrumentos: WHO-5, subescala de Conexión Académica del instrumento ¿Qué 

está pasando en el establecimiento educativo? WHITS y PHQ-9, así como la 

encuesta sociodemográfica.  

6. Los estudiantes deberán estar en el rango de edad de 18 a 35 años.  

 

Respecto a los criterios de exclusión. 
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1. Los estudiantes que no pertenezcan a la base de datos de la investigación de 

González-Aguilar et al. (2022b) 

2. Los estudiantes que no pertenezcan a la Facultad de Arquitectura de la USAC.  

3. Los estudiantes que no sean parte de la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC. 

4. Los estudiantes que no pertenezcan a la carrera de Diseño Gráfico. 

5. Los estudiantes que no hayan contestado la totalidad de los reactivos de los 

instrumentos: WHO-5, subescala de Conexión Académica del instrumento ¿Qué 

está pasando en el establecimiento educativo? WHITS y PHQ-9, así como la 

encuesta sociodemográfica.  

6. Los estudiantes que estén fuera del rango de edad de 18 a 35 años.  

 

Variables Que Se Utilizarán 

Respecto a las variables de control se utilizarán los datos sociodemográficos:  

1. Edad 

2. Sexo 

3. Semestre 

4. Etnia 

5. Religión 

Se utilizarán las variables:  

1. Bienestar Subjetivo (Variable dependiente) 

2. Conexión Académica (Variable independiente) 

3. Depresión (Variable independiente) 

 

Procedimiento: Métodos Y Software Estadísticos Que Se Emplearán  
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Para los procedimientos estadísticos se utilizará la base de datos solicitada a DIGI, a 

través de la UIP de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC y el Maestro Donald 

González Aguilar, coordinador de la investigación González-Aguilar et al. (2022a), y 

autorizada por la UIP, se trabajarán en formato .CSV en el software estadístico de uso libre 

Jamovi.2.2.5.  

Se procederá con una limpieza de datos de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión de la investigación anteriormente mencionados y se codificaran los reactivos de 

acuerdo con el libro de códigos (Ver anexo 4). 

Respecto a los instrumentos. Se realizará una prueba de confiabilidad por medio 

del Alpha de Cronbach, para determinar la consistencia interna de las pruebas utilizadas.  

Este se interpretará de acuerdo con la tabla 4. 

Tabla 4 

Interpretación del Alpha de Cronbach (α)  

Rango Interpretación 

0 – 0.2 Consistencia muy baja 

0.3 – 0.4 Consistencia baja 

0.5 – 0.6 Consistencia moderada 

0.7 – 0.8 Consistencia buena 

0.9 – 1 Consistencia alta 

Basado en lo propuesto por Cronbach (1951). 

 

Se realizará un análisis factorial exploratorio por medio de la prueba Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) y se interpretará de acuerdo con la tabla 5. 
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Tabla 5 

Interpretación del KMO 

Rango Interpretación 

0 – 0.5 Adecuación muestral inaceptable 

0.5 – 0.6 Mala adecuación muestral 

0.6 – 0.7 Regular adecuación muestral 

0.7 – 0.8 Aceptable adecuación muestral 

0.8 – 0.9 Buena adecuación muestral 

0.9 – 1 Excelente adecuación muestral 

Basado en lo propuesto por Kaiser (1970). 

 

Se realizará la prueba de esfericidad de Bartlett cuya hipótesis nula dice que las 

variables son ortogonales, es decir, que no están correlacionadas por lo que, buscamos 

rechazar la hipótesis nula, de esta forma: 

Si 𝜌 ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula, por lo que se entiende que las variables 

están correlacionadas.  

Respecto a los objetivos. Se utilizará los puntajes de Bienestar Subjetivo, Conexión 

Académica y Depresión, para obtener las medidas de tendencia central de cada variable y 

su desviación estándar, posteriormente se dividirán respecto a las variables de control a 

través de la función “Split by” de Jamovi 2.2.5. para realizar tablas cruzadas que permitan 

conocer los posibles cruces entre las variables. 

Estas se calificarán de la siguiente forma: 
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Bienestar Subjetivo: se dicotomizará la variable tomando como punto de corte el 

valor de 13, para la interpretación ver tabla 6.  

Conexión Académica: se dicotomizará la variable tomando como punto de corte la 

media de la población. Durante la exploración de los datos se evaluará la posibilidad de 

utilizar la mediana y se compararan sus medias.  

Depresión: se clasificará de acuerdo con la tabla 6.  

     Tabla 6 

Niveles de bienestar subjetivo y niveles de depresión. 

Nivel Interpretación del Bienestar Subjetivoa 

<13 Bajo bienestar subjetivo 

≥13 Alto bienestar subjetivo 

Rango Niveles de Depresiónb 

0 a 4 Mínimos síntomas depresivos 

5 a 9 Depresión leve 

10 a 14 Depresión moderada 

15 a 19 Moderadamente severo 

20 a 27 Depresión grave 

Basado en lo propuesto por aTopp et al. (2015) y bKroenke et al. (2001). 

 

Respecto al cuarto objetivo, se realizará una regresión lineal múltiple, utilizando el 

Bienestar Subjetivo como variable dependiente, Conexión Académica y Depresión como 

variables independientes. Para este análisis la variable dependiente se utilizará como 
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variable continua, al igual que la Conexión Académica, la Depresión se analizará por 

niveles ajustando el modelo.  

La bondad del modelo se obtendrá mediante el R2 ajustado. Adicionalmente se 

realizará un contraste de regresión mediante la prueba ANOVA para verificar de forma 

conjunta que las variables explicativas influyen en la variable de respuesta.  

Finalmente, se obtendrá la ecuación de la recta y se interpretará cada coeficiente de 

la siguiente forma, siendo la ecuación 𝛾 = 𝛽0 ± 𝛽1𝜒1 ± 𝛽2𝜒2 ± 𝜀 donde 𝛽0 es el valor de la 

recta en el eje vertical y 𝛽1 y 𝛽2 son la pendiente, de ser positiva esta indica que la relación 

es positiva y si es negativa la relación será negativa.  

Respecto a los postulados de la regresión, se analizará la autocorrelación de los 

residuos mediante el estadístico Durbin-Watson (DW), cuyas hipótesis son: 

𝐻0 = No existe autocorrelación de los residuos.  

𝐻𝑎 = Existe autocorrelación de los residuos. 

Del cual si 𝛿 = 0 se acepta la hipótesis nula, si 𝛿 ≠ 0 se acepta la hipótesis 

alternativa por lo que asumimos que existe una relación. La interpretación del coeficiente se 

encuentra en la tabla 7. 

Tabla 7 

Interpretación del coeficiente δ de Durbin-Watson (DW). 

Δ DW Interpretación 

-1 4 Existe autocorrelación perfectamente negativa 

0 2 Ausencia de correlación 

1 0 Existe autocorrelación perfectamente positiva 

Basado en Tillman (1975). 
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La homocedasticidad se evaluará mediante un gráfico residual, donde se buscará la 

igualdad entre las varianzas de los residuos. Las hipótesis de este gráfico son:  

𝐻0 = Los errores tienen varianza constante (el modelo es homocedástico).  

𝐻𝑎 = Los errores no tienen varianza constante (el modelo es heterocedástico). 

 

Se realizará la prueba de Shapiro-Wilk para conocer la normalidad de los datos, 

cuyas hipótesis son: 

𝐻0 = La distribución es normal.  

𝐻𝑎 = la distribución no es normal.  

Esta prueba busca rechazar la hipótesis nula, de tal forma que si 𝜌 ≤ 0.05 

rechazaremos la hipótesis nula, para esta investigación buscamos que 𝜌 > 0.05 para 

aceptar la hipótesis nula. 

 

Para la comprobación de la hipótesis. Se realizará una correlación entre las 

variables: Bienestar Subjetivo y Sexo, tomando como hipótesis nula que la correlación 

entre el bienestar subjetivo respecto al sexo no es significativa.  

Los puntajes de Bienestar Subjetivo se utilizarán como variable continua para 

realizar un análisis de matriz de correlaciones donde la variable de control: Sexo, se 

analizará como variable ordinal. Para ello, se utilizará el coeficiente de Spearman (RHO-ƥ 

de Spearman) esperando encontrar un coeficiente ± 5 (ver tabla 8). 

La hipótesis de esta prueba se presenta como: 

𝐻0= No existe una relación lineal entre las variables. 
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𝐻𝑎= Existe una relación lineal entre las variables. 

Por lo que se busca rechazar la hipótesis nula (𝐻0). La regla de decisión es: si 𝑝 ≤ 0.05 se 

rechaza la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la hipótesis alterna 𝐻𝑎. 

Respecto al nivel de significancia, en ciencias sociales normalmente es ≥ 0.05, por 

lo que se espera alcanzar un coeficiente similar. 

 

Tabla 8 

Interpretación del coeficiente de Spearman  

Coeficiente ƥ Interpretación 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0.7 Correlación negativa fuerte 

-0.5 Correlación negativa moderada 

-0.02 Correlación negativa débil 

0 Correlación nula 

0.2 Correlación positiva débil 

0.5 Correlación positiva moderada 

0.7 Correlación positiva fuerte 

1 Correlación positiva perfecta 

Basado en Martínez Ortega et al. (2009).  
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Anexo 3. Libro de códigos 

Los reactivos de los instrumentos se codificarán de la siguiente forma:  

Tabla 9 

Índice de Bienestar Subjetivo WHO-5 

 Reactivo Código 

1 Me he sentido alegre y de buen humor Bs1 

2 Me he sentido tranquilo y relajado Bs2 

3 Me he sentido activo y con energía Bs3 

4 Me he despertado sintiéndome bien y descansado Bs4 

5 Mi vida diaria ha tenido cosas interesantes para mí Bs5 

 

Tabla 10 

Subescala del instrumento ¿Qué está pasando en el establecimiento educativo? WHITS  

Reactivo Código 

 En esta institución. . .  

17 Espero con ansias ir a la práctica supervisada de mi universidad (EPS, 

PPS). 

Ca1 

18 Disfruto estar en las actividades de práctica que forman parte de la 

universidad (EPS, PPS). 

Ca2 

19 Me siento aceptado por los catedráticos o supervisores. Ca3 

20 Me siento incluido en la universidad. Ca4 

21 Me siento bienvenido en la universidad. Ca5 

22 Soy parte de una comunidad (grupo social, religioso, político). Ca6 
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23 Soy respetado en la universidad. Ca7 

24 Soy valorado en la universidad. Ca8 

 

Tabla 11  

Cuestionario sobre la salud del paciente-9 (PHQ-9) 

Ítems Código 

1 Poco interés o placer en hacer cosas D1 

2 Me he sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas. D2 

3 Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido(a), o ha dormido 

demasiado 

D3 

4 Me he sentido cansado(a) o con poca energía. D4 

5 Me he sentido sin apetito o he comido en exceso. D5 

6 He sentido que soy un fracaso o me he sentido mal conmigo mismo(a) o 

con mi familia. 

D6 

7 He tenido dificultad para concentrarme en ciertas actividades, tales como 

leer o atender una videoconferencia. 

D7 

8 Me he movido o hablado muy lentamente o lo contrario, he estado muy 

inquieto o agitado. 

D8 

9 He tenido pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o de lastimarme. D9 

 

 


