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Resumen

La experiencia académica, bien sea como un momento de formación, o parte de la vida laboral, 
gracias a las exigencias del mundo actual, es un contexto que brinda diferentes circunstancias 
que, así como en diferentes esferas de la situación socioeconómica y cultural actual, deja de 
lado aspectos importantes de la existencia vital como la salud mental, la experiencia de bienes-
tar y la búsqueda de felicidad. Por esto, se planteó un ejercicio investigativo que estableció los 
niveles de felicidad en los miembros de la comunidad educativa de la facultad de educación de 
una universidad privada de Bogotá, encontrando que los puntajes más altos en docentes, perso-
nas mayores de treinta años y casados, reflexionando finalmente, estrategias de fortalecimiento 
emocional que incrementen estos niveles. 
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Abstract

The academic experience, either as a moment of training, or as part of working life, thanks to 
the demands of today’s world, is a context that provides different circumstances that, as well as 
in different spheres of the current socioeconomic and cultural situation, leaves aside important 
aspects of vital existence such as mental health, the experience of well-being and the search for 
happiness. For this reason, a research exercise was proposed to establish the levels of happiness 
in the members of the educational community of the faculty of education of a private university 
in Bogota, finding that the highest scores in teachers, people over thirty years old and married 
people, finally reflecting on strategies of emotional strengthening that increase these levels. 

Key Words. Emotions, subjective wellbeing, happiness. 
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Introducción

Las emociones, como parte de los elementos 
del repertorio biológico que permite la sana 
relación entre la experiencia vital y el contex-
to, hacen parte del día a día y por esto tienen 
un impacto importante en la vida, el bienestar 
y la salud mental, por lo que resulta esencial 
afrontarlas de forma exitosa (Acosta y Clavero, 
2018). Sin embargo, la exigencia y empeño que 
requiere la consecución de objetivos en la ace-
leración del mundo actual ha dejado aspectos 
importantes de la salud y bienestar fuera del 
eje de lo prioritario en el vivir de las personas. 

Por esto, la gestión adecuada de las emociones 
es uno de los principales elementos de la pro-
moción de la salud mental, teniendo en cuenta 
que todos los seres humanos atraviesan distin-
tos estados emocionales de manera constante 
a lo largo de la experiencia vital y que implican 
la tendencia a actuar (Goleman, 2018), por lo 
tanto, interviene la relación entre los individuos 
y su contexto de manera recíproca, de ahí que 
a diario se experimenten la tristeza, la felicidad, 
el miedo, el amor, la ira, y otras, influyendo así, 
tanto el contexto interno, como el externo del 
individuo.

Por lo tanto, la experimentación adecuada de 
cada una de estas, promueve el bienestar y la 
consolidación de un propósito vital a pesar de 
las adversidades del diario vivir y de igual ma-
nera, la experimentación inadecuada de algu-
na de estas conlleva a consecuencias fatales, 
por lo que el control sobre lo que se siente y 
lo que se hace con lo que se siente a través de 
diferentes habilidades y recursos se ha vuelto 
un tema de estudio a fin de promoverlas des-
de la mejor evidencia posible, logrando así la 
promoción del bienestar y la preponderancia 
de experiencias emocionales positivas como la 
felicidad. 

Esta, entendida como un estado prolongado de 
satisfacción que se genera desde la interacción 
adecuada del individuo con su contexto inter-
no y externo, estimulando efectos y retroali-
mentaciones positivas en diferentes aspectos 
de la experiencia vital promoviendo la auto-
rrealización tanto a nivel individual, como con-
textual, transformándose así, en una meta per-
sonal (Pulido y Herrera, 2018; Alarcón, 2015), 
inclusive, Cutler y Dalai Lama (2017) y Del Pilar 
(2015), aseguran la felicidad como propósito fi-
nal de la existencia humana, pues brinda creati-
vidad, resiliencia, flexibilidad, empatía, compa-
sión y cariño. 

De ahí que los estudios sobre este estado emo-
cional infieran que esta puede ser aprendido, 
desarrollado y enseñado, por lo que la felicidad 
en si misma, y su manera de aumentarla ha re-
suelto ser de los objetivos de investigación más 
comunes dentro de la salud mental de diferen-
tes tipos de población. Caballero y Sánchez 
(2018), exponen la importancia de estos dentro 
de la población universitaria teniendo en cuen-
ta la cantidad de estresores con los que se con-
vive durante este proceso, no solo la consecu-
ción de los objetivos académicos, y todo lo que 
esto implica, que se encuentra implícitamente, 
también procesos de otras esferas como el es-
tablecimiento de relaciones interpersonales y 
la demostración de habilidades. 

Por eso, y teniendo en cuenta cómo la felicidad 
ha demostrado ser predictora del desarrollo de 
un proceso educativo exitoso y posteriormen-
te, una vida laboral destacada, se planteó un 
estudio que determine los niveles de felicidad 
entre la comunidad educativa que hace parte 
de la escuela de Educación de una Universidad 
de carácter privado en la ciudad de Bogotá, 
desde el análisis de diferentes variables so-
ciodemográficas como el género, el rango de 
edad, la situación socioeconómica y el estado 
civil con el fin de establecer los niveles de feli-
cidad y buscar alternativas para su incremento. 
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Metodología 

A partir de lo planteado, la presente investigación se enmarca en un tipo de estudio no experi-
mental, cuantitativa, de corte transversal, lo que implica, el estudio de las variables en el propio 
contexto sin manipulación alguna, en donde la información y los métodos de análisis de esta, 
son estadísticos recolectados en un único momento (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2014); para así identificar los niveles de felicidad presentados por los miembros 
de la comunidad educativa de Escuela de Educación en una universidad privada en Colombia. 

Así pues, la muestra se compone de 234 participantes entre estudiantes, docentes y académicos 
administrativos de la facultad de educación de una universidad privada en Bogotá que oferta tres 
programas de pregrado y uno de posgrado. Su oferta en pregrado incluye la licenciatura en bá-
sica primaria, licenciatura bilingüe y licenciatura en educación infantil, mientras que el programa 
posgradual es una Maestría en Educación desde y para las diversidades. 

Se aplicará el cuestionario escala de Felicidad para adultos (Moyano, Dinamarca, Mendoza y Pa-
lomo, 2018) conformado por 21 ítems. Este instrumento presenta altos índices de confiabilidad.

Resultados 

La muestra se compuso por 234 miembros de la comunidad educativa de una universidad de 
carácter privado ubicada en la ciudad de Bogotá. Poco más del 87% de esta se compone de estu-
diantes, mientras del restante, 22 personas se desempeñan como docentes y 8 hacen parte del 
área académica administrativa (Ver Gráfica 1).

Gráfico 1. Diagrama de torta representando la agrupación de datos según el rol dentro de la co-
munidad educativa.
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Respecto el género, la tabla 1 expone que casi el 89% de la muestra fue compuesto por mujeres. 
Tal como se evidencia en el gráfico 2, poco menos del 40% de los participantes, se encuentran 
por debajo de los treinta, mientras que, de la muestra total, la mayoría de la muestra corresponde 
a personas entre los 31 y 40 años, el 38%.

Tabla 1. Frecuencia Genero

Gráfico 2. Diagrama de torta representando la agrupación de datos según el rango de edad 
reportado.

En cuanto al estrato socioeconómico, casi el 80% de la población se encuentra entre el estrato 
dos y tres (Ver gráfica 3).

Gráfico 3. Diagrama de torta representando la agrupación de datos según el estrato sociodemo-
gráfico reportado.
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A nivel general, los resultados de la Escala de Felicidad para Adultos, el instrumento que permitió 
establecer los niveles de esta, demuestran puntuaciones medias teniendo en cuenta que la me-
dia de los puntajes fue 25,43 aun cuando el máximo estadístico demostrado es 51; sin embargo, 
al evidenciar que la desviación de los puntajes obtenidos en la EFPA con respecto a la media es 
de 16, en promedio (Ver tabla 2), se entiende que los datos se encuentran dispersos y en adición, 
encontrar una asimetría negativa, lo que permite asegurar que los puntajes obtenidos en la EFPA 
se dispersan hacia debajo de la media como se puede observar en el gráfico No. 4. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos. 
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Gráfico 4. Diagrama de cajas representando el puntaje obtenido por los participantes en la EFPA.

Ahora bien, para analizar los datos desde las diferentes variables sociodemográficas indagadas, 
se realizó la agrupación por cuartiles de los puntajes arrojados por los participantes además de 
las herramientas de estadística descriptiva, así pues, partiendo en el género, tanto la población 
femenina como la masculina se agruparon en los últimos dos cuartiles (ver tabla 3). 

Tabla 3. Puntajes de EFPA agrupadas en cuartiles dentro de la categoría de género.  

Así pues, el gráfico No 5 evidencia similitud entre los puntajes de la muestra femenina y la mas-
culina. Como la tabla 4 lo indica, ambas medias son cercanas a 25. Sin embargo, así como la 
varianza general, en ambos grupos esta indica una dispersión considerable, en los dos grupos la 
curtosis indica poca concentración cercana a la media. De hecho, si bien en ambos grupos los 
puntajes negativos correspondientes a la asimetría indican que los datos están tendiendo a ser 
inferiores a la media, en el caso del grupo masculino, el alto puntaje indica que, en este grupo los 
puntajes son tendientes a ser aún más inferiores.
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Gráfico 5. Diagrama de cajas representando el puntaje obtenido por los participantes en la EFPA 
agrupado según el género reportado.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos agrupados según el género.

Desde las categorías correspondientes al estado civil, se pudo evidenciar que los cuartiles infe-
riores fueron más recurrentes en los solteros que en los casados y los separados (ver gráfico 6), 
de los tres grupos, el que tuvo la media más alta, con casi 29, fue el grupo de los participantes 
que reportaron ser casados. 
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Gráfico 6. Diagrama de barras representando el puntaje obtenido por los participantes en la 
EFPA agrupado en cuartiles según el estado civil. 

Sin embargo, en los tres grupos se evidenció que los datos tienen una varianza significativa, en 
todos, hay baja concentración de los datos cercano a la media y en el grupo de los casados y los 
solteros, los datos son tendientes a ser inferiores, mientras que, en el grupo de los participantes 
separados, la asimetría indica, que los puntajes son tendientes a ser mayores a la media (Ver tabla 
5). El grupo de datos que presentó un rango más amplio es el correspondiente a los solteros, en 
donde el mínimo fue -27 y el máximo 51, mientras que en los otros grupos el mínimo no llegó a 
-10 como se puede observar en el gráfico 7. Cabe mencionar la posibilidad de que esto se deba 
a la cantidad de datos correspondientes a la categoría de solteros toda vez que es en la que más 
se agrupa la muestra.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos agrupados según el estado civil. 
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Gráfico 7. Diagrama de cajas representando el puntaje obtenido por los participantes en la EFPA 
agrupado según el estado civil reportado.

Respecto a la edad, el análisis por cuartiles indicó que los cuartiles inferiores fueron más fre-
cuentes en personas menores a 40, aunque en total, en el cuartil más bajo solo se ubicaron dos 
participantes, uno entre los 21 y 30 años y otro entre los 41 y 50 (Ver tabla 6), esto también se 
evidencia en la amplitud del rango de los distintos grupos, teniendo lo anterior en cuenta, en 
estos grupos el rango fue más amplio, que en las otras categorías. Respecto a la media, en la 
tabla 8 se evidencia que las más altas correspondieron a los grupos con personas mayores a 40, 
aunque los datos de dispersión indican que el grupo de participantes mayores a los 50 años tiene 
una dispersión más alta que el resto de las categorías. Sin embargo, aunque el único grupo que 
indica tener los datos más concentrados en la media, los puntajes de participantes entre los 41 y 
50, así como los participantes mayores a 50, los puntajes son tendientes a dispersarse debajo de 
la media en contraste con los participantes agrupados en los rangos de edad inferiores a los 40, 
en donde, aunque los grupos tienen poca concentración cerca a la media, tienden a dispersarse 
sobre ella (Ver gráfico 8).

Tabla 6. Puntajes de EFPA agrupadas en cuartiles dentro de la categoría de rango de edad. 
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Gráfico 8. Diagrama de cajas de puntajes de EFPA agrupados en el rango de edad

Tabla 7. Estadísticos descriptivos agrupados según el rango de edad.

Desde el estrato socioeconómico, de los 48 participantes que se encuentran en los cuartiles más 
bajos, 7 reportaron pertenecer al estrato socioeconómico 1, 28 al estrato 2, 11 al estrato 3 y 2 
al estrato 4; mientras que 67 del total de la muestra que reportó pertenecer al estrato 2 y 3 se 
ubican en el cuartil más alto (Ver gráfica 9).
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Gráfico 9. Diagrama de barras representando el puntaje obtenido por los participantes en la 
EFPA agrupado en cuartiles según el estrato. 

La media más alta entre los grupos fue la correspondiente al estrato cinco, reportado por un úni-
co participante. Como se evidencia en la tabla 8, los estratos tres y cuatro arrojaron la segunda 
y tercera media correspondientemente, sin embargo, en el estrato cuatro se evidencia el rango 
más amplio de todos los grupos, siendo este grupo el único con un mínimo de -27, 10 puntos 
sobre el estrato dos y 20 sobre el estrato tres. Lo mismo se evidencia en las medidas de disper-
sión, el estrato cuatro arrojaron la desviación y la varianza más altas, por lo que se evidencia que 
en este grupo los datos son muy dispersos y la diferencia de estos con la media es considerable; 
razón de lo anterior puede ser que únicamente el 3% hace parte de este grupo. A partir de la 
curtosis, se evidencia que en todos los grupos hay poca concentración de los datos cerca a la 
media, sin embargo, en los estratos uno y dos, se muestra que los valores son tendientes a ser 
superiores a la media, contrario a los estratos tres y cuatro (ver gráfica 10).   

Tabla 8. Estadísticos descriptivos agrupados según estrato socioeconómico. 
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Gráfico 10. Diagrama de cajas de puntajes EFPA agrupados en el estrato socioeconómico.

Tal como se mencionó en diferentes ocasiones, 
es necesario tener en cuenta la concentración 
de los datos en algunas categorías para revisar 
las conclusiones de este análisis, entre las cua-
les se establece, a nivel general, que los punta-
jes obtenidos en la EFPA muestran niveles de 
felicidad medios en la comunidad educativa de 
una universidad privada de Colombia, resulta-
do concordante con la variación del índice de 
felicidad en el país, que disminuyó de 6,260 en 
2018 a 5,781 en 2022 (datosmacro.com, s.f.). 

En el presente estudio se evidenció que no 
hubo mucha diferencia entre los puntajes ob-
tenidos en la Escala de Felicidad de los hom-
bres y de las mujeres, frente a lo cual, estudios 
anteriores concluyeron lo mismo (Vera-Villa-
rroel, et. al., 2012), aunque, Abril Valdez, Cu-
billas Rodríguez, Domínguez Ibáñez, Román 
Pérez, R. y Córdova Moreno (2022), gracias al 
uso del Índice de Felicidad de Pemberton (PHI) 
para medir la felicidad desde la percepción del 
bienestar, mostraron que aunque en el bienes-
tar general los puntajes fueron mayores en las 
mujeres, los hombres tuvieron puntuaciones 
ligeramente mayores en otras categorías como 
el bienestar psicológico, subjetivo y significati-
vamente más altas en el bienestar experimen-

tado y social, a partir de la libertad percibida 
para satisfacer sus necesidades sociales. 

Respecto a las categorías correspondientes al 
estado civil, se evidenció un ligero incremento 
en los puntajes obtenidos por los participan-
tes que reportaron ser casados sobre aquellos 
que reportaron ser solteros o separados, de la 
misma manera en la que diferentes estudios 
empíricos y teóricos expresan la relación entre 
relaciones estables y la felicidad (Poveda Ber-
múdez, 2015); dentro de los resultados obte-
nidos por Pozos Gutiérrez y compañía (2013), 
se destaca que si bien tanto para solteros 
como para casados el amor es importante para 
sentirse felices, los solteros reportaron necesi-
tarlo más, lo que los autores relacionan con la 
necesidad de una relación estable y duradera, 
tanto como la seguridad de tenerla. 

Por el contrario, se encontró la tendencia a 
puntajes más altos en personas mayores, con 
respecto los puntajes obtenidos por los parti-
cipantes menores a 40 años, tal como encon-
traron Castilla, Caycho y Ventura-León (2016), 
quienes usando la Escala de la Felicidad de 
Lima (EFL) realizada por Alarcón (2006, citado 
en Castilla, Caycho y Ventura-León, 2016) evi-
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denciaron puntajes superiores en los grupos 
de mayor edad. Opuesto a lo encontrado por 
González-Quiñones y Restrepo Chavarriaga 
(2018) quienes encontraron relación entre la 
felicidad y las redes de apoyo, en donde ase-
guran que a medida que las personas tienen 
redes de apoyo más amplias y fuertes, como 
en la niñez y la juventud, son más felices, mien-
tras que en edades superiores a los 45, cuando 
ya estas redes tienden a ser más pequeñas, las 
personas reportan menores niveles de felici-
dad.  

Además, dentro de la muestra se evidenció 
tendencia a obtener puntajes más altos del 
instrumento, en personas pertenecientes al 
estrato 4 y 5, resultados consistentes con di-
versos estudios que encuentran relación di-
recta entre el bienestar y la felicidad con el 
estrato socioeconómico o nivel de ingresos, 
especialmente en países de la región ibe-
roamericana (Vera-Villarroel, et.al., 2012; Kan-
heman & Deaton, 2010; Camacho y Horta, 
2022); de hecho, Botello Peñaloza y Guerrero 
Rincón (2021), en su intento de comprobar la 
paradoja de Easterlin, aquella que plantea la 
relación entre el ingreso y el bienestar subje-
tivo en Colombia, encontrando que, si bien es 
una variable fundamental, se torna secundaria 
en relación a otras como la seguridad, la salud 
y el trabajo. 

Inclusive, gracias a Gerstenblüth, Melgar y 
Rossi (2013), se puede aseverar que ciertas 
características macroeconómicas, afectan el 
nivel de felicidad de los individuos, toda vez 
que los autores encontraron que vivir en un 
país con cualidades como un mayor índice de 
desarrollo humano, mayor producto per capita 
y menor proporción de personas por debajo de 
la línea de pobreza, incrementa los niveles de 
felicidad, y en el mismo sentido, vivir en países 
con problemas de inequidad, altos niveles de 
pobreza, mendicidad, violencia y criminalidad, 
disminuye la felicidad. 

Conclusiones 

Dentro de los objetivos planteados para este 
ejercicio investigativo, se estableció la com-
paración de los niveles de felicidad entre los 
miembros de la comunidad educativa de la 
facultad de educación en una universidad de 
Bogotá, Colombia; donde se pudo evidenciar 
que quienes arrojaron mayor puntaje fueron 
los participantes casados, pertenecientes a 
estratos altos y dentro de un rango de edad 
superior a los 30 años. 

Ahora bien, disciplinas emergentes se han 
centrado en investigar con rigor científico el 
bienestar y las cualidades, fortalezas y virtu-
des humanas teniendo en cuenta también, el 
dolor y el sufrimiento como factores inevita-
bles de la vida a fin de prevenir o reducir la 
incidencia de patologías del estado mental y 
emocional, en especial, la psicología positiva 
(Muñóz Arroyave, Cardona Arango, Restrepo- 
Ochoa y Calvo, 2022). Esta, según los autores, 
busca ofrecer un cuerpo de conocimiento en 
torno a los diferentes componentes para una 
experiencia vital saludable y plena, incluyendo 
los problemas y/o situaciones desagradables y 
de enfermedad, brindando una visión holística 
de la vida. 

Desde esta perspectiva, el bienestar físico y 
mental no recae únicamente en elementos 
contextuales, biomédicos o comportamen-
tales,  Sánchez Robayo, García Gómez, Gó-
mez Díaz, Gómez Sánchez y Delgado Gómez 
(2016), exponen los cuatro elementos que los 
teóricos han considerado como básicos para 
lograr el buen funcionamiento vital, los que in-
cluyen experiencias subjetivas positivas como 
la felicidad, rasgos individuales positivos, rela-
ciones interpersonales positivas e institucio-
nes positivas, como los entornos educativos; 
en este sentido, la psicología positiva busca 
el incremento de experiencias positivas, ha-
cer uso de los recursos individuales y tener un 
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propósito vital, por eso, interviene mayormen-
te fortaleciendo los recursos y desarrollando 
nuevos, que permitan vivencias saludables y 
satisfactorias Park, Peterson y Sun (2013). 

Entonces, teniendo en cuenta la importan-
cia del bienestar emocional en la comunidad 
educativa y la vulnerabilidad en contextos 
estresantes dentro de la experiencia acadé-
mica. Además, de tener en cuenta que a nivel 
general, los puntajes que la muestra obtuvo 
en la Escala de Felicidad para Adultos, EFPA, 
pueden ser más altos; partiendo desde la sa-
lud y la psicología positiva se plantea el incre-
mento y/o desarrollo de ciertas habilidades 
vitales que permitirán a la comunidad encon-
trar el equilibrio entre las vivencias positivas y 
negativas, la prevención de la prevalencia de 
patologías o psicopatologías y en últimas, la 
obtención de bienestar (Millán De Lange, Gar-
cía-Álvarez y D’Aubeterre López, 2014; Benito 
y Rivera Rivera, 2019). 

Por esto, se plantea un protocolo de incremen-
to en recursos personales positivos, como es-
trategia de fortalecimiento emocional, dentro 
de la facultad de educación dentro de la cual 
se realizó el presente ejercicio investigativo, a 
través del conocimiento de fortalezas y recur-
sos con los que cuentan los miembros de la 
comunidad educativa, desarrollando y forta-
leciendo actitudes relativas a la gratitud y el 
humor, así como la promoción de la atención 
plena en los miembros de la comunidad edu-
cativa.
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