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Resumen

OBJETIVO: la educación superior tiene un nivel de exigencia 
que puede impactar en el bienestar de los estudiantes. Por esto 
se buscó determinar la asociación entre bienestar subjetivo y 
depresión en estudiantes universitarios. MÉTODO: a través de 
un método cuantitativo no experimental con corte transversal, 
aplicado a una muestra de 871 estudiantes universitarios. Se 
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utilizó el índice de bienestar subjetivo (WHO-5) y el Cuestionario 
de salud del paciente-9 (PHQ-9). RESULTADOS: la media de 
edad es de 25.30 (DS = 3.63), siendo 551 (63.30 %) mujeres.  La 
razón de posibilidades (OR) para un indicador bajo o moderado 
de depresión es de 12.43 IC 95 % (8.3107 – 18.614) afectando 
al bienestar subjetivo. La varianza explicada es de 28.50 % 
(Nagelkerke R²), siendo significativo el modelo (p < .001). 
CONCLUSIÓN: esto sugiere que, a mayores niveles de bienestar 
subjetivo, hay menos posibilidades del desarrollo de síntomas 
depresivos. 

Abstract: 

OBJECTIVE: higher education has a level of demand that can 
impact the well-being of students. For this reason, we sought 
to determine the association between subjective well-being and 
depression in university students. METHOD: through a non-
experimental quantitative method with cross-section, applied 
to a sample of 871 university students. The subjective well-
being index (WHO-5) and the Patient Health Questionnaire-9 
(PHQ-9) used. RESULTS: the mean age is 25.30 (SD = 3.63), 
with 551 (63.30%) being women. The odds ratio (OR) for a low 
or moderate indicator of depression is 12.43 95 % CI (8.3107 - 
18.614) affecting subjective well-being. The explained variance is 
28.50 % (Nagelkerke R²), the model being significant (p <.001). 
CONCLUSION: this suggests that, at higher levels of subjective 
well-being, there is less chance of the development of depressive 
symptoms.

Introducción 

La vida universitaria, dentro de sus diferentes ámbitos, es un 
proceso relacionado a la salud mental de los estudiantes, ya que, 
el aprendizaje es una experiencia que puede llegar a generar 
tensión (Orlandini, 2014). Dada su característica en la dificultad 
académica creciente, han surgido estudios reportando altos 
niveles de estrés (Cova et al., 2007).
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Esto incide profundamente al momento de ser relacionado con 
trastornos psicológicos, ya que, puede ser parte de los factores 
de riesgo para la aparición de depresión (Montoya et al., 2010). 
Esto puede influir en el bienestar de los individuos, dado que 
existe una relación inversa entre depresión y bienestar subjetivo 
(Goldberg & Harrow, 2005; Ried et al. 2003).

Gargiulo & Stokes (2008) aportan sustento a la proposición de 
que la medición del bienestar subjetivo es también un medio 
útil para identificar niveles clínicos de depresión. Esto se 
ha visto reflejado en las personas que se han recuperado de 
depresión y en aquellas que no padecen ningún otro trastorno 
psicopatológico, ya que tienden a tener mejores indicadores de 
satisfacción con la vida. 

EL bienestar subjetivo, ha pasado por una amplia revisión, 
transformándose de ser un sinónimo de felicidad a un constructo 
compuesto por un factor cognitivo-valorativo y uno afectivo-
emocional (Cuadra & Florenzano, 2003).  El factor cognitivo 
hace referencia a la valoración general que tiene el individuo 
sobre sí mismo y el factor emocional, se compone de afecto 
negativo y positivo, no mutuamente excluyente. Ambos factores 
son mediados por el optimismo. Resultando ser un moderador 
del impacto en situaciones de estrés general contribuyendo a 
disminuir la sintomatología depresiva (Márquez-González et al., 
2009).

La necesidad de un instrumento que pueda brindar una valoración 
sobre el bienestar subjetivo llevó a desarrollar el instrumento The 
World Health Organisation- Five Well-Being Index (WHO-5, por 
sus siglas en inglés) que mide bienestar general o ausencia de 
síntomas depresivos, siendo un instrumento válido y confiable 
de acuerdo con (Espitia-Correa et al., 2020).

Por otro lado, los trastornos depresivos han aumentado en los 
últimos años, llevando a que en los años más recientes encabece 
la lista de los desórdenes mentales más comunes en el mundo 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016). Por lo 
que se han ido desarrollando una amplia gama de herramientas 
para su prevención, diagnóstico y tratamiento. Entre estas, The 



Revista Guatemalteca de Educación Superior  Vol.5 / No.2 /2022 ISSN: 2708-9584

Escuela de Estudios de Postgrado   Facultad de Humanidades   

72

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) que ha sido revisado, 
traducido y validado en diferentes países (Arroll et al., 2010) 
demostrando que es una herramienta útil para el diagnóstico de 
depresión mayor.

Para la American Psychiatric Association (APA -por sus siglas en 
inglés-, 1994) el trastorno se caracteriza por un estado de ánimo 
deprimido, disminución del interés en actividades, trastornos 
en el sueño, apetito y actividad motriz, pérdida de energía, 
sentimientos de inutilidad o culpa, problemas de concentración 
e incluso ideas suicidas. Demostrando que sus efectos se 
relacionan a la esfera emocional, cognitiva y física. 

Además, Espitia-Correa et al. (2020) mencionan que los episodios 
depresivos deterioran el rendimiento académico al afectar los 
procesos cognitivos de atención y memoria, influyendo en 
la motivación, lo que aumenta el riesgo de sufrir daños en su 
integridad y como consecuencia, afectan el bienestar de la 
persona. 

Por ello, es importante determinar el grado de asociación entre 
depresión y bienestar subjetivo en estudiantes universitarios de 
la Universidad Pública de Guatemala. La recolección de datos se 
realizó en los meses de febrero a septiembre del 2021.

Materiales y métodos

Este es un estudio no experimental, de enfoque cuantitativo 
de corte transversal y alcance correlacional predictivo para el 
cual se utilizó un procedimiento muestral no probabilístico por 
conveniencia, esto por las condiciones sanitarias que rigen en 
el país y el cierre de los centros universitarios. Se aplicaron dos 
pruebas estandarizadas y un cuestionario sociodemográfico 
mediante el envío de correos electrónicos, paso a aulas virtuales 
y reuniones con los estudiantes a través de las plataformas 
Google Meet y Zoom, en donde se les solicitaba responder un 
cuestionario virtual en la plataforma alchemer.com. Siendo en 
total a 871 estudiantes. 
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Se utilizó el Índice de bienestar Subjetivo de la Organización 
Mundial de la Salud (WHO-5) que es una escala tipo Likert 
de auto reporte que consta de 5 ítems expresadas de forma 
interrogativa y el Cuestionario de salud del paciente-9 (PHQ-9) 
que es una escala autoadministrada tipo Likert  que va desde 
“nada” (0) a “casi todos los días” (3) que evalúa los criterios 
del DMS-IV para la valoración de la gravedad de los síntomas 
depresivos y su diagnóstico, se desarrolló un cuestionario 
sociodemográfico para las variables: sexo y edad, entre otras. 

Además, se integró un consentimiento informado para dar a 
conocer el propósito de la investigación, los posibles riesgos en 
su participación y el carácter voluntario de ser parte de esta.   

Al terminar la recolección de datos se realizó una limpieza de 
datos en el programa de office 360. Posteriormente se procedió 
a crear la base de datos en el programa de distribución libre 
Jamovi, versión 2.0.0. El análisis estadístico incluyó: frecuencias, 
porcentajes, pruebas de normalidad. Además, se realizaron 
pruebas de confiabilidad por variable con la prueba Alpha 
de Cronbach, así como un análisis exploratorio a través de la 
prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba Bartlett para la 
especificidad.  Y se obtuvieron las medidas de tendencia central.

Al concluir estos procedimientos, se realizaron algunos puntos de 
corte (Tabla 2) en donde se clasificaron los niveles de depresión 
en: moderada, severa y/o grave (Arroll et al., 2010). Así como los 
indicadores de bienestar subjetivo: bajo y alto, para los cuales 
se tomó como punto de corte 13, lo que indica un mal bienestar 
(Espitia-Correa et al., 2020). 

Por último, se realizó una regresión logística binomial para 
conocer la asociación entre Indicadores de bienestar subjetivo 
y los indicadores de depresión. Se incluye la varianza ajustada 
y el modelo (Nagelkerke R²) dependiente y la prueba Hosmer 
Lemeshow para la hipótesis de la regresión.

Se evaluaron a 871 estudiantes de la Universidad Pública de 
Guatemala. El 63.30 % (551) es mujer. La edad media es de 
25.30 (DS = 3.63).  El resto de los datos sociodemográficos se 
visualizan en la Tabla 1.
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Resultados

Se evaluaron a 871 estudiantes de la Universidad Pública de 
Guatemala. El 63.30 % (551) es mujer. La edad media es de 
25.30 (DS = 3.63).  El resto de los datos sociodemográficos se 
visualizan en la Tabla 1.

Tabla 1
Variables sociodemográficas

Variable Frecuencia Porcentaje

Sexo

Mujer 551 63.3

Hombre 320 36.7

Edad

De 18 a 22 219 25.1

De 23 a 25 238 27.3

De 26 a 29 202 23.2

 De 30 212 24.3

Nota: para la depresión la media es de 11.10 (DS = 5.37). El 
resultado del Alpha de Cronbach es aceptable (α = .877); por 
otro lado, la prueba Kaiser-Meyer-Olkin da como resultado .839 
y la prueba Bartlett para la especificidad = 1476, p < .001. En 
cuanto al bienestar subjetivo M = 16.50 (DS = 3.18); con un α = 
.825; y KMO = 0.907 y la prueba Bartlett para la especificidad = 
3090, p < .001.

La dicotomización de la variable bienestar subjetivo, el punto de 
corte fue de 13 (Löve et al., 2014), mientras que para depresión 
se utilizó el puntaje 15 (Kroenke et al., 2010). Se presenta en la 
Tabla 2 los datos cruzados.
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Tabla 2
Tabla cruzada de indicadores bienestar subjetivo y depresión

Depresión

Bienestar subjetivo

Indicador bajo Indicador alto

f % f %

Moderada 52 6 633 78.6

Severa o grave 94 10.8 92 21.4

Nota: el análisis termina con una regresión logística binomial 
para determinar la asociación de la depresión con el bienestar 
subjetivo de estudiantes universitarios. El modelo fue 
estadísticamente significativo, χ2 (1, N = 871) = 162, p < .001; 
explicó el 28.50 % (Nagelkerke R²) de la varianza en el bienestar 
subjetivo y clasificó correctamente el 83.50 % de los casos. La 
sensibilidad fue del 64.40 % y la especificidad fue del 87.30 %.

La razón de posibilidades (OR) para un indicador bajo o 
moderado de depresión es de 12.43 (IC 95% 8.3107 – 18.614). 
El resto de los resultados se presentan en la Tabla 3. Nota: 
Las estimaciones representan las probabilidades de registro 
de “Bienestar subjetivo = Indicador bajo” frente a “Bienestar 
subjetivo = Indicador alto”

Tabla 3
Análisis de asociación: Bienestar subjetivo y depresión

 95% 
Intervalo de 

confianza

 

Efecto Estimado Bajo Alto SE Z p

Intercepto -2.5 -2.78 -2.22 0.144 -17.3 < .001

Depresión

Baja o 
moderada

2.52 2.12 2.92 0.206 12.3 < .001

Nota: con la prueba de Hosmer Lemeshow se rechaza la hipótesis 
nula (p = .581), indicando que las variables dentro del modelo 
tienen un ajuste bueno.
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Discusión

El resultado de la regresión logística binomial muestra que 
indicadores bajos o moderados tienen un efecto significativo en 
el bienestar subjetivo en estudiantes universitarios. A partir de 
esto se puede decir que la población predominantemente está 
en un estado de ánimo positivo estable que normalmente se 
mantiene dentro de un rango estrecho de valores individuales.

Además, quienes tengan mayores indicadores de depresión 
tendrían niveles bajos de bienestar subjetivo. Es decir, en 
general podrían estar insatisfechos con sus vidas. Esto refleja 
la sensación generalizada de insatisfacción que es tan típica 
de la depresión (Carter et al., 2020; Lewinsohn et al., 1991). El 
resultado del estudio actual es consistente con investigaciones 
previas, en el sentido de que se encontró una relación entre las 
variables (Baruah & Hussain, 2021; Cook, 2003; Ried et al., 2006).

Las puntuaciones por debajo de 13 puntos también implicarían 
una menor forma de adaptación del sistema homeostático, 
en los estudiantes, que resultaría en la pérdida del bienestar y 
resiliencia (González-Aguilar, 2019). Además, se debe tomar en 
cuenta que los hombres tienden a subestimar sus sentimientos 
de depresión y son reacios a admitir que pueden necesitar 
ayuda (Athanasiadis et al., 2018; Brownhill et al., 2005; Cochran 
& Rabinowitz 2000; Seidler et al., 2019). Además, es posible que 
los estudiantes con depresión grave carecieran de motivación 
para participar en actividades que la universidad le demanda.

Si se tiene indicadores altos de bienestar subjetivo, debido a la 
inducción de una emoción positiva aguda, entonces los procesos 
de adaptación y habituación pronto devuelven la experiencia 
afectiva dominante de nuevo a indicadores bajos de depresión. 
Es discutible si, como afirma la Psicología Positiva, es posible 
mantener un nivel sustancialmente más alto de afecto positivo 
que el rango del punto de ajuste sobre una base crónica. Lo cual 
demandaría investigaciones para explorar esta afirmación (Lyall 
et al., 2021). 
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Cuando existen indicadores bajos de bienestar subjetivo, a través 
de la inducción de una emoción negativa, los mismos procesos 
de adaptación y habituación, junto con el control secundario, 
normalmente permitirán la recuperación. Sin embargo, si 
el desafío negativo es crónico y fuerte, es posible que no se 
produzca. En tales condiciones, la homeostasis será derrotada 
persistentemente y la pérdida del afecto positivo seguirá siendo 
la experiencia dominante que podría terminar en un trastorno 
depresivo mayor en estudiantes universitarios. Lo cual también 
puede estar condicionado con cuestiones políticas, económicas 
y culturales del país de origen (Cummins et al., 2018). En ese 
sentido Bromet et al. (2011), evidenciaron un 14.6% de trastorno 
depresivo en países de ingresos altos y un 11,1% en países de 
ingresos bajos y medios en población adulta. Coincidiendo con 
un metaanálisis de investigaciones que aplicaron el cuestionario 
PHQ-9 evidenciando un 14.3% (Mitchell, 2016).

Sin embargo, al centrarse en universitarios la prevalencia de 
depresión es del 33% (Sarokhani et al., 2013), inferior a lo 
presentado en este artículo (ver Tabla 2). Esto pudiese ser a los 
diferentes estresores a los cuales están expuestos. Más de la 
mitad de los estudiantes que sufren estrés severo tienen algún 
nivel de depresión (Montoya et al., 2010), como consecuencia de 
la alta exigencia académica, haciéndolos altamente vulnerables. 
Además, se debe tomar en cuenta que la muestra evaluada 
está dentro de un ámbito de alta exigencia y cambios, por ser 
estudiantes realizando algún tipo de servicio universitario.

Además del ámbito académico se toma en cuenta la edad que 
incide en la depresión ya que la edad M =25.30, (DS = 3.63) 
(Bromet et al., 2011; Kessler & Bromet, 2013) presentándose 
principalmente en un nivel moderado. Siendo el 78.6% de los 
individuos.

El estudio logró confirmar estos datos que eran esperados según 
el conocimiento generado en los últimos años, especialmente 
podemos contrastar su similitud con investigaciones del año 
2020 (Faisal et al., 2021). Y aunque no se habla de un diagnóstico 
establecido la incidencia tan alta de los indicadores nos acerca a 
la realidad de esta población. 
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Respecto al bienestar subjetivo, los estudiantes universitarios 
muestran un bienestar subjetivo moderadamente alto con una 
media de 16.5 (Löve et al., 2014). Además, de acuerdo con 
González-Villalobos & Marrero (2017) los universitarios tienen 
a tener mayores niveles de bienestar en comparación con 
personas con menor nivel académico, así como propósito en la 
vida, crecimiento personal y relaciones positivas.

Por otro lado, la vida universitaria implica cambios grandes a 
nivel personal y puede convertirse en un factor negativo para el 
estudiante. Por ello investigadores como de Lima et al., (2018) 
mencionan la importancia de invertir en investigaciones en el 
contexto escolar para promover intervenciones en la calidad de 
vida a través del desarrollo de habilidades individuales, positivas 
y resilientes para la prevención de trastornos como la depresión.

En conclusión, la presente investigación ha contribuido a 
la comprensión de la asociación entre bienestar subjetivo y 
depresión en población universitaria. Además, confirma a través 
de una regresión logística uno de los principios fundamentales, 
el cual sugiere que las personas con indicadores de depresión 
severa exhiben un bienestar subjetivo más bajo que el rango 
normativo. En este estudio, los participantes que estaban 
clínicamente deprimidos puntuaron por encima del 30 %. Por 
lo cual el poder replicar el estudio dará una herramienta de 
medición útil para identificar a los estudiantes universitarios que 
podrían estar experimentando niveles clínicos de depresión.
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