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Resumen 
 
Objetivo: Este trabajo buscó identificar y describir cómo el nivel de felicidad personal de los individuos influye sobre 

su felicidad como estudiantes universitarios de administración de empresas, para posterior a ello, analizar las 

implicaciones que este tiene en su futuro estilo gerencial. Método: Se realizó un estudio de caso empírico correlacional 

con 76 alumnos matriculados durante el periodo 2019-2020 en la Universidad de Cádiz (España), a los que se aplicó 

en línea un cuestionario estructurado. Resultados y discusiones: Se encontró que la mayoría de los encuestados 

tienen un nivel más alto de felicidad personal que como estudiantes, consideran que su felicidad personal influye sobre 

su rendimiento académico, y creen que al finalizar su carrera podrán acceder a un trabajo en el mundo empresarial. 

Por otra parte, se observó que el alumnado que cursaba la carrera por vocación es más feliz que el que lo hace por 

no ingresar en la que tenía como primera opción. Conclusiones: Se infiere que a mayor felicidad personal, mayor 

felicidad como estudiante de administración, lo que confirma a las directivas de las correspondientes facultades, la 

importancia de contribuir más decididamente al bienestar integral de sus estudiantes, lo que podría favorecer su actual 

desempeño académico, y su futuro estilo gerencial. 

Palabras clave: Capital humano; Estilo gerencial; Felicidad personal; Felicidad organizacional; Satisfacción personal. 

Clasificación JEL: I21, I31, M12 

 

Abstract 

 

Objective: This paper sought to identify and describe how the level of individuals’ personal happiness influences their 

happiness as business administration undergraduates, in order to subsequently analyze the impact that this has on 

their future management style. Method: An empirical and correlational case study was carried out with 76 students 

enrolled for the 2019-2020 period at the University of Cadiz (Universidad de Cádiz) (Spain), to whom a structured 

questionnaire was given online. Results and Discussions: This study found that most respondents have a higher 

level of personal happiness as students; they consider that their personal happiness influences their academic 

performance, and they believe that upon completion of their degree program they will be able to get a job in the 

business world. However, this study found that students who pursue the degree due to a personal calling are happier 

than those who choose this field of study as a second option. Conclusions: It is inferred that the greater the personal 

happiness, the greater the happiness as a management student, which confirms to the directors of the corresponding 

universities how important it is to contribute more decisively to the overall well-being of their students. This could 

favor their current academic performance, and consequently their future managerial style. 

Keywords: Human Capital; Managerial Style; Personal Happiness; Organizational Happiness; Personal Satisfaction. 
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Introducción 

Los seres humanos pueden tener diferentes estados de ánimo y momentos de vida, y entre estos la 

felicidad se constituye como una aspiración universal (Layard, 2005), lo que evidencia la creciente literatura 

que existe al respecto, esto ha generado un campo de conocimiento que incluye, no solo a los libros de 

autoayuda sino por el contrario constituye una rama tanto de la psicología social (Jiménez-Sierra, et al., 

2020) como de la política pública. En tal sentido, a los Estados les interesa tener personas felices (Gómez, 

et al., 2008), lo mismo que ocurre con las empresas que buscan satisfacer necesidades encontradas en los 

ciudadanos y los clientes, así como también a los colaboradores y demás actores de interés, con lo que 

contribuyen a su bienestar (Jiménez y Pérez, 2016; Ruiz, et al., 2012).  

Por lo anterior, la felicidad y sus implicaciones para el desarrollo social y económico son temas de 

palpitante actualidad, por lo que, existen estudios que a nivel de las naciones mide la felicidad como es el 

caso de Happy Planet Index y el World Happiness Report. Así mismo, indirectamente a nivel laboral, la firma 

global Great Place to Work, realiza consultorías sobre ambiente laboral, lo que según Sánchez-Vázquez y 

Sánchez-Ordóñez (2019) refleja un cambio de paradigma gerencial hacia un mayor humanismo 

organizacional, a través de estrategias para mantener la salud mental y física de los colaboradores 

(Martínez, 2016) y facilitarles el éxito laboral (Dutschke, 2013) sin dejar de lado lógicamente una adecuada 

remuneración (De los Ríos, 2016), lo que finalmente contribuye a incrementar la productividad y la 

rentabilidad (Fuentes, 2016). 

Por su parte, el Estilo Gerencial (EG) se manifiesta en la forma como el responsable principal de una 

organización utiliza los recursos y los elementos claves de éxito en el desarrollo de las actividades y la 

búsqueda del logro de sus objetivos (Romo y Márquez, 2014; Prieto, et al., 2018; Del Vecchio, et al., 2020), 

viéndose ello reflejado en todo el proceso administrativo, incluida la gestión de la felicidad, que pasó de ser 

una tarea de apoyo del área de recursos humanos, a convertirse en un componente altamente relevante 

en la estrategia para la creación de valor hacia todos los actores de interés (Gómez, et al., 2020).  

En este sentido, las universidades deben estar atentas para afrontar inteligentemente la dinámica 

generada por los cambios globales, y tener una oferta de estudios coherentes con ella, que contribuya a 

generar un pensamiento crítico, innovador y de cambio continuo, aportando así a la formación de individuos 

cultos, éticos, líderes, autónomos y sobre todo felices. 

Dentro de la literatura es posible encontrar trabajos que en el ámbito académico analizan estos temas, 

como por ejemplo, el efecto de la felicidad sobre el desempeño escolar y la disminución de la deserción, la 

diferencia entre satisfacción y felicidad estudiantil (Dean y Gibbs, 2015), la autoestima, la felicidad o 
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 infelicidad de los estudiantes y sus efectos psicológicos (Leveto, 2020), la felicidad y la productividad de los 

profesores (Custodio-Martínez, 2019; Adler, 2017; Ramírez y Fuentes, 2013), etc. Sin embargo, no se 

identifican investigaciones que aborden la forma en que la Felicidad Personal (FP) de los individuos influye 

sobre la que desarrollan concretamente como Estudiantes de Administración de Empresas (FEAE), y que 

con base en ello analicen las implicaciones sobre su futuro estilo gerencial.  

Es por lo anterior que, el presente trabajo pretende contribuir a llenar el vacío de información descrito, 

respondiendo principalmente a las siguientes preguntas de investigación ¿cuál es el impacto que tiene el 

nivel de FP sobre el de FEAE? y ¿qué efecto podría tener ello sobre el futuro estilo gerencial del nuevo 

profesional en Administración?, pero también previa y complementariamente se busca atender a otras 

inquietudes como ¿cuáles son las razones por las cuales los alumnos estudian administración de empresas 

(REA)? ¿cómo se correlacionan factores como el género, la creencia o no en una religión, y la RAE, con los 

niveles de FP y FEAE? ¿consideran los estudiantes que su nivel de FP afecta su desempeño académico? 

¿consideran los estudiantes que podrán incluir un empleo en un área de experticia? Para dar respuestas a 

estos interrogantes se abordó un grupo de estudiantes de la Universidad de Cádiz en España. 

El alcance del trabajo está relacionado con su tipología, pues presenta un estudio de caso que aporta 

elementos a la discusión sobre las temáticas abordadas, sin pretender ser concluyente al respecto. Sus 

limitaciones tienen que ver con factores como el relativamente pequeño tamaño de la muestra, y centrarse 

en una sola universidad, así mismo que la medición de las variables se hace de manera directa y no bajo 

constructos que permitirían un mayor espectro para la discusión y el análisis (Inzunza-Melo et al., 2015). 

Futuras investigaciones podrían retomar entonces el espíritu de esta, y replicando o ajustando su 

metodología, contrastar sus resultados frente a los que se encuentren en otros lugares, y/o con mayores 

tamaños muestrales. 

Este documento presenta primero la fundamentación teórica pertinente, luego el método utilizado, 

posteriormente los resultados obtenidos y su discusión, finalmente las conclusiones e implicaciones del 

trabajo. 

Fundamentación teórica 

Una revisión sistémica de la literatura señala que existen múltiples definiciones de la felicidad (Cosimato, 

Faggini et al., 2020; Frey, 2020; Hernández-García, et al., 2020). Como por ejemplo: Hernández et al. 

(2017) señalan que es un estado de bienestar que implica neutralizar las emociones, conocerse a sí mismo 

y obtener tranquilidad a nivel mental y físico. Seligman (2017) por su parte, menciona que se alcanza 

cuando el individuo logra las metas, deseos y esperanzas;  y una gran cantidad de ellas originadas 

especialmente en ciencias sociales y de la educación emplean los términos bienestar, satisfacción y calidad 
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 de vida como sinónimo de felicidad individual, personal o general (Khalil, 2019; Charles-Leija, et al., 2018; 

Flores-Kanter, et al., 2018). 

Específicamente en el campo académico, según Custodio-Martínez (2019), la felicidad es fundamental 

para que los estudiantes disminuyan su riesgo de deserción y bajo rendimiento, no obstante, Adler (2017) 

señala que “los sistemas educativos tratan de preparar a los alumnos para tener vidas productivas, más no 

les proveen de herramientas para tener vidas plenas y sanas, con significado y propósito”( p. 50) que les 

invite a conciliar el éxito académico y profesional con la felicidad y el bienestar individual y social, como sí 

lo pretende hacer la denominada Educación Positiva (Romo-González et al., 2013). 

A nivel de la educación superior se han realizado análisis sobre el efecto de la felicidad en diferentes 

ámbitos, tales como el éxito académico de los estudiantes y la productividad de los profesores  (Ramírez y 

Fuentes, 2013; Fredman y Doughney, 2012; Heikkila, et al., 2012; y González et al., 2011); encontrando 

que el rendimiento en estos aspectos está influido no sólo por las habilidades y conocimientos, sino también 

por la auto percepción que tienen los individuos (Muñoz et al., 2012). 

Otros autores como Ferragut y Fierro (2012) señalan también que el equilibrio personal es un factor 

fundamental para el logro de un mejor desempeño académico, lo cual implica tener una mirada más 

profunda que la tradicional concepción de que lo único importante para ello es la capacidad intelectual. En 

tal sentido, toma relevancia el fomento de la inteligencia emocional, es decir la capacidad de regular tanto 

las emociones y sentimientos propios, como los de las otras personas, de comprenderlos y discriminarlos, 

y usar dicha información para dirigir nuestro pensamiento y acciones (Mayer y Salovey, 1997). 

De igual manera es importante considerar que en el entorno en que han vivido los “milenials”, como se 

denomina a las personas que nacieron entre la década de los ochenta y el comienzo del siglo veintiuno, se 

destacan los avances tecnológicos y especialmente en el área de las comunicaciones. Ello le ha permitido 

un acceso casi inmediato a la información (Batres, 2018) y les incita a buscar además una relación integrada 

y equilibrada en sus ámbitos laborales, personales y sociales, con oportunidades de crecimiento y libertad 

para desarrollar su propia trayectoria vital (Caraher, 2015) lo cual evidentemente se relaciona con su 

concepción de la felicidad. 

Por otra parte, de acuerdo con Carrasquero y Chacón (2010), el término Estilo Gerencial (EG) fue 

introducido por Mintzberg en 1973, quien lo relaciona con las particularidades de lo que en realidad hacen 

los gerentes diariamente en tres grandes aspectos: relaciones interpersonales, manejo de información y 

decisiones. Así mismo, considera que el EG responde a procesos cognitivos y competencias del individuo, 

pero enmarcadas dentro de la exigencia de la organización. Este autor, llega a la conclusión de que el EG 

se manifiesta en las acciones del sujeto, expresadas en su conducta dentro del sistema social interno de la 
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 organización. En este orden de ideas, afirma que la gerencia precisa emplear todas sus competencias 

directivas para conducir a los equipos de trabajo al logro de los objetivos organizacionales; en lo cual debe 

buscarse el mejor y más alto desempeño del capital humano, pero en un ambiente donde se sienta cómodo 

y valorado (Diaz-Calzada et al., 2020). 

En el sentido de lo que se acaba de mencionar, es importante destacar que los responsables del factor 

humano en varias multinacionales norteamericanas llegaron a la conclusión de que es necesario 

implementar estilos gerenciales y de liderazgo que favorezcan la felicidad organizacional (Ravina-Ripoll et 

al., 2019), lo cual contribuye a generar una atmosfera positiva que aviva el compromiso y la pasión laboral, 

la innovación y el intraemprendimiento (Asencio-Cristóbal et al., 2019); factores que tienen efectos directos 

en la productividad y la rentabilidad económica y financiera (Oliván,  2017; Baker et al., 2006). De esta 

manera se confirma que en la era de la Industria 4.0, la felicidad organizacional es una pieza clave en los 

modelos administrativos, en búsqueda de la competitividad, la sostenibilidad y la buena imagen corporativa 

(Chumaceiro-Hernández et al., 2020).    

Tal vez todo lo anterior se explica en que la actitud positiva está relacionada con la salud social, física y 

mental, lo que a su vez se vincula con la mejora del rendimiento laboral; por ello, las empresas que 

fomentan la felicidad son capaces de impulsar la productividad y la creatividad de sus colaboradores (El-

Sholkamy y Fischbach, 2019). Por otra parte, los empleados innovadores y creativos se involucran más con 

la organización que aquellos que no están felices con su trabajo (Kamel, et al., 2017), por lo que tener un 

EG que administre debidamente elementos como la comunicación interna, es un reto para fomentar el 

compromiso y el positivismo organizacional (Castro-Martínez y Díaz-Morilla, 2021; Castro-Martínez y Díaz-

Morilla, 2020).  

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, también se da la felicidad de todos sus actores de 

interés, es uno de los factores más importantes que cualquier institución de educación superior debe 

gestionar, especialmente para impulsar el desempeño académico del alumnado en aspectos psicosociales 

como el compromiso, la resiliencia, el trabajo en equipo o la creatividad (Salanova, et al., 2005).   

A continuación, se relacionan algunas investigaciones empíricas previas que abordan directa o 

tangencialmente el impacto de la felicidad en la vida académica, y la relación entre felicidad y estilo 

gerencial: 

Mediante una investigación con 386 estudiantes universitarios turcos, Demirtaş (2020) encuentra que la 

flexibilidad cognitiva, el optimismo, el acomodarse a la vida universitaria y la felicidad se correlacionan de 

manera positiva. En el año 2019, Ravina-Ripoll, et al., (2019) publicaron un estudio realizado con 
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 estudiantes de la Universidad de Cádiz, España en el que hallaron a través de regresiones lineales que la 

felicidad personal influye sobre el desempeño académico.  

A su vez, Dixon et al., (2019) en un estudio con universitarios nicaragüenses concluyeron que las 

variables: edad, etnia, género y años de estudio no muestran una directa relación con la felicidad de los 

estudiantes. Así mismo, Caballero-García et al. (2018) analizaron con alumnos universitarios españoles de 

ciencias de la salud y de educación las posibles diferencias en felicidad generadas por su género, edad, y 

razones de elección de estudios; sus resultados mostraron que no había diferencias significativas, y 

adicionalmente que la felicidad estaba asociada al éxito académico. 

El trabajo de Ramírez y Fuentes (2013) con 176 estudiantes de Chile mostró que la felicidad personal 

de los alumnos tiene efecto moderador positivo en la relación que hay entre el éxito en los procesos de 

selección para el ingreso a la universidad, y el futuro desempeño académico. Confirmando así los hallazgos 

de investigaciones como las de Okun et al., (2009) en cuanto a que las personas más felices tienden a 

involucrarse en actividades que los afecta positivamente, y que ello influye favorablemente en su 

rendimiento; y los de Thelwell et al. (2007) respecto a que los estados de ánimo negativos obstaculizan el 

rendimiento. De igual manera están en la línea de los hallazgos de Nickerson et al. (2011) quienes 

encontraron que un mayor nivel de alegría influye positivamente en la autopercepción de competencia 

académica y por ende en las probabilidades de éxito estudiantil. 

Por su parte, Ferragut y Fierro (2012) en un estudio con 166 estudiantes observan significativas 

correlaciones entre el bienestar y la inteligencia emocional, así como entre el desempeño académico y el 

bienestar, no así entre rendimiento académico y la inteligencia emocional. 

En un trabajo publicado en el 2018, Caballero y Sánchez (2018) hallan con 83 alumnos universitarios, 

que los más felices tienen mayor posibilidad de culminar con éxito sus estudios y alcanzar sus metas, lo 

que guarda relación con su satisfacción vital. Así mismo plantean que las personas felices tienen ofertas 

laborales más atractivas, cuentan con mayor iniciativa para explorar nuevas opciones, son más propensos 

a los cambios, reciben mejores remuneraciones, y que también son más productivos y creativos, por lo que 

ocupan puestos más importantes y desarrollan un EG acorde a las exigencias de sus cargos y sus 

organizaciones.  

Así mismo, Paredes (2020), en su investigación relacionada con estilos de liderazgo y felicidad laboral 

en Paraguay, evidencia con 763 trabajadores, que para que una organización trascienda y alcance el éxito 

necesita que sus líderes sean referentes, inspiradores, negociadores y tengan en cuenta las necesidades de 

sus colaboradores.  
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A partir de los elementos teóricos y los estudios previos presentados, se planteó la siguiente hipótesis, 

misma que es objeto de verificación en esta investigación:   

H: A mayor nivel de FP mayor nivel de FEAE.  

Método 

Diseño 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se desarrolló un trabajo inductivo a través de un 

estudio de caso empírico cuantitativo, transversal y no experimental. El muestreo fue no probabilístico y 

por conveniencia, siendo la razón de la inclusión de los estudiantes que estando dentro de la población 

definida, estuvieran matriculados en un curso dictado por uno de los investigadores y que se mostraran 

dispuestos a participar en el ejercicio investigativo, lo que favorecía la recolección de la información 

requerida. 

Para contrastar la hipótesis señalada previamente, se optó por utilizar un modelo de regresión lineal, 

previa verificación de que las variables analizadas en ella cumplieran los supuestos requeridos de normalidad 

y homocedasticidad en los errores y de no multicolinealidad; así mismo se proyectó que los resultados 

serían analizados y discutidos frente a los de trabajos anteriores, para finalmente obtener las conclusiones 

de la investigación. 

Participantes 

La población objeto de la investigación estuvo constituida por los estudiantes del pregrado en 

Administración de Empresas de la Universidad de Cádiz en España, y particularmente los 110 que en el 

periodo 2019-2020 adelantaban un curso de creación de empresas dirigido por uno de los autores de este 

artículo. En el apartado de resultados se describe la forma en que quedó conformada la muestra. 

Instrumentos 

La Tabla 1 presenta las principales variables observadas, y las preguntas utilizadas para ello, las cuales 

buscaron ser directas, claras y concretas; así mismo los referentes teóricos que las sustentan. Es importante 

mencionar que cada una de las escalas que se describen y aplicaron, han sido previamente usadas y 

probadas en su validez y confiabilidad en los respectivos trabajos de referencia, lo cual justifica y avala su 

uso en esta investigación. Se debe también señalar que se consultaron variables de control como el género, 
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 la edad, la creencia o no en una religión, y la percepción de encontrar o no un trabajo en el área de estudio; 

para lo cual no se requieren escalas especiales o verificadas. 

Tabla 1. Asuntos, preguntas, escalas y referentes teóricos  

Variable Pregunta y escala Referentes teóricos 

Felicidad personal (FP) 

Considerando que la felicidad es un estado de ánimo en el 
que la persona generalmente se siente plena, a gusto, 
contenta y complacida por gozar de lo que desea o por 
disfrutar de algo bueno; señale en una escala de 1 a 10 su 
nivel global de felicidad, siendo 1 totalmente infeliz y 10 
totalmente feliz. 

Núñez-Barriopedro et al. (2018); Ahn y 
Mochón (2010); Lyubomirsky, y Lepper 
(1999). 
 

Felicidad como 
estudiante de 

Administración (FEAE). 

Teniendo en cuenta la anterior definición de felicidad y 
utilizando la misma escala de medición, señale cuál es su nivel 
de felicidad específicamente como estudiante de la carrera de 
Administración de Empresas. 

Ravina-Ripoll et al. (2019); Ahumada-
Tello et al. (2018); Moyano-Díaz et al. 
(2018). 

Razón para estudiar 
Administración de 
Empresas (REA) 

 
 
 
 
 

¿Cuál de las siguientes opciones es la que aplica mejor para 
usted respecto a la razón para estudiar Administración de 
Empresas? 
1. Por vocación. 
2. Por el gusto por la docencia y la asesoría. 
3. Porque no pudo ingresar a su primera opción de estudios. 
4. Por acceder a estudios universitarios. 
5. Porque un título es requisito para ingresar a cargos en la 
administración pública. 
6. Por otros motivos. 

Cano-Garcia, R. (2020); Ravina-Ripoll, et 
al. (2019); Ko y Han. (2013), Ebster y 
Reisinger (2012). 

Fuente: elaboración propia de autores (2020) con base en los referentes teóricos señalados. 

Recolección y procesamiento de datos  

Los datos fueron recogidos entre los meses de febrero y junio del año 2020 mediante un cuestionario 

estructurado que fue enviado en línea a los estudiantes antes mencionados usándose para ello el aplicativo 

Surveymonkey. El procesamiento de la información se realizó con el software SPSS versión 25 a través de 

métodos de estadística descriptiva e inferencial. En primer lugar, se calcularon las frecuencias y medidas 

de tendencia central de las diferentes variables observadas, incluyéndose la forma en que porcentualmente 

se agrupan los estudiantes entre total y medianamente infelices y entre mediana y totalmente felices.  

Luego se revisó la existencia de correlaciones entre las variables de control utilizadas y los niveles de FP 

y de FEAE, posteriormente la propia correlación entre la FP y la FEAE, y al verificar esta, se procedió con la 

ejecución del modelo de regresión lineal, que en seguida se presenta y en la Tabla 2 se describe 

detalladamente:   𝐹𝐸𝐴𝐸 = 𝑏0 + 𝑏1𝐹𝑃 +  𝜖    
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Tabla 2. Elementos del modelo de regresión lineal utilizado 

Elemento Significado 

FEAE. 
Variable dependiente correspondiente al nivel de felicidad como estudiante de 
administración manifestado por los alumnos encuestados. 

𝑏0 Estimador del promedio de felicidad como estudiante de administración. 

𝑏1 
Estimador que acompaña el nivel de felicidad personal y que da razón del aumento o 
disminución de la felicidad como estudiante de administración. 

FP 
Variable independiente que da cuenta del nivel de felicidad personal manifestado por los 
encuestados. 

𝜖 Error aleatorio. 

Fuente: elaboración propia (2020). 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación tanto a nivel descriptivo como 

correlacional. 

Resultados 

En primer lugar, se pude apreciar en la Tabla 3 que la muestra quedó conformada por 76 alumnos de 

los cuales el 61% fueron hombres y el 39% mujeres; el 63,5% estaban en el rango entre 20 y 22 años de 

edad; el 25,7% entre 23 y 25 años; 8,1% entre los 26 y 30 años; y 2,7% entre los 31 y 40 años, con lo 

que verifica que todos son de la generación milenial, la cual como se señaló previamente tienen unos 

parámetros de pensamiento y comportamiento particulares, influidos estos por el entorno en que han 

crecido. 

Tabla 3. Distribución de la muestra por género y edad 

Género Edad cumplida en años 

 Cantidad Porcentaje Rango Cantidad Porcentaje 

   20-22 48 63,5% 

Hombre 46 61% 23-25 19 25,7% 

Mujer 30 39% 26-30 6 8,1% 

   31-40 3 2,7% 

Totales 76 100% Totales 76 100% 

Fuente: elaboración propia (2020) con base en los datos recopilados en la investigación. 

Por su parte la Tabla 4 presenta las frecuencias obtenidas en cada uno de los diez niveles de felicidad 

personal (FP), y como estudiantes de administración (FEAE) que respectivamente fueron consultados, así 

mismo, sus porcentajes, promedios y desviaciones estándar. Se observa que es más alta la media de FP 

(7,05) que la de FEAE (6,62), también que el nivel mínimo de FP fue de 2 (con un 5,3% de la muestra), 

mientras que para la FEAE fue de 1 (con un 2,6% de ella), y que en ambos casos el nivel máximo fue de 

10 (en un 3,9% de los encuestados).  
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A su vez, al conformar dos grupos integrando en el rango de 1 a 5 las personas que se manifiestan entre 

total y medianamente infelices y de 6 a 10 las que manifestaron estar entre mediana a totalmente felices, 

se encuentra que en el caso de la FP el primer rango alcanza un porcentaje de 18,4% y en la FEAE un 

23,65%; y en el segundo rango un 81,6% para FP y un 76,4% para la FEAE.  

Tabla 4. Nivel de felicidad personal y como estudiantes de administración de empresas 

Felicidad personal (FP) Felicidad como estudiante de administración (FEAE) 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

1 0 0% 
 
 

18,4% 

1 2 2,6% 
 
 

23,6% 

2 4 5,3% 2 1 1,3% 
3 3 3,9% 3 4 5,3% 
4 4 5,3% 4 3 3,9% 
5 3 3,9% 5 8 10,5% 
6 3 3,9% 

 
 

81,6% 

6 13 17,1% 
 
 

76,4% 

7 21 27,6% 7 18 23,7% 
8 22 28,9% 8 15 19,7% 
9 13 17,1% 9 9 11,8% 
10 3 3,9% 10 3 3,9% 

Total 76 100,0% 100,0% Total 76 100,0% 100,0% 

Promedio: 7,5; Desviación estándar: 1,99. Promedio: 6,62; Desviación estándar: 2,00. 

Fuente: elaboración propia de autores (2020) a partir de los datos recopilados en la investigación. 

La Tabla 5 permite observar las razones que manifestaron los alumnos para cursar administración de 

empresas, se puede ver que el mayor porcentaje lo tiene la opción la vocación con un 65,8%, seguido del 

gusto por la docencia y la asesoría con el 14,5%.  

Tabla 5. Razones para estudiar Administración de Empresas 

Opción 
Cantidad de 
estudiantes 

Porcentaje 

Vocación 50 65,8% 

Gusto por la docencia y la asesoría 11 14,5% 

Porque no pudo ingresar a su primera opción de estudios 4 5,3% 

Por acceder a estudios universitarios 3 3,9% 

Porque un título es requisito para ingresar a cargos en la administración pública 1 1,3% 

Otros motivos 7 9,2% 

Total 76 100% 

Fuente: elaboración propia de autores (2020) a partir de los datos recopilados en la investigación. 

Respecto a si los estudiantes consideraban que su nivel de FP afectaba su Desempeño Académico (DE) 

en el pregrado de administración, se encontró que el 88,2% cree que sí, mientras que el 11,8% considera 

que no lo afecta.  Es entonces relevante tener en cuenta este alto nivel de importancia que dan los alumnos 

a su FP como factor impulsor de su DE. 
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Después de conocer y discutir los resultados descriptivos del trabajo, a continuación, se hace lo 

correspondiente a los correlacionales.  

Primero se revisó si las variables de control: género, creencia o no en una religión y la Razón de Estar 

Estudiando Administración (REA) y no otra carrera, tenían relación con el nivel de FP y el de FEAE. Para 

ello, en cuanto a las dos primeras variables que son de tipo dicotómico se realizó una prueba t de igualdad 

de medias, y para la tercera que es categórica un análisis de varianza (ANOVA).  

Los resultados indicaron que existe relación significativa sólo para la REA, en dicho sentido, la Tabla 6 

indica que estas significancias son respectivamente 0,041 para la FP y 0,002 para la FEAE. Esto quiere decir 

que en la medida que cambian los valores de las opciones de la RAE, lo hacen también la FP y la FEAE.  

Tabla 6. Prueba ANOVA para la relación entre las variables dependientes y la Razón de Estudiar Administración 

(REA). 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Significancia 

ESCALA DE FP 

Entre grupos 39,155 4 9,789 2,638 ,041 

Dentro de 
grupos 

259,725 70 3,710   

Total 298,880 74    

ESCALA DE FEAE 

Entre grupos 61,399 4 15,350 4,616 ,002 

Dentro de 
grupos 

232,787 70 3,326   

Total 294,187 74    

Fuente: elaboración propia de autores (2020) a partir de los datos recolectados en la investigación. 

Al realizar el contraste de medias se obtuvieron diferencias significativas entre el grupo de alumnos que 

cursan la Carrera De Administración por Vocación (AVC) y los que lo hacen por no haber logrado cupo en 

la que tenían como Primera Opción (ASO). En cuanto a la FP las medias fueron 7,32 para AVC y 5,25 para 

ASO, con una significancia en la prueba de Levene de 0,074, y 0,037 para la prueba t. Para la FEAE las 

medias fueron 7,14 AVC y 3,75 ASO con una significancia en la prueba de Levene de 0,074, y 0,089 para 

la prueba t. Esto muestra que los alumnos que cursan administración por vocación tienen mayor FP y mayor 

FEA.   

Por otra parte, para determinar la influencia que la FP tiene sobre la FEAE primero se hace una prueba 

con el coeficiente de correlación lineal de Pearson, el cual arroja un valor de 0,642 y una significancia de 

0,000, mostrando que cuando varía la FP lo hace también la FEAE, y que la relación entre las dos variables 

es media-alta y positiva (Tabla 7): 
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Tabla 7. Correlación de Pearson para la FP y la FEAE 

 ESCALA DE FELICIDAD 
PERSONAL 

ESCALA DE FELICIDAD COMO 
FEA 

ESCALA DE FP 

Correlación de Pearson 1 0,642** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 76 76 

ESCALA DE FEAE 

Correlación de Pearson 0,642** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 76 76 

      Fuente: elaboración propia de autores (2020) a partir de los datos recolectados en la investigación. 

 
Una vez verificado que la FP está correlacionada positivamente con la FEAE, se procede a comprobar la 

hipótesis de que a mayor FP mayor FEAE. La Tabla 8 muestra los resultados de la regresión lineal aplicada 

para ello. En primera instancia se observa que el valor del estadístico F que mide la pertinencia del modelo 

utilizado es 51,899***, confirmando que es adecuado para revisar el fenómeno analizado, así mismo que 

el VIF descarta la presencia de multicolinealidad, y el del estadístico Durbin-Watson (1,660) que no hay 

problemas de autocorrelación. Por su parte la R2 ajustado señala que un 40,4% del cambio en la variable 

dependiente se explica en el cambio de la independiente. 

Finalmente, el valor de la beta (0,642***) indica que hay un impacto positivo y altamente significativo 

del nivel de FP sobre el de FEAE, ya que por cada punto que se incrementa en los estudiantes la felicidad 

personal aumenta 0,642 puntos su felicidad como estudiantes de administración de empresas.  

 
Tabla 8. Impacto de la FP sobre la FEA 

Felicidad como estudiante de administración (FEA) 0,642 
F 51,899*** 

R2 ajustado. 0,404 
Durbin –Watson. 1,660 

VIF 1,000 
Regresión Lineal simple por MCO. *p≤0,1; **p≤0,05; ***p≤0,01. 

      Fuente: elaboración propia (2020) con base en los datos recopilados en la investigación. 

Discusiones  

En primer lugar, se debe señalar que en este caso de estudio con una muestra de 76 estudiantes de la 

Universidad de Cádiz en España,  se logró confirmar la hipótesis de investigación de que a mayor FP mayor 

FEAE, lo cual está en la línea de los hallazgos de otros trabajos del campo multidisciplinar del happiness 

management (Chumaceiro-Hernández, et al., 2020), los que a su vez confirman las de investigaciones 

clásicas sobre felicidad, como las de Diener et al. (1999), Easterlin (2001) y Fisher (2010), y que constatan 

el efecto positivo de la felicidad sobre las diferentes actividades de las personas, ratificándose así la 
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 pertinencia de que las directivas universitarias se ocupen con mayor fortaleza de fomentarla en sus 

instituciones. 

El haber encontrado que es más alta la media de FP que la de FEAE, puede indicar en un entorno en el 

que las directivas universitarias generalmente no tienen a la felicidad de los estudiantes como prioritaria 

(Ravina-Ripoll et al., 2019), que en el contexto actual marcado por la pandemia por Covid-19, en el cual se 

produjeron cambios tales como el aislamiento social (Restrepo y Arboleda (2021), factores como los 

modelos educativos virtuales que debieron ser implantados en las universidades, pudieron impactar 

negativamente la felicidad estudiantil, la cual generalmente es impulsada por las relaciones interpersonales 

y el disfrute de las facilidades logísticas de los campus. Sin embargo, es importante también resaltar que la 

mayor parte de los estudiantes abordados manifestaron un buen nivel de felicidad tanto personal como 

estudiantil, lo cual es positivo para la carrera observada y en general para la comunidad de dicha 

universidad, pues podría potenciar su buen desempeño académico. 

Por su parte que el 80% de los encuestados señalaran tener motivaciones positivas para adelantar sus 

estudios, supone que ello puede influir positivamente sobre su nivel de FEAE, lo que es aún más latente al 

encontrar que los alumnos que estudian administración por vocación tienen mayores medias de FP y de 

FEAE.  A su vez haber detectado que la mayor parte de los estudiantes consideran que su nivel de FP afecta 

su desempeño académico, está en la línea de los hallazgos previos de Ravina-Ripol et al., (2019), 

Nickersonet al., (2011) y Thelwell, et al., (2007), confirmando la importancia de impulsar la felicidad del 

alumnado. 

En cuanto a los análisis de correlaciones realizados, es relevante destacar que en este trabajo se 

encontró su existencia para la REA respecto tanto a la FP como a la FEAE; sin embargo, posteriores estudios 

podrían aportar nuevas evidencias al respecto, ya que investigaciones como las de Caballero-García et al., 

(2018) no pudieron comprobar la relación entre la razón de estar estudiando una carrera y los niveles de 

felicidad de los alumnos, lo que podría explicarse  en la diferencia de áreas de conocimiento que fueron 

abordadas en ambos casos.  

Conclusiones 

A partir de esta investigación, que se propuso examinar principalmente cómo el nivel de felicidad 

personal (FP) afecta el que llegan a desarrollar los individuos, en condición de Estudiantes Universitarios de 

Administración de Empresas (FEAE), y analizar las implicaciones de ello en su futuro estilo gerencial, se 

derivan las siguientes conclusiones: 
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Más que el género, la edad o las creencias religiosas, un factor que está relacionado con la FP y la FEAE, 

es cursar las carreras por vocación; por esto es importante que las directivas de las Facultades de 

Administración de Empresas, procuren que los aspirantes a ingresar a ellas, previamente conozcan bien los 

factores que las hacen interesantes, y las posibles ventajas y perspectivas futuras de ser profesionales en 

dicho campo del conocimiento, de tal manera que su vinculación se produzca por convicción.  

La FP influye positiva y significativamente en que los alumnos tengan mayor nivel de FEAE, y ello como 

lo señalan estudios previos, puede influir sobre su desempeño académico y su permanencia en la 

universidad, indicadores que a su vez según estudios previos mejoran las posibilidades de que los egresados 

consigan buenos empleos, pues frecuentemente los reclutadores se fijan en dichos factores en el marco de 

sus procesos de selección. De igual manera y como se ha señalado anteriormente los profesionales que 

logran mejores condiciones laborales son susceptibles de mostrar un Estilo Gerencial (EG) más acorde con 

las actuales tendencias administrativas, que plantean un desarrollo sostenible para la organización y todos 

sus actores de interés, incluidos lógicamente el medio ambiente y la sociedad en general. 

En épocas como las actuales, en las que algunos jóvenes han perdido el interés por la educación superior 

al sentir que ella no se les asegura un futuro personal ni laboral, es importante para las universidades 

demostrarles, que les interesan como individuos integrales, y que estudiar y poner en práctica una profesión 

puede contribuir a su felicidad, al logro de sus objetivos de vida, y los de su comunidad; y todo ello no sólo 

al final de la carrera, sino también en el mismo proceso de cursarla. 

Por último, si bien diferentes ramas de las ciencias, especialmente de la psicología positivista, pero 

también de otras como la administración de empresas y la economía, están abordando el impacto de la 

felicidad sobre diferentes indicadores de calidad de vida individual y social, se requiere la realización de 

muchos más estudios empíricos, que aporten evidencias que puedan ser utilizadas para el fomento de 

prácticas que la impulsen de manera sistemática. 
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