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Resumen

La felicidad es aquella percepción que 
los individuos identifican como el senti-
do del bienestar ante acontecimientos 
que se experimentan en la vida. Este 
documento trata el tema de gestión de 
felicidad en emprendedores y en univer-
sitarios recién egresados en áreas tecno-
lógicas, así como la satisfacción de vida 
que logran al dedicar su tiempo y esfuer-
zo a la formación de un nuevo negocio. 
Así mismo, se hace un análisis cuantita-
tivo, mediante un modelo de regresión, 
del fenómeno de felicidad a emprende-
dores y recién egresados, utilizando las 
variables de “uso de redes sociales” y de 
”competencias digitales” para analizar el 
grado de incidencia en el fenómeno. Se 
concluye que las competencias digitales 
influyen en la felicidad, pero las redes 
sociales tienen un rol más discreto, esto 
confirma estudios revisados donde se 
establece una dualidad entre felicidad y 
angustia provocada por el uso irrestricto 
de redes sociales lo que hace necesaria 
una gestión adecuada de la felicidad en 
emprendedores tecnológicos.

Palabras clave: gestión de la felicidad, 
bienestar subjetivo, emprendimiento, re-
des sociales, competencias digitales

Abstract

Happiness is the perception that individuals 
develop as part of their sense of well-
being as they experience life events. This 
paper addresses the issue of happiness 
management of entrepreneurs and 
recent university graduates, as well as life 
satisfaction that young entrepreneurs in 
technological areas achieve by dedicating 
their time and effort to the formation of 
a new business or entrepreneurship in 
general. In this research, a quantitative 
analysis is used to evaluate the relationship 
of the phenomenon of happiness to social 
networks and adequacy of digital skills. To 
this end, a regression model was applied 
to entrepreneurs and recent graduates to 
assess the degree of incidence between 
these variables. It is concluded that digital 
skills influence happiness, but social 
networks have a more discreet role. 
This confirms reviewed studies in which 
it has been established that there is a 
duality between happiness and anguish 
caused by the unrestricted use of social 
networks, which makes it necessary to 
have adequate management of happiness 
among technological entrepreneurs.
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subjective well-being, entrepreneurship, 
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1. Introducción
En los negocios se hace necesario que la ética organizacional se enfoque en el 
desarrollo de la felicidad de los miembros de la empresa. Ahora más que nunca el 
lugar de trabajo debe adquirir una perspectiva que promueva el desarrollo humano 
de cada persona, el respeto hacia los demás y la libertad como valor primordial en el 
crecimiento de la diversidad y el sentido de comunidad que impacta de manera rele-
vante en una cultura empresarial saludable. Así mismo, cada organización requiere 
incluir los efectos que la misma cultura tiene en las partes interesadas fuera de la 
empresa, tales como los clientes, los proveedores y la comunidad en general, cum-
pliendo mediante este enfoque, con su propia responsabilidad social empresarial. 
(Gustafson, 2022)

Esta perspectiva se refiere entonces a que el capital humano no se trata solo de la 
competencia individual o del rol que tiene este en la consecución de los objetivos 
derivados de la rentabilidad de las empresas, sino que incluye la adquisición, utiliza-
ción y desarrollo de las competencias tangibles como intangibles que son necesarias 
en un sentido más amplio e integral, en donde también se consideran aquellas de 
carácter subjetivo y que de una u otra manera impactan en el organizacional. El bien-
estar de los empleados se ha discutido desde puntos de vista subjetivos y objetivos 
y se ha categorizado en percepción de felicidad, salud, autorrealización y aspectos 
financieros. Algunas teorías organizacionales indican que el lugar de trabajo, el estilo 
de liderazgo y el aprendizaje subyacen en la relación entre el capital humano y el 
bienestar(Islam & Amin, 2022).

El estudio de la felicidad y el bienestar subjetivo de las personas se fundamenta en 
entender cuanto es lo que sabemos sobre lo que hace que las personas prosperen 
y las sociedades consoliden su nivel de influencia. Si bien se ha dedicado una gran 
cantidad de investigación a comprender los problemas y los trastornos, sabemos 
muy poco sobre los aspectos positivos de la vida, las cosas que hacen que valga la 
pena vivirla, estos ha sido intereses que forman parte de diversas iniciativas acadé-
micas e industriales en los últimos años (Huppert et al., 2005). El interés que este 
constructo ha generado en el ámbito organizacional se basa en la necesidad de 
construir un posicionamiento que permita ubicar al elemento humano como el centro 
de las aspiraciones organizacionales, tanto en el desarrollo de sus estratégicas como 
en la inclusión de una propuesta de valor con enfoque en la innovación tecnológica y 
la creatividad (Park et al., 2004).

La felicidad se refiere a la manera en la cual las personas experimentan los eventos 
del día a día y como éstos son manejados, asimilados e integrados a actividades 
específicas de sus propias vidas(Lyubomirsky, 2008). Los datos y la información 
existente sobre este tema han generado una mayor expectativa por parte de aca-
démicos, investigadores, políticos, organismos nacionales de recolección de datos 
estadísticos, medios de comunicación y en general a la población. Si este fenómeno 
lo asociamos a las sensaciones y percepciones que surgen en los individuos sobre el 
futuro incierto en las organizaciones y a su posible sustitución laboral, esto último de-
bido primordialmente al incremento incesante de la tecnología. Siendo se tendrá una 
creciente preocupación por el futuro que espera a los profesionistas y emprendedo-
res egresados de programas académicos en términos de competitividad y eficiencia 
laboral (Ahumada Tello, 2017).

Ante la creciente dependencia tecnológica que las organizaciones han desa-
rrollado en sus procesos productivos y en este mismo sentido, la orientación a la 
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automatización de procesos y el uso de mecanismos tecnológicos que han forma-
do parte de alguna de las cuatro revoluciones industriales históricas que el avance 
del conocimiento ha gestado, surge el concepto de sociedad del conocimiento 5.0 
(Zhao et al., 2021). Este constructo, hace referencia a la importancia de establecer 
que todo avance tecnológico debe enfocarse en las personas y para las personas. 
Se especifica también que la parte más importante de toda creación derivada de la 
tecnología debe ser para mejorar la calidad de vida, la felicidad, la autopercepción y 
en consecuencia el bienestar subjetivo(Diener, 2021). 

Es en este ambiente tecnológicamente avanzado y fundamentado en la innovación, 
la competitividad y la automatización, en donde se involucran otros elementos que 
impactan estos procesos creadores de percepciones positivas y adecuadas al éxito 
personal y de la felicidad en el lugar de trabajo(Ravina-Ripoll et al., 2022). En este 
documento, mencionamos la importancia de las redes sociales y de las competen-
cias digitales en el desarrollo de esta percepción individual de felicidad (Campoverde 
et al., 2014). Las redes sociales responden a la interacción entre pares dentro y fuera 
de las empresas; y las competencias digitales hacen referencia al conocimiento que 
se requiere en el entorno tecnológico de las organizaciones y como es que el indivi-
duo da respuesta a estas necesidades manifiestas. 

De esta manera se ha generado un interés en determinar que efecto tiene la felicidad 
en los emprendedores a la vez que se busca comprender como influye en el desarro-
llo de la idea del negocio que se construye por parte de este último desde una pers-
pectiva académica y laboral (Ravina-Ripoll et al., 2020). Así mismo, el desarrollo del 
constructo de felicidad tiende a provocar una mejoría en el sentimiento relacionado 
al bienestar subjetivo (Wong et al., 2020) que se refleja en el reconocimiento de la 
competitividad personal como parte de la sensación de superación que conlleva el 
bienestar subjetivo (Ahumada Tello, 2017). 

El planteamiento que describe la estructura teórica de esta propuesta de investi-
gación y se focaliza en presentar las variables Felicidad, Competencias Digitales y 
Redes Sociales. Además, en este documento se sigue presenta primeramente una 
introducción a la investigación donde se exponen de manera somera los elementos 
que construyen el interés de la investigación. Posteriormente en el marco teórico se 
abordan las variables que forman parte del constructo de la investigación. Inmedia-
tamente después se describe el proceso metodológico, seguido de la sección de 
resultados y las conclusiones sobre la valoración de los supuestos mencionados.

2. Marco teórico
2.1. Felicidad

Diferentes áreas de la ciencia han incidido en la importancia que emerge de la felici-
dad (FEL). Estudiosos de economía, psicología, sociología, tecnología, educación y 
administración han descubierto que la percepción de bienestar es base para el éxito 
de proyectos y acciones que generen un crecimiento en la oferta de propuestas de 
valor para diferentes nichos de mercado. El mismo constructo tiene diferentes com-
ponentes que no se contraponen, sino que suman información importante para com-
plementar la relevancia de esta aproximación teórica (Fernández-Pérez et al., 2015). 

Los negocios buscan gestionar su preocupación a partir de analizar los efectos que 
tiene la felicidad sobre las partes interesadas fuera de la empresa, especialmente los 
clientes, proveedores y la comunidad local con el fin de mejorar su desempeño y en 
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lo posible, mejorar su productividad. Esto a la vez que se continúa esforzando por en-
tregar valor a la sociedad a través de las actividades que se implementan para poten-
cializar este fenómeno virtuoso (Gustafson, 2022). Un factor importante que influye 
en la felicidad es la visión filosófica de la vida en el desarrollo de la trascendencia del 
ser humano. Por ejemplo, para ciertas creencias religiosas el objetivo de la vida es 
llegar a un estado de madurez y crecimiento espiritual que impulse un estado mental 
caracterizado por la compasión hacia sí mismo y los demás, así como el desinterés 
en los bienes materiales como fuente primaria de la felicidad(Chang & Sheh, 2022).

En los sistemas de creencias individuales, se incentiva el constructo de que la forma 
más alta de bienestar o felicidad humana no se puede lograr solo con dinero, ganan-
cias o riqueza. Se determina que enfocarse en esto suele venir condicionada con 
efectos contrarios que pueden provocar infelicidad y consecuencias dañinas para los 
humanos, como lo observan con frecuencia los psicólogos y científicos ambientales 
modernos. Se considera que estos efectos negativos están relacionados con la com-
pleja posibilidad de no lograr las metas materiales que supuestamente incrementan 
la felicidad. En los casos en que si se logran estos objetivos, su naturaleza material 
los hace formar sentimientos efímeros y por consiguiente imperiosos de replicar, dan-
do pie a un espiral dependiente en incentivos repetitivos que no son sostenibles en 
el mediano y largo plazo (Chang & Sheh, 2022). Entonces tomando en cuenta estas 
posibilidades, se determina que la mejor manera de administrar o dirigir un negocio 
es humanizarlo. Este trato conlleva ciertas características: 1. El negocio está relacio-
nado con seres humanos; 2. Las personas y elementos del negocio son un fin y no 
un medio; 3. Buscar la mejor característica de la naturaleza humana; y 4. Compartir 
los beneficios con la generalidad de la organización en la búsqueda de la equidad 
colaborativa (Graafland, 2021; Islam & Amin, 2022) y la justicia organizacional (Mert 
et al., 2022).

Es importante considerar que el individuo desarrolla el sentido de felicidad o bienes-
tar subjetivo partiendo de constructos internos y externo. La ciencia de la felicidad 
se ha estudiado como un recurso metodológico probado para llegar la percepción la 
felicidad y puede surgir a través de lo que cada individuo hace y como lo hace en los 
diferentes medios de su desarrollo. En estos espacios, suele verse influenciado por 
el efecto en los demás,así como las intenciones que otros entes o agentes involucra-
dos en su organización llevan a cabo la observación de sus resultados, convirtiéndo-
se en un estímulo para un buen desempeño en actividades laborales, formativas y 
personales (Lyubomirsky, 2008). 

Los componentes de la felicidad son variados y muestran características diferen-
tes y es frecuente que se correlacionen con otros elementos y que conformen un 
punto de análisis con una mayor complejidad (Huppert et al., 2005). Existen ade-
más elementos que impiden la consolidación de un enfoque centrado en la felicidad 
organizacional que impere en todos los niveles de la organización. Entre estos se 
encuentra la corrupción y sus implicaciones en el desarrollo de la justicia organiza-
cional, los líderes sin sentido ético y el surgimiento de dinámicas destructivas en el 
interior de la empresa(Mert et al., 2022). El liderazgo ético se filtra a los comporta-
mientos éticos de los empleados, lo que brinda implicaciones prácticas para mejorar 
el entorno ético, la responsabilidad social corporativa, el intercambio entre líderes y 
empleados, el sentido de felicidad individual, la ética empresarial y los potenciales 
económicos en los mercados competitivos globales. Un elemento necesario de in-
cluir en el fenómeno laboral es la consideración que surge en la relación entre las 
demandas trabajo, vida y familia en relación con la satisfacción laboral y la felicidad 
(Latip et al., 2022). Finalmente, las alteraciones emergentes que se presentan en el 
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entorno organizacional en donde se encuentran los individuos influyen también en la 
percepción de felicidad, en esta clasificación merece mención especial el caso de la 
pandemia de COVID-19 que generó en la población un sentimiento generalizado de 
zozobra e infelicidad (Ghosh et al., 2022).

2.2. Competencias Digitales

Las tecnologías de información y comunicación se han convertido en un elemento 
presente en todos los aspectos de la vida. Existen de manera permanente en el 
trabajo, la escuela y la vida privada de las personas. Ahora forman parte del co-
nocimiento y de las costumbres que se aplican en la mayoría de los trabajos y en 
los estudios disponibles para los jóvenes universitarios. En este sentido, surge el 
constructo de las competencias digitales, que se refieren a los conocimientos que se 
requieren para dominar el entorno organizacional extremadamente tecnológico de 
las empresas (Berrocoso et al., 2013; Salahodjaev, 2021). 

El manejo adecuado de las tecnologías o alfabetización digital, la comunicación y 
colaboración mediante equipos de trabajo virtuales, la creación de contenido digital, 
la seguridad informática y la resolución de problemas mediante el uso de herramien-
tas tecnológicas son lo que ahora conocemos como Competencia Digital (CD) y son 
importantes para el desempeño de cualquier persona, ya sea en su entorno social, 
académico o laboral, por lo que las instituciones de educación superior han tenido 
que incorporarlas en sus procesos de formación (Domínguez & López, 2015).Igual-
mente estas competencias forman parte de la formación de los futuros empleados 
y emprendedores, quienes se perciben como parte de una generación enfocada de 
manera determinante en el aprovechamiento de la tecnología como elemento crucial 
para el desarrollo socioeconómico de la sociedad especialmente a partir de los es-
cenarios complejos que ha dejado el paso de la pandemia del COVID-19, en donde 
se expandió el uso de la tecnología y se hicieron indispensables las competencias 
derivadas de este cambio (Núñez-Canal et al., 2022).

La capacidad emprendedora y la competencia digital son dos competencias básicas 
en la educación actual. También son competencias transversales en prácticamen-
te todas las opciones de estudio en el nivel superior y universitario, en donde se 
han propuesto modelos que combinan la actitud emprendedora y la educación que 
resulta en la obtención de competencias digitales (Prendes-Espinosa et al., 2021). 
Se comprende entonces que las nuevas tecnologías y las competencias digitales 
están modificando el espíritu emprendedor. El emprendimiento digital incluye nuevas 
formas de encontrar clientes para negocios, diseñar nuevos productos, generar in-
gresos, colaborar con plataformas y socios, etc. El mercado laboral actual requiere 
personal con habilidades digitales cada vez más especializadas, habilidades gene-
rales, habilidades especializadas y habilidades complementarias soportadas sobre 
el uso de TIC. Esto concluye que es imperativo mejorar las competencias digitales 
también es un desafío importante para el sistema de educación superior (Zeidmane 
& Vintere, 2021). A partir de estos nuevos requerimientos, los contenidos curriculares 
de los cursos universitarios deben mantener un enfoque central en el desarrollo de 
estas competencias para de esta manera reducir la brecha que se pueda presentar 
entre los diferentes miembros de una organización y los emprendedores que inicien 
en este camino.

La educación emprendedora es una actividad necesaria que debe mantenerse 
actualizada con los desarrollos actuales en el mundo virtual, aumentado e inter-
conectado digitalmente. En la medida que los negocios se orientan hacia la digita-
lización, el aprendizaje automático y la profesionalización de los procesos de toma 
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de decisiones, el emprendedurismo necesita regenerar su enfoque de aprendizaje 
basado en competencias con énfasis en aquellas que son digitales(Elia et al., 2020). 
Ahora los nuevos saberes incluyen conceptos que modifican la aproximación a ac-
tividades tradicionales como la mercadotecnia por una adecuación que le incluye la 
característica de digital y con esto modifica sus componentes, procesos y medios 
de aplicación. La demanda que trae el futuro de las organizaciones supera las ha-
bilidades de emprendimiento tradicionales con la inclusión de la mercadotecnia y la 
comunicación digital (Hayter, 2016). 

Es por ello quelas universidades necesitan adaptar con mayor frecuencia sus mé-
todos educativos para preparar con mayor pertinencia, a las nuevas generaciones 
de expertos con requerimientos especiales adecuados para aquellos trabajos del 
futuro que demandan competencias digitales específicas. La competencia por el co-
nocimiento teórico relacionado con las tecnologías de información y comunicación 
es fundamental para la preparación de los estudiantes emprendedores. Así mismo, 
las habilidades adicionales para el trabajo futuro como lo son la programación de 
software, las habilidades matemáticas y la aplicación de lógica, ingeniería y ciencia 
en los procesos productivos, se suman a las exigencias requeridas para el desarrollo 
adecuado de una propuesta de emprendimiento exitoso (Albena et al., 2020).

Los emprendedores del futuro requieren adquirir habilidades que incluyen la comuni-
cación avanzada, la mercadotecnia digital en redes sociales, estrategias digitales de 
publicidad, optimización en el uso de motores de búsqueda, creación de contenido 
y uso de estrategias promocionales. Estas habilidades facilitan la participación de 
los stakeholders en los procesos creativos y de innovación en el diseño de nuevos 
productos, así como en el establecimiento de innovadores procesos de colaboración 
creativa y transformación de la propuesta de valor que se ofrece al mercado (Ahu-
mada-Tello et al., 2019; Papageorgiou et al., 2021). En este fenómeno del estudio de 
los emprendedores que adquieren competencias digitales se encuentra incrustada la 
nueva percepción de felicidad que puede entregar el desarrollo de nuevas empresas 
y la responsabilidad que ello conlleva y que incide con la percepción de felicidad en 
los emprendedores (Ravina-Ripoll et al., 2021)

Para concluir, en el proceso de evaluación de las capacidades específicas de una 
empresa, se presenta la posibilidad de llegar al desarrollo de procesos de internacio-
nalización. Este es un enfoque de crecimiento que beneficia mayoritariamente a las 
empresas que han establecido un proceso estratégico que incluye a las tecnologías 
y a la preparación de los individuos en estos conocimientos en constante actualiza-
ción, existe un caracterización que consta de cuatro capacidades críticas para que 
estas empresas logre su internacionalización bajo el sustento de sus capacidades 
digitales, estas son: 1. Habilidades de programación intercultural; 2. Redes virtuales 
globales; 3. Adaptabilidad de monetización digital transfronteriza; y 4. reconfigura-
ción del modelo de negocios internacional (Cahen & Borini, 2020).

Las competencias digitales forman parte ahora de las habilidades requeridas en el 
campo laboral, y este a su vez se ve cada vez más enfocado en el uso de tecnología 
y en el fortalecimiento de la cultura de la innovación para mantener una competitivi-
dad que inicia en el proceso formativo de los profesionistas (Cattaneo et al., 2022; 
De Pablos-Pons et al., 2017; Fernández-Pérez et al., 2015; Lepp et al., 2014; Muhuri 
et al., 2019; Shaw & Carter, 2007; Zhao et al., 2021).

Considerando la revisión realizada y conforme a los objetivos de esta investigación 
se plantea la siguiente hipótesis:
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H1: Las competencias digitales son un factor que influye en la percepción de felicidad 
de los emprendedores tecnológicos 

2.3. Redes Sociales

Por otro lado, las Redes Sociales (RS) son sistemas que establecen relación entre 
conocidos, amigos, contactos laborales o académicos y que aprovechan la plata-
forma de internet para crear esta conectividad (Verduyn et al., 2020), ejemplos de 
los cuales son Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp y YouTube. Esto ha 
creado un espacio para el desarrollo de la comunicación interpersonal e interorgani-
zacional (Koç & Turan, 2021), a través del cual fluye información sobre las diferentes 
actividades realizadas y materiales de trabajo y estudio que se puede compartir para 
mejorar los resultados de la colaboración (Diánez-González & Camelo-Ordaz, 2017)

De acuerdo con la teoría de la restauración de la atención, la exposición a la natura-
leza y comunicación que se sostenga renueva la capacidad de enfocar la atención. 
Ante esta teoría, se observa que el constructo que disminuye la fatiga cognitiva puede 
aumentar las emociones positivas, como la felicidad. Los entornos naturales suelen 
ser asociados de manera con una alta prevalencia de felicidad(Castillo-Abdul et al., 
2022). Sin embargo, la relación entre la tendencia a la comunicación entre individuos 
aún requiere estudios confirmatorios para su generalización. Esta asociación valora 
entonces que la red que surge entre los individuos, catalogada como red social, es 
ahora preponderantemente digital y además puede incidir en la felicidad manifestada 
por el individuo a la par que la que manifiesta el grupo donde se encuentra insertado 
(Svoray et al., 2022)

De la misma manera que los individuos buscan las redes sociales para comunicar-
se, las organizaciones desarrollan estrategias de comunicación para dar a conocer 
mediante sus canales oficiales los resultados positivos de sus actividades de em-
prendimiento. Se utilizan estos medios para generar confianza en sus clientes al 
implementar campañas de mercadotecnia y que en gran medida promueven la cons-
trucción de un sentido de prevalencia en un entorno comercial competitivo (Schiele 
et al., 2021). Esta acción correspondiente al uso de las redes sociales en los em-
prendimientos como parte de sus procesos de comunicación representan el mismo 
funcionamiento que tienen las redes individuales utilizadas por las personas que 
forman parte de estas organizaciones. Así pues, la gestión de estrategias y de control 
organizacional se derivan en un enfoque basado en felicidad y gobernanza que se 
equipara a las emociones que manifiestan los individuos ante su percepción subje-
tiva de felicidad y bienestar combinado con un sentido de pertenencia y control de 
su participación en la empresa de la que forma parte(Barquero Cabrero et al., 2022). 

Las tendencias en el uso de redes sociales es tan fuerte que varios estudios han 
demostrado que los universitarios y egresados utilizan cada vez más sus teléfonos 
para uso de redes sociales que para la red de telefonía celular en sus procesos de 
formación académica (Alwagait et al., 2015; Oshio et al., 2020), y que la no utilización 
o prohibición durante las actividades en el aula por parte de los profesores, puede 
desanimar a los estudiantes (Lin et al., 2021; Madge et al., 2009) pero también existe 
el riesgo de conductas adictivas para su uso (Campoverde et al., 2014; Echeburúa 
& De Corral, 2010; Hsiao et al., 2017; Koç & Turan, 2021; Scuotto et al., 2017), ante 
esta problemática, se requiere un uso medido y con limitantes supervisadas (Santos, 
2010).

A pesar de estas superposiciones temporales, los componentes de la felicidad mues-
tran características distintas, a menudo se correlacionan con diferentes conjuntos de 
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variables y capturan aspectos únicos del constructo que, para diversos propósitos, 
vale la pena monitorear. Los términos utilizados para describir la percepción subjetiva 
de felicidad a menudo se han aplicado de manera ambigua, lo que ha enturbiado la 
discusión y posiblemente ha ralentizado el progreso en el campo. Por ejemplo, el 
término “felicidad” se ha utilizado para referirse a evaluaciones momentáneas de 
afecto, así como a evaluaciones generales de la vida (Lyubomksky et al., 2005). 
Esta ausencia de precisión impide comprender las complejidades que se sabe que 
coexisten. 

Por ejemplo, una persona que está involucrada en actividades estresantes o difíciles, 
como trabajar para obtener una educación o un ascenso laboral, puede encontrar un 
significado sustancial o satisfacción con la vida en general; o de la misma manera, 
una persona que en general presenta actitudes tendenciosas hacia el sufrimiento 
y la carencia de un sentido de esperanza puede experimentar un alivio temporal 
en un momento agradable y ambas percepciones son considerados como factores 
que afectan la percepción subjetiva de felicidad(Ahumada-Tello et al., 2018; Bognar, 
2010). Siendo así, es posible que el uso generalizado de las redes sociales pueda 
afectar a la felicidad percibida por las personas. 

El estudio del afecto positivo, el afecto negativo y el sentido de satisfacción de vida 
se ha presentado como componentes que se enfocan en el desarrollo de la percep-
ción de la felicidad, específicamente en las redes sociales (Wirtz et al., 2021), es así 
como el uso cotidiano y ordinario de los sitios de redes sociales tiene un impacto ad-
verso en el bienestar subjetivo a lo largo del tiempo, y destaca aún más las ventajas 
de emplear medidas de bienestar independientes.

Un indicador más que es relevante mencionar, es el nivel de relación que se puede 
presentar entre el número de “amigos” o contactos en las redes sociales y la percep-
ción positiva de la felicidad que se refleja en un sentido de bienestar, contra el efecto 
negativo que a su vez se manifiesta como angustia, decepción o estrés (Huang, 
2021). 

Considerando la revisión realizada y conforme a los objetivos de esta investigación 
se plantea la siguiente hipótesis:

H2: Las redes sociales son un factor que influye en la percepción de felicidad de los 
emprendedores tecnológicos 

3. Metodología
Este trabajo de investigación se encuentra ubicado con las características de ser 
de corte transversal, no experimental, cuantitativo y correlacional. Los datos fueron 
adquiridos y recopilados a través de una encuesta estructurada, la cual fue diseña-
da con base en la literatura revisada y aplicada a través del uso remoto de “Google 
Forms” como una herramienta web. La población objetivo fueron emprendedores 
de base tecnológicas y egresados universitarios durante los periodos 2021-2022 de 
la Facultad de Contabilidad y Administración (FCA) en la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC). 

En la Figura 1 se ilustran las variables de estudio que forman parte de esta investi-
gación y que corresponden a las hipótesis definido en la sección anterior. De esta 
apreciación se derivan las preguntas de investigación, se puntualizan las hipótesis 
y se enuncian los objetivos a cumplir. Siendo este un esquema básico, se ilustra la 
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conformación del cuestionario que se desarrolló para fundamentar los resultados 
esperados.

Figuras 1 Diagrama de variables

Nota: En la Figura 1 de describe el modelo teórico planteado en este documento. Se observa la re-
lación entre las variables independientes de Redes Sociales y Competencias Digitales y la variable 

dependiente de Felicidad.

En la Tabla 1, se muestra la matriz de congruencia y ficha metodológica de la inves-
tigación, en donde se definen las variables que son: Variable Dependiente: Felici-
dad (FEL), Variables Independientes: Redes Sociales (RS) y Competencias Digitales 
(CD). Se muestra la relación entre preguntas de investigación, objetivos e hipótesis 
correspondientes

Tabla 1 Matriz de congruencia 

Preguntas de Investigación

¿Son las redes sociales(RS) un factor que 
influye en lapercepción de felicidad (FEL) ?

¿Son las competencias digitales(CD) un factor 
que influye en la percepción de FEL?

Objetivo General

Determinar si las redes sociales y las competencias digitales son factores que influyen de mane-
ra positiva en la percepción de felicidad

Objetivos Específicos

Determinar si las RS influyen de manera 
positiva en laFEL

Determinar si las CD influyen de manera 
positiva en laFEL

Hipótesis General y Nula

HG. Las RS y las CD son factores que influyen 
de manera positiva en laFEL

HG-0. Las RS y las CD no son factores que 
influyen de manera positiva en la FEL

Hipótesis de Trabajo y Nulas

H1 Las RS influyen de manera positiva en 
laFEL

H1-0 Las RS no influyen de manera positiva en 
laFEL

H2 Las CD influyen de manera positiva en 
laFEL

H2-0 Las CD no influyen de manera positiva en 
el FEL

Nota: La Tabla 1 describe los datos que conforman la matriz de congruencia de la investigación, 
se parte de las preguntas de investigación que dan pie al trabajo, posteriormente se procede a los 

objetivos, general y específicos y finalmente se muestran la hipótesis general y las hipótesis de 
trabajo con su respectiva expresión nula.
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4. Resultados
4.1. Datos descriptivos

En la Tabla 2 se ilustran los datos generales de la población sujeta al estudio. En 
primera instancia se observa un universo de 2700 emprendedores y/o egresados de 
la FCA en la UABC, lo que aplicando el cálculo a la población (N), se obtiene una 
muestra (n) de 138 con un error (e) de 6.8% y un nivel de confianza (K) de 90%. 

Tabla 2 Componentes descriptivos de la muestra 

Componentes

N = 2700 n = 138 e = 6.8% K = 90%

Edad 18-25 | 90.5% 26-35 | 5.1% 36-45 | 3.6% > 46 | 0.7%

Sexo Femenino | 66.4% Masculino | 33.6%

Estado Civil Soltero | 
89.8% Casado | 3.6% Divorciado | 

0.7% Unión libre | 5.8%

Ocupación Empleado | 
51.8% Trabaja y estudia | 45.3% Independiente | 

2.9%

Nivel 
académico Licenciatura | 92.7% Posgrado | 7.3%

Ingresos < de 15K | 52.5% 15K – 30K | 27.7% > de 30K 19.8%

Nota: En la Tabla 2 se muestran los valores obtenidos para la Población (N), la muestra (n), el error 
permitido (e) y el nivel de confianza (K). También se ilustran los datos generales obtenidos de los 

encuestados.

De la misma manera, en la Tabla 2 se observa que la muestra se compone casi en 
su totalidad de personas menores de 35 años puesto que representa el 95.6%, tam-
bién una mayoría de personas del sexo femenino con un 66.4% contra un 22.6% del 
sexo masculino. La mayoría son solteros con un 89.8%, el 51.8% trabaja, el 45.3% 
trabaja y se encuentra estudiando también y el 2.9% realiza actividades independien-
tes. Solo el 7.3% continua estudios de posgrado y en los ingresos el 52.5% percibe 
menos de 15,000 pesos mensuales, así mismo se observa que los que perciben por 
encima de los 30,000 pesos mensuales representan un 19.8% de los encuestados.

4.2. Confiabilidad del instrumento

En la Tabla 3 se observa que los valores Alpha de Cronbach obtenidos en el instru-
mento de medición ratifican una alta consistencia interna en cada uno de los cons-
tructos reflejados en las variables dependiente e independientes. Bienestar subjetivo 
presenta un valor de 0.919, Redes Sociales de 0.919 y Competencias Digitales de 
0.877, todo valor superior a 0.7 es aceptable para estudios sociales y los de 0.9 son 
considerados altamente válidos (Nunally, 1967).

Tabla 3 Análisis de confiabilidad del instrumento de medición 

Tipo de Variable Nombre Ítems Alpha de Cronbach
Dependiente FEL 15 0.919

Independientes
RS 18 0.919

CD 22 0.877

Nota: En la Tabla 3 se muestran los valores obtenidos al analizar el instrumento y su confiabilidad.
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4.3. Análisis de correlación

En la Tabla 4 se observa una alta correlación entre FEL y RS (r = 0.270 y p < 0.010), 
así como FEL y CD (r = 0.390 y p < 0.010) estos datos bajo el método de Pearson. De 
la misma manera, cuando se realiza el análisis de correlación de Spearman encon-
tramos que FEL y RS (rho = 0.264 y p < 0.010) y FEL y CD (rho = 0.436 y p < 0.010), 
por lo tanto, ambos métodos confirman el resultado y aceptan las hipótesis que se 
establecen en la Tabla 1 referente a la relación entre FEL, CD y RS.

Es importante aclarar que esta interpretación no implica causalidad, la relación sig-
nificante solamente implica que las variables covarían entre ellas. Esa correlación se 
confirma con ambos métodos, el de Pearson y el de Spearman, y también confirman 
la validez de las hipótesis incluidas en el estudio. El resultado implica que cuando 
una de las variables se presenta, como puede ser RS o CD, FEL se modifica de al-
guna manera y se mantiene la relación positiva entre ellas.

Tabla 4 Análisis de correlación de Pearson y de Spearman

Redes Sociales Competencias Digitales

Bienestar 
Subjetivo

Pearson 0.270** 0.390**

Sig. (bilateral) 0.001 0.000

Rho de Spearman 0.264** 0.436**

Sig. (bilateral) 0.002 0.000

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).**. 
Nota: En la Tabla 4 se muestran los valores obtenidos en las pruebas de correlación de Pearson y 

Spearman.

4.4. Análisis de regresión

El valor de R cuadrada (R2) que se presenta en la Tabla 5, indica que se observa una 
baja referencia explicativa del modelo estadístico. Esto debido a que solo el 16.6% 
del fenómeno es explicado por las dos variables estudiadas. Ante este ejercicio, la 
aplicabilidad del modelo es limitada, se puede analizar cuál de las dos variables pro-
puestas representa una mejor alternativa para comprender el fenómeno del bienestar 
subjetivo desde la perspectiva del análisis de regresión con la finalidad de confirmar 
las hipótesis establecidas en la Tabla 1. Este valor de R2 representa un valor que se 
puede clasificar en bajo – moderado, puesto que es menor al 20% de la explicación 
del fenómeno a partir de estas variables, lo que abre la posibilidad a continuar con el 
estudio de otras variables en relación con el mismo objeto de estudio e incrementar 
el estudio de las competencias digitales.

Tabla 5 Resumen del modelo de regresión

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de 
estimación

1 0.407a 0.166 0.153 0.64689

Predictores: (Constante), Competencia_Digital, Redes_Sociales. 
Nota: En la Tabla 5 se muestra el resumen del modelo regresión y los valores de R2
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En la Tabla 6, se observa que la (Constante) y la variable Competencia_Digitalson 
definidos como alto valor significativo estadístico al presentar valores de p < 0.010. 
Sin embargo, en el caso de Redes_Sociales, el valor de p = 0.133 indica que no exis-
te valor significativo estadístico, por lo que la hipótesis es rechazada. 

Tabla 6 Coeficientes del modelo de regresión 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados

R cuadrado 
ajustado t Sig.

1 B Error estándar 0.153

(Constante) 2.078 .380 5.462 .000

Redes_Sociales .137 .091 .131 1.510 .133

Competencia_Digital .372 .096 .335 3.866 .000

Ecuación de regresión

a. Variable dependiente: Felicidad. 
Nota: En la Tabla 6 se muestra el modelo de regresión con los valores obtenidos en los coeficientes 

y la valoración de p que muestra su nivel de significancia estadística.

5. Discusión
A partir del análisis de los resultados encontrados y expresados en el apartado an-
terior, se observa que el estudio de correlación de variables confirma las hipótesis 
planteadas en las que tanto la variable RS como la variable CD influyen en el desa-
rrollo de la FEL en los egresados de programas de estudio en la FCA de la UABC. 
Sin embargo, al llevar a cabo un estudio más exhaustivo mediante el análisis de re-
gresión, se descubre que la relación entre RS y FEL no se sostiene estadísticamente 
de manera significativa(Hair et al., 2013).

La interpretación de estos resultados nos lleva al análisis profundo de la correlación 
que el uso de RS puede tener sobre la FEL. Este estudio puede dar pie a evidenciar 
que, aunque existan estudios que coincidan en una relación positiva entre estas dos 
variables, en esta ocasión los datos extraídos de la población estudiada no dan la ra-
zón. Por otra parte, se valida de manera fehaciente que las CD tienen una influencia 
intrínseca en el desarrollo de la FEL en emprendedores y recién egresados universi-
tarios (Schlaegel et al., 2021). 

El estudio empírico confirma la hipótesis que plantea una correlación entre las va-
riables FEL y CD. Aquí encontramos que se acepta que las competencias digitales 
influyen en el sentido y valoración de felicidad en los emprendedores y en los recién 
egresados en la UABC. Este resultado indica que los emprendedores valoran de 
manera representativa sus capacidades en el trabajo digital que los hace capaces 
de responder a los retos que surgen en proyectos, procesos y actividades que se 
relacionan con su empresa y emprendimiento. Así mismo, las competencias mejoran 
la autovaloración, incrementan la autoestima y desarrollan otros beneficios que son 
positivos por ser unidireccionales, esto es, a mayor competencia digital, mayor senti-
do subjetivo de felicidad positivo (Chaudhary et al., 2022; Prahalad & Hamel, 1990).

En el caso de las redes sociales, no se encuentra una relación confirmatoria en los 
valores obtenidos. Es entonces posible que debido a la dualidad que presenta la 
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apreciación y acercamiento que se tiene con las redes sociales en el uso frecuente, 
los usuarios suelan recorrer de manera frecuente el espacio valor de beneficio y 
perjuicio de las redes sociales en las empresas. No es de extrañar que la valoración 
relacionada entre la felicidad y las redes sociales puede ser contraria lo estipulado en 
la hipótesis H1, en donde se menciona que las redes sociales impulsan el desarrollo 
de la felicidad. Esto se confronta con la percepción individual del papel de las redes 
sociales en la vida de cada individuo y que esto sea también pare de estudios que 
confirman su pertinencia en la medición de la subjetividad de la felicidad (Bond et al., 
2017; Shalley et al., 2015; Waes et al., 2018; Zhou et al., 2009).

6. Conclusiones
El desarrollo de esta propuesta propone el uso de una metodología basada en un 
planteamiento lógico que, de inicio al proceso de investigación, proceder a continua-
ción a la fundamentación teórica y hacer uso combinado del análisis de correlación 
con el de regresión. Se observa que, al incrementar la profundidad del estudio es-
tadístico, se encuentran valores que poseen una mayor relevancia y significancia. 

Por medio de este estudio, se cumplieron los objetivos específicos y el objetivo ge-
neral al demostrar que la variable independiente CD influye de manera directa y 
positiva en la FEL, esto confirma la hipótesis H2. En cambio, mediante el mismo 
procedimiento, se demuestra que la variable independiente RS no tiene influencia 
estadísticamente significativa sobre la FEL. 

Estos resultados confirman parcialmente los planteamientos iniciales y abren el es-
pacio para la discusión sobre la importancia que tiene la inclusión de las CD en los 
planes de estudio y currículo de clases en donde se promueva la adquisición de 
mayores conocimientos ajustados al aprendizaje tecnológico de la alfabetización di-
gital, la comunicación y colaboración, la creación de contenido digital, la seguridad 
digital y finalmente, la resolución de problemas mediante el uso y el incremento de 
competencias digitales.

En este estudio se obtienen resultados para ambas hipótesis de trabajo, en H1, se 
confirma la relación entre felicidad y competencias digitales. En cambio, en la H2, la 
relación propuesta entre felicidad y redes sociales no cumple este condicionamiento. 
Ambas lecturas cuentan con su discusión en la sección anterior en donde se profun-
diza acerca de este resultado y su posible explicación. Al obtener estos resultados, 
la hipótesis general HG no se acepta puesto que una de las dos de trabajo resulta 
rechazada.

Limitantes: Este estudio se llevó a cabo en un entorno local enfocado mayoritaria-
mente en emprendedores jóvenes, lo que hace necesario replicar la investigación 
en otros ambientes con diferencias sustanciales en la naturaleza de la muestra del 
sujeto de estudio

Trabajo futuro: Se procederá a la continuación de los estudios enfocados en desa-
rrollar el análisis de estas variables para confirmar los hallazgos, a la vez que se ex-
plorarán nuevas variables que mejoren el resultado de la R2 y el estudio incremente 
su relevancia para explicar el fenómeno de la felicidad en emprendedores y recién 
egresados.
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