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ABSTRACT: This research analyzes the relationship between the meaning of life and various 

sociodemographic factors in university students with the purpose of demonstrating whether there are 

statistically significant relationships between an individual's level of meaning in life and various 

personal, family, and health characteristics, among others. A study was carried out among Higher 

Education students, using a measurement instrument on which the Crumbaugh and Maholick life 

purpose test was adapted. It was shown that there is a statistically significant correlation with a low 

and positive degree of association between the level of sense of life and the sociodemographic factors 

of eating habits, average hours of sleep per day, perception of family socioeconomic level and work 

activity. 

KEY WORDS: meaning of life, sociodemographic factors, university students. 

INTRODUCCIÓN. 

A finales del año 2019, el mundo entero se paralizó ante las noticias que empezaron a esparcirse sobre 

el coronavirus –también conocido como COVID-19-, el cual es una enfermedad infecciosa causada 

por el virus SARS-CoV-2, y cuyos métodos preventivos incluyeron el confinamiento en casa y el 

autoaislamiento en caso de sentirse mal o resultar positivo a su contagio (Organización Mundial de la 

Salud, 2023). 

Al poco tiempo de iniciada, se hizo evidente que esta pandemia provocaría cambios trascendentales y 

que magnificaría los problemas ya existentes en las diversas economías y sociedades globales (Schwab 

& Malleret, 2020), al punto de que el mismo Foro Económico Mundial construyó una propuesta de 

economía planificada para reconstruir la economía de manera sostenible tras la vivencia de esta crisis 

mundial. 

El mundo se vio afectado por esta situación no solamente a niveles económicos y sociales, sino que 

diversas investigaciones ayudaron a corroborar que el bienestar mental y emocional de las personas 

también se vio perjudicado por múltiples factores derivados de la pandemia por COVID-19, y uno de 
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los temas o conceptos que se vinculó en una importante medida y frecuencia con este elemento de los 

seres humanos durante esta crisis mundial fue el sentido de vida (Araque-Castellanos et al., 2020; 

Arslan et al., 2022; Rasheed et al., 2022; Romero Parra, 2020; Ruiz Domínguez et al., 2020; Trujillo 

Montalvo, 2021; Vergara et al., 2021; Yu et al., 2020). 

De acuerdo con Viktor Frankl (2015) y su propuesta -denominada logoterapia-, la primera fuerza 

motivadora del hombre es la lucha por encontrar un sentido a su vida y por realizar un conjunto de 

valores: de experiencia, de creación y de actitud (Frankl, 2015, 2018).  

De manera similar, Steger y sus colaboradores (2006) definen el sentido de vida como un impulso 

innato para encontrar significado y significancia en la vida de las personas, e identifican que está 

compuesto por dos factores: la búsqueda de sentido y la presencia de sentido. Además, el mismo Steger 

junto con Kashdan (2007) aseguran que la búsqueda de sentido podría conducir a mejorar la presencia 

de éste mismo en la vida de una persona, pues ambos conceptos conviven dinámicamente en los seres 

humanos. 

Por otro lado, algunos autores nos demuestran que el sentido de vida no es algo estático en los seres 

humanos, sino que es dinámico y cambiante, y que éste aumenta según avanzan las fases de la vida de 

una persona (Avellar De Aquino et al., 2017). De hecho, se ha podido comprobar que los adultos y las 

personas de la tercera edad perciben una mayor presencia de sentido en el tiempo presente, en 

comparación con los jóvenes que mostraron sentidos de vida mayormente subjetivos y construidos más 

con base en lo visualizado hacia el futuro que en lo experimentado hasta el momento presente (Avellar 

De Aquino et al., 2017; Cadavid-Claussen & Díaz-Soto, 2015). 

Considerando todo lo anterior, es importante señalar, que una de las consecuencias a nivel psicológico 

y emocional de la pandemia por COVID-19 es que las personas han cambiado de forma importante su 

perspectiva sobre el sentido de vida, y este hecho, no es para menos después de presenciar o vivir casos 



4 

devastadores de contagios o muertes de personas cercanas y miles de personas por todo el mundo 

(Trujillo Montalvo, 2021).  

Lo anterior lleva a plantear una serie de cuestionamientos y reflexiones acerca de los factores que 

influyen -positiva o negativamente- o son causa de la búsqueda y/o presencia de sentido en las personas, 

así como de aquellos factores que se ven influidos –también de forma positiva o negativa- o son 

consecuencia de buscar y/o tener presente un sentido o significado de vida. 

Sobre este último enfoque es que gira la motivación y el propósito de esta investigación, en donde 

después de definir los conceptos pertinentes, se busca analizar si existe o no una relación entre el 

sentido de vida y diversos factores sociodemográficos de un grupo de estudiantes de Ingeniería, así 

como el tipo de relación que existe, en caso de haberla. 

DESARROLLO. 

Esta investigación se realizó en un nivel descriptivo correlacional, ya que se buscó caracterizar los 

conceptos de sentido de vida y factores sociodemográficos con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento (Hernández Sampieri et al., 2014), el cual se asume que es de relación o sinergia, y 

por otra parte, fue correlacional por determinar el grado y tipo de relación o asociación no causal 

existente entre estas variables. 

Para obtener los datos referentes al sentido de vida, se utilizó el test de propósito de vida (purpose in 

life test) de Crumbaugh y Maholick (1964, 1969), el cual sigue las propuestas y criterios de Viktor 

Frankl y su logoterapia (2015, 2018), quien ha sido referente al construir el marco teórico de esta 

investigación. El instrumento consta de 20 preguntas en las que se usa una escala tipo Likert, que va 

del uno al siete, donde en todos los casos el siete es la mejor calificación, y que tienen el propósito de 

medir variables que han sido categorizadas y utilizadas de diversas maneras por diferentes autores. 
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Algunos autores (Gottfried, 2016; Schulenberg et al., 2011) han seguido los conceptos del contenido 

general para cada ítem propuesto originalmente por Crumbaugh y Maholick (1964, 1969), los cuales 

se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Contenido general para los ítems del test de propósito de vida. 

Ítem Contenido general Ítem Contenido general 

1 Entusiasmo 11 Tener razones para vivir 

2 Emoción en la vida 12 Mundo significativo 

3 Presencia de metas claras en la vida 13 Responsabilidad individual 

4 Vida con sentido 14 Libertad en la toma de decisiones 

5 Novedad en el día a día 15 Preparación para la muerte 

6 Deseos de una vida como la actual 16 Pensamientos suicidas 

7 Actividad post-jubilación 17 Capacidad para descubrir sentido 

8 Cumplimiento de metas vitales 18 Una vida determinada 

9 Buenas cosas en la vida 19 Satisfacción en las tareas diarias 

10 Haber vivido de forma valiosa 20 Presencia de propósito en la vida 

Nota. Tomada de Crumbaugh y Maholick (1964, 1969). 

Es importante mencionar, que Schulenberg y sus colegas (2011) han demostrado que los ítems de 

presencia de metas claras en la vida, vida con sentido, cumplimiento de metas vitales y presencia de 

propósito de vida -que corresponden a las preguntas 3, 4, 8 y 20- son estadísticamente significativos y 

suficientes para medir con efectividad el nivel de sentido de vida de un individuo, a lo que han llamado 

la versión corta del Test de Propósito de vida. Esto ha sido validado y confirmado posteriormente 

también por Weber y sus colaboradores (2022). 

Por otro lado, Martínez Ortíz y sus colaboradores (2012) dividen estos mismos 20 ítems en tres 

categorías que los abarcan y las catalogan en un primer grupo denominado sentido desde la capacidad 

de establecer metas, un segundo grupo llamado donde están las preguntas referentes al sentido desde 
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el componente hedónico de la vida, y un último grupo con los ítems referentes al sentido desde la 

sensación del logro. 

Con una propuesta parecida, Huamani Cahua y Arias Gallegos (2018), siguiendo a Noblejas (1994, 

2000), dividen los 20 ítems en cuatro subcategorías, que son las siguientes: 1) percepción de sentido, 

2) experiencia de sentido, 3) metas y tareas, y 4) dialéctica / destino y libertad. Cada subcategoría está 

integrada por diferentes preguntas. 

El apartado de los datos sociodemográficos se estructuró a través de 18 preguntas para recolectar 

información referente al ámbito personal, académico, familiar, de salud, socioeconómico y profesional 

de cada uno de los participantes del estudio que contestaron el cuestionario digital. Su contenido 

general se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Contenido general de los ítems para recolectar datos sociodemográficos. 

Ítem Contenido general Ítem Contenido general 

1 Edad 10 Consumo de alcohol 

2 Lugar de nacimiento 11 Consumo de tabaco 

3 Género 12 Figura de padres en la infancia 

4 Práctica religiosa 13 Cantidad de hermanos 

5 Carrera universitaria 14 Posición del participante en su familia 

6 Semestre de carrera 15 Nivel socioeconómico familiar percibido 

7 Hábitos de alimentación 16 Porcentaje de beca escolar 

8 Horas de sueño promedio al día 17 Tipo de beca escolar 

9 Frecuencia de ejercicio a la semana 18 Trabajo actual del participante 

Nota. Elaboración propia. 

Respecto al diseño del estudio, se realizó una investigación de campo intensiva, ya que se recolectaron 

datos directamente de los sujetos de investigación sin manipular o controlar las variables, y se 

concentró en un perfil específico de estudiantes, los resultados no podrán ser extrapolados o 

generalizados a cualquier perfil o población (Hernández Sampieri et al., 2014). 



7 

El estudio propuesto se realizó con estudiantes de Educación Superior pertenecientes a alguna carrera 

de Ingeniería o Licenciatura de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se obtuvieron un total de 

114 respuestas. La técnica que se utilizó para la recolección de datos en el desarrollo de la metodología 

fue la encuesta escrita, haciendo uso de un cuestionario digital en Google Forms que ayudó a la 

medición de las variables de sentido de vida y de los diferentes factores sociodemográficos. 

La técnica de procesamiento y análisis de datos a utilizar fue la prueba de correlación r de Pearson, ya 

que se trató de comprobar la hipótesis de que el sentido de vida tiene una relación estadísticamente 

significativa con diversos factores sociodemográficos de los estudiantes que participaron en el estudio; 

es decir, se midió y analizó la correlación entre estas dos variables para comprobar o descartar que 

algunos de los factores sociodemográficos analizados tienen o no influencia en el sentido de vida de 

los estudiantes.  

Para el análisis de los datos se utilizó el programa especializado IBM SPSS Statistics en su versión 

28.0, con el cual se obtuvieron desde análisis estadísticos descriptivos básicos hasta estadísticas 

inferenciales de correlación entre dos variables. 

Respecto a los factores sociodemográficos de los 114 participantes de este estudio, se obtuvo que la 

media de edad fue de 19.82 años con un mínimo de 17 y un máximo de 29 años. El 66.7% de los 

participantes fueron del género masculino (f: 76), el 32.5% del género femenino y solo uno de los 

participantes seleccionó la opción de “otro” (0.9%). 

La totalidad de los participantes son nacidos en México (f: 113), a excepción de uno que es nacido en 

Venezuela (0.9%). El estado de la república mexicana con mayor representatividad en la muestra fue 

Nuevo León con un 83.3% (f: 95), seguido por Tamaulipas con el 6.1% (f: 7) y el Estado de México y 

Veracruz, ambos con un 1.8% (f: 2). Los demás estados tuvieron representación solamente de un 

participante (0.9%). La ciudad con mayor cantidad de estudiantes fue Monterrey con el 54.4% (f: 62), 
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seguido de San Nicolás de los Garza con un 15.8% (f: 18), Guadalupe y San Pedro Garza García con 

un 5.3% (f: 6) y 2.6% (f: 3), respectivamente. Las demás ciudades tuvieron una representación menor 

al 2%. 

Respecto al semestre cursado en su carrera universitaria al momento de contestar el cuestionario, se 

obtuvo una mediana en el 4º semestre (f: 23), así como porcentajes acumulados del 43% entre 3º y 4º 

semestre (f: 49) y del 39.5% entre 6º y 8º semestre (f: 45). El programa académico con mayor 

representatividad fue el de Ingeniería Mecánica y Administrativa con un 33.3% (f: 38), seguido por el 

de Ingeniería en Manufactura con el 30.7% (f: 35), e Ingeniería Mecánica Eléctrica y la Licenciatura 

en Seguridad en Tecnologías de Información con un 7.9% y 7%, respectivamente. 

En referencia a temas del ámbito personal y de salud, un 57% de los participantes dijeron sí practicar 

alguna religión (f: 65) y el 43% restante dijeron no hacerlo (f: 49). En cuanto a hábitos de alimentación, 

78.1% dijeron tener hábitos regulares (f: 89), 16.7% tener hábitos saludables (f: 19), y un 5.3% no 

saludables (f: 6). 

En cuanto a las horas de sueño promedio al día, la opción de dormir entre cinco y siete horas fue la 

más mencionada con un 73.7% de la muestra (f: 84), seguida por la de más de siete horas que seleccionó 

un 17.5% (f: 20) y la de menos de cinco horas que mencionó un 8.8% de los participantes (f: 10). 

Respecto a la actividad física, el 33.3% (f: 38) dijo realizar ejercicio entre una y dos veces por semana, 

un 25.4% (f: 29) entre tres y cuatro veces, el 22.8% (f: 26) afirmaron no hacer ejercicio y el 18.4% (f: 

21) entre cinco y siete veces por semana. 

La respuesta más mencionada respecto a la ingesta de alcohol apunta a que el 50.9% no consumen (f: 

58), el 39.5% tienen un consumo bajo (f: 45) y 9.6% un consumo moderado (f: 11). Respecto al tabaco, 

la mención de mayor frecuencia tiende a que el 92.1% no consume (f: 105), el 5.3% tienen un consumo 

bajo (f: 6), un 1.8% un consumo moderado (f: 2) y solo el 0.9% un consumo alto (f: 1). 
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En relación a temas familiares y a la figura de sus padres durante su infancia, 91.2% afirmaron haber 

crecido con ambos (f: 104), 6.1% sólo con su mamá (f: 7), 0.9% solo con su papá (f: 1) y 1.8% con 

otra figura (f: 2). Respecto a la cantidad de hermanos, el 7% dijeron ser hijos únicos (f: 8), un 80.7% 

contestaron tener entre uno y dos hermanos (f: 92), y el 12.3% entre tres y cinco (f: 14). Relacionado 

con este factor, el 39.5% de los participantes mencionaron ser los mayores entre sus hermanos (f: 45), 

seguidos por el 35.1% que son los menores (f: 40) y el 17.5% que están en la posición de en medio en 

su familia (f: 20). 

Respecto a temas económicos, el 57% de los estudiantes se perciben en un nivel socioeconómico 

familiar medio (f: 65), un 28.1% se perciben en un nivel medio-bajo (f: 32), el 11.4% en el nivel medio-

alto, seguidos por el 2.6% que se perciben en nivel bajo (f: 3) y el 0.9% que se considera de un nivel 

socioeconómico familiar alto (f: 1). Relacionado con este mismo tema, el 49.1% de los participantes 

dijeron no contar con una beca escolar (f: 56), un 3.5% afirmaron contar con una beca escolar de menos 

del 30% (f: 4), el 24.6% una beca de entre 30% y 60% (f: 28) y el 22.8% con más del 60% (f: 26). 

Los tipos de becas más asignadas fueron la beca por méritos académicos con un 18.4% (f: 21), por 

solicitud de apoyo económico con el 11.4% (f: 13) y deportiva con representación de un 8.8% (f: 10) 

de la población. Además, un 64.9% de los estudiantes dijeron no tener un trabajo (f: 74), el 23.7% 

afirmaron tener un trabajo de medio tiempo (f: 27) y el 11.4% tenían un trabajo de tiempo completo (f: 

13). 

En cuanto a los resultados obtenidos en el test de propósito de vida (Crumbaugh & Maholick; 1964, 

1969) implementado, se realizó un análisis de fiabilidad a las respuestas obtenidas para los 20 ítems 

del cuestionario y se obtuvo una alfa de Cronbach igual a .910, lo cual asegura la validez del 

instrumento. Además, al aplicar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para cada uno de 

los ítems, se obtuvo una p < .001, con lo cual se acepta la normalidad de los datos analizados. 
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Para realizar el análisis de correlación r de Pearson, se siguieron dos de las propuestas de método 

expuestas previamente en el apartado de metodología. Por un lado, se hizo la suma del puntaje obtenido 

en las respuestas y con éste se agruparon también a los estudiantes por cuartiles, asignando el Q1 al 

25% de la muestra con más alto puntaje y Q4 al 25% de la muestra con el puntaje más bajo (Gottfried, 

2016); por otro lado, se obtuvo la suma del puntaje solamente de las cuatro variables clave -los ítems 

3, 4, 8 y 20- que propone la versión corta del Test de Propósito de Vida (Schulenberg et al., 2011; 

Weber et al., 2022). 

Con estos parámetros calculados, se realizaron las pruebas de correlación r de Pearson entre el puntaje 

total obtenido, la distribución por cuartiles, y el puntaje de las cuatro variables clave con cada uno de 

los factores sociodemográficos presentados anteriormente, para con esto analizar el nivel de 

significancia de la correlación y el grado de asociación entre las variables, en caso de que la hubiera. 

Al relacionar el puntaje total obtenido con los factores sociodemográficos, se encontraron correlaciones 

significativas con los hábitos de alimentación –con una r(112) = .189, p < .05- y con las horas de sueño 

promedio al día –con una r(112) = .207, p < .05.  

Al analizar la relación de la distribución por cuartiles se repite la correlación significativa con los 

hábitos de alimentación –con una r(112) = .194, p < .05- y se suma el nivel socioeconómico familiar 

percibido –con una r(112) = .198, p < .05.  

Finalmente, al relacionar las cuatro variables clave mencionadas anteriormente, los resultados vuelven 

a ser significativos con los hábitos de alimentación –con una r(112) = .201, p < .05-, con las horas de 

sueño promedio al día –con una r(112) = .262, p < .01- y se agrega la variable del trabajo actual –con 

una r(112) = .207, p < .05.  

CONCLUSIONES. 

Se presentan a continuación las conclusiones interpretaciones de las correlaciones obtenidas al analizar 

los resultados del instrumento de medición utilizado en el desarrollo de esta investigación. 
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En cuanto a la relación del puntaje total obtenido con los factores sociodemográficos, se puede concluir 

e interpretar lo siguiente:  

1) Que los participantes que manifestaron tener mejores hábitos de alimentación tienden a tener un 

mayor nivel de sentido de vida, y viceversa. 

2) Que quienes afirmaron tener más horas de sueño promedio al día tienden a tener un mayor nivel de 

sentido de vida, y viceversa.  

Es importante mencionar, que también para ambos casos, el grado de asociación se denomina como 

bajo por la magnitud del coeficiente de correlación obtenido. 

Al analizar la relación de la distribución por cuartiles se puede interpretar los siguiente:  

1) Que los estudiantes que manifestaron tener mejores hábitos de alimentación tienden a tener un mayor 

nivel de sentido de vida, y viceversa. 

2) Que quienes afirmaron percibirse en un mayor nivel socioeconómico familiar tienden a tener un 

mayor nivel de sentido de vida, y viceversa. Para estos casos, también el grado de asociación se 

denomina como bajo por la magnitud del coeficiente de correlación obtenido. 

Finalmente, al relacionar las cuatro variables clave mencionadas anteriormente, la interpretación de 

estos resultados es la siguiente:  

1) Que los participantes que manifestaron tener mejores hábitos de alimentación tienden a tener un 

mayor nivel de sentido de vida, y viceversa. 

2) Que quienes afirmaron tener más horas de sueño promedio al día tienden a tener un mayor nivel de 

sentido de vida, y viceversa. 

3) Que aquellos que realizan en mayor medida alguna actividad laboral tienden a tener un mayor nivel 

de sentido de vida, y viceversa.  

Para los tres casos, el grado de asociación se denomina como bajo por la magnitud del coeficiente de 

correlación obtenido. 
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Como se comentó al inicio de este estudio, y siguiendo la propuesta de Viktor Frankl (2015), la primera 

fuerza motivadora del hombre es la lucha por encontrar un sentido a su vida y por realizar un conjunto 

de valores: de experiencia, de creación y de actitud (Frankl, 2015, 2018); además, se definió el sentido 

de vida como un impulso innato para encontrar significado y significancia en la vida de las personas 

(Steger et al., 2006). Por otro lado, se expresó que el sentido de vida no es algo estático en los seres 

humanos, sino que es dinámico y cambiante (Avellar De Aquino et al., 2017). 

Tras los hallazgos de los resultados obtenidos en este estudio, se ha podido hacer una aproximación a 

estas propuestas, definiciones y afirmaciones, ya que se encontró que existen factores en los 

participantes de esta investigación que los pueden ayudar a acercarse o alejarse de su sentido de vida -

es decir, de encontrar significado y significancia a sus vidas- y que éste es cambiante y dinámico. 

Las correlaciones significativas encontradas pueden dividirse en dos grupos: por un lado, dos que están 

relacionadas con el ámbito del bienestar físico de las personas –es decir, los hábitos de alimentación y 

de sueño-, y por otro lado, dos que hacen referencia al ámbito socioeconómico de los estudiantes –, 

hablando del nivel socioeconómico familiar percibido y del desempeño de algún trabajo o actividad 

laboral. 

Respecto al primer grupo, algunos autores ya han relacionado previamente variables como la actividad 

física y el deporte como factores significativos para aportar o nutrir el sentido de vida de los seres 

humanos (Álvarez Álvarez, 2020; Romero-Ramos et al., 2023; Smela et al., 2019); de esta manera, se 

puede entender también la correlación significativa encontrada entre tener unos buenos hábitos 

alimenticios y de descanso con la presencia de un mayor nivel de sentido de vida. 

Este primer hallazgo lleva a cuestionar y analizar cómo y cuáles son los hábitos que poseen actualmente 

los estudiantes de Educación Superior respecto a su alimentación y descanso, ya que nos encontramos 

delante de una generación que si bien tiene una amplia conciencia de los beneficios de alimentarse 

sanamente, también se enfrenta a la oferta de alimentos poco nutritivos que satisfacen sus necesidades 
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de practicidad y economía; además de ser una generación que en muchas ocasiones sacrifica el 

descanso y las horas de sueño para cumplir con todas las actividades y responsabilidades en las que se 

enrola. 

Respecto al segundo grupo, se puede mencionar que algunos autores han comprobado también 

previamente que factores como un ambiente familiar agradable y el autodesarrollo son clave para la 

presencia de sentido de vida en los seres humanos (Deb et al., 2020; Huamani Cahua et al., 2018; Siwek 

et al., 2017; Zhang et al., 2016), lo cual tiene relación con el hallazgo obtenido en cuanto a la 

percepción del nivel socioeconómico familiar y el desarrollo de alguna actividad laboral para sumar al 

nivel de sentido de vida en los estudiantes. 

Este segundo hallazgo lleva a reflexionar respecto al tipo de relación que tienen actualmente los jóvenes 

con el dinero, ya que esto deja en evidencia la importancia de que los jóvenes universitarios aprendan 

a tener una relación sana y constructiva con éste y con los bienes materiales, los cuales tienen 

importancia y valor no por sí mismos sino por la potencialidad que hay en ellos para conseguir metas 

y objetivos significativos que aporten al significado y significancia de la vida. 

Finalmente, este estudio aporta resultados y hallazgos interesantes para la reflexión, planeación y 

desarrollo de estrategias y proyectos educativos enfocados en los factores que aportan y nutren de 

manera trascendente al sentido de vida de los estudiantes universitarios, dando oportunidad de aportar 

al bienestar físico, psicológico, social y espiritual de los jóvenes, y ayudándolos así a convertirse en 

agentes de cambio para el mundo que construyen en el presente con miras al futuro.  
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