
 

 

 

Relación entre el bienestar psicológico y el confort térmico en la comunidad de la 

Universidad de Antioquia campus Santa Fe de Antioquia 

 

 

Juliana Andrea Villa Mesa 

Miryam Brizzeth Quiroz Montoya 

Katherine Alejandra Quiroz Lopera 

 

Trabajo de grado para optar por el título de psicólogas 

 

 

Asesor 

Carmen Natalia Acevedo Mesa, Magister (MSc) en Ciencias del Comportamiento 

 

 

 

  

Universidad de Antioquia 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Psicología 

 Santa Fe de Antioquia, Antioquia, Colombia  

2024  

  



 

Cita (Quiroz Lopera et al., 2024) 

Referencia 

 

Estilo APA 7 (2020) 

Quiroz Lopera, K. A., Villa Mesa, J. A. y Quiroz Montoya, M. B. 

(2024). Relación entre el bienestar psicológico y el confort 

térmico en la comunidad de la Universidad de Antioquia, 

campus Santa Fe de Antioquia. [Trabajo de grado profesional]. 

Universidad de Antioquia, Santa Fe de Antioquia, Colombia. 

  

 

 

 

  

Biblioteca Campus Santa Fé (Santa Fé de Antioquia) 

 

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co  

 

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co  

 

 

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el 

pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a 

terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexo

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/


RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL CONFORT TÉRMICO                                           3 

 

 

 

Dedicatoria 

A mi madre, por estar siempre a mi lado, brindándome palabras de aliento y motivación a 

lo largo de este camino. A mi padre, por su incondicional apoyo y por siempre estar presente. 

Este logro es tan suyo como mío pues ustedes han sido mi mayor fuente de inspiración para 

seguir adelante.  

A mis seres queridos que siempre creyeron en mí, me acompañaron en cada paso y cuya 

fe en mí fue un pilar fundamental en este camino. Y finalmente, a la vida, por darme la 

oportunidad de convertir este sueño en una realidad. 

-  Juliana Villa 

 A mi amada hija, mi mayor fuente de inspiración. Cada día, su sonrisa y su amor me 

impulsan a ser una mejor versión de mí misma. Este trabajo es un reflejo de todo lo que quiero 

enseñarle: que los sueños se alcanzan con esfuerzo, pasión y dedicación. Espero que, al igual que 

yo, encuentres la fuerza para seguir tus propios sueños, sabiendo que siempre estaré aquí para 

apoyarte en cada paso que des. Este logro es para ti, con todo mi corazón.  

                                                                                     -  Brizzeth Quiroz 

A mi madre, mi roca y refugio, quien con su ternura y fortaleza me ha guiado en este 

camino. A ella, que ha sido el sostén en cada paso, que ha creído en mí incluso cuando he 

dudado, le dedico este logro, fruto de su apoyo incansable. 

A mi padre, quien desde la eternidad me inspira, y a mi fiel amiga de cuatro patas, cuya 

lealtad habita en mi memoria. Ambos, aunque ausentes físicamente, son los latidos que resuenan 

en mis días, el eco que me impulsa a avanzar, el recuerdo que me alienta a no desistir. 

A ustedes, que fueron mi luz y mi guía, gracias por ser parte de cada paso. Hoy este logro 

es nuestro, es el reflejo eterno de su presencia en mi vida. 

                                                                                            -  Katherine Quiroz 



RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL CONFORT TÉRMICO                                           4 

 

 

 

Tabla de contenido 

Resumen 7 

Abstract 8 

1 Planteamiento del problema 9 

2 Justificación 13 

3 Objetivos 15 

3.1 Objetivo general 15 

3.2 Objetivos específicos 15 

4 Hipótesis 16 

4.1 Hipótesis de trabajo 16 

4.2 Hipótesis nula 16 

4.3 Hipótesis alterna 16 

4.4 Variables 16 

5 Marco teórico 18 

5.1 Bienestar psicológico  18 

5.2 Confort térmico  19 

6 Metodología 23 

6.1 Enfoque y método de la investigación 23 

6.2 Población y muestra  23 

6.3 Muestreo 24 

6.3.1 Criterios de inclusión y exclusión  25 

6.4 Plan de recolección de datos 25 

6.5 Técnica de recolección de datos 25 

6.6 Plan de análisis de datos 28 

6.7 Consideraciones éticas 28 

7 Resultados 31 

8 Discusión 44 

8.1 Limitaciones 45 

9 Conclusiones 46 

Referencias 48 

Anexos 55 

 

 

 

 



RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL CONFORT TÉRMICO                                           5 

 

 

 

 

Lista de tablas 

Tabla 1 Datos sociodemográficos 31 

Tabla 2 Confort térmico 32 

Tabla 3 Bienestar psicológico 33 

Tabla 4 Resultado de bienestar psicológico de estudiantes 34 

Tabla 5 Resultado de confort térmico de estudiantes 35 

Tabla 6 Resultado de bienestar psicológico de servicio general 36 

Tabla 7 Resultado prueba de confort térmico de servicio general 36 

Tabla 8 Resultados de bienestar psicológico de los administrativos 37 

Tabla 9 Resultados del confort térmico en los administrativos 38 

Tabla 10 Resultados de bienestar psicológico de los profesores 39 

Tabla 11 Resultados del confort térmico en los profesores 40 

Tabla 12 Resultado de la prueba de bienestar psicológico global 41 

Tabla 13 Resultado de prueba de confort térmico global 42 

Tabla 14 Resultado de la correlación de la prueba de bienestar psicológico y confort térmico 43 

 

 

 

 

 

  

 

 



RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL CONFORT TÉRMICO                                           6 

 

 

 

 

Siglas, acrónimos y abreviaturas 

 

EBP   Escala de bienestar psicológico 

OMM             Organización Meteorológica Mundial 

NOAA             Administración Nacional de Océano y Atmósfera 

IRI  Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

MSc  Magister Scientiae 

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

JASP  Software estadístico utilizado para análisis de datos 

PMV               Voto medio estimado 

PPD                 Porcentaje de personas insatisfechas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL CONFORT TÉRMICO                                           7 

 

 

 

Resumen 

 

El propósito de esta investigación fue estudiar si existe una relación significativa entre el 

confort térmico y el bienestar psicológico en la comunidad de la Universidad de Antioquia, 

campus Santa Fe. Este estudio adopta un enfoque cuantitativo con un diseño correlacional, no 

experimental y transversal, debido a que busca explorar la correlación de ambas variables en un 

único momento. Se evaluaron 196 sujetos, con edades entre 17 y 58 años (127 mujeres y 69 

hombres), que incluyeron 170 estudiantes, 4 personas de servicio general, 10 profesores y 12 

administrativos. Los resultados indicaron que la mayoría de la muestra presentó niveles altos y 

muy altos de bienestar psicológico. En cuanto al confort térmico, los niveles fueron variados, 

aunque la mayoría de los participantes se ubicaron en rangos aceptables. No obstante, no se 

encontró una correlación estadísticamente significativa entre el bienestar psicológico y el confort 

térmico en esta comunidad. La estabilidad del clima en Santa Fe de Antioquia y el uso de 

espacios climatizados en el campus podrían influir en la falta de asociación de estas dos variables 

en este contexto.  

Palabras clave: bienestar psicológico, confort térmico.  
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Abstract 

 

The purpose of this research is to study whether there is a significant relationship between 

thermal comfort and psychological well-being within the University of Antioquia community at 

the Santa Fe campus. This study follows a quantitative approach with a correlational, non-

experimental, and cross-sectional design, as it seeks to explore the correlation between both 

variables at a single point in time. A total of 196 participants were evaluated, aged between 17 

and 58 years (127 women and 69 men), comprising 170 students, 4 general service staff, 10 

professors, and 12 administrative staff. The results indicated that most of the sample exhibited 

high and very high levels of psychological well-being. Regarding thermal comfort, levels varied, 

though the majority of participants were within acceptable ranges. However, no statistically 

significant correlation was found between psychological well-being and thermal comfort in this 

community. The stable climate in Santa Fe de Antioquia and the use of air-conditioned spaces on 

campus may influence the lack of association between these two variables in this context.   

Keywords: Psychological well-being, thermal comfort. 
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1 Planteamiento del problema 

 

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2023), el año 2023 fue el más 

cálido jamás registrado, lo que representa un punto de inflexión en la forma en que percibimos el 

clima y sus efectos. Esto se refleja en el hecho de que las temperaturas globales estuvieron cerca 

de superar el límite crítico de 1.5 grados Celsius, además de que los patrones climáticos 

cambiantes han dado lugar a fenómenos extremos con una frecuencia cada vez más preocupante 

(Bardan, 2024). 

Los últimos reportes de la Administración Nacional de Océano y Atmósfera (NOAA) 

 y el Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI) destacan que los 

cambios en los fenómenos climáticos tienen el potencial de perturbar el delicado equilibrio del 

clima global (Franco Jeimmy et al, 2024). Esta advertencia cobra relevancia ante la gravedad del 

cambio climático, que se hace evidente en las estimaciones para el año 2024. Los expertos 

señalan que existe la posibilidad real de que el calentamiento global incremente cada vez más con 

el tiempo (Amaya, 2024). 

En la actualidad, se hace necesario comprender cómo las altas temperaturas ambientales 

impactan la calidad de vida y la salud mental, convirtiéndose en una urgencia cada vez más 

apremiante. Esto parte de la comprensión de dos elementos fundamentales de la experiencia 

humana: el confort térmico y el bienestar psicológico. 

En la definición de estos conceptos, para Bojórquez, p.256, citado por Condori, 2021 El 

confort térmico “está fundamentado en las sensaciones fisiológicas y psicológicas generadas por 

los estímulos del ambiente térmico; así mismo se expresa como la aprobación psicofísica del 

individuo en relación con el entorno térmico”. 



RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL CONFORT TÉRMICO                                           10 

 

 

La relación entre confort térmico y el bienestar psicológico, no es reciente en los estudios, 

en la revisión de antecedentes se encontraron  investigaciones que han girado en torno a diversas 

áreas vitales como: ambientes educativos (Ccama Hugo, 2021; Espinoza et al, 2015; Baquero 

Maria y Higueras Ester, 2019; Zhiqiang Zhou et al, 2023; Cihan Turhan et al, 2023), viviendas 

(Calderón Franz, 2019; Soto Engerlberth et al, 2016; Gallego Noelia et al, 2014) y espacios 

abiertos (Klemm Wiebke et al, 2015; Gillerot Loic, et al, 2024; Perico David, 2009; Tumini Irina 

et al, 2015). En cuanto a las conclusiones más relevantes, el confort térmico se ha asociado con el 

bajo rendimiento  académico de los estudiantes, es decir, que un ambiente térmico incómodo 

afecta negativamente la productividad y el aprendizaje, puesto que, la sensación térmica está 

relacionada con el bienestar psicológico y fisiológico, (Ccama Hugo, 2021; Espinoza et al, 2015; 

Baquero Maria e Higueras Ester, 2019; Zhiqiang Zhou et al, 2023; Cihan Turhan et al, 2023), con 

el estado de ánimo ( Zhang Dadi et al, 2024) y puede llegar a ocasionar  irritabilidad, estrés y 

problemas de salud más graves.   

Las condiciones térmicas de las viviendas pueden afectar negativamente el bienestar 

psicológico de los residentes, especialmente durante las épocas de altas temperaturas. Esta 

relación sugiere que, en temporada de verano, los sujetos tienden a experimentar una disminución 

en su bienestar psicológico debido a las altas temperaturas interiores. Factores como el diseño 

arquitectónico, la ventilación adecuada y la eficiencia energética de los sistemas de calefacción y 

refrigeración juegan un papel crucial en la creación de un ambiente interior confortable, lo cual 

influye directamente en el bienestar de las personas (Calderón, 2019; Soto et al., 2016; Gallego et 

al., 2014). 

Algunas investigaciones señalan que, con el envejecimiento, se percibe una disminución 

en la sensibilidad térmica general (María Baquero y Ester Higueras, 2019; Amalaki y Kokotxa, 

2019). 
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Los autores coinciden que la percepción del confort térmico es subjetiva y puede variar 

según factores individuales como el estado de ánimo, la experiencia previa y la adaptación 

fisiológica. La sensación térmica también se ve influenciada por diferencias culturales y 

adaptaciones individuales (Ccama, H., 2021; Espinoza et al, 2015; Baquero, M., & Higueras, E, 

2019; Zhiqiang et al, 2023; Cihan et al, 2023).  

Teniendo en cuenta, las investigaciones revisadas y la definición dada por Bojórquez 

(2010) mencionada en párrafos anteriores, uno de los elementos implicados en la percepción de 

confort térmico es el bienestar psicológico, entendiendo este como “el desarrollo de las 

capacidades y el crecimiento personal, donde el individuo muestra indicadores de funcionamiento 

positivo” (Ryff 1989). 

En este sentido, se hace interesante realizar un estudio en el cual se analice la relación 

entre percepción de confort térmico y el bienestar psicológico en Colombia, dado que no se han 

encontrado estudios de esta relación en el país, que goza de diversidad de climas y las 

temperaturas varían de una región a otra. Para el desarrollo específico de esta investigación, se 

tomará como punto de partida la comunidad de la Universidad de Antioquia Campus Santa Fé de 

Antioquia ubicado en el municipio de Santa Fe de Antioquia, el cual se caracteriza por tener una 

temperatura que oscila entre 30 - 38°C aproximadamente y una sensación térmica entre 31 - 

39°C. Es importante aclarar que al interior de la universidad tanto aulas como oficinas están 

climatizadas con equipos de aire acondicionado que favorecen el desarrollo de las actividades, sin 

embargo, ante estas variaciones entre la sensación térmica interna y externa, se desconoce si los 

miembros de la comunidad académica se ven afectados por estos cambios. A nivel general, tanto 

estudiantes, administrativos y docentes tienen un tiempo promedio de 8 horas diarias dentro del 

Campus.  
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Por lo descrito anteriormente, la pregunta de investigación es: ¿Existe una relación entre 

la percepción de confort térmico y el bienestar psicológico en los miembros de la comunidad 

universitaria que permanecen en las instalaciones del campus Santa Fé de Antioquia? 
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2 Justificación 

 

El confort térmico, entendido como el equilibrio entre las condiciones ambientales y las 

necesidades fisiológicas y psicológicas del individuo, emerge como un factor esencial para el 

bienestar humano. Su impacto trasciende lo puramente físico, alcanzando dimensiones 

psicológicas que inciden directamente en la calidad de vida de las personas. En entornos 

educativos como las universidades, donde la concentración, el rendimiento académico y el 

bienestar emocional son prioritarios, comprender cómo las condiciones térmicas están 

relacionadas en la percepción de confort se torna necesario. 

La Universidad de Antioquia, como espacio de formación y desarrollo académico, no 

escapa a esta dinámica. Sin embargo, a pesar de la importancia reconocida de esta relación entre 

confort térmico y bienestar psicológico, la evidencia específica dentro del contexto colombiano, y 

en particular en esta institución, es escasa. La literatura internacional ha arrojado luz sobre esta 

interacción en diversas partes del mundo, pero aún queda un vacío en cuanto a su aplicación y 

relevancia en nuestro país. 

Es necesario, por tanto, profundizar en la investigación de esta conexión en el ámbito 

local. La falta de estudios directos en el contexto colombiano resalta la urgencia de abordar esta 

temática, especialmente en una institución educativa tan significativa como la Universidad de 

Antioquia. Solo mediante un análisis detallado y específico de estas variables se puede 

comprender mejor cómo las condiciones ambientales impactan en el bienestar psicológico de los 

estudiantes, el personal de servicio general, docentes y administrativos de la universidad. 

Así, se hace evidente la necesidad de emprender estudios que exploren esta relación en 

profundidad, proporcionando información relevante que pueda orientar políticas y prácticas 
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destinadas a mejorar las condiciones de confort térmico en las Universidades. Esta investigación 

no solo contribuirá al conocimiento académico, sino que también tendrá un impacto directo en la 

calidad de vida y el rendimiento académico de la comunidad universitaria. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Identificar la posible relación entre bienestar psicológico y confort térmico en la 

comunidad Universitaria del campus Santa Fé de Antioquia de la Universidad de Antioquia.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Evaluar las dimensiones del bienestar psicológico presentes en la comunidad de la 

Universidad de Antioquia campus Santa Fé de Antioquia, utilizando la escala de 

bienestar psicológico de Ryff.  

● Medir el nivel de confort térmico percibido por los individuos en un momento 

específico mediante el cuestionario de evaluación del confort térmico de Fanger. 

● Analizar la relación entre las variables para determinar cómo influye el confort 

térmico en el bienestar psicológico de los miembros de la comunidad universitaria 

(estudiantes, administrativos, servicio general y docentes). 
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4 Hipótesis 

 

4.1 Hipótesis de trabajo 

La hipótesis de trabajo en esta investigación propone que existe una relación significativa 

entre el confort térmico y el bienestar psicológico en los miembros de la comunidad de la 

Universidad de Antioquia en el campus Santa Fe de Antioquia. Se sugiere que el nivel de confort 

térmico podría influir en el bienestar psicológico de las personas, indicando que las condiciones 

térmicas del entorno pueden tener un impacto. 

4.2 Hipótesis nula 

La hipótesis nula establece que no existe una relación significativa entre el confort 

térmico y el bienestar psicológico en los miembros de la comunidad de la Universidad de 

Antioquia en el campus Santa Fe de Antioquia. Esto significa que las variaciones en el confort 

térmico no tendrían un impacto estadísticamente significativo sobre los niveles de bienestar 

psicológico en esta población. 

4.3 Hipótesis alterna 

La hipótesis alterna plantea que sí existe una relación significativa entre el confort térmico 

y el bienestar psicológico en los miembros de la comunidad de la Universidad de Antioquia en el 

campus Santa Fe de Antioquia. Esto sugiere que los niveles de confort térmico podrían influir de 

manera significativa en los niveles de bienestar psicológico, lo cual implica que el entorno 

térmico afecta de forma apreciable el bienestar psicológico de las personas en esta comunidad. 

4.4 Variables 

Las variables consideradas en este estudio son el confort térmico y el bienestar 

psicológico. El confort térmico se define como la variable independiente, ya que representa el 
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nivel de satisfacción de las personas con las condiciones térmicas de su entorno, medido 

mediante escalas de percepción térmica. El bienestar psicológico es la variable dependiente, y se 

define como el estado de satisfacción y estabilidad emocional de una persona, evaluado a través 

de la escala de Ryff, que mide dimensiones como la autoaceptación, las relaciones positivas, el 

propósito de vida, entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL CONFORT TÉRMICO                                           18 

 

 

 

5 Marco teórico 

 

5.1 Bienestar psicológico  

La convergencia de varios marcos teóricos sobre el funcionamiento positivo de bienestar 

psicológico ha servido como base para desarrollar un modelo multidimensional de bienestar 

(Ryff, 1989, 1995). Este modelo define el bienestar psicológico como la búsqueda del 

perfeccionamiento y la realización del potencial humano, lo cual implica tener un propósito de 

vida que otorgue significado. Este modelo considera seis componentes distintos del 

funcionamiento psicológico positivo, que abarcan una amplia gama de aspectos del bienestar, 

como la autoaceptación, el crecimiento personal, el propósito en la vida, las relaciones positivas, 

el dominio del entorno y la autonomía. El estudio del bienestar debe tener en cuenta la 

autoaceptación (Maslow, 1968), el sentido de propósito o significado vital (Bühler, 1935), el 

crecimiento personal (Erikson, 1959) y la calidad de los vínculos personales. El bienestar es más 

amplio que la simple estabilidad de los afectos positivos a lo largo del tiempo, lo que se conoce 

como felicidad (Schumutte y Ryff, 1997). Es una dimensión evaluativa que refleja la valoración 

del resultado de haber vivido de cierta manera. Ryff fusiona teorías del desarrollo humano 

óptimo, el funcionamiento mental positivo y las teorías del ciclo vital para ofrecer una 

perspectiva interesante sobre el bienestar. Según Ryff, el bienestar varía según la edad, el sexo y 

la cultura, y está compuesto por seis dimensiones claramente diferenciadas: apreciación positiva 

de uno mismo, capacidad para manejar efectivamente la vida, calidad de los vínculos personales, 

sentido de propósito y significado, sensación de crecimiento a lo largo de la vida y sentido de 

autodeterminación. Estas seis dimensiones del bienestar han sido confirmadas mediante técnicas 
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de análisis factorial en la población general estadounidense (Ryff y Keyes, 1995 como se citó en 

Solano, 2009). 

Según Victoria et al, (2000), el bienestar psicológico es un concepto que refleja la forma 

en que las personas se sienten positivamente acerca de sí mismas y cómo piensan de manera 

constructiva. Es una experiencia subjetiva y personal que está relacionada con varios aspectos de 

la salud, tanto física como mental, así como con la interacción social. El bienestar psicológico 

puede tener componentes que varían con el tiempo y están relacionados con las emociones, del 

mismo modo como a elementos más estables que se basan en el pensamiento y los valores. Estos 

aspectos están estrechamente interconectados y son influenciados por la personalidad de cada 

individuo, que es un sistema complejo de interacciones, así como por las condiciones 

ambientales, especialmente las más duraderas. 

 El bienestar psicológico se puede definir como la medida en que una persona evalúa su 

vida de manera global y positiva. Esta evaluación se basa en tres componentes: a) los estados 

emocionales, es decir, si la persona experimenta emociones positivas o negativas; b) el 

componente cognitivo, que implica cómo procesa la información relacionada con su vida y su 

bienestar; y c) la interrelación entre ambos componentes. En este sentido, la literatura 

especializada sugiere que el bienestar psicológico es un concepto compuesto por estas tres partes 

interrelacionadas (Casullo et al., 2002), lo que permite a los individuos obtener un "beneficio a 

medio plazo en forma de estabilidad y satisfacción familiar, satisfacción en las relaciones 

interpersonales, rendimiento a nivel laboral, buena salud y mayor longevidad" (Lyubomirsky, 

2001). 

5.2 Confort térmico  

Los estudios del confort térmico se abordan desde dos perspectivas principales: el 

enfoque de predicción y el enfoque de adaptación. En el primero, se emplean datos de laboratorio 
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con condiciones controladas, aislando al individuo de su entorno habitual y considerando tanto 

las reacciones fisiológicas voluntarias como involuntarias para alcanzar el confort térmico. Aquí, 

el ser humano se contempla como un receptor pasivo en espera del equilibrio energético. Por otro 

lado, el enfoque de adaptación utiliza datos de campo, donde las condiciones varían 

continuamente y se estudia al individuo en su entorno natural, tomando en cuenta tanto 

reacciones fisiológicas como psicológicas. En este caso, el ser humano se percibe como un 

receptor activo en búsqueda del confort térmico (Cañedo J. et al. 2021).  Por otro lado, el enfoque 

adaptativo, introducido por Nicol y Humphreys (2002), integra las características térmicas del 

ambiente con la subjetividad del comportamiento humano. Considera tanto la interacción física 

como la psicológica y fisiológica a largo plazo, incorporando los efectos de aclimatación y las 

decisiones individuales para acercarse al confort térmico deseado.  

Por otra parte, en el 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que “el 

confort térmico es muy importante en las personas porque brinda salud, bienestar y comodidad, 

permitiendo que se sientan en las condiciones ideales dentro de los espacios donde estén 

ubicadas, con una satisfacción mental del medio ambiente”. Asimismo, el confort térmico es 

fundamental para que las personas se sientan cómodas en su entorno, favoreciendo su 

satisfacción tanto física como mental. La norma ASHRAE 55-2013 refuerza esta noción al 

definir el confort térmico como la percepción individual de las condiciones térmicas. Esta 

definición subraya que el confort térmico es subjetivo y varía entre individuos y situaciones. El 

estándar ASHRAE 55 ofrece directrices para evaluar y asegurar el confort térmico en entornos 

interiores habitados, considerando factores como la temperatura, humedad, velocidad del aire y 

actividad metabólica. Al evaluar la percepción de los ocupantes, se puede determinar el nivel de 

confort térmico. Es importante reconocer que el confort térmico se alcanza cuando hay un 

equilibrio entre el calor generado por la actividad metabólica y las condiciones ambientales. Esto 
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implica crear un ambiente donde los ocupantes se sientan a gusto y puedan llevar a cabo sus 

actividades eficientemente. Tanto la norma ASHRAE 55 como la ISO 7730 proporcionan 

herramientas valiosas para alcanzar este objetivo en diversos entornos y situaciones (Ordóñez, 

2019; Norma ISO 7730, 2023).  

 El confort térmico permite que las personas se sientan en las condiciones ideales donde 

estén, y su salud no se afecte de forma significativa, además de prevenir posibles enfermedades 

por las bajas y altas temperaturas. Una persona que trabaja en un ambiente confortable trabaja 

mucho mejor y será cada vez más productiva. Las temperaturas muy bajas, ocasionadas por los 

aires acondicionados con temperaturas mal programadas son un aspecto muy común, es por esto 

que se considera que la aplicación de sistemas mecánicos de acondicionamiento ambiental no 

garantiza la obtención de un ambiente que ofrezca confort térmico a los ocupantes, siendo este un 

entorno controlado, en el que la variación de sus componentes es mínima y que se encuentran 

dentro de lo que se considera confort térmico (Zambrano, 2019).  

Desde el aspecto psicológico, se define el confort térmico como la condición mental de 

satisfacción con el ambiente térmico que tiene la persona en el lugar donde se encuentra, 

sintiéndose en las condiciones ideales térmicas para desarrollar sus actividades sin perturbación; 

relacionándose con la condición del clima y la capacidad térmica de adaptación del individuo a 

esa condición (Hoppe 2002 como se citó en Zambrano 2019). 

Para evaluar el confort térmico en entornos laborales Fanger desarrolló un método en 

1973 considerando variables como actividad física, ropa, temperatura, humedad, temperatura de 

las superficies y velocidad del aire. Este método, ampliamente utilizado en la actualidad, calcula 

dos índices: el Voto Medio Estimado (PMV) y el porcentaje de personas insatisfechas (PPD), que 

indican la sensación térmica promedio y la proporción de personas que se sentirán incómodas en 
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un ambiente dado. Esto es fundamental no sólo para evaluar situaciones, sino también para 

diseñar o ajustar ambientes térmicos (Diego M. y José A, 2015). 

Es crucial asegurar que las personas se encuentren en un ambiente de confort térmico, ya 

que esto garantiza su bienestar tanto físico como psicológico, protegiéndolos de los efectos 

negativos de las condiciones ambientales externas. Un entorno laboral que cumpla con este 

criterio será más saludable y acogedor, proporcionando una experiencia más agradable a sus 

ocupantes y reduciendo los riesgos para la salud (Jara, 2015 como se citó en Zambrano 2019).  
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6 Metodología 

 

6.1 Enfoque y método de la investigación 

El enfoque que se llevó a cabo en la presente investigación es cuantitativo con diseño 

correlacional, no experimental, transversal. La investigación cuantitativa tiene como objetivo 

comprender y anticipar eventos mediante el análisis de datos cuantitativos (Pelekais, 2000). 

Según Hernández et al. (2007) un diseño no experimental implica que las variables no se 

manipulan deliberadamente en la investigación. Esto significa que no se alteran 

intencionadamente las variables independientes. En cambio, se observan los fenómenos en su 

entorno natural y luego se analizan. Además, a lo que se hace referencia con transversal o 

transaccional, es que la recolección de datos se realiza en un solo momento.   

No está de más precisar que un estudio correlacional tiene como objetivo analizar la 

conexión entre dos o más ideas, grupos o variables dentro de un contexto específico (Hernández 

et al., 2007). 

En este sentido, en la presente investigación no se busca manipular las variables que se 

van a estudiar, sino que se va a analizar si el confort térmico y el bienestar psicológico tienen 

alguna relación estadísticamente significativa.  

6.2 Población y muestra  

 La población estudiada es la comunidad de la Universidad de Antioquia campus Santa Fe 

de Antioquia, que se compone de 12 sujetos de personal administrativo, 4 personas de servicio 

general, 20 profesores y 364 estudiantes, que dan en total 400 personas. Según la página web 

qualtrics (2020), con un tamaño de población de 400 personas, con un margen de error del 5%, 

con un nivel de confianza de 95%, el tamaño ideal de la muestra es de 196 personas. 
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La diversidad de edades y los diferentes roles que hay, permite hacer un análisis desde 

diferentes perspectivas con el tema de estudio presente. Además, se considera que el campus de 

Santa Fe de Antioquia de la Universidad de Antioquia fue el lugar más adecuado para llevar a 

cabo esta investigación, puesto que es una institución de educación superior que apoya y 

promueve a nivel institucional las investigaciones; asimismo, el ser parte de esta comunidad 

facilitó el acceso a la población. 

6.3 Muestreo 

El muestreo es no probabilístico, intencional o de conveniencia. El muestreo intencional o 

de conveniencia es un método selectivo que no se basa en probabilidades. Consiste en elegir 

elementos para la muestra de manera conveniente para la investigación, generalmente por su 

accesibilidad o proximidad geográfica. Aunque no garantiza representatividad, se intenta incluir 

grupos típicos para mejorarla. Es una técnica económica y rápida, ya que no requiere un proceso 

elaborado de selección, dejando la elección a discreción del investigador (Velasco y Martínez, 

2017). En este sentido, fue considerado el más adecuado para la elaboración de la presente 

investigación, ya que al ser una investigación que se realizó en el campus de Santa Fé de 

Antioquia de la Universidad de Antioquia, facilitó la identificación de individuos o grupos que 

fueron convenientes para la investigación, ya sea por su disponibilidad y participación voluntaria. 

Además, al ser un campus universitario pequeño, la accesibilidad geográfica y la proximidad 

entre los miembros de la comunidad académica son mayores en comparación con instituciones 

más grandes, lo cual generó que el proceso de selección de la muestra y recolección de datos se 

ejecutará de forma rápida y eficiente. Por último, los investigadores tomaron decisiones 

informadas sobre qué individuos o grupos eran pertinentes para alcanzar los objetivos de la 

investigación, adaptando así el enfoque de muestreo a las necesidades específicas del estudio. 
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6.3.1 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión:  Los participantes de esta investigación son sujetos de la 

Comunidad Universitaria que acuden de 3 a 4 días a la semana a las instalaciones de la 

Universidad, tanto del género masculino como femenino, de cualquier edad y estrato 

socioeconómico. No se consideró relevante la etnia, ni la ideología.  

Criterio de exclusión: Personas que no sepan leer y escribir.  

6.4 Plan de recolección de datos 

Se recorrieron las aulas del campus para invitar a las personas a participar en el estudio. 

Se les informó sobre el propósito y la relevancia de este, con el objetivo de que tuvieran una 

participación activa y consciente en la realización de la encuesta. Asimismo, se incluyó el 

consentimiento informado como la primera parte de la prueba, asegurando que los participantes 

comprendieran sus derechos y dieran su autorización antes de proceder con la misma. 

6.5 Técnica de recolección de datos 

Los datos se obtuvieron por medio de una encuesta virtual, a través de Google Forms, en 

la cual se encuentran el consentimiento informado, preguntas sociodemográficas y de los 

instrumentos de medición que evalúan el bienestar psicológico y el confort térmico. La 

herramienta más común para recopilar información es el cuestionario, que incluye una serie de 

preguntas sobre una o varias variables que se pretenden medir (Hernández, et al, 2007). 

Los instrumentos de medición que se utilizaron en este estudio son la Escala de Bienestar 

Psicológico (EBP) de Ryff (1989) y el cuestionario de evaluación del confort térmico de Polv Ole 

Fanger 1973 (Como se citó en Zambrano, 2019).  

Inicialmente, se aplicó la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) de Ryff (1989), en la 

adaptación propuesta por Díaz et al. (2006), la cual cuenta con 29 ítems y mide 6 dimensiones: 
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autoaceptación, dominio del entorno, relaciones positivas, crecimiento personal, autonomía, y 

propósito en la vida.  

A continuación, se explican las seis dimensiones de acuerdo con lo establecido en el 

cuestionario de bienestar psicológico de Ryff.  

1. Autoaceptación: Las personas con puntajes altos se aceptan a sí mismas, 

incluyendo sus cualidades buenas y malas. Aquellos con puntajes bajos tienden a 

sentirse insatisfechos y decepcionados consigo mismos y su pasado. 

2.  Relaciones positivas: Un puntaje alto indica relaciones cálidas y satisfactorias, 

con capacidad de empatía y afecto. Los puntajes bajos muestran dificultades para 

formar relaciones cercanas, aislamiento y frustración. 

3. Propósito en la vida: Las personas con puntajes altos tienen metas, dirección y 

sentido de significado en la vida. Los puntajes bajos reflejan falta de propósito, 

metas y dirección. 

4. Crecimiento personal: Aquellos con puntajes altos sienten que están en constante 

desarrollo y abiertos a nuevas experiencias. Los puntajes bajos reflejan 

estancamiento y falta de interés por el crecimiento. 

5. Autonomía: Los puntajes altos indican autodeterminación y resistencia a las 

presiones sociales. Los bajos muestran dependencia de las opiniones de los demás 

y conformismo. 

6. Dominio del entorno: Las personas con puntajes altos manejan bien su entorno y 

aprovechan las oportunidades. Los puntajes bajos reflejan dificultad para gestionar 

la vida diaria y falta de control sobre el entorno. 

 Este instrumento tiene como método de respuesta una escala likert que va de 1 a 6, en la 

cual 1 está totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo. 
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Este cuestionario fue validado en Colombia en la ciudad de Bogotá con una confiabilidad 

de 0.95 y con un índice de confianza de 90%, por tanto, es pertinente para evaluar el Bienestar 

Psicológico en la Comunidad Universitaria, además de que la escala es clara, se puede realizar en 

un corto tiempo y va dirigida a población jóvenes y adultos.  

Por otro lado, también se aplicó el cuestionario de evaluación del confort térmico de 

Fanger. Este cuenta con 9 ítems, los cuales evalúan 4 factores ambientales: temperatura del aire, 

temperatura radiante, humedad y velocidad del aire. Además, evalúa factores personales, los 

cuales son: tasa metabólica, vestimenta, ocupación y aislamiento de la ropa.  

Este cuestionario es creado para uso internacional, por tanto, puede ser utilizado en 

cualquier país, va dirigido a personas de todas las edades, que constantemente están expuestos a 

condiciones de temperatura intensa durante un período prolongado (Noya Zambrano, 2019). La 

aplicación de este instrumento es fácil, puesto que sus preguntas son sencillas de responder.  

Este cuestionario se responde de manera sencilla por medio de preguntas de selección 

múltiple que evalúan la actividad física y las prendas de vestir que llevan puestas. 

Por último, se realizó un consentimiento informado, con el fin de que hubiese una 

constancia y aprobación de la aplicación de los instrumentos; seguido de esto, se ofreció una 

explicación sobre el objetivo del estudio y los instrumentos, en donde se hizo énfasis en que el 

propósito es netamente académico. Una vez diligenciado el consentimiento informado, se 

procedió con la aplicación de los dos instrumentos de medición, los cuales se realizaron a través 

de un cuestionario virtual. 

 

 

 

 



RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL CONFORT TÉRMICO                                           28 

 

 

6.6 Plan de análisis de datos 

Después de obtener todas las respuestas de los participantes y de que la plataforma 

generará los resultados digitalizados en Excel, se procedió a utilizar JASP para realizar el análisis 

estadístico. De acuerdo con la distribución de los datos, se aplicó una correlación de Spearman, lo 

que permitió analizar las variables del estudio y obtener los resultados correspondientes. 

6.7 Consideraciones éticas  

 Esta investigación se llevó a cabo bajo los principios del código deontológico y 

bioético que rige a los profesionales de psicología en Colombia, es decir, la Ley 1090 establecida 

desde el año 2006 (Congreso de la República 2006), el código de ética en investigación de la 

Universidad de Antioquia (Universidad de Antioquia, 2020) y la Resolución 84-30 de 1993 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 1993). 

Para la elaboración de la investigación, se tuvo en cuenta el artículo 49 de la Ley 1090, el 

cual, según el Congreso de la República (2006), habla sobre la responsabilidad que tienen los 

psicólogos investigadores sobre los temas que serán estudiados, la metodología utilizada en la 

presente, los instrumentos empleados en la misma, el análisis del procedimiento y las 

conclusiones y resultados de la misma, de igual manera se hacen responsables de la divulgación 

de esta investigación para que se haga uso correcto de la misma. En este aspecto se es consciente 

de lo anteriormente planteado y fue aplicado de manera correcta haciendo el uso adecuado del 

procedimiento de la investigación, puesto que en este ejercicio académico se posee un 

conocimiento previo sobre ello y también se cuenta con el apoyo de un profesional capacitado 

que acompañó y guio a las investigadoras de forma adecuada en dicho proceso. 

De igual manera, según el Código de Ética en Investigación de la Universidad de 

Antioquia, los materiales e instalaciones utilizados para la elaboración de la investigación deben 
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ser administrados de manera correcta con responsabilidad, cuidado y moralidad, para que su uso 

sea eficaz (Universidad de Antioquia, 2020).  

Como estudiantes de la Universidad, se cumplió el código ético en investigación de esta, 

ya que, al ser sujetos pensantes y morales, se debe implementar el respeto y la responsabilidad 

con la institución que nos ayudó en el desarrollo de la investigación, además, porque se cuenta 

con sentido de pertenencia y amor por la Universidad. 

Las encargadas de la investigación se apoyaron en el artículo 50 de la Ley 1090; el 

Congreso de la República (2006) específica que para realizar la investigación se debe trabajar 

bajo los principios éticos de respeto y dignidad, con el fin de salvaguardar el bienestar y los 

derechos de cada participante, para ello, antes de aplicar los instrumentos a los sujetos, se les 

presentó un consentimiento informado. 

El Ministerio de Salud y Protección Social (1993):  

Entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto 

de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación, 

con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se 

someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. (p.4). 

En relación con esto, los sujetos que participaron en esta investigación aprobaron y 

aceptaron de forma escrita el uso de la información proporcionada en la encuesta con fines 

académicos.  

De igual manera a las investigadoras también se les debe respetar los derechos de autor, 

tal como lo describe el artículo 56 de la Ley 1090. Según el Congreso de la República (2006) 

cada psicólogo posee el derecho de propiedad intelectual sobre los proyectos que cree de manera 

independiente o en colaboración, en consonancia con las leyes de derechos de autor vigentes en 
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Colombia. Dichos proyectos pueden ser compartidos o publicados con previa autorización de los 

creadores. 

En este sentido, los sujetos que vayan a valerse de la presente investigación deben hacer 

uso adecuado de los derechos de autor, es decir, citar y referenciar tal como lo indican las normas 

APA séptima edición.  

Cabe resaltar que, como beneficio, los participantes pudieron conocer conceptos como el 

confort térmico, el funcionamiento y estudio de este y de cómo se relaciona con el bienestar 

psicológico.  

Con respecto a los riesgos, no se cuenta con ellos, ya que la vida de ningún participante se 

verá en riesgo y mucho menos su integridad. 

Para finalizar, según la Universidad de Antioquia (2020) a la hora de dar a conocer los 

resultados y hallazgos de la investigación, se debe hacer de forma clara, abierta, completa y 

razonable al público en general, y si se debe tener alguna información confidencial, no hacer 

juicios sobre ningún individuo ni sus respuestas. 

Es decir, al terminar el proyecto y hacerse público, se hará el tratamiento debido de los 

datos de cada participante, se explicará de manera clara y precisa cada información que está 

presente en la investigación, esto con el fin de que el lector entienda explícitamente.  
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7 Resultados 

 

La muestra estuvo conformada por 12 administrativos, 4 personas de servicios generales, 

10 docentes y 170 estudiantes, dando un total de 196 sujetos. En la tabla 1, se puede observar 

que, en cuanto a la composición por género, el 64.8% de los participantes fueron mujeres, es 

decir 127 personas, y el 35.2% fueron hombres, es decir, 69 individuos. Las edades de los 

participantes oscilaron entre los 17 y 58 años. El promedio de asistencia a la universidad fue de 3 

días por semana, con una permanencia diaria promedio de 7 horas.  

 

Tabla 1 Datos sociodemográficos 

 

Prueba de confort térmico 

En la tabla 2 se evidencian los resultados de la prueba de confort térmico indican que, en 

el grupo de estudiantes, el 86,5% experimenta un nivel aceptable de confort térmico, mientras 

que el 13,5% no lo tiene. En el grupo de servicios generales, el 75% presenta confort térmico, y 

el 25% no lo experimenta. Entre los administrativos, el 66,7% reporta tener confort térmico, 

mientras que el 33,3% no lo tiene. Finalmente, en el grupo de docentes, el 80% manifiesta un 

nivel aceptable de confort, mientras que el 20% no cuenta con confort térmico. Estos resultados 

varían según el grupo evaluado. 
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Tabla 2 Confort térmico 

 

Para realizar esta evaluación, se tomó como referencia la norma EN-16798, que clasifica 

el confort térmico en cuatro categorías. La primera categoría indica un alto nivel de confort, 

donde se espera que solo el 6% de las personas estén insatisfechas. La segunda categoría refleja 

un confort térmico moderado, con un 6% a 10% de insatisfacción esperada. La tercera categoría 

representa un nivel aceptable de confort, con entre un 10% y 15% de insatisfacción y la cuarta 

categoría no representa no representa confort térmico. 

 Prueba de bienestar psicológico  

En la tabla 3 se observan los resultados arrojados de la prueba de bienestar psicológico 

muestran que, en el grupo de estudiantes, el 51,2% presenta un bienestar psicológico muy alto, el 

45,3% un bienestar alto, y el 3,5% un bienestar bajo. En el grupo de servicios generales, el 50% 

alcanza un bienestar psicológico muy alto, mientras que el otro 50% presenta un bienestar alto. 

En cuanto a los administrativos, el 91,7% registra un bienestar psicológico muy alto, y el 8,3% un 

bienestar alto. Finalmente, entre los profesores, el 80% muestra un bienestar psicológico muy 

alto, y el 20% un bienestar alto. 
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En términos generales, el 55,1% de la población evaluada presenta un bienestar 

psicológico muy alto, el 41,8% un bienestar alto, el 3,1% un bienestar bajo, y ningún participante 

registra un bienestar psicológico muy bajo. 

Tabla 3 Bienestar psicológico 

 

Análisis descriptivo  

  Para el análisis de los datos, se decidió realizar un análisis por estamentos debido a la 

variabilidad en las características de cada grupo muestral. Se elaboraron tablas de frecuencias 

para cada estamento con el fin de analizar la distribución de los datos obtenidos en las pruebas. 

En esta tabla, se incluyeron la frecuencia absoluta (n) que  indica el número de veces que cada 

valor aparece en el conjunto de datos , frecuencia absoluta acumulada (N) es la suma acumulada 

de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa (f) facilita la interpretación proporcional de cada 

dato, frecuencia relativa acumulada (F) es la suma acumulada de la frecuencia relativa, frecuencia 

porcentual (p) es la frecuencia relativa pero expresada en porcentajes y frecuencia porcentual 

acumulada (P) es la frecuencia relativa acumulada pero expresada en términos de porcentajes.  

Este análisis por estamentos permite comprender las tendencias y distribuciones dentro de cada 

grupo 
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Tabla 4 Resultado de bienestar psicológico de estudiantes 

 

Como se puede observar en la tabla 4, los resultados obtenidos del análisis descriptivo del 

nivel de bienestar con los estudiantes arrojaron que, en la categoría de bienestar muy alto, se 

ubican 87 personas (n = 87), que representa el 51,18% de la muestra total. En la categoría de 

bienestar alto, se encuentran 77 personas (n = 77), lo que equivale al 45,29% del total. En cuanto 

a la categoría de bienestar bajo, solo hay 6 personas (n = 6), lo que corresponde al 3,53% de la 

muestra. Finalmente, no se registraron personas en la categoría de bienestar muy bajo (n = 0). 

En este análisis, la mediana reportada es igual a 1, lo que indica que el punto medio de la 

muestra se encuentra en un nivel muy alto.  
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Tabla 5 Resultado de confort térmico de estudiantes 

 

En la tabla 5, se contemplan los resultados obtenidos del análisis descriptivo del nivel de 

confort de los estudiantes, este arroja que 62 personas (n=62), se encuentran en la primera 

categoría de confort térmico, es decir, que el 36,47% del total de la muestra está en un nivel alto. 

En la segunda categoría se ubican 63 personas (n=63), es decir, que el 37,06% está en un nivel 

moderado, mientras que en la tercera categoría hay 22 personas (n=22), esto es que el 12,94% se 

encuentra en un nivel aceptable. Finalmente, 23 personas (n=23) están en la cuarta categoría 

donde no se presenta confort térmico y equivale al 13,53% de la muestra. 

En este análisis, la mediana reportada es igual a 2, lo que indica que el punto medio de la 

muestra se encuentra en un nivel moderado.  

 

 

 



RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL CONFORT TÉRMICO                                           36 

 

 

Tabla 6 Resultado de bienestar psicológico de servicio general 

 

En la tabla 6 se observa los resultados obtenidos del análisis descriptivo de la población 

de servicio general, este arroja que 2 personas (n=2) lo que representa el 50% de la población se 

encuentra en un nivel muy alto de bienestar psicológico y el otro 50% restante en un nivel alto.  

En este análisis la mediana fue de 2 lo que indica que el punto medio de la muestra se 

encuentra en un nivel alto de bienestar psicológico.  

Tabla 7 Resultado prueba de confort térmico de servicio general 

 

En la tabla 7 se muestra los resultados obtenidos del análisis descriptivo de la población 

de servicio general, este arroja que 3 personas (n=3) es decir, el 75% de la población se ubicó en 

la categoría 3 con un nivel aceptable de confort y 1 persona (n=1), es decir el 25% restante de 

población en la categoría 4 que no presenta confort térmico. 
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En este análisis, la mediana reportada es igual a 2, lo que indica que el punto medio de la 

muestra se encuentra en un nivel moderado. 

Tabla 8 Resultados de bienestar psicológico de los administrativos 

 

En la tabla 8, se observan los resultados obtenidos del análisis descriptivo del nivel de 

bienestar con los administrativos arrojó que: en la categoría de bienestar muy alto, se ubican 11 

personas (n=11), las cuales representan al 91,66% de la muestra total de esta población. A 

continuación, en el nivel de bienestar alto, se ubica 1 persona (n = 1), la cual representa 8,33% de 

esta población. En cuanto a los niveles de bienestar bajo y muy bajo, no se sitúa ningún 

participante (n=0). 

En este análisis la mediana reportada es igual a 1, lo que indica que el punto medio de esta 

muestra se encuentra en el nivel muy alto. 
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Tabla 9 Resultados del confort térmico en los administrativos 

 

En la tabla 9 se encuentran los resultados obtenidos del análisis descriptivo del nivel de 

confort con los administrativos muestran que: 6 personas (n=6), se encuentran en la segunda 

categoría de confort térmico, es decir, que el 50% del total de la muestra está en un nivel 

moderado. En la tercera categoría se ubican 2 personas (n=2), lo que indica, que el 16,66% está 

en un nivel aceptable, mientras que en la cuarta categoría hay 4 personas (n=4), lo que dice que el 

33,33% no presentan confort térmico. Finalmente, cabe destacar que ninguna persona (n=0) se 

encuentra ubicada en la primera categoría con nivel alto.  

En este análisis la mediana reportada es igual a 3, lo que indica que el punto medio de esta 

muestra se encuentra en el nivel aceptable. 
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Tabla 10 Resultados de bienestar psicológico de los profesores 

 

En la tabla 10 se observan los resultados obtenidos del análisis descriptivo del nivel de 

bienestar con los profesores arrojaron que: en la categoría de bienestar muy alto, se ubican 8 

personas (n=8), las cuales representan al 80% de la muestra total de esta población; en el nivel de 

bienestar alto, se ubican 2 personas (n = 2), las cuales representan al 20% de esta población. En 

cuanto a los niveles de bienestar bajo y muy bajo, no se sitúa ningún participante (n=0). 

De este modo, la distribución de los niveles de bienestar en esta muestra se concentra 

mayoritariamente en el nivel muy alto, con el 80% de los encuestados en este nivel. Solo el 20% 

reporta un nivel de bienestar alto y no se observan personas en las categorías de bienestar bajo y 

muy bajo. 

En este análisis la mediana reportada es igual a 3, lo que indica que el punto medio de esta 

muestra se encuentra en el nivel bajo. 
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Tabla 11 Resultados del confort térmico en los profesores 

 

En la tabla 11 se pueden observar los resultados obtenidos del análisis descriptivo del 

nivel de confort con los profesores arrojó que: 3 personas (n=3), se encuentran en la primera 

categoría de confort térmico, es decir, que el 30% del total de la muestra está en un nivel alto. En 

la segunda categoría se ubican 2 personas (n=2), es decir, que el 20% está en un nivel moderado, 

mientras que en la tercera categoría hay 3 personas (n=3), esto indica que el 30% se encuentra en 

un nivel aceptable. Finalmente, 2 personas (n=2) están en la cuarta categoría donde no se presenta 

confort térmico y equivale al 20% de la muestra. 

En este análisis la mediana reportada es de 3, lo que indica que el punto medio de esta 

muestra se encuentra en el nivel aceptable. 
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Tabla 12 Resultado de la prueba de bienestar psicológico global 

 

En la tabla 12 se observa los resultados obtenidos del análisis descriptivo de la muestra 

total en la prueba de bienestar psicológico, está arroja que: en el nivel de bienestar muy alto, se 

ubican 108 personas (n=108) lo que representa el 55% de la muestra. En el nivel de bienestar 

alto, se encuentran 82 personas (n=82) es decir el 41%. En el nivel bajo se ubican 6 personas 

(n=6) lo que representa el 3% y ninguno se ubicó en el nivel de muy bajo (n=0).  

En este análisis la mediana fue de 1 lo que indica que el punto medio de la muestra se 

encuentra en niveles muy altos de bienestar psicológico.  
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Tabla 13 Resultado de prueba de confort térmico global 

 

En la tabla 13 se observa los resultados obtenidos del análisis descriptivo de la muestra 

total en la prueba de confort térmico, está arroja que: en la primera categoría de confort se 

encuentran 65 personas (n=65) lo que representa el 33% del total de la muestra se encuentran en 

un nivel alto. En la segunda categoría se ubican 74 personas (n=74) lo que representa que el 37% 

se encuentra en un nivel moderado Respecto a la categoría 3 se reportan 27 personas (n=27) lo 

que representa el 13% se encuentran en un nivel aceptable. Por último, en la cuarta categoría se 

ubican 30 personas, es decir el 15% no presentan confort.  

En este análisis, la mediana reportada es igual a 2, lo que indica que el punto medio de la 

muestra se encuentra en un nivel moderado. 
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Análisis inferencial 

Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, ya 

que es una medida no paramétrica adecuada para variables ordinales y muestra grande. Spearman 

es una medida no paramétrica para variables ordinales permite identificar relaciones monotónicas 

entre las variables basándose en los rangos de los datos, facilitando su cálculo e interpretación. Se 

eligió Spearman en lugar de la Tau de Kendall debido a la mayor eficiencia y estabilidad que 

ofrece con tamaños de muestra grandes. DATAtab Team, 2024; Howell, 2010.  

Tabla 14 Resultado de la correlación de la prueba de bienestar psicológico y confort térmico 

 

Como se puede observar en la tabla 14, los resultados indican que no existe una 

correlación significativa entre bienestar psicológico y confort térmico. La correlación de 

Spearman obtenida fue (196) = 0.038, con un valor p = 0.600, lo que sugiere que la relación 

observada no es estadísticamente significativa, ya que el valor p es mucho mayor al umbral 

común de significancia (p < 0.05). En este sentido, el confort térmico no arroja estar relacionado 

significativamente con el bienestar psicológico en la muestra evaluada. 
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8 Discusión 

 

En el marco de esta investigación, se esperaba que el confort térmico pudiera influir en las 

seis dimensiones de Bienestar Psicológicos descritas en el marco teórico, lo anterior, porque, de 

acuerdo con los estudios previos, las condiciones ambientales favorables pueden facilitar la 

sensación de control y adaptación al entorno (Ryff y Keyes, 1995; Solano, 2009). Sin embargo, 

los resultados indican que, aunque la mayoría de los participantes reportó niveles aceptables de 

confort térmico, esto no tuvo un impacto directo en su bienestar psicológico. 

El confort térmico, tal como se describe en la teoría, es una percepción subjetiva que se ve 

influida por las experiencias previas y la capacidad de adaptación del individuo (Cañedo et al., 

2021). Esta percepción varía entre las personas y está afectada por factores personales y 

ambientales. La alta tasa de aceptación del confort térmico observada en el estudio puede reflejar 

la adaptación de los individuos al entorno del campus, donde se dispone de sistemas de 

climatización que mitigan las temperaturas externas elevadas. Esto se alinea con lo mencionado 

en la literatura sobre la capacidad de las personas para aclimatarse a condiciones térmicas 

estables, disminuyendo así la percepción de incomodidad. 

La falta de correlación significativa entre el confort térmico y el bienestar psicológico en 

esta investigación puede explicarse por la influencia de otros factores clave del bienestar que van 

más allá del entorno físico. El modelo de bienestar psicológico destaca dimensiones como las 

relaciones interpersonales y la autoaceptación, que podrían tener un peso más relevante en la 

percepción de bienestar en el contexto universitario. Esto sugiere que, aunque el confort térmico 

contribuye al bienestar físico y a la comodidad, su impacto puede ser superado por otros 

elementos más directamente relacionados con el desarrollo personal y social. 
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Además, la subjetividad de la percepción térmica, señalada en el marco teórico, refuerza 

la idea de que la adaptación al entorno y las experiencias personales pueden jugar un papel 

fundamental en cómo se percibe el confort térmico. La investigación de antecedentes muestra 

que, en contextos donde el entorno térmico es extremo o poco controlado, se han observado 

efectos más significativos sobre el bienestar (Ccama Hugo, 2021; Espinoza et al., 2015). Sin 

embargo, el entorno controlado del campus de Santa Fe de Antioquia, con sus aulas y oficinas 

climatizadas, podría haber contribuido a minimizar los efectos del calor externo, lo que resulta en 

la falta de una correlación observada. 

8.1 Limitaciones  

La limitación encontrada fueron los instrumentos empleados para la evaluación. En el 

presente estudio, las variables de confort térmico y bienestar psicológico fueron evaluadas de 

manera independiente, sin que ninguno de los dos instrumentos mencionara explícitamente la otra 

variable. Esto genera una limitación importante, ya que, si bien ambos instrumentos evaluaban 

dimensiones clave por separado, no se incluyeron ítems que examinaran cómo una variable 

podría relacionarse entre sí de manera directa. 

Para evaluar adecuadamente la relación entre confort térmico y bienestar psicológico, 

sería ideal contar con un instrumento que integre ambas variables y permita analizar su 

interacción. Dado que no existe tal instrumento, se convierte necesario la creación de este. Los 

instrumentos tradicionales utilizados en este estudio, aunque validados para medir 

individualmente el confort térmico y el bienestar psicológico, no fueron diseñados para explorar 

de manera específica la posible relación entre ambas variables. 

En este sentido, la falta de ítems que relacionen las dos variables podría haber generado 

un sesgo en los resultados, ya que se evaluó el bienestar psicológico sin considerar explícitamente 

el impacto del entorno térmico, y viceversa. 
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9 Conclusiones 

 

A pesar de la relevancia teórica del bienestar psicológico y el confort térmico y la 

evidencia previa que afirma una relación recíproca en otros contextos, los resultados obtenidos en 

este estudio no arrojaron una relación significativa entre estas variables en el entorno específico 

analizado. 

Mediante la escala de bienestar psicológico de Ryff, se identificaron niveles variados en 

las dimensiones de autoaceptación, crecimiento personal, propósito en la vida, relaciones 

positivas, dominio del entorno y autonomía en la comunidad universitaria. Estas dimensiones 

fueron evaluadas adecuadamente, mostrando un perfil general de bienestar acorde con lo 

esperado para una población universitaria diversa en edades y roles. 

Por otro lado, los participantes percibieron el confort térmico de forma variable, 

utilizando el cuestionario de Fanger para evaluar su nivel de satisfacción con las condiciones 

térmicas. A pesar de las variaciones de temperatura entre los espacios interiores climatizados y el 

entorno exterior caluroso, la percepción de confort térmico no mostró una relación directa con los 

niveles de bienestar psicológico. 

En este sentido, los análisis estadísticos no evidenciaron una correlación significativa 

entre la percepción de confort térmico y el bienestar psicológico en la muestra estudiada. Lo que 

sugiere que, si bien los resultados de este estudio no confirmaron la hipótesis de una relación 

significativa entre el confort térmico y el bienestar psicológico en este contexto, no debe 

descartarse la relevancia de estos factores. Es posible que las condiciones climatizadas del 

campus mitiguen los efectos del calor exterior, lo que puede explicar en parte la falta de 

correlación encontrada.  
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Anexos 

Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

Escala de bienestar psicológico de Ryff y Keyes 

Escala de bienestar psicológico 

1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han 

resultado las cosas. 

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes 

compartir mis preocupaciones. 

3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a 

las opiniones de la mayoría de la gente. 

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi 

vida. 

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga. 
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6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad. 

7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo. 

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito 

hablar. 

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí. 

10. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto. 

11. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí 

mismo. 

12. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas. 

13. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones. 

14. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo. 

15. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que 

espero hacer en el futuro. 

16. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de 

frustración para mí. 

17. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad. 

18. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso 

general. 

19. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen. 

20. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida. 

21. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí 

mismo. 

22. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza. 

23. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos. 

24. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo. 

25. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en 

mí. 

26. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho 

como persona. 

27. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como 

persona. 
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28. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y 

crecimiento. 

29. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces 

para cambiarla. 

Autoaceptación: Ítems 1, 7, 17, y 24. Relaciones positivas: Ítems 2, 8, 12, 22, y 25. 

Autonomía: Ítems 3, 4, 9, 13, 18, y 23. Dominio del entorno: Ítems 5, 10, 14, 19, y 29. 

Crecimiento personal: Ítems 21, 26, 27, y 28. Propósito en la vida: Ítems 6, 11, 15, 16, y 

20.  Los ítems inversos se presentan en letra cursiva. 

 

Encuesta de confort térmico de Fanger 

 

 


