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Instrument for measuring institutional identity and its relevance in high school education
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Resumen

La identidad institucional en estudiantes de educación media superior se asocia con el ren-
dimiento académico, el bienestar, y la satisfacción con la vida. En México existe una escasez 
de instrumentos psicométricos de identidad institucional en el contexto educativo. Esta 
investigación propone la Escala de Identidad Institucional (EIDI) y provee evidencias de 
validez de constructo, criterio y predictiva, así como confiabilidad por medio de consistencia 
interna. Participaron 641 alumnos de ocho Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional (IPN) (60.2% mujeres, 16.69 años, 
DE = 0.94). Usando una submuestra aleatoria, se desarrolló un análisis factorial exploratorio 
por medio de ejes principales y utilizando el análisis paralelo de Horn. Usando una segunda 
submuestra aleatoria se sustentó la validez de constructo de la EIDI por medio de un aná-
lisis factorial confirmatorio utilizando matrices de correlación policóricas y un estimador 
robusto. Una tercera submuestra se usó para proporcionar evidencia de validez convergente 
al asociar la EIDI con la satisfacción con la vida. Finalmente se utilizó la muestra completa 
para construir un modelo de validez predictiva al rendimiento académico de los estudiantes. 
Los factores de la EIDI demuestran asociaciones moderadas y significativas con todos los 
constructos y variables de interés. Nuestros hallazgos indican que después de la pandemia por 
COVID-19, la identidad institucional y la satisfacción con la vida son variables que se pueden 
usar para mejorar el rendimiento académico indirectamente a través de generar condiciones 
escolares que posibiliten la importancia educativa, la pertenencia a la institución y mejores 
recursos institucionales.
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Abstract

Institutional identity among high school students is associated with academic performance, 
well-being, and life satisfaction. In Mexico, there is a lack of  psychometric instruments re-
garding institutional identity in the educational settings. This study proposes the Institutional 
Identity Scale (EIDI, in Spanish) and provides evidence of  construct, criterion and predic-
tive validities, as well as reliability through internal consistency. A total of  641 students from 
eight Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) belonging to the Instituto 
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IntroduccIón

Durante el año 2023 un total de 5,003,087 jóvenes mexicanos cursaron algún grado 
de educación media superior, de los cuales 2,582,177 son mujeres y 2,420,910 son 
hombres, con una tasa de finalización del 75.6%, con las mujeres presentando un 
mayor abandono escolar (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2023). La pandemia 
de COVID-19 ha exacerbado la desigualdad en el acceso a la educación, el abandono 
escolar, la violencia doméstica y en línea, así como problemas de salud mental como 
la depresión y la ansiedad (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 
2021), lo cual vuelve imperativo desarrollar investigación para favorecer el desarrollo 
y permanencia educativa en México.

La identidad institucional –II– es un factor clave para mejorar el rendimiento 
académico y está vinculada a la satisfacción con la vida (Gutiérrez et al., 2022). Las 
escuelas deben fomentar ambientes saludables que promuevan tanto la satisfacción 
personal como el éxito académico (Allen et al., 2021; Arslan, 2022). Sin embargo, 
existen pocas estrategias que aborden la II junto con el rendimiento académico (Allen 
et al., 2021).

La II es un concepto que abarca los valores, la cultura y las características dis-
tintivas de una organización educativa. No solo se refleja en símbolos visuales sino 
también en prácticas cotidianas y en la proyección externa de la institución (Cross, 
2021). Una II sólida puede mejorar la alineación de objetivos, el sentido de pertenencia 
y la participación en la vida institucional (Kelly et al., 2024).

La identidad grupal y psicosocial, y sus implicaciones para el yo y las relaciones 
con los demás, son abordadas por la teoría de la identidad social en psicología (Marta 
y Lopes, 2012; Spears, 2011). La identidad grupal no solo es una forma de autodefi-
nición sino también una fuente de apego emocional y motivación que influye en el 

Politécnico Nacional (IPN) participated in the study (60.2% women, 16.69 years, SD 
= 0.94). Based on a random subsample, an exploratory factor analysis was performed 
using principal axis factoring and Horn’s parallel analysis. Based on a second random 
subsample, the construct validity of  the EIDI was supported through a confirma-
tory factor analysis using polychoric correlation matrices and a robust estimator. A 
third subsample was used to provide evidence of  convergent validity by associating 
the EIDI with life satisfaction. Finally, the full sample was used to build a predictive 
validity model for student academic performance. The EIDI factors demonstrate 
moderate and significant associations with all the constructs and variables of  interest. 
Our findings suggest that, following the COVID-19 pandemic, institutional identity 
and life satisfaction are variables that can be used to improve academic performance 
indirectly by creating school conditions that foster educational importance, sense of  
belonging in an institution and better institutional resources.

Keywords: high school education, institutional identity, psychometrics, academic per-
formance, validation.
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comportamiento grupal (Spears, 2011). La teoría de la emoción intergrupal añade 
un componente emocional a la identidad social, explicando cómo los prejuicios y la 
discriminación afectan el comportamiento intergrupal (Spears, 2011). La II satisface 
la necesidad de representación grupal y cohesión organizacional (Tranier, 2013).

La II está relacionada con el sentido de pertenencia y compromiso (Gutiérrez-
Tapia et al., 2020). La pertenencia a la escuela es un fuerte predictor del logro escolar 
y está asociada con un mejor rendimiento académico, autoeficacia y menor ausentismo 
(Arslan, 2018, 2019). El compromiso es un factor protector contra el bajo rendimiento 
y la deserción escolar (Appleton et al., 2008; Wang y Fredricks, 2014).

El sentido de pertenencia y el compromiso psicosocial son cruciales para el 
desarrollo de los estudiantes (Gunuc y Kuzu, 2015). La pertenencia a la escuela 
implica una conexión emocional y afiliación hacia la institución (Allen et al., 2017). 
Este sentido de pertenencia influye en las emociones académicas, el compromiso y 
el rendimiento académico (Fong et al., 2015), y está influenciado por factores indivi-
duales, relacionales y organizativos (Allen et al., 2017).

El compromiso escolar tiene tres dimensiones: afectiva, conductual y cognitiva. 
La dimensión afectiva se caracteriza por un sentimiento de involucramiento con la 
escuela (Fredricks et al., 2004; Fredricks et al., 2016). La conductual se basa en la 
participación y adherencia a las normas escolares (Lara et al., 2018). La cognitiva 
implica la voluntad de comprender ideas complejas y desarrollar habilidades (Apple-
ton et al., 2008). Estudios han relacionado el compromiso con la participación en 
el campus y en clase, abarcando las subdimensiones cognitiva, afectiva y conductual 
(Gunuc y Kuzu, 2015).

El compromiso escolar responde a las características contextuales y apoya el de-
sarrollo de necesidades relacionales (Skinner y Pitzer, 2012). Es un factor clave para 
el aprendizaje y el éxito académico, asociado con resultados positivos como logros 
y persistencia en la escuela (Fredricks et al., 2016). Las aulas que ofrecen apoyo do-
cente, desafíos y oportunidades de elección fomentan un mayor compromiso (Wang 
y Fredricks, 2014).

El rendimiento académico también está asociado con el bienestar y la felicidad 
de los estudiantes. El bienestar subjetivo incluye percepciones de la vida en su con-
junto y se reconoce a la satisfacción por la vida como una dimensión cognitiva del 
bienestar subjetivo (Diener et al., 1985; Steinmayr et al., 2016; Suldo et al., 2006). El 
bienestar subjetivo está arraigado socialmente, depende del contexto y está relacio-
nado con la capacidad de los estudiantes para satisfacer sus necesidades y participar 
en su aprendizaje (Pietarinen et al., 2014; Pyhältö et al., 2010).

La presión por el éxito académico en escuelas de renombre ha llevado a un en-
foque en el rendimiento académico y la satisfacción por la vida (Crede et al., 2015). 
Kaplan y Maehr (1999) sugieren que las metas de logro afectan el aprendizaje y el 
rendimiento académico, contribuyendo también a la satisfacción con la vida de los 
estudiantes.
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Dada la escasez de instrumentos psicométricos que cuantifiquen la II en el con-
texto educativo mexicano, esta investigación presenta las características psicométricas 
de una escala para estudiantes de educación media superior. También se presentan 
asociaciones de la II con el rendimiento académico y el bienestar psicológico.

Método

Participantes

Participaron 641 alumnos de ocho Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 
–CECyT– pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional; en su mayoría mujeres 
(n = 386, 60.2%), de 16.69 años (D.E. = .94), del turno matutino (n = 460, 71.8%), 
de tercer semestre (n = 374, 58.3%), y con promedio académico de 8.5 (D.E. = .82).

La recolección de datos fue por medio de Survey Monkey durante diciembre 
del año 2021, los docentes compartieron el hipervínculo a la batería. Previo al cues-
tionario, los participantes llenaron un consentimiento informado con la política de 
confidencialidad y alcance de los datos. La información se utilizó siguiendo el Código 
ético del psicólogo (Sociedad Mexicana de Psicología, 2010).

Instrumentos

• La Escala de identidad institucional –EIDI– está compuesta por 26 ítems (p. ej. “Mi 
institución educativa recompensa mi esfuerzo académico”) que se responden 
utilizando una escala Likert de cinco puntos donde 1 = “Totalmente en des-
acuerdo” y 5 = “Totalmente de acuerdo”.

• Escala de satisfacción con la vida –SWLS– (Diener et al., 1985), es una escala unidi-
mensional compuesta por cinco ítems (p. ej., “Estoy satisfecho/a con mi vida”) 
que se responde utilizando una escala Likert de cinco puntos donde 1 = “Total-
mente en desacuerdo” y 5 = “Totalmente de acuerdo”. La SWLS presentó alta 
consistencia interna (ω = .89).

• Promedios académicos de secundaria y actual. Ambos promedios fueron reca-
bados como parte del cuestionario sociodemográfico, tenían un valor entre 5 y 
10.

AnálIsIs

Se clasificó a los participantes aleatoriamente en tres submuestras (n = 214, n = 
213 y n = 214). El análisis factorial exploratorio se llevó a cabo usando la primera 
submuestra. Se factorizó la matriz de correlaciones policóricas de los ítems usando el 
estimador mínimos cuadrados ponderados –WLS–. El número de factores a extraer se 
determinó por el análisis paralelo de Horn. Se asumió oblicuidad entre dimensiones 
y se utilizó rotación Oblimin, la consistencia interna se midió utilizando el Omega 
de McDonald (Lloret-Segura et al., 2014).
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La segunda submuestra fue utilizada para análisis factorial confirmatorio. Se fac-
torizó la matriz de correlaciones policóricas y se usó el estimador robusto mínimos 
cuadrados ponderados diagonales –DWLS– por la naturaleza ordinal de los ítems. El 
ajuste se evaluó utilizando la chi cuadrada, el CFI y el TLI. Los errores se cuantifi-
caron con el RMSEA y el SRMR (Byrne, 2013; Kline, 2015). Complementariamente 
se estimaron los índices de fiabilidad compuesta y varianza media extraída para cada 
dimensión latente de la EIDI (Hair et al., 2006). La tercera submuestra se utilizó en 
un modelo de validez convergente, donde se correlacionaron los factores de la EIDI 
con los de la satisfacción con la vida.

Finalmente se utilizó la muestra completa para un modelo de validez predictiva 
donde el promedio de secundaria y la satisfacción con la vida fueron variables exó-
genas, los factores de la EIDI mediadores, y el promedio actual la variable endógena. 
Los análisis se hicieron en Rstudio v.4.0.1. utilizando MVR, psych, lavaan y semPlot.

resultAdos

Los ítems de las submuestras siguieron una distribución univariada aproximadamente 
normal. Sesgos y curtosis se encontraron en rangos aceptables (sesgo < |2| y cur-
tosis < |6|) (Kim, 2013). Ninguna submuestra presentó normalidad multivariada 
cuando se evaluaron con los coeficientes de Mardia, por lo cual se optó por utilizar 
estimadores robustos (Li, 2016; Lloret-Segura et al., 2014).

Los ítems de la EIDI mostraron adecuación muestral (KMO = 0.87) y una ma-
triz factorizable (Bartlett χ2 (325) = 2215.65, p < 0.001). El análisis de Horn sugirió 
una solución trifactorial presentando cargas factoriales y comunalidades adecuadas
(λ > 0.3, h 2 > 0.25) (Beavers et al., 2019; Lloret-Segura et al., 2014), un 60% de va-
rianza explicada (R2 = 0.27, 0.23 y 0.10, respectivamente), y correlaciones moderadas 
entre factores (0.37 < r < 0.63).

Tabla 1
Ajuste de análisis factoriales confirmatorios y modelo de validez convergente

EIDI: Escala de identidad institucional, SSWQ: Escala de bienestar subjetivo de estudiantes, SWLS: 
Escala de satisfacción con la vida.

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Fuente: Elaboración propia.

La segunda submuestra se utilizó para una validación cruzada que sustentó la 
validez de constructo de la EIDI (Brown, 2015; Lloret-Segura et al., 2014). El modelo 
obtuvo ajuste cercano (χ2(296) = 671.02, p < 0.001, CFI = .99, TLI = .98, RMSEA 
= 0.078**[0.000 – 0.086], SRMR 0.076) implicando que la EIDI es una medición fiel 

Tabla 1
Ajuste de análisis factoriales confirmatorios y modelo de validez convergente

Modelo
EIDI
SWLS
Convergente
Predictivo

χ²
671.015

6.17
864.91

1562.35

gl
296

5
428
482

p
***

0.29
***
***

CFI
0.99

1
0.99
0.99

TLI
0.99
0.99
0.99
0.99

RMSEA
0.07***

0.03
0.07

0.059**

0.07
0.00
0.06
0.06

0.09
0.11
0.08
0.06

SRMR
0.07
0.03
0.07
0.05

90% C.I.

EIDI: Escala de identidad institucional, SSWQ: Escala de bienestar subjetivo de estudiantes, SWLS: Escala de satisfacción con la vida.

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.

Fuente: Elaboración propia.
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al constructo que busca cuantificar (Byrne, 2013). Las cargas factoriales y varianzas 
latentes fueron significativas. La EIDI presenta alta consistencia interna (ω = .95), 
el factor Recursos institucionales, ω = .91, el factor Pertenencia, ω = .87, mientras que el 
factor Importancia educativa, ω = .81. Recursos institucionales presentó una VME de .57, 
así como un IFC de .94; Pertenencia presentó VME = .52 e IFC = .91, mientras que 
Importancia educativa presentó VME = .79 e IFC = .92, recalcando la confiabilidad de 
las mediciones (Hair et al., 2006).

Tabla 2
Estructuras factoriales, cargas, correlaciones con escala y subescalas, consistencia interna

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2
Estructuras factoriales, cargas, correlaciones con escala y subescalas, consistencia interna

Ítems
F1: Recursos institucionales
21. La mayoría de los profesores se preocupan de que aprendamos la materia
13. Mis docentes siempre están cerca si los necesito
15. Los miembros de la comunidad educativa están dispuestos a ayudarme
23. Me siento agradecid@ con mis maestros por el apoyo en mis estudios
9. Mi institución educativa recompensa mi esfuerzo académico
14. Puedo compartir mis problemas con miembros de la comunidad educativa
19. Las reglas en la Institución son justas para tod@s
16. Mi institución educativa me ha enseñado a solucionar problemas
24. Me siento agradecid@ con la institución educativa por todo lo que me ha dado
1. Mi institución educativa tiene un gran nivel educativo
3. Mi institución educativa me prepara para la vida
2. Mi institución educativa es altamente reconocida
F2: Pertenencia
7. Siento que pertenezco a la comunidad educativa
6. Me enorgullece pertenecer a mi institución educativa
26. Corre sangre guinda por mis venas
17. Soy mejor gracias a mi institución educativa
8. Tengo relaciones cercanas con docentes y compañeros
25. Me siento identificad@ con los valores de la Institución
4. Los egresados de mi institución educativa son exitosos
10. Estoy dispuesto a ayudar a miembros de la comunidad educativa
5. Mi institución educativa es muy selectiva, no es para cualquiera
12. Mis compañeros siempre están cerca si los necesito
F3: Importancia educativa
22. Me siento agradecid@ con mis padres por apoyarme a estudiar
20. Le doy importancia a mis estudios en esta institución y la tomo en serio
18. Cursar el bachillerato es benéfico para mí
11. Doy lo mejor de mí a la comunidad educativa
Total

λ

0.90
0.83
0.79
0.77
0.70
0.62
0.61
0.57
0.55
0.53
0.48
0.41

0.87
0.85
0.72
0.57
0.57
0.51
0.49
0.48
0.41
0.32

0.83
0.56
0.53
0.43

r subescala

0.73
0.73
0.72
0.77
0.68
0.51
0.69
0.71
0.77
0.70
0.67
0.60

0.75
0.74
0.71
0.67
0.48
0.71
0.57
0.58
0.36
0.42

0.65
0.76
0.64
0.70

r escala

0.64
0.67
0.68
0.75
0.64
0.48
0.68
0.72
0.81
0.71
0.67
0.62

0.70
0.72
0.70
0.70
0.43
0.75
0.61
0.61
0.35
0.44

0.56
0.63
0.53
0.70

ω

0.93

0.88

0.85

0.95

Fuente: Elaboración propia.
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La tercera submuestra se utilizó para el modelo de validez convergente entre la 
EIDI y la SWLS. La SWLS sola presentó ajuste absoluto, mientras que el modelo 
convergente presenta ajuste cercano, indicando ser un reflejo fiel de las asociaciones 
entre variables latentes para la población estudiada. Los factores de la EIDI correla-
cionaron de manera alta entre sí (0.78 < r < 0.89) y también con la SWLS (0.55 < r 
< 0.59), lo que sustenta validez convergente.

Tabla 3
Correlaciones entre dimensiones latentes

REC: Recursos institucionales, PER: Pertenencia, IMP: Importancia de la educación,
SCV: Satisfacción con la vida. *** p < .001.

Fuente: Elaboración propia.

Usando la muestra completa se estimó el modelo predictivo que alcanzó ajuste 
cercano (χ2(482) = 1562.35, p < 0.001, CFI = .99, TLI = .99, RMSEA = 0.059** 
[0.056 – 0.063], SRMR = 0.054), sugiriendo que es un modelo congruente con las aso-
ciaciones entre variables para la población. Los coeficientes estructurales demuestran 
que el promedio de secundaria se asocia ligera y significativamente con la satisfacción 
con la vida (r = 0.14), los factores recursos institucionales e importancia educativa de 
la EIDI, así como de manera robusta y significativa con el promedio actual.

La satisfacción con la vida se asocia significativamente con todas las variables y 
presenta coeficientes medianos, mientras que la asociación con promedio actual es la 
más baja de todas (ß = .14). Los factores de la EIDI presentaron correlaciones altas 
y significativas entre sí (0.71 < r < 0.86). A su vez solo la pertenencia y la importan-
cia educativa presentaron asociaciones significativas con el promedio actual, donde 
la importancia educativa presenta la asociación más robusta con el promedio actual 
(ß = .50), mientras que pertenencia presenta una asociación negativa (ß = -.40). La 
satisfacción con la vida presenta efectos indirectos significativos (mediación parcial) 
a través de pertenencia (ß = -.19) e importancia educativa (ß = .23). El promedio de 
secundaria solo presenta mediación parcial de importancia educativa (ß = .05). Las 
asociaciones explican los tres factores de la EIDI de manera considerable (.22 < R2 
<.24), pero promedio actual tiene una mayor varianza explicada (R2 = .35).

Tabla 3
Correlaciones entre dimensiones latentes

REC: Recursos institucionales, PER: Pertenencia, IMP: Importancia de la educación,
SCV: Satisfacción con la vida. *** p < .001.

Fuente: Elaboración propia.

REC
PER
IMP
SCV

REC
1

.89***

.78***

.59***

PER

1
.88***
.58***

IMP

1
.55***

SCV

1
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Figura 1
Diagrama estructural del modelo para evidencia de validez predictiva

Nota: Se muestran los coeficientes estructurales estandarizados, las covarianzas se omitieron del dia-
grama por cuestiones de visibilidad.

Promedio Sec. = Promedio de secundaria, Recursos Int. = Recursos institucionales, Promedio Act. = 
Promedio actual, Imp. Educativa = Importancia educativa.

Fuente: Elaboración propia.

dIscusIón

Este estudio tuvo como propósito presentar las características psicométricas de la 
Escala de identidad institucional –EIDI– utilizando una muestra de alumnos de educación 
media superior del Instituto Politécnico Nacional. Este estudio ofrece evidencias que 
sustentan la confiabilidad y validez de la EIDI. En segunda instancia, se demostró que 
los recursos institucionales se asocian con la pertenencia, implicando que el apoyo 
docente y actitudes positivas influyen en la identidad institucional –II– (Fredricks et al., 
2016; Wang y Fredricks, 2014). La importancia de la educación también se relacionó 
con pertenencia, demostrando así que el apoyo de los padres y el legado del interés 
en la educación contribuyen a la II (Cross, 2021; Hakala, 2022).

Nota: Se muestran los coeficientes estructurales estandarizados, las covarianzas se omitieron del diagrama por cuestiones de visibi-
lidad.

Promedio Sec. = Promedio de secundaria, Recursos Int. = Recursos institucionales, Promedio Act. = Promedio actual,
Imp. Educativa = Importancia educativa.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1
Diagrama estructural del modelo para evidencia de validez predictiva
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Así también se informó sobre la asociación que tiene la II con la satisfacción 
con la vida y el rendimiento académico, lo cual va en línea con hallazgos previos 
(Arslan, 2022; Gutiérrez-Tapia et al., 2022; Pietarinen et al., 2014; Steinmayr et al., 
2016). Nuestros hallazgos indican que después de la pandemia por COVID-19 los 
alumnos con alto rendimiento académico reportaron poca pertenencia institucional 
en condiciones del aprendizaje virtual, dejaron entrever que el grado de satisfacción 
con la vida no lo genera una calificación solamente (Allen et al., 2021; Kaplan y 
Maehr, 1999; UNICEF, 2021).

La estructura factorial de la EIDI sugiere que el prestigio y apoyo percibido de 
la institución educativa contribuye de manera sustancial al rendimiento académico, 
incluso comparable a la asociación con comunicación y apoyo entre pares, lo que va 
en línea con hallazgos anteriores (Allen et al., 2017; Moreta-Herrera et al., 2021). Por 
otro lado, la importancia educativa refiere el compromiso con la familia y la valora-
ción del legado educativo que da como resultado un mejor rendimiento académico 
(Pinquart y Ebeling, 2020; Tranier, 2013). Estos hallazgos hablan de la relevancia de 
la satisfacción con la vida para mejorar el rendimiento académico indirectamente a 
través de generar condiciones escolares que posibiliten la importancia educativa, la 
pertenencia a la institución y mejores recursos institucionales (Crede et al., 2015; 
Gunuc y Kuzu, 2015). La percepción de no pertenecer está asociada con la falta de 
sentido y propósito, un mayor riesgo de experimentar problemas de salud (Allen et 
al, 2021). Se sugiere un plan de intervención en el que se capacite a los docentes en 
habilidades blandas, y temas de II, así como acercarse a los padres de familia con 
cursos presenciales o en línea con temas de adolescencia y salud mental, con la fina-
lidad de incrementar la calidad de vida de los estudiantes.

Algunas limitaciones del estudio que merecen consideración son: solicitamos 
directamente a los estudiantes el promedio de la preparatoria. Es posible que los 
hallazgos solo sean aplicables a algunas escuelas de educación media superior. Aún 
cuando queda pendiente el estudio de algunos factores como el estrés académico, la 
procrastinación y el bienestar subjetivo, es evidente la necesidad de promover la II 
en las escuelas.

conclusIones

Nuestros resultados proporcionan evidencia sobre la validez y la confiabilidad de la 
Escala de identidad institucional –EIDI–. Las implicaciones prácticas de los hallazgos 
señalan la necesidad de fomentar la importancia de los estudios, así como la satisfac-
ción con la vida en los estudiantes y entornos escolares, ya que estos factores influyen 
significativamente en el rendimiento académico en la educación media superior; por 
otra parte, subrayan la necesidad de un enfoque integral en la educación que vaya más 
allá del rendimiento académico, considerando la satisfacción con la vida, así como el 
bienestar emocional y social de los estudiantes como componentes fundamentales 
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del éxito educativo. Dado que la recolección de datos se llevó a cabo en la parte final 
de la contingencia sanitaria, las asociaciones pueden ser distintas en un contexto 
educativo donde la satisfacción con la vida de los estudiantes se puede fortalecer de 
distintas maneras, como las relaciones interpersonales.
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