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El hacinamiento es un fenómeno psicológico que carece de estudios en 

México y toda Latinoamérica, ya que suele conocerse como una variable 

que se mide únicamente por la densidad, cuando en realidad hay muchos 

otros elementos que la componen, sin embargo, es un factor que 

repercute en el bienestar subjetivo de las personas. Así, el presente 

estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el hacinamiento, la 

percepción de la calidad de la vivienda y bienestar subjetivo en los 

adultos de Ciudad Obregón. Participaron 457 adultos, de género 

indistinto y sus edades fluctuaron entre los 18 años hasta los 65 años. Se 

realizó una investigación con un enfoque cuantitativo, no experimental 

y transversal. Entre los principales hallazgos se encontró una relación 

significativa entre hacinamiento y satisfacción con la vida (-.201**), así 

como afecto positivo (-.192**), y calidad de la vivienda con afecto 

positivo (.250**) y satisfacción con la vida (.277**). Como conclusión, 

estas variables recalcan la importancia de seguir investigando el 

hacinamiento en diferentes poblaciones, tipos de vivienda, niveles 

socioeconómicos, género, etc. 
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Abstract 

Overcrowding is a psychological phenomenon lacking studies in 

Mexico and Latin America, as it is usually understood solely as a 

variable measured by density when many other elements compose it. 

Nonetheless, it is a factor that affects the subjective well-being of 

individuals. Thus, the present study aimed to analyze the relationship 

between overcrowding, perception of housing quality, and subjective 

well-being in adults from Ciudad Obregón. A total of 457 adults, of 

unspecified gender, aged between 18 and 65 years, participated. The 

research was conducted with a quantitative, non-experimental, cross-

sectional approach. Among the main findings, a significant relationship 

was found between overcrowding and life satisfaction (-.201**) and 

positive affect (-.192**). Housing quality was correlated with positive 

affect (.250**) and life satisfaction (.277**). In conclusion, being one 

of the first studies to investigate these variables, it emphasizes the 

importance of continuing to research this phenomenon in different 

populations, housing types, socioeconomic levels, gender, etc. 
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Introducción 

El ambiente físico en el que las personas habitan y desarrollan su vida influye en la 

percepción que éstas tienen sobre su calidad de vida y que la vivienda es el factor calve que 

determina estas ideas, debido a que es el lugar donde se pasa más tiempo durante el transcurso 

del desarrollo de la vida humana (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social [CONEVAL], 2019). Permanecer en situaciones de poca habitabilidad puede impactar 

negativamente en la privacidad y movilidad de los residentes, lo cual puede provocar problemas 

severos de salud física y mental (Organización Mundial de la Salud, 2018, p.4). Un lugar se 

considera habitable cuando cumple con las condiciones físicas y ambientales adecuadas para 

su ubicación y período de tiempo, además de considerar los aspectos sociales y culturales que 

influyen en las expectativas de quienes viven allí (Garfias y Guzmán, 2018). 

El hacinamiento se define como estado psicológico en donde las personas demandan 

una mayor cantidad de espacio del que tienen disponible. Esta variable especifica una 

percepción subjetiva sometida a la calificación que hace la persona sobre su medio ambiente 

(Magdaleno et al, 2016), suele estar vinculado con el sentido de privacidad que perciben los 

habitantes del hogar (Corral et al., 2012).  

Los diversos estudios que han tomado el concepto de hacinamiento como una variable 

de estudio lo consideran como un factor de densidad o número de habitantes en una casa-

habitación, fenómeno que fluctúa de un país a otro por sus condiciones y leyes urbanísticas 

(Arbelo et al., 2021; Urria, 2019 y Olvea, 2019), sin embargo, este hecho no constituye una 

desventaja, debido a que en investigaciones empíricas funge también como una variable 

psicológica, donde se menciona como la percepción que tienen las personas a su entorno físico 

(Magdaleno et al., 2016). Los estudios en laboratorio (su mayoría con animales) han 

demostrado que los sujetos al ser sometidos a situaciones de hacinamiento pueden desencadenar 

una pérdida en el control sobre la selección de acciones y la obtención de medios para cumplir 

objetivos significativos para ellos, esto a causa de la falta de privacidad y la intromisión por 

parte de otros sujetos en la realización de las actividades (Rodríguez-Hernández, 2021).  

Otra situación existente y bastante recurrente en Latinoamérica es el hacinamiento 

carcelario, debido a que son escasas las cárceles que cuentan con la infraestructura necesaria 

para alojar a la cantidad de reclusos que hay, lo cual puede ser una de las causas de que existan 

situaciones violentas entre los reclusos debido a que no hay guardias suficientes para 

salvaguardar y controlar estas situaciones (Barrigas-Cabanillas, 2012). 

El estudio del hogar en psicología suele estar centrado en base a la habitabilidad, un 

concepto utilizado para referirse a “la capacidad que tiene un edificio para asegurar condiciones 

mínimas de confort y salubridad a sus habitantes” (Cubillos et al. 2014, p. 114). La percepción 

de la calidad de la vivienda fue introducida por primera vez por Caffaro et al. (2016) como una 

medida bidimensional enfocada en estudiar la percepción de los hogares de las personas, como 

la única medida de análisis, y también basada en cómo perciben impacta su calidad de vida en 

función de las condiciones físicas en relación a sus necesidades diarias.  

El hacinamiento es uno de los factores que más afecta el bienestar y la calidad de vida 

de las personas, debido a las implicaciones que estas situaciones generan en la salud 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). Zubieta, et al. (2012) refiere que el bienestar 

subjetivo (BS) se realiza con el propósito de tratar de mejorar la vida de las personas, debido a 

que la valoración se realiza en base a sucesos, anécdotas y vivencias que se desarrollan a lo 

largo de la vida, es por esto que es probable que aquellas personas que suelen valorar sus 

vivencias como placenteras, presentarán un BS positivo y una calidad de vida agradable. El 

bienestar subjetivo es un constructo multidimensional, el cual se divide en satisfacción con la 
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vida, y el afecto positivo y negativo (Muñoz-Umaña, 2007). La satisfacción por la vida es 

básicamente una evaluación cognitiva de la calidad de las experiencias propias, un indicador 

del bienestar subjetivo que se estudia a través de la propia evaluación que el sujeto expresa 

(Watanabe, 2005).  

Diversos trabajos de investigación han estudiado a las variables BS y Vivienda juntas 

(Kent et al., 2017; Nasim, 2022). Foye (2016) encontró que una habitación por persona está 

relacionada positivamente con la satisfacción con la vivienda, así como el espacio en la 

vivienda, así mismo, los resultados dan a entender que hay muy poca relación entre el tamaño 

de la vivienda y el BS. Caffaro et al., (2018) encontraron que el ser dueño de una propiedad no 

mostraba relación con un bienestar subjetivo en relación con la vivienda y los resultados 

arrojaron que el hacinamiento y el tipo de vivienda son predictores percibidos en relación con 

la calidad de la vivienda, mientras que Herbers y Mulder (2016) hallaron que las personas 

adultas que rentan su vivienda tienen un BS significativamente bajo en comparación de aquellas 

personas dueñas del hogar que habitan. 

Con base a lo expuesto anteriormente es importante recalcar que la variable de 

hacinamiento es relativamente nueva en México, y son escasos los trabajos que evidencian 

buscar la relación entre el bienestar subjetivo, la calidad de la vivienda con el hacinamiento 

(Caffaro et al, 2018; Mulder et al, 2016; Foye, 2016). La presente investigación podrá contribuir 

a analizar la relación que hay entre el hacinamiento, bienestar subjetivo y percepción de la 

calidad de la vivienda en adultos de Ciudad Obregón. 

Materiales y métodos  

La presente investigación se realizó bajo con un enfoque cuantitativo, no experimental 

y transversal (Ibáñez y Egoscozábal, 2008), dado que el propósito es utilizar la recolección de 

datos a través de los instrumentos y hacer un análisis estadístico. Se utilizó un diseño de alcance 

correlacional, ya que se analizó la relación entre el bienestar subjetivo, hacinamiento y calidad 

de la vivienda. 

Ámbito o Lugar de Estudio 

La muestra estuvo conformada por 457 habitantes de Ciudad Obregón, Sonora, México, 

sin importar el sexo y género, dentro de un rango de edad de 18 a 50 años. La muestra fue a 

conveniencia, no aleatoria, debido a la baja participación de la comunidad (Hernández, 2021). 

Procedimiento 

Para la aplicación de las escalas fue en modalidad virtual (Google Forms) y presencial 

(encuesta en físico). El periodo de aplicación de las escalas fue por 6 meses. Para la virtual se 

adecuó un formulario en Google Forms difundida por medio de redes sociales como Facebook, 

WhatsApp e Instagram (Cotonieto et al, 2019). Mientras que para la aplicación de encuestas 

presenciales se visitaron a lugares concurridos de la ciudad como plazas, parques y centros 

universitarios en diversas zonas socioeconómicas. En ambas modalidades se indicaba el 

objetivo de la aplicación de las escalas y la explicación del consentimiento informado, se les 

informaba que podrían participar en la investigación de forma voluntaria, que no se recabarían 

datos personales, sino genéricos y que no corrían ningún riesgo en responder las escalas 

psicológicas bajo el estricto código de ética de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades 

y Asociaciones de Psicólogos en México, A. C. (FENAMSIME, 2018).  

Al haber obtenido una muestra representativa de participantes por muestreo infinito 

(Mucha y Lora, 2021), los datos se analizaron en el programa SPSS versión 25, en el cual se 

identificaron medidas de tendencia central de hacinamiento, calidad de vida y bienestar 

subjetivo, así como identificar la normalidad de la muestra por medio de la asimetría y curtosis, 
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en donde los valores se encontraron dentro del rango de [-2] y [+2] demostrando una 

distribución muy cercana a la normalidad (Rodríguez y Ruiz, 2008) , por lo cual se procedió a 

realizar la correlación de Pearson.  

Instrumentos 

Dimensión de hacinamiento. Se utilizó la escala de Magdaleno et al. (2016), la cual fue 

validada la Ciudad de México con el objetivo identificar el estrés en las viviendas de la 

población mexicana. La escala constó de 4 dimensiones, los cuales fueron densidad, 

temperatura, ruido y hacinamiento, con un total de 28 reactivos, para la presente investigación 

se retomó únicamente la dimensión de hacinamiento, con un alfa total de 0.83 con un total de 

7 reactivos de tipo Likert. La dimensión está constituida con cuatro opciones de respuesta donde 

1 corresponde a “totalmente en desacuerdo” y 4 “totalmente de acuerdo. 

Percepción de la calidad de la vivienda. Desarrollado por Caffaro et al., 2016., es un 

instrumento basado en una estructura factorial de la Escala de Percepción de la Calidad de la 

Vivienda (PHQS). Se muestran los parámetros estandarizados, índice de ajuste comparativo 

(CFI): .916, índice de Tucker-Lewis (TLI): .900 y error cuadrático medio de aproximación 

(RMSEA): .061, rango [.043, .079].  

Para su validación, estos reportan los indicadores de validación factorial de Hu y Bentler 

(1998) y Primi (2002). Está compuesto por once reactivos y dos factores: Ambiente interior y 

diseño arquitectónico con 8 reactivos, y factores estresantes en el exterior con 3 reactivos. Es 

un instrumento tipo Likert donde el 1 significa nada funcional y el 7 significa extremadamente 

funcional. La escala constó de 11 reactivos bajo las dimensiones de ambiente exterior y diseño 

arquitectónico, y la segunda dimensión fue factor estresante externo. 

Escala de Bienestar Subjetivo. Calleja y Mason (2020) crearon la escala con el objetivo 

de medir específica y concretamente la satisfacción con la vida y el afecto positivo. Esta escala 

fue validada en población mexicana, la primera subescala “satisfacción con la vida” obtuvo un 

α=.948 y para la subescala de “afecto positivo” un α= .964. Este instrumento está compuesto 

por 20 reactivos con respuestas tipo Likert con seis opciones de respuesta para medir la 

satisfacción con la vida. Las opciones de respuesta se conformaron de la siguiente forma, en 

donde 1 era “En desacuerdo” a 6 “siempre”. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se muestran los datos descriptivos relacionados a la edad de los 

participantes, esto con la finalidad de identificar los grupos de edad que participaron en el 

estudio (Erikson, 1998; De Aquino et al., 2017). Para fines prácticos se clasificaron las edades, 

siendo el de 18 a 25 años el que cuenta con mayor frecuencia con un porcentaje de 74.8% 

mientras que el de 60 a 65 años el que tuvo menos con un porcentaje de 0.9%. 

Tabla 1 

Distribución de la edad de los participantes 

Grupos de edad FI Porcentaje 

18-25 342 74.8 

26-30 12 2.6 

31-40 
37 8.1 

41-49 43 9.4 

51-59 19 4.2 

60-65 4 .9 

Total 457 100.0 
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En la Tabla 2 se muestran los datos descriptivos con respecto al género de las y los 

participantes. Estos revelan que el 60.8% de los participantes se identificaron en el género 

femenino, 37.2% masculino y el 2% no binarios. 

Tabla 2 

Distribución del género de los participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 278 60.8 

Masculino 170 37.2 

No binario 9 2.0 

Total 457 100.0 

 

La tabla 3 señala los datos con respecto al tipo de vivienda en el que residen los 

participantes de la presente investigación, el análisis de los resultados muestra que la vivienda 

más común entre los adultos de la ciudad es la casa única en el terreno (dueño o renta) con un 

81.8% mientras que la menos frecuente son las Casas dúplex con un 0.7%. 

Tabla 3 

Distribución del tipo de viviendas 

Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje 

Casa única en el terreno (dueño o renta) 374 81.8 

Casa que comparte terreno con otra(s) (dueño o renta) 49 10.7 

Casa dúplex 3 .7 

Departamento en edificio 23 5.0 

Vivienda en vecindad o cuartería 8 1.8 

Total 457 100.0 

 

Al observar la tabla 4, la cual contiene el mínimo, máximo, media y desviación estándar 

de hacinamiento, podemos notar que los reactivos con una media mayor fueron “Ser 

interrumpida/o por familiares en mis actividades en casa” con 2.70 y “Ser interrumpida/o en 

mis quehaceres domésticos” con 2.68. Por otro lado, el reactivo con la media más baja fue “La 

cercanía de personas al realizar mi quehacer” con 2.50. Sin embargo, las medias de todos los 

reactivos son muy similares entre sí por lo que se podría decir que la muestra obtenida de Ciudad 

Obregón no demuestran un hacinamiento alto ni bajo. 

Tabla 4 

Mínima, máxima, media y desviación estándar de la dimensión Hacinamiento 

Reactivos Mínimo Máximo Media D.S 

1.-Ser interrumpida/o por familiares en mis 

actividades en casa. 

1 4 2.70 .961 

2.-Ser interrumpida/o en mis quehaceres 

domésticos. 

1 4 2.68 .960 

3.-Detener mis actividades para atender a 

alguien. 

1 4 2.51 .937 

4.-La cercanía de personas al realizar mi 

quehacer. 

1 4 2.50 1.016 

5.-Recibir visitas inesperadas. 1 4 2.56 1.041 

6.-Que toquen a la puerta, cuando quiero soledad. 1 4 2.66 1.091 

7.-Ser distraída por otros. 1 4 2.53 .995 
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La tabla 5 contiene información sobre los datos descriptivos de la dimensión Percepción 

de la calidad de la vivienda, la cual muestra que los reactivos con las medias más altas son 

“Piensa en la cantidad de focos que hay en tu casa y califica según tus necesidades diarias” con 

4.16 y “Piensa en el aire acondicionado de tu casa y califícalo en función de tus necesidades 

diarias” con 4.15 mientras que los reactivos con la cantidad menor son “Piensa en el ruido 

proveniente de las casas o departamentos vecinos a tu casa y califícala en función de tus 

necesidades diarias” con 3.09, “Piensa en el ruido proveniente de la calle alrededor de tu casa 

y califícalo en función de tus necesidades diarias” con 3.09 y “Piensa en la calefacción de tu 

casa y califícalo en función de tus necesidades diarias” también con 3.09. Las medias de esta 

dimensión demuestran un nivel medio-alto en la satisfacción que tienen los participantes con 

su vivienda. 

Tabla 5 

Mínima, máxima, media y desviación estándar de la dimensión Percepción de la Calidad de la vivienda 

 

Reactivos Mínimo Máximo Media D.S 

1.Piensa en los tamaños de las habitaciones de tu 

casa y clasifícalas en función a tus necesidades 

diarias. 

1 5 3.79 .947 

2.-Piensa la cantidad de focos que hay en tu casa y 

califica según tus necesidades diarias. 

1 5 4.16 .874 

3.-Piensa en la ventilación de tu casa y calificarla en 

función de tus necesidades diarias 

1 5 3.92 1.003 

4.-Piensa la calidad del aire del exterior de tu casa y 

califícala según tus necesidades diarias. 

1 5 3.63 1.062 

5.-Piensa en el ruido proveniente de las casas o 

departamentos vecinos a tu casa y califícala en 

función de tus necesidades diarias. 

1 5 3.09 1.244 

6.-Piensa en el ruido proveniente de la calle 

alrededor de tu casa y califícalo en función de tus 

necesidades diarias. 

1 5 3.09 1.289 

7.-Piensa en la fachada de tu casa y califícalo en 

función de tus necesidades diarias. 

1 5 3.77 1.007 

8.-Piensa en el aire acondicionado de tu casa y 

califícalo en función de tus necesidades diarias. 

1 5 4.15 .944 

9.-Piensa en la calefacción de tu casa y califícalo en 

función de tus necesidades diarias. 

1 5 3.09 1.402 

10.-Piensa en el mantenimiento de tu casa y 

califícalo según tus necesidades diarias. 

1 5 3.74 .993 

11.-Piensa en la accesibilidad a tu vivienda y 

califícala según tus necesidades diarias. 

1 5 4.02 .963 

 

En la tabla 6 se observan los reactivos del BS, al analizar su información es notorio que 

al reactivo con una media más alta es “Me gusta mi vida” con 4.30 mientras que el más bajo es 

“Mi vida es como quiero que sea” con 3.31. Los puntajes de las medias en los reactivos 

muestran que el bienestar subjetivo de los adultos de Ciudad Obregón se encuentra en un nivel 

medio. 

Tabla 6 

Mínima, máxima, media y desviación estándar de la dimensión Bienestar Subjetivo 

Reactivos Mínimo Máximo Media D.S 

1.-Me gusta mi vida 1 6 4.30 1.483 

2.-Mi vida es maravillosa 1 6 3.85 1.555 

3.-Mi vida es feliz 1 6 3.92 1.500 

4.-Volvería a vivir mi vida 1 6 3.93 1.790 
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5.-Estoy satisfecho/a con mi vida 1 6 3.87 1.606 

6.-Tengo una buena vida 1 6 4.28 1.398 

7.Mi vida es interesante 1 6 3.68 1.602 

8.-Tengo logros importantes en mi vida 1 6 3.98 1.589 

9.-Estoy satisfecho/a con quien soy 1 6 3.90 1.632 

10.-Mi vida es como quiero que sea 1 6 3.31 1.683 

11.-Estoy "de buenas" 1 6 4.11 1.126 

12.-Soy una persona feliz 1 6 4.18 1.217 

13.-Mi vida me trae alegría 1 6 4.15 1.254 

14.-Me siento de buen humor 1 6 4.11 1.134 

15.-Disfruto de mi vida 1 6 4.31 1.235 

16.-Me siento contento/a 1 6 4.19 1.205 

17.-Me siento en paz conmigo mismo/a 1 6 4.02 1.406 

18.-Soy una persona entusiasta 1 6 4.05 1.334 

19.-Disfrute de las actividades cotidianas que 

realizó 

1 6 4.12 1.235 

20.-Disfruto de los detalles de la vida 1 6 4.62 1.216 

 

En la tabla 7 se aprecia la asimetría y curtosis de las variables de Hacinamiento, 

Percepción de la Calidad de la Vivienda y Bienestar Subjetivo. El hacinamiento tiene una 

distribución simétrica ligeramente a la derecha, y una dispersión platicurtica, mientras que la 

variable percepción de la calidad de la vivienda tiene una distribución sesgada hacia a la 

izquierda con una dispersión platicurtica y por último la variable de bienestar subjetivo en 

ambas dimensiones tienen una distribución asimétrica que se alarga hacia el lado izquierdo y 

una dispersión de igual manera platicurtica. Estos valores al estar dentro del rango de [-2] y 

[+2] demuestran una distribución muy cercana a la normalidad (Rodríguez y Ruiz, 2008). 

Tabla 7 

Asimetría y curtosis de Hacinamiento, Percepción de la Calidad de la Vivienda y Bienestar Subjetivo 

 

 Hacinamiento 

Percepción de la 

calidad de la 

vivienda 

Bienestar 

Subjetivo - 

Satisfacción con 

la vida 

Bienestar 

Subjetivo - 

Afecto Positivo 

 2.5930 3.6785 3.9024 4.1864 

Desviación estándar .68462 .66453 1.36368 1.06680 

Asimetría .035 -.127 -.091 -.200 

Curtosis -.339 -.387 -1.078 -.538 

Mínimo 1.00 1.64 1.00 1.00 

Máximo 4.00 5.00 6.00 6.00 

 

En la tabla 8, se muestra el coeficiente de correlación entre las variables de estudio. 

Existe una relación negativa entre la variable de hacinamiento y del bienestar subjetivo (r = -

.201) (r =-.192), de la misma manera se encontró una correlación positiva entre las variables de 

Percepción de la Calidad de la Vivienda y Bienestar Subjetivo en ambas dimensiones (r = .277) 

(r = .250). Los resultados también demuestran que las correlaciones son positivas y 

significativas (p < .001). 
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Tabla 8 

Correlación de Pearson entre hacinamiento, percepción de calidad de la vivienda, bienestar subjetivo-

satisfacción con la vida y bienestar subjetivo-afecto positivo 

 

 Hacinamiento Percepción de la 

calidad de la 

vivienda. 

Bienestar 

Subjetivo - 

Satisfacción con la 

vida 

Bienestar 

Subjetivo - Afecto 

Positivo 

Hacinamiento 1    

Percepción de la 

calidad de la 

vivienda. 

-.069 1   

Bienestar Subjetivo - 

Satisfacción con la 

vida 

-.201** .277** 1  

Bienestar Subjetivo – 

Afecto Positivo 

-.192** .250** .835** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración con programa SPSS. 

Conclusiones 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el hacinamiento, 

percepción de la calidad de la vivienda y bienestar subjetivo; también el identificar las medidas 

de tendencia central, el género, tipo vivienda y la edad de los participantes.  

Como se menciona en el apartado anterior se encontró una relación negativa entre las 

variables hacinamiento y Bienestar Subjetivo – Satisfacción con la vida y podría teorizarse que 

la razón de este fenómeno es que la satisfacción con la vida al ser un fenómeno que se basa en 

realizar criterios subjetivos de la vida propia en su conjunto (Margolis et al., 2018) se ha 

demostrado que los altos niveles de satisfacción con la vida contribuyen al fortalecimiento de 

la salud psicológica lo cual ayuda a reducir los efectos dañinos del estrés (Kim et al., 2021) 

mientras que se ha probado que cuando las personas manifiestan vivir en hacinamiento suelen 

reportar malos estados de salud física y mental (Singh et al., 2019; Angel y Bittschi, 2017). Del 

mismo modo se encontró una relación negativa entre la variable Bienestar Subjetivo – Afecto 

Positivo (AP) y la variable Hacinamiento, esto podría deberse a que el AP es utilizado para 

describir el bienestar descrito por las personas, a través de sentimientos que se consideran 

deseables como la felicidad, satisfacción, entusiasmo, entre otros (Gonzálvez et al., 2018). Por 

otro lado, ambas dimensiones de Bienestar Subjetivo mostraron una correlación positiva con la 

variable Percepción de la Calidad de la Vivienda. lo cual podría ser resultado a que diversos 

estudios han demostrado que la vivienda es un determinante crítico en la salud y bienestar de 

la población (Howden-Chapman et al., 2023) 

El nivel de hacinamiento obtenido reportado (X̅= 2.60 en promedio) lo cual no coincide 

con lo encontrado por Corral et al. (2012) ya que encontraron un nivel bajo de hacinamiento 

(X̅= 1.8), sin embargo, también destacan que los participantes en el estudio no mostraban 

sensación hacinamiento. La privacidad es un aspecto que también forma parte en la 

conceptualización del hacinamiento por lo que sería conveniente observar las condiciones en 

las que se generó el estudio de estos autores. 

La percepción de la calidad de la vivienda resultó en un nivel medio-alto (X̅= 3.6 de 

promedio) lo que se acerca a los resultados obtenidos por Caffaro et al. (2016) debido a que 

estos autores obtuvieron un nivel alto con 5.48 en promedio de respuesta. 
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Los adultos de Ciudad Obregón presentaron un nivel de bienestar subjetivo medio (X̅ = 

4.044 en promedio) por lo que lo obtenido en el presente no corresponde a lo encontrado por 

Calleja y Mason (2020) ya que en el trabajo de estos autores el nivel fue alto (X̅= 4.40), sin 

embargo, la población en el trabajo de estos autores fue distinta ya que ellos sólo evaluaron a 

universitarios, mientras que en el presente fue a población adulta en general.  

El análisis de los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos reveló que existe 

correlación significativa entre las variables de hacinamiento y bienestar subjetivo, al igual entre 

percepción de la calidad de la vivienda y bienestar subjetivo. Sin embargo, no se encontró 

relación significativa entre hacinamiento y percepción de la calidad de la vivienda.  

Estos resultados se relacionan con lo mencionado por Corral et al. (2012) quien 

descubrió que al no tener buenas condiciones de habitabilidad los residentes de las viviendas 

manifestaron estrés y violencia intrafamiliar, lo que se traduce a un nivel bajo de percepción de 

la calidad de la vivienda y de Bienestar Subjetivo. 

Por otro lado, no coincide con lo mencionado por Caffaro et al. (2018) quienes 

encontraron que el hacinamiento y el tipo de vivienda son predictores percibidos en relación 

con la calidad de la vivienda. 
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