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_____________________________________________________________________________________ 

Resumen 

La pandemia por la COVID-19 y las medidas sanitarias implantadas han forzado cambios en los estilos de vida de las 
personas, cuestión que ha generado efectos adversos en la salud mental. Los estudiantes universitarios no han estado 
exentos de ello. El objetivo del estudio es determinar el grado de bienestar psicológico de una población de estudiantes 
universitarios de Chile en el contexto de pandemia. La investigación tiene un enfoque cuantitativo con un alcance 
descriptivo y un diseño no experimental transversal. Se aplicó la escala de bienestar psicológico de Ryff a una muestra 
de 377 estudiantes de diversas facultades de una universidad. Los resultados indican que las dimensiones mejores 
evaluadas fueron “crecimiento personal” y “propósito en la vida”. Se concluye que los estudiantes presentan medianos 
a altos niveles de bienestar psicológico; además, no se evidencian diferencias importantes en la percepción de bienestar 
psicológico por sexo, aunque sí por facultad de origen. 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic and the health measures implemented have forced changes in people's lifestyles, an issue 
that has generated adverse effects on mental health. College students have not been exempt from it. The objective of 
the study is to determine the degree of psychological well-being in university students in Chile during pandemic. The 
research has a quantitative approach with a descriptive scope and a non-experimental transversal design. The Ryff 
psychological well-being scale was applied to a sample of 377 students from various faculties of a university. The 
results indicate that the best evaluated dimensions were Personal Growth and Purpose in Life. It is concluded that the 
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students present medium to high levels of psychological well-being; In addition, there are no significant differences in 
the perception of psychological well-being by sex, although there are differences by faculty of origin. 

Keywords: psychological well-being, mental health, university students, pandemics. 

______________________________________________________________________________________________ 

Introducción 

Durante más de dos años en Chile y el resto del mundo se 
ha experimentado una situación sanitaria extrema que ha 
forzado a cambiar de manera significativa nuestros 
hábitos y forma de convivir. En efecto, la pandemia por 
la COVID-19 ha llevado a los estados a implementar una 
serie medidas sanitarias, como, por ejemplo, 
distanciamiento físico y social, cuarentenas, 
confinamiento, entre otras, tendientes a prevenir y 
controlar la propagación del virus (Bello-Castillo et al., 
2021; Campos-Cornejo et al., 2020; Di Gesto y Cheli, 
2021). Sin embargo, estas medidas han representado un 
gran desafío para la salud mental, no solo en nuestro país, 
sino a nivel mundial (Mascherini et al., 2021; Narváez 
et al., 2021) 

 
Lo anterior, ha forzado al sistema educativo tanto a nivel 
escolar como en el ámbito de la educación superior, a 
incluir modificaciones al proceso de enseñanza-
aprendizaje. En efecto, se han implementado nuevas 
estrategias pedagógicas y metodológicas que se han 
concretizado en el desarrollo de clases en línea, apoyadas 
por diversas herramientas virtuales que han sido 
fundamentales para la continuidad del proceso formativo 
y educativo de los y las estudiantes. Estas condiciones 
nuevas han conllevado una serie de efectos negativos para 
la salud física y psíquica de todos ellos y ellas. 
 
Existen investigaciones que muestran los efectos 
adversos de la situación actual en la salud mental de los y 
las estudiantes, particularmente en el ámbito 
universitario. Por ejemplo, en un estudio con estudiantes 
de enfermería en Italia, Simionescu y otros (2021) 
concluyeron que existe un aumento de la vulnerabilidad 
al estrés durante la pandemia, principalmente en mujeres 
y en individuos de sectores rurales. Por otra parte, 
González (2020), en un estudio en universitarios de 
México, concluye que en ellos ha existido una 
disminución significativa de la motivación y un aumento 
de la ansiedad. Así mismo, en el estudio de Campos y 
otros (2020) en estudiantes de Perú en estados de 
confinamiento por la pandemia, se evidenció que la 
emergencia sanitaria había deteriorado el bienestar 
psicológico de los participantes del estudio. Por su parte, 
en Chile, Mac-Ginty y otros (2021), en su investigación 
con universitarios de primer año, concluyen que el 75 % 
de los sujetos reportaron que su estado de ánimo en 
pandemia había empeorado; cuestión que es más 
preocupante en mujeres, en donde se evidenció un 

aumento significativo de la sintomatología depresiva y 
ansiosa. 
Buena parte de los estudios realizados sobre la salud 
mental en estudiantes universitarios bajo el contexto 
descrito, abordan el problema desde una perspectiva 
principalmente biomédica. Es decir, buscan identificar la 
presencia o ausencia de un determinado trastorno 
psíquico o algunos de sus síntomas. Por ejemplo, de estrés 
académico (Araoz et al., 2021; Velázquez, 2020; Luque-
Vilca et al., 2022), ansiedad (Sigüenza-Campoverde y 
Vilchez, 2021; Velastegui-Hernández y Mayorga-
Lascano, 2021; Sanchez-Carlessi et al., 2021), depresión 
(Ochnik et al., 2021; Rossi et al., 2019; Rudenstine et al., 
2021; Yusvisaret-Palmer et al., 2021), etc. Sin embargo, 
es posible abordar el problema de la salud mental también 
desde la perspectiva de aquellos aspectos de la 
personalidad que favorecen una condición mental sana. 
Es así como desde el modelo de bienestar psicológico de 
Ryff (1989) se puede entender la salud mental a partir de 
seis factores: “autoaceptación, relaciones positivas, 
autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y 
crecimiento personal”. De acuerdo con el modelo, un 
equilibrio de estos factores personales en relación con las 
exigencias del ambiente, determina el bienestar 
psicológico de un individuo (Barra et al., 2013; 
Aranguren y Irrazabal, 2015 ; Barrera-Hernández et al., 
2019; Díaz et al., 2006; Moreta-Herrera et al., 2017; 
Khalil et al., 2020; Rangel y Alonso., 2010). Para una 
adecuada comprensión de este modelo es básico entender 
el sentido de estas dimensiones que dan forma al 
constructo de bienestar psicológico. Así, de acuerdo con 
Ryff (1989) y Ryff y Keyes (1995), el significado de estos 
aspectos es el siguiente: 

 
- La autoaceptación se refiere a la manera en que el 

individuo asume sus cualidades y la vida que ha 
desarrollado. De esta manera, sujetos con un alta 
autoaceptación poseen una actitud positiva hacia sí 
mismo; reconocen y aceptan múltiples aspectos de sí 
mismo, incluyendo buenas y malas cualidades. 
Además, valoran positivamente la vida que han 
desarrollado. 

- Las relaciones positivas hacen referencia a la calidad 
de las relaciones que establece el individuo y a la 
valoración que cada cual hace de ellas. Así, una 
persona con altas relaciones positivas desarrollará 
relaciones cálidas, satisfactorias y de confianza con 
los demás; se preocupará por el bienestar de los 
demás; será capaz de establecer relaciones con 
empatía, afecto e intimidad. 
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- La autonomía se relaciona con la capacidad que tiene 
un individuo de autorregularse y de pensar 
independientemente, evitando presiones sociales al 
respecto. Por tal motivo, sujetos con alta Autonomía 
serán independientes, tanto es sus acciones como en 
su forma de reflexionar y podrán resistir la presión 
social en torno a ello. 

- El dominio del entorno connota la capacidad de un 
sujeto para manejar, controlar el ambiente que le 
rodea y las vicisitudes que ello puede conllevar. De 
este modo, una persona con un alto dominio del 
entorno será capaz de controlar una serie compleja de 
actividades externas, hará un uso eficaz de las 
oportunidades que le rodean y podrá elegir o crear 
contextos adecuados a las necesidades personales. 

- El propósito en la vida implica la capacidad para 
designar metas claras, una dirección y sentido para la 
vida. Por lo anterior, un individuo con un alto 
propósito en la vida tendrá metas para el desarrollo de 
su vida y habrá logrado establecer un sentido para la 
vida que ha llevado. 

- El crecimiento personal alude al conocimiento de las 
propias potencialidades y a la manera eficaz de 
desarrollarlas. Así, un sujeto con un alto crecimiento 
personal se verá a sí mismo creciendo, expandiéndose 
y estará abierto a nuevas experiencias. Además, 
tendrá la sensación de realizar su potencial y de ver 
mejoras en sí mismo y en su comportamiento con el 
tiempo. 
 

Existe evidencia de que el bienestar psicológico posee 
relaciones significativas con las dimensiones de la 
personalidad de los sujetos (Barra et al, 2013; Gupta y 
Parimal, 2020). Además, el bienestar psicológico, parece 
estar asociado en términos generales con la salud mental 
(Huppert, 2009; Jackman et al., 2022; Ryff y Singer, 
2008). En este sentido, tal como concluye Huppert 
(2009), identificar el grado de bienestar psicológico de los 
individuos podría reorientar el modo de favorecer una 
buena salud mental. Lo anterior sería posible centrándose 
no solamente en ‘curar’ trastornos ya establecidos, sino 
más bien en fortalecer aquellos factores del bienestar 
psicológico que previenen dichos trastornos, 
particularmente en situaciones de gran estrés e 
inestabilidad como ha sido el de la pandemia. 
 
Dada esta visión, creemos que es una manera distinta y 
apropiada de abordar la problemática planteada, 
precisamente porque las exigencias ambientales actuales 
ponen a prueba nuestros factores personales que 
favorecen el bienestar psicológico y, con ello, aumentan 
el riesgo de alterar perjudicialmente nuestra salud mental. 
La novedad de esta investigación radica entonces, en que 
el fenómeno de la salud mental no será abordado desde 
una perspectiva biomédica que, como se ha indicado, ha 
sido la manera más recurrente de abordarlo durante la 

pandemia. En efecto, centrarse en el bienestar psicológico 
permite identificar el comportamiento de aquellos 
factores que pueden predisponer o no una alteración a la 
salud mental, sin todavía entrar a identificar la presencia 
o no de algún trastorno o síntoma de trastorno psicológico 
en particular. Por otro lado, pero en relación con el mismo 
enfoque del problema, esta investigación, u otras del 
mismo tipo puede tener una utilidad práctica en la medida 
en la que permite a las organizaciones educativas contar 
con información relevante y oportuna para el diseño de 
estrategias de intervención o de acompañamiento al 
estudiante en esta situación de crisis u otra equivalente. 
De igual manera, podría prevenir un daño mayor a la 
salud mental en tales situaciones. 
 
Dado lo anterior, es que creemos oportuno y valioso tener 
como objetivo de estudio determinar el nivel de bienestar 
psicológico a partir del modelo de Ryff en estudiantes 
universitarios en el contexto de pandemia. El estudio se 
focalizará particularmente en una población de 
estudiantes de una universidad chilena. 
 
A continuación, se expone la metodología utilizada en el 
estudio, dando énfasis al enfoque y diseño utilizado; los 
participantes, instrumento y procedimiento de 
recopilación de información. Posteriormente, se 
presentan los principales resultados, tanto a nivel general 
como estratificado de la variable de estudio. Finalmente, 
el trabajo se cierra con la discusión de los resultados y la 
conclusión general de la investigación. 

Metodología 

Tipo de estudio 

Se realizó una investigación bajo el enfoque cuantitativo 
con un alcance descriptivo. El diseño de investigación fue 
no experimental transversal, dado que se recopiló 
información sobre la variable de estudio en una condición 
ya dada y en un único momento. 

La variable para medir fue el bienestar psicológico, 
entendido bajo el modelo hexadimensional de Ryff 
(1989), que define el constructo a partir de las 
dimensiones ya mencionadas, “autoaceptación, 
relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, 
propósito en la vida y crecimiento personal”. 

Participantes 

La unidad de análisis son los estudiantes matriculados en 
una universidad privada chilena durante el segundo 
semestre del año 2021, cuya población asciende a 5519 
individuos. La muestra, calculada con un 5% de margen 
de error y un 95% de nivel de confiabilidad, fue de 360 
sujetos. El muestreo fue no probabilístico casual, 
entendiendo que los primeros sujetos que respondieran al 
instrumento que se encontraba en línea, serían los 
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participantes del estudio. De esta forma, dado el tiempo 
que estuvo disponible el instrumento, se obtuvo una 
muestra definitiva de 377 casos. 

Materiales e instrumentos 

El instrumento seleccionado fue la escala de bienestar 
psicológico de Ryff, esta es una escala de autor reporte 
tipo Likert que conserva la estructura multidimensional 
del modelo de Ryff (1989) ya mencionado. La escala 
original se compone de 39 ítems. La versión del 
instrumento que se utilizó fue la validada en Chile por 
Véliz (2012) para estudiantes universitarios, la que se 
compone de 37 ítems divididas en seis subescalas, una 
por cada dimensión del modelo. En la validación de Véliz 
se eliminaron los ítems 10 y 34 por no correlacionar 
significativamente con ninguna subescala y por afectar 
negativamente la fiabilidad de la aplicación del 
instrumento. A continuación, en la tabla 1, se presenta el 
resumen con los componentes de cada una de las 
subescalas: 

Tabla 1 
Componentes de las subescalas de la Escala de Bienestar Psicológico 
de Ryff 
 

Subescala Ítems 
Autoaceptación 1, 7, 13, 19, 25, 31 
Relaciones Positivas 2, 8, 14, 20, 26, 32 
Autonomía 3, 4, 9, 15, 21, 27, 33 
Dominio del Entorno 5, 11, 16, 22, 28, 39 
Crecimiento Personal 24, 30, 35, 36, 37, 38 
Propósito en la Vida 6, 12, 17, 18, 23, 29 

Fuente: Véliz, 2012. 

Cada ítem del instrumento posee 6 categorías de 
respuesta, que van desde “muy en desacuerdo” 
(codificado con “1”) a “muy de acuerdo” (codificado con 
“6”). Mientras más altas son los promedios de las 
puntuaciones tanto en las subescalas como en la escala 
total, mayor es el nivel de bienestar psicológico. El 
estudio de validación de Véliz (2012) concluyó que el 
instrumento es adecuado para la aplicación en la 
población universitaria chilena, conservando la estructura 
teórica del modelo de bienestar psicológico propuesto por 
Ryff (1989) y Ryff y Keyes (1995). En la adaptación al 
español realizada por Van Dierendonk (2004, como se 
citó en Véliz, 2012), la consistencia interna de cada una 
de las subescalas (medida con alfa de Cronbach) arrojó 
valores superiores a 0,7; a excepción de la subescala de 
crecimiento personal, en donde se obtuvo un alfa de 
Cronbach de 0,68. En la validación de Veliz ya 
mencionada, los valores del alfa de Cronbach en todas sus 
subescalas fueron superiores a 0,6. 

Procedimiento 

En primer lugar, se solicitó la autorización a la 
universidad para acceder a los correos electrónicos 
institucionales de todos los estudiantes matriculados 

durante el año 2021. Posteriormente, se envió un correo 
masivo a los estudiantes, con la invitación a participar de 
la investigación y contestar de forma anónima y 
voluntaria. En este correo se adjuntaba el enlace de 
acceso a la versión en línea del instrumento. Dentro de la 
versión en línea del instrumento se consignó, el primer 
punto, el debido consentimiento informado, el cual, dado 
el carácter voluntario, anónimo y online del instrumento, 
informaba que no implicaba perjuicio alguno para los 
participantes. Luego, había un conjunto de preguntas de 
corte sociodemográfico (sexo, edad, sede, carrera) y, 
finalmente, la escala de Ryff. El formulario electrónico se 
mantuvo en línea por aproximadamente un mes, desde 
mediados de junio a julio del 2021, hasta que se completó 
el tamaño de la muestra necesaria con fines de 
representación estadística. Finalmente, cabe destacar que 
todo el proceso metodológico implementado fue 
aprobado por el Comité de Ética de la universidad donde 
se desarrolló el estudio. 
 

Una vez recopilados todos los datos en el formulario 
electrónico en línea, se exportaron a una matriz de datos 
de Statistical Package for the Social Sciences v. 17 (SPSS 
v. 17), donde se realizaron los análisis. Dichos análisis 
correspondieron al cálculo estadístico descriptivo de los 
promedios de puntuaciones obtenidas por cada dimensión 
y por el total del instrumento, para así poder ejecutar la 
interpretación de acuerdo con lo que se estipula para ello. 
Este mismo análisis se realizó para los resultados 
estratificados por sexo y por facultad de origen de los 
estudiantes. 

Resultados 

El análisis de fiabilidad de la aplicación del instrumento 
arrojó resultados estadísticamente aceptables, dado que 
en la totalidad de las subescalas se obtuvo un alfa de 
Cronbach superior a 0,7, mientras que la escala total 
arrojó un 0,941 de fiabilidad. 
 
Dentro de las características de la muestra encontramos 
que, de los 377 participantes, 218 (57,8 %) corresponden 
al género femenino y 159 (42,2 %) al masculino. Las 
edades de los participantes son variadas, pues van de los 
18 años a los 66 años, con un promedio de 32,3 años. Por 
su parte, al distinguir a los individuos por facultad de 
origen, 138 (36,6 %) pertenecen a la Facultad de Salud 
(FS), 128 (34,0 %) a la Facultad de Humanidades, 
Ciencias Jurídicas y Sociales (FHCJS) y 111 (29,4 %) a 
la Facultad de Ingeniería (FI). Al analizar la distribución 
de edades por sexo, en el femenino el promedio es de 29,8 
años, con un mínimo de 18 y un máximo de 52 años; 
mientras que en el masculino el promedio es de 35,7 años, 
con un mínimo de 19 y un máximo de 66 años. Lo anterior 
evidencia que las edades de los hombres son 
relativamente más altas y dispersas que las de las mujeres.  
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Finalmente, al analizar la edad por facultad, se muestra 
que en la FS el promedio es de 28,0 años, con un mínimo 
de 18 y un máximo de 46 años; en la FHCJS el promedio 
es de 31,9 años, con un mínimo de 19 y un máximo de 66 
años; mientras que en la FI el promedio es de 38,1 años, 
con un mínimo de 20 y un máximo de 51 años. Es decir, 
la facultad con mayor dispersión en sus edades es la de 
Humanidades, mientras que la de Ingeniería tiene una 
edad promedio mayor con una dispersión más baja que la 
anterior. 

En relación con el análisis del bienestar psicológico en los 
individuos estudiados y recordando que los promedios 
obtenidos en la Escala de Ryff pueden ir de 1 a 6 
(mientras mayor es el promedio mayor es el bienestar 
psicológico), se evidencia que el comportamiento de las 
variables es de un nivel medio alto en todas ellas. 

 
 

Tabla 2 
Estadísticos descriptivos de la Escala de Ryff 
 

 N Media Moda Desv. típ. Rango Percentiles 
 Válidos 25 50 75 
Autoaceptación 377 4,404 5,2 1,143 5,0 3,667 4,667 5,333 
Relaciones Positivas 377 4,144 4,3 1,045 4,8 3,333 4,167 5,000 
Autonomía 377 4,222 4,7 ,989 5,0 3,571 4,286 5,000 
Dominio del Entorno 377 4,603 5,2 1,009 4,5 3,833 4,667 5,333 
Propósito en la Vida 377 4,767 6,0 1,123 5,0 4,000 5,000 5,667 
Crecimiento Personal 377 5,094 6,0 ,931 4,7 4,667 5,333 5,833 
Bienestar Psicológico 377 4,530 5,1 ,864 4,2 3,851 4,703 5,230 

La tabla 2 muestra que la subescala con un mayor 
promedio obtenido fue la de crecimiento personal con 
5,094 puntos, seguida de propósito en la vida con 4,767 
puntos; mientras que la con menor promedio fue 
relaciones positivas, con 4,144 puntos, seguida de 
autonomía con 4,222 puntos. Las desviaciones son 
similares en todas ellas, rondando el punto en cada una. 
El análisis de los percentiles reafirma la idea de que el 

comportamiento general en cada subescala fue medio a 
alto. En la escala total la media fue de 4,530 puntos, lo 
que refuerza la idea anterior. 
 
En el análisis del instrumento por sexo (tabla 3) no se 
evidencian diferencias significativas entre ellos en cada 
una de las subescalas y en la escala total. 

 

Tabla 3 
Estadísticos descriptivos de la Escala de Ryff por sexo 
 

  N Media Desviación típ. Mínimo Máximo 
Autoaceptación Masculino 159 4,552 1,1313 1,0 6,0 

Femenino 218 4,295 1,1427 1,3 6,0 
Relaciones Positivas Masculino 159 4,184 1,0752 1,2 6,0 

Femenino 218 4,114 1,0245 1,7 6,0 
Autonomía Masculino 159 4,325 ,9395 1,0 6,0 

Femenino 218 4,147 1,0198 1,3 6,0 
Dominio del Entorno Masculino 159 4,683 1,0276 2,0 6,0 

Femenino 218 4,544 ,9934 1,5 6,0 
Propósito en la Vida Masculino 159 4,798 1,1528 1,0 6,0 

Femenino 218 4,745 1,1036 1,0 6,0 
Crecimiento Personal Masculino 159 5,072 ,8205 2,7 6,0 

Femenino 218 5,110 1,0061 1,3 6,0 
Bienestar Psicológico Masculino 159 4,595 ,8534 2,4 5,8 

Femenino 218 4,483 ,8708 1,8 6,0 

Como se mencionó, si bien las diferencias existentes por 
sexo no parecen relevantes, en casi todas las dimensiones 
y en la escala total, los hombres reportan una mejor 
percepción de bienestar psicológico a excepción de la 
dimensión crecimiento personal, en donde las mujeres 
dan cuenta levemente de una mejor percepción al 
respecto. Se aprecia, además, que en ambos sexos la 
dimensión con mayor puntuación fue crecimiento 
personal, siendo en ambas categorías superior a los 5 

puntos promedio. Mientras que la dimensión con menor 
valoración fue relaciones positivas, siendo en ambos 
casos inferiores a 4,2 puntos promedio. 
 
Al realizar el análisis del comportamiento de estas 
variables por facultad (tabla 4), se observan mayores 
diferencias entre la FI y las otras dos facultades, mientras 
que estas últimas (FS y FHCJS) se comportan de manera 
similar en todas las dimensiones y en la escala total.
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Tabla 4 
Estadísticos descriptivos de la Escala de Ryff por facultad 
 

  N Media Desviación típica Mínimo Máximo 
Autoaceptación Salud 138 4,171 1,1550 1,3 6,0 

Humanidades 128 4,242 1,1265 1,0 6,0 
Ingeniería 111 4,878 1,0088 1,7 6,0 

Relaciones Positivas Salud 138 4,002 1,0351 1,2 6,0 
Humanidades 128 4,017 1,0411 1,5 6,0 
Ingeniería 111 4,465 1,0005 2,2 6,0 

Autonomía Salud 138 4,073 1,0277 1,7 6,0 
Humanidades 128 4,119 ,9923 1,0 6,0 
Ingeniería 111 4,525 ,8724 2,1 6,0 

Dominio del Entorno Salud 138 4,488 ,9669 1,5 6,0 
Humanidades 128 4,371 1,0228 2,0 6,0 
Ingeniería 111 5,014 ,9264 2,2 6,0 

Propósito en la Vida Salud 138 4,661 1,0888 1,0 6,0 
Humanidades 128 4,604 1,1977 1,0 6,0 
Ingeniería 111 5,087 1,0162 1,7 6,0 

Crecimiento Personal Salud 138 5,004 1,0060 1,3 6,0 
Humanidades 128 5,027 ,9212 1,8 6,0 
Ingeniería 111 5,284 ,8204 2,8 6,0 

Bienestar Psicológico Salud 138 4,391 ,8769 1,8 5,9 
Humanidades 128 4,389 ,8287 2,4 6,0 
Ingeniería 111 4,866 ,8004 2,5 6,0 

Como se indicó, la tabla de análisis de la escala por 
facultad muestra que, en todas las dimensiones y en la 
escala total la FI, esta obtiene mayores puntaciones que 
las demás facultades. La mayor diferencia se da en las 
dimensiones de autoaceptación y dominio del entorno, 
siendo en ambos casos superior a los 0,5 puntos 
promedio. Se destaca, además, que los participantes de la 
FI obtienen tres dimensiones sobre los 5 puntos promedio 
(dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento 
personal), mientras que, en el caso de las otras dos 
facultades, solamente la dimensión de crecimiento 
personal alcanza una puntuación que bordea los 5 puntos 
promedio. Por último, del mismo modo que en el análisis 
por sexo, resultan ser las dimensiones de relaciones 
positivas y crecimiento personal las que obtienen la más 
baja y la más alta puntuación respectivamente en cada 
una de las facultades. 

Discusión 

Según un estudio realizado por Ruiz y otros (2020), un 
bienestar psicológico alto, es fundamental para que las 
personas puedan afrontar y prevenir física y 
psicológicamente los efectos de situaciones traumáticas, 
como la pandemia a causa de la COVID-19, evitando con 
ello contraer las diferentes patologías y trastornos 
asociados. Si a lo recién mencionado sumamos el hecho 
de que en particular los estudiantes universitarios han 
estado asistiendo y cumpliendo todas sus actividades 
académicas de manera virtual, cambiando en la mayoría 

de manera brusca sus hábitos de vida, el mantener el 
debido equilibrio probablemente ha sido complejo para 
ellos y ellas. 
 
Lo anterior no viene más que a reforzar la idea ya 
propuesta por Ryff (1989), donde indica que el bienestar 
psicológico depende fundamentalmente de un estado de 
equilibrio entre un conjunto de factores internos de 
personalidad y el ambiente en que el individuo se 
desenvuelve. Por ello, identificar y analizar dichos 
componentes internos es clave, para de esa manera 
predecir la capacidad de cada individuo para adaptarse al 
ambiente y, con ello, mantener un adecuado bienestar 
psicológico. 
 
En el presente estudio se midió el bienestar psicológico 
de 377 estudiantes universitarios en el contexto de 
pandemia ya mencionado. Los resultados generales 
muestran que ellos poseen una media a alta percepción 
de su bienestar psíquico. El resultado obtenido permitiría 
establecer que, a pesar de las medidas sanitarias 
impuestas por Chile - e independientemente de 
encontrarse con clases completamente virtuales y 
ubicaciones geográficas diferentes – los y las 
participantes reconocen que cuentan con las capacidades 
cognitivas y socioemocionales para soportar las 
dificultades que se les han presentado durante el tiempo 
de pandemia. 
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Este resultado es consistente con otras investigaciones en 
similares grupos en América Latina realizadas durante el 
periodo de pandemia, como por ejemplo el estudio de 
Kahlil y otros (2020), en donde se obtuvo una media de 
bienestar psicológico de 4,70; o en Campos y otros 
(2020) en donde la media obtenida también se interpreta 
como una percepción de bienestar psicológico media-
alta; como también se evidencia en las investigaciones de 
Ruiz y otros (2020) y Osorio y otros (2020), en donde 
sobre el 70 % de los participantes reportan una 
percepción de bienestar psicológico buena a muy buena.  
 
Todos estos datos pueden indicar que, en general, tanto 
el contexto en el que se da la educación universitaria 
como las propias cualidades psíquicas que un estudiante 
universitario puede tener, posibilitan equilibrios 
psicosociales y ambientales que promueven una buena 
percepción de bienestar psíquico. Predominantemente, 
los y las estudiantes pertenecen a un grupo etario (adulto 
joven) en cuyo ciclo vital cuentan con mayor autonomía, 
independencia y la posibilidad de estar desarrollando un 
propósito en la vida de manera independiente (etapa de 
laboriosidad). 
 
Entrando a discutir en detalle los resultados obtenidos, ya 
vimos que, crecimiento personal y propósito en la vida, 
fueron las dimensiones que obtuvieron mayores 
puntuaciones en la muestra estudiada. Esto coincide no 
solamente con estudios de bienestar psicológico previos 
a la pandemia (Barra et al., 2013; Barrera-Hernández 
et al., 2019; Moreta-Herrera et al., 2017) sino, además, 
con los resultados de las investigaciones realizadas 
durante la pandemia que ya fueron mencionados. Esto 
hace sentido con el hecho de que los participantes son 
estudiantes universitarios, es decir, son sujetos que 
precisamente se encuentran en un proceso de formación 
personal y profesional. 
 
 Lo anterior puede implicar que tienen una conciencia de 
estar desarrollándose personalmente y, al mismo tiempo, 
tener una visión relativamente clara de lo que quieren 
hacer con su vida a futuro, es decir, tener un propósito 
para ella. Coincide asimismo con el desarrollo moral y la 
atribución de que el estudio de una carrera permite el 
éxito y el desarrollo de un proyecto de vida personal. En 
el otro extremo, se encuentra la dimensión de relaciones 
positivas, pues fue la dimensión con la media más baja. 
Esto quiere decir que, probablemente las medidas 
sanitarias asociadas a la pandemia (cuarentenas y 
distanciamiento físico, por ejemplo), hayan mermado la 
percepción en esta dimensión. En efecto, según Piña-
Ferrer (2020), la duración de una cuarentena está 
directamente relacionada con una disminución de la 
salud mental y con síntomas de evitación e ira. Es decir, 
la escasa interacción que han tendido las personas con su 
entorno personal y académico durante el periodo de 

pandemia, pudiera ser un elemento relevante para 
comprender la influencia sobre el bienestar psicológico 
percibido en algunos sujetos, quienes reportarían una 
baja valoración de las relaciones personales y sociales al 
momento del estudio. 
 
Con respecto a la comparación por sexo, si bien existen 
diferencias entre las medias en todas las dimensiones y 
en el bienestar psicológico total, dichas variaciones no 
parecen considerables. Sin olvidar lo anterior, los 
resultados muestran que los hombres reportarían un 
relativo mejor bienestar psicológico que las mujeres a 
nivel general y en cada una de las dimensiones, a 
excepción de crecimiento personal, donde el fenómeno 
es inverso. La inexistencia de diferencias significativas 
entre hombres y mujeres respecto del bienestar 
psicológico ya fueron reportadas en los estudios 
originales de Ryff (1989) y Ryff y Keyes (1995) De 
hecho, en este último estudio mencionado, solamente se 
evidenció una diferencia significativa a favor de las 
mujeres en la dimensión de relaciones positivas. Esto 
podría implicar que las mujeres tenderían a socializar de 
mejor forma con el otro y, gracias a ello, establecer 
relaciones de mayor empatía y confianza. Pero, en los 
últimos estudios realizados, tanto un poco antes de la 
pandemia como durante la pandemia misma, se obtienen 
resultados disímiles. Por ejemplo, en el estudio de Barra 
y otros (2013), no se evidencian diferencias significativas 
por sexo, a excepción de relaciones positivas (replicando 
la conclusión del estudio de Ryff y Keyes ya 
mencionado). Mientras que, en el estudio de Osorio y 
otros (2020), se aprecian diferencias significativas en las 
dimensiones de relaciones positivas, dominio del 
entorno, crecimiento Personal y en el bienestar 
psicológico total, todas ellas a favor del género femenino. 
Cuestión que es similar a lo reportado en el estudio de 
Campos y otros (2020). Sin embargo, las investigaciones 
de Khalil y otros (2020), Ruiz y otros (2020) concluyen 
que no existen diferencias significativas en el bienestar 
psicológico de acuerdo con el sexo.  
 
Todo lo anterior lleva a concluir que no es posible afirmar 
de manera categórica las implicaciones que pueda tener 
el sexo de los individuos en su bienestar psicológico y 
que, por ende, sería importante seguir profundizando en 
las posibles relaciones entre dichas variables. 
 
En relación con la comparación del bienestar psicológico 
por facultad de origen de los participantes, donde los 
estudiantes de la FI obtuvieron puntuaciones más altas 
con respecto a las otras dos. Es probable que pueda 
explicarse el por qué dicha facultad agrupa 
predominantemente carreras que siempre se impartieron 
en modalidad virtual, a diferencia de las otras dos 
facultades cuyas carreras históricamente fueron 
programas presenciales con numerosas actividades de 
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naturaleza práctica. Por otro lado, es plausible afirmar 
que la duración de los programas de la FI (3 años) podría 
también explicar los resultados, dado que se trataría de 
carreras de menor duración, en comparación con las de 
pregrado (5 años) de las Facultades de Salud y 
Humanidades.  
 
Otra posibilidad de interpretación guardaría relación con 
el ciclo vital, donde los estudiantes de la FI 
predominantemente cursan programas para trabajadores. 
Así, probablemente el rol de responsabilidad familiar y 
ver la educación como una oportunidad de movilidad 
social influya en la percepción de bienestar, dado que el 
hecho de tener empleo, responsabilidad frente al sustento 
de otros, pudiera explicar la puntuación obtenida. Este 
supuesto sería concordante con las tres dimensiones con 
medias sobre los cinco puntos (dominio del entorno, 
propósito en la vida y crecimiento personal). Sería 
entonces relevante profundizar al respecto relacionando 
este tipo de características del ciclo vital o bien, estilos 
de resolución de problemas o de estrategias de 
enfrentamiento vivencial. 
 
Finalizando, nos parece importante destacar que, si bien 
en general las puntuaciones obtenidas en bienestar 
psicológico son relativamente altas, no es menor que las 
dimensiones de relaciones positivas y autonomía se 
encuentren dentro de las más bajas- Lo anterior, 
probablemente se explique por el contexto pandemia y 
las condiciones inéditas y sin precedentes anteriores. En 
efecto, estudiantes universitarios con menor autonomía y 
dificultades para establecer y mantener relaciones 
interpersonales en la comunidad universitaria, podrían 
presentar dificultades para adaptarse exitosamente a la 
vida estudiantil y, con ello, presentar menor rendimiento 
académico. 

Conclusión 

Producto de la pandemia por la COVID-19 se han 
generado bruscos cambios en el desarrollo de la vida 
cotidiana y esto ha afectado todas las esferas tanto 
individuales como colectivas. Los y/o las estudiantes 
universitarias han visto modificada su cotidianidad y han 
perdido el espacio de encuentro y construcción social del 
conocimiento en la sala de clases o laboratorios y 
evidentemente esto ha impactado en el desenvolvimiento 
académico.  
 
Los eventos estresantes o súbitos, los cambios de rutina 
o las nuevas condiciones de la realidad pandémica 
podrían afectar la adaptación y podrían afectar el 
bienestar físico y mental. Diversos estudios han 
relacionado la pandemia y sus consecuencias en el 
desarrollo de nuestra vida, y refieren un aumento en los 
índices de determinados desórdenes afectivos y 
psicopatológicos como estrés, ansiedad o depresión. 

Muchas de estas investigaciones se han centrado en 
población universitaria, dado que en el ámbito de la 
educación las modificaciones de la cotidianidad han sido 
evidentes y bruscos. Pasar de un momento a otro de una 
educación presencial a una virtual, ha sido para todas las 
comunidades educativas un desafío y eso ha tenido 
efectos en la salud mental de todos sus integrantes, 
incluidos obviamente los propios estudiantes. 
 
Buena parte de los estudios sobre salud mental de los 
estudiantes universitarios durante la pandemia, han 
abordado el fenómeno midiendo e identificando la 
presencia de ciertos indicadores asociados a trastornos 
mentales típicos de esta población. En menor medida se 
observan investigaciones que abordan la dimensión 
psicológica desde la constelación de factores asociados al 
bienestar psicológico percibido por los propios 
estudiantes, lo cual facilitaría las aproximaciones en 
términos de estrategias de acompañamiento y apoyo. El 
presente estudio abordó la problemática desde esta última 
perspectiva, teniendo como objetivo determinar el nivel 
de bienestar psicológico y los factores que lo constituyen 
en una muestra de estudiantes universitarios que 
sobrellevaron los procesos académicos en contexto de 
pandemia por COVID-19. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede 
concluir que, en general, la percepción del bienestar 
psicológico de las y los estudiantes es medianamente alta, 
ya que, en una escala de 1 a 6, los promedios obtenidos 
en cada una de las dimensiones han estado sobre los 4 
puntos, siendo el promedio total de 4,53 puntos. Las 
dimensiones en donde existe una mejor percepción de 
bienestar psicológico son crecimiento personal (5,09) y 
propósito en la vida” (4,76). Mientras que los aspectos en 
donde hay una menor percepción de bienestar 
psicológico es en autonomía (4,22) y relaciones positivas 
(4,14). 
 
Al analizar el bienestar psicológico de acuerdo con el 
sexo, los resultados evidencian que, si bien en la mayoría 
de las dimensiones y en la variable total, los hombres 
reportan una mejor percepción de su bienestar 
psicológico (4,48 puntos para mujeres y 4,58 puntos para 
los hombres en el promedio total del instrumento), dichas 
diferencias no son muy amplias. También se evidencia 
que las mismas dimensiones en las cuales a nivel general 
se obtienen las mayores y menores puntuaciones, son las 
que en ambos sexos resultan ser las con más altos y bajos 
promedios. 
 
Por su parte, al analizar el bienestar psicológico de 
acuerdo con la facultad de origen de los estudiantes, los 
resultados mostraron que los estudiantes de la FI poseen 
una mejor percepción de bienestar psicológico, pues en 
todas las dimensiones y en la escala total obtienen 
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puntuaciones superiores a las otras dos facultades, casi no 
existiendo entre los estudiantes de la FS y la FHCJS 
diferencias en el reporte de su bienestar psicológico. Se 
destaca, además, que las mismas dimensiones que 
obtienen los mayores y menores promedios, tanto a nivel 
global como por sexo, son las que se comportan de esa 
manera en la comparación por facultades. 
 
En síntesis, se puede concluir que:  

 Los estudiantes universitarios estudiados 
reportan un nivel medio alto de bienestar 
psicológico. 

 Si bien hay diferencias en los promedios 
obtenidos por sexo tanto a nivel de dimensiones 
como en la totalidad de la escala, dichas 
diferencias no serían significativas 
estadísticamente. 

 Se detecta una diferencia mayor en la 
percepción de bienestar psicológico por 
facultad de pertenencia, teniendo los 
estudiantes de la FI una mejor valoración de su 
bienestar psicológico frente a los estudiantes de 
la FS y la FHCJS. 

 finalmente, las dimensiones con una mejor 
apreciación por parte de los estudiantes son 
crecimiento personal y propósito en la vida, 
mientras que con una menor valoración se 
encuentran autonomía y relaciones positivas, lo 
anterior se ratifica no solamente a nivel 
general, sino al comparar por sexos y por 
facultad de origen. 

 
Creemos que los resultados muestran que, a pesar de la 
alteración social y personal que ha significado la 
pandemia y sus medidas sanitarias, las y los estudiantes 
al momento de hacer las mediciones mantenían niveles 
apropiados de bienestar psicológico, tanto en términos 
generales como en cada una de las dimensiones del 
constructo. Esto no implica necesariamente que su salud 
mental se encuentre en óptimas condiciones, pero sí 
puede entenderse como un factor protector de la misma, 
más aún en estas situaciones de crisis. Lo anterior, 
además, no excluye que la institución pueda tomar esta 
información para orientar estrategias de intervención 
psicosocial que apunten a reforzar y mejorar aún más las 
dimensiones que constituyen el bienestar psicológico.  
 
Por último, y no obstante todo lo determinado 
previamente, se debe recalcar que el estudio se enfocó 
únicamente en el bienestar psicológico de las y los 
estudiantes de educación superior de una determinada 
universidad con carreras y programas particulares y 
diferentes, lo que no permite una mayor generalización 
de los resultados; aunque sí refuerza la idea de que la 
identificación de los niveles de bienestar psicológico 
puede ser parte de una estrategia más global de  

prevención y protección de la salud mental de una 
comunidad como la educativa. Ahora bien, se hace 
relevante entonces seguir estudiando en torno a esta 
variable en la población universitaria, pero incluyendo 
además otras variables,  como el rendimiento académico, 
jornada adscrita, prelación curricular, modalidad 
presencial/no presencial, las estrategias de 
afrontamiento, antecedentes sociodemográficos más 
amplios, entre otros, lo que permitiría seguir avanzando 
en el entendimiento del bienestar psicológico en una 
población de estudio tan dinámica y compleja como la 
universitaria. 
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