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Salud mental y bienestar psicológico: variaciones durante la 
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Mental health and psychological well-being: changes during the COVID 
19 pandemic in students at a Chilean college faculty 

Resumen:  
Antecedentes: Existe un aumento sostenido de la prevalencia de trastornos mentales en estudiantes 
universitarios, situación agudizada por la pandemia por COVID-19. Objetivo: Caracterizar la sintomatolo-
gía de salud mental y el bienestar psicológico en un grupo de universitarios chilenos y explorar cambios 
en su situación durante el año académico en pandemia. Metodología: Diseño longitudinal, con dos 
mediciones utilizando un conjunto de instrumentos validados incluidos en un sistema de seguimiento del 
bienestar psicológico estudiantil (SIS-BP) disponible en una plataforma en línea. La muestra, de 1176 
estudiantes, no probabilística, fue obtenida por participación voluntaria. Resultados: Se encontraron 
diferencias entre las administraciones, mostrando que, junto con producirse deterioro de la salud mental 
y el bienestar psicológico, también se desarrollan procesos de fortalecimiento de capacidades. Conclu-
sión: Se destaca la importancia de acciones institucionales oportunas para sostener la trayectoria estu-
diantil frente al impacto de situaciones de emergencia en la salud mental de esta población. 
Palabras clave: salud mental; estudiantes; estudio de seguimiento. 

Abstract: 
Background: There is a sustained increase in the prevalence of mental disorders in college students, a 
situation exacerbated in 2020 by the COVID-19 pandemic. Objectives. To characterize the symptoms of 
mental health and psychological well-being in Chilean college students and to explore changes in the 
situation of students throughout the academic year during the pandemic. Methodology: A longitudinal 
survey design was used, with two measurements using a set of validated instruments included in a stu-
dent psychological well-being monitoring system (SIS-BP), available on an online platform. The non-
probabilistic sample of 1176 students were obtained by voluntary participation. Results: Differences were 
found between the administrations, showing that, along with the deterioration of mental health and psy-
chological well-being, capacity building processes are also developed. Conclusion: The importance of 
timely institutional actions to sustain the trajectory of its students in the face of the impact of emergency 
situations on the mental health of this population is highlighted. 
Keywords: mental health; students; follow-up study. 
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Introducción 

La salud mental de los estudiantes es una preocupación para las institucio-
nes de educación superior. Estudios realizados a nivel mundial indican un aumen-
to sostenido de la prevalencia de trastornos mentales en estudiantes universitarios 
(Storrie et al. 2010). La primera encuesta nacional de salud mental universitaria, 
administrada durante el año 2018, arrojó que 44% de los estudiantes encuestados 
presentan problemas de salud mental: 46,0% presentaba síntomas depresivos, 
45,5% ansiosos, 53,5% de estrés, 29,7% los tres simultáneamente y 5,1% intención 
suicida (Barrera-Herrera y San Martín, 2021). 

En los estudiantes universitarios se conjugan dos condiciones que contribu-
yen a esta alta presencia de sintomatología: las tareas propias de este periodo vi-
tal, conocido como adultez emergente (Kohútová et al., 2021), y las exigencias y 
desafíos asociadas al contexto universitario (Barrera-Herrera y San Martín, 2021). 
Las tareas principales de la adultez emergente son la adaptación al trabajo o estu-
dios superiores, progresiva independencia de la familia de origen y formación de 
vínculos; se caracteriza, además, por exploración de la identidad, inestabilidad, 
focalización en sí mismo y la visualización de posibilidades (Arnett, 2000; Barrera-
Herrera y Vinet, 2017). Las exigencias académicas, adaptación a un nuevo rol, au-
tonomía en las decisiones, conciliación de expectativas personales y familiares 
propias del contexto universitario (Restrepo et al., 2020) pueden impactar en la 
salud mental (Chau y Vilela, 2017, Gutiérrez et al., 2018). 

Adicionalmente, en el año 2020, el 84% de estudiantes en el mundo vieron 
abruptamente reconvertidos sus procesos de enseñanza-aprendizaje a modalidad 
a distancia (Buonsenso et al., 2021; Lederer et al., 2021) debido a la pandemia por 
SARS-Cov-2 (COVID-19). Esto, sumado al resto de medidas preventivas, incremen-
tó los factores de riesgo para los estudiantes de educación superior. Durante ese 
periodo, hubo reporte de un aumento de sintomatología depresiva y/o ansiosa en 
estudiantes universitarios de varios países (Carvacho et al., 2021; Mac-Ginty et al., 
2021).  

Los procesos de salud mental y bienestar, al estar multideterminados por fac-
tores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, requieren 
de modelos conceptuales y estadísticos que permitan comprender la dinámica de 
éstos en educación superior. Desde el modelo de demandas-recursos de Deme-
routi et al. (2001), es posible entender el bienestar psicológico como un proceso 
activo de interacción de factores, como señalan Leal-Soto y Cuadros (2021). En 
este modelo se identifican tres categorías de facilitadores/obstáculos para el bie-
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nestar psicológico: personales, organizacionales y sociopsicológicas (Leal-Soto y 
Carmona-Halty, 2016; Salanova et al., 2009). A su vez, el bienestar psicológico in-
cluye seis dominios (Medina-Calvillo et al., 2013; Ryff, 1989; Stavraki et al., 2022): 
autonomía (habilidad de autoevaluarse con criterios personales sin buscar la 
aprobación de otros), autoaceptación (actitud positiva hacia uno mismo y su pro-
pia vida), control ambiental (sensación de control y competencia ante las situacio-
nes de la vida), crecimiento personal (autopercepción de avance y desarrollo per-
sonal), relaciones positivas con otros (evaluación favorable de las relaciones con 
familiares y personas cercanas, así como la preocupación por otros), propósito de 
vida (sistema de creencias asociados a una vida significativa, poseer metas y obje-
tivos). 

El Sistema de Información y Seguimiento del Bienestar Psicológico en con-
textos educativos (SIS-BP) es una herramienta de apoyo a la gestión del bienestar 
psicológico de los estudiantes desarrollado en la línea de investigación “Motiva-
ción y compromiso con la clase/escuela” del Centro de Investigación para la Edu-
cación Inclusiva (López, 2016). SIS-BP incorpora tres grandes categorías de varia-
bles: demandas y recursos contextuales, recursos psicológicos del estudiante y 
bienestar psicológico estudiantil (Leal-Soto et al., 2020b). Cada categoría incluye 
variables o indicadores relevantes de acuerdo con la literatura sobre el tema (ver 
en https://sisbp.uta.cl).  

Para este trabajo, se consideraron, junto al bienestar psicológico, las varia-
bles de contexto percepción de apoyo social -que presenta efectos positivos so-
bre bienestar psicológico y salud mental (Guerra et al., 2017; Navia et al., 2021)- y 
exposición a violencia, que incidiría en sentido contrario (Cappano-Bosch et al., 
2021; Palma et al., 2022); y los siguientes recursos psicológicos del estudiante: a) 
presencia de sintomatología referida a salud mental; b) afectividad, entendida co-
mo estados de ánimo de valencias positiva y negativa, que ha sido  vinculada em-
píricamente con la salud mental y bienestar psicológico (Díaz-García et al., 2020; 
Martín et al., 2015; Pinedo et al., 2017); c) tolerancia a la frustración, también con-
siderada como indicador de salud mental y en su rol en el comportamiento suicida 
(Linares, 2021; Robinson et al., 2021); d) los estados de ánimo básicos de resenti-
miento y valoración o gratitud (Carmona-Halty et al., 2015; Diessner y Lewis, 2007; 
Leal-Soto et al., 2015), que contribuyen a actitudes vitales más o menos congruen-
tes con bienestar psicológico (Leal-Soto et al., 2015); e) autoeficacia académica -
entendida como el proceso en el cual los estudiantes activan y sostienen cogni-
ciones, afectos y conductas orientadas a lograr objetivos académicos- que es un 
sólido predictor de la vida académica (Gutiérrez et al., 2018) y  tiene un rol relevan-
te en el afrontamiento del estrés (Rodríguez y Canedo, 2020); y f) compromiso con 
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la clase, referido al involucramiento de los estudiantes, tanto en acciones concre-
tas como en actividades cognitivas e implicación afectiva, siendo reguladores 
académicos que activan aspectos motivacionales, cognitivos y conductuales que 
repercuten favorablemente en el bienestar y el rendimiento académico (Leal-Soto 
y Carmona-Halty, 2016). 

De acuerdo con Martínez et al. (2021), los estudios en Chile no dan suficiente 
cuenta de la complejidad de la situación de salud mental estudiantil. Específica-
mente, de 32 estudios cuantitativos considerados en un metaanálisis, todos pre-
sentaban enfoque temporal transversal y 26 aportaron información sobre factores 
asociados, principalmente sociodemográficos y con instrumentos tipo encuesta; y 
sólo algunos utilizaron escalas psicométricas para medir variables psicológicas. 
Con el presente estudio, se aspira a aportar en la comprensión de dicha compleji-
dad, utilizando escalas sobre salud mental y bienestar psicológico validadas psi-
cométricamente y proponiendo un diseño longitudinal en el contexto del avance 
de la pandemia de COVID 19; por ello, tiene como primer objetivo cuantificar la 
presencia de sintomatología en salud mental y el bienestar psicológico en estu-
diantes de una facultad universitaria, y factores psicosociales y contextuales que 
podrían relacionarse con su salud mental y bienestar psicológico. En segundo 
término, explorar diferencias en dichos indicadores en el transcurso del año aca-
démico, permitiendo una mirada longitudinal en la valoración de los efectos de la 
pandemia y las condiciones excepcionales que ésta impuso a la actividad acadé-
mica. 

Metódo 

Diseño y participantes 

Con diseño longitudinal por encuestas, se realizó una medición durante cada 
semestre en el primer año de pandemia en Chile (2020). La muestra fue de partici-
pación voluntaria, no probabilística, por invitación efectuada a estudiantes de pre-
grado de la facultad involucrada, localizada en Arica e Iquique, Chile. La matrícula 
de ese año fue de 1.498 estudiantes en Antropología, Derecho, Psicología y Traba-
jo Social. Participaron 1.176 estudiantes: 450 sólo el primer semestre, 504 sólo el 
segundo, y 222 en ambas mediciones. Del total, 71,3% fueron mujeres y 73,8% es-
tudiaban en Arica; 34,1% estudiaban Derecho, 31,6 Psicología, 27% Trabajo Social 
y 7,3% Antropología (cuya matrícula corresponde al 10,3% de la facultad). La edad 
fluctuó entre 17 y 30 años, siendo 21,8 años la media (DT = 3,37) La descripción 
detallada de cada subgrupo se puede ver en la tabla complementaria.  
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Instrumentos 

Salud mental 

Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21), adaptadas en Chile (Ro-
mán, 2010; Vinet et al., 2008). Cada escala incluye siete ítems, con respuesta tipo 
Likert de 4 puntos. Antúnez y Vinet (2012) informan alta confiabilidad general en 

universitarios (α = ,91) y para las escalas, coeficientes alfa de Cronbach entre ,73 y 

,85. Para definir presencia de riesgos se utilizaron puntos de corte establecidos por 
Antúnez y Vinet. 

Escala de Columbia para evaluar el Riesgo de Suicidio (C-SSRS), validada en 
Chile y adaptada para su uso como pauta de detección y manejo del riesgo suici-
da en contextos educacionales (Al-Halabí et al., 2016; Ministerio de Salud, 2019; 
Posner et al., 2011); permite determinar riesgo de conductas suicidas en cuatro 
niveles (desde sin riesgo hasta riesgo alto). Los autores no informan consistencia 
interna por razones de nivel de medición (Al-Halabí et al., 2016), pero declaran 
buena validez discriminante. La presencia de riesgos se definió de acuerdo con las 
recomendaciones del Ministerio de Salud (2019). 

CRAFFT (Knight et al., 2002), cuestionario de seis preguntas específicas de 
respuesta dicotómica para detectar abuso de alcohol y drogas en adolescentes. 
Ha mostrado indicadores de sensibilidad y especificidad sobre 0,8 para identificar 
trastornos asociados a consumo de sustancias (Ministerio de Salud, 2013). Su 
adaptación al español ha sido ampliamente validada (Bertini et al., 2015; Echego-
yen et al., 2012). En este trabajo, se modificó el formato de respuesta a escala Li-
kert de cinco puntos (1 = “Nunca” – 5 = “Siempre”), a fin de agregar variabilidad a 
la medición, y la presencia de riesgo se determinó según el criterio sugerido por el 
Ministerio de Salud. 

Regulación 

Escala de Actitud ante la Vida (EAV, Leal-Soto et al., 2017), cuestionario que 
evalúa valoración o gratitud, por una parte, y resentimiento, por otra (Echeverría, 
2003), que pueden combinarse en una puntuación general. Consta de nueve 
ítems dicotómicos. Su validez de constructo ha sido bien establecida, y la confiabi-
lidad de sus escalas ha sido aceptable, variando, según la muestra y la escala, en-

tre α = ,52 y α = ,80. 

Job-related Affective Well-being Scale (JAWS, Van Katwyk et al., 2000) autoin-
forme que evalúa emociones positivas y negativas, en versión abreviada de ocho 
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ítems en formato Likert de cinco puntos adaptados al contexto académico (Car-
mona-Halty et al., 2019), que ha mostrado buenos indicadores de confiabilidad 

para las escalas combinadas (α = ,83). 

Escala de Expectativas de Autoeficacia Académica (EEAA) de Patterns of 
Adaptive Learning Scales (Midgley et al., 2000). Son cinco ítems en formato Likert 
de cinco puntos, traducidos y adaptados para su uso en estudiantes universitarios. 

Los autores informan consistencia interna de α = ,78 en escolares, similar a la que 

se ha obtenido con la adaptación en estudiantes universitarios en administracio-
nes previas (n > 200). 

Tolerancia a la frustración (TF) es una escala de cuatro ítems con respuesta 
en formato Likert de seis puntos. Mayor puntuación implica mejor tolerancia a la 

frustración; en estudiantes secundarios ha mostrado confiabilidad aceptable (α = 

,76, Cuadros y Leal-Soto, 2020), y en administraciones previas en estudiantes uni-
versitarios (n > 200) ha mostrado buen ajuste a una estructura unifactorial y niveles 
similares de consistencia interna. 

Compromiso con la clase (CEI) es un cuestionario de 24 ítems en formato Li-
kert con escala de cinco puntos conformando cinco escalas, cuatro de compromi-
so con las actividades académicas (afectivo, cognitivo, por cumplir, participación 
activa) y una de ausencia de compromiso o desconexión. Validado en estudiantes 
secundarios y universitarios chilenos por Leal-Soto et al. (2016; 2020a), sus con-
fiabilidades variaron entre ,61 y ,89 para las escalas, siendo ,90 para la escala 
completa (coeficientes Alfa de Cronbach). 

Percepción del contexto sociocultural 

Apoyo y recursos sociales (ARS) consta de siete ítems desarrollados a partir 
de la escala correspondiente de The Network of Relationships Inventory: Behavio-
ral Systems Version (Furman y Buhrmester, 2009), y en administraciones previas 
realizadas por los autores (n > 400), el conjunto ha mostrado una consistencia in-

terna de α = ,83. 

Experiencia de violencia (EV) es una escala específicamente desarrollada que 
evalúa la presencia de violencia en los ámbitos universitario, familiar y de relacio-
nes interpersonales (Línea de Investigación Motivación y compromiso con la cla-
se/escuela, 2021). Incluye doce ítems, cuatro para cada ámbito (p. ej., “He presen-
ciado situaciones violentas o agresivas hacia otras personas”), con respuesta en 
formato Likert de cinco puntos. En administraciones previas con universitarios (n > 

400) ha mostrado confiabilidades del orden de α = ,80 en cada uno de los ámbitos. 
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La presencia de riesgo fue definida como cualquier puntuación superior a 1 en 
cada ámbito, es decir, cualquier experiencia reportada de violencia -aunque ella 
sea ocasional- asumiendo que, por diversas razones, la violencia tiende a ser rela-
tivizada por los actores involucrados (Martínez, 2016). 

Bienestar 

Las Escalas de Bienestar Psicológico (PWBS) evalúan las seis dimensiones en 
que se basa el bienestar psicológico basado en las características personales que 
permiten llevar una vida psicológicamente saludable (Ryff y Keyes, 1995). Con 
formato de respuesta tipo Likert de seis puntos y tres ítems por escala, han sido 
adaptadas y validadas en contextos hispanoparlantes incluyendo Chile (Gallardo y 
Moyano-Díaz, 2012; Siri, 2013;), obteniendo confiabilidades (coeficientes Alfa de 
Cronbach) entre ,69 y ,89. Las escalas utilizadas en este estudio corresponden a la 
versión abreviada de Ryff y Keyes (1995) en la adaptación española de Siri (2013). 

Procedimiento 

SIS-BP es un sistema de seguimiento del bienestar estudiantil, disponible en 
una plataforma en línea (https://sisbp.uta.cl), que incluye un conjunto de instru-
mentos validados para entregar información para la gestión académico-estudiantil 
en escuelas e instituciones de educación superior. Los instrumentos fueron admi-
nistrados a través de esta plataforma, incluyendo consentimiento informado, en el 
contexto de un programa de apoyo estudiantil de la facultad, que efectuó una invi-
tación amplia a los estudiantes a participar, la que se mantuvo abierta entre los 
meses de mayo y agosto el primer semestre, y entre octubre y enero del año si-
guiente (2021) el segundo semestre, que sólo fue cerrado después del receso uni-
versitario, debido a las excepcionales condiciones de funcionamiento de ese año. 
SIS-BP y sus protocolos han sido aprobados por el comité de ética científica de la 
universidad en que se recogieron los datos; y aquellas preguntas que involucran 
información que pudiera ser considerada sensible incluyeron la opción “Prefiero 
no contestar”.  

Análisis de datos 

Se estimó la fiabilidad de cada una de las dimensiones que componen las di-
ferentes escalas (Alpha de Cronbach y Omega de Mc Donald) y se examinaron sus 
distribuciones, para obtener estadígrafos descriptivos y determinar el cumplimien-
to de las condiciones que determinan el tipo de análisis apropiado, para cada una 
de las administraciones. Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para comprobar 
normalidad, y se estimó la homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Le-

https://sisbp.uta.cl/
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vene (Razali et al.,2011). Para caracterizar la muestra se obtuvieron frecuencias por 
categoría para las variables de salud mental y violencia obtenidos el primer y el 
segundo semestre por todos los participantes, utilizando los respectivos puntos 
de referencia de cada instrumento. Luego se realizaron comparaciones entre las 
muestras del primer y segundo semestre considerando sólo los participantes que 
respondieron exclusivamente en uno de los semestres, utilizando la prueba t de 
Student para muestras independientes; en aquellas variables donde no hubo ho-
mocedasticidad, se utilizó la prueba de Welch (Delacre et al., 2017). El tamaño del 
efecto se estimó con el coeficiente d (Cohen,1988). A continuación, se compara-
ron las dos mediciones del grupo de estudiantes que participó en ambas ocasio-
nes, mediante las pruebas t de Student para muestras relacionadas y Ji Cuadrado 
para las distribuciones de frecuencia. Todos los análisis fueron realizados median-
te el programa estadístico Jamovi (The Jamovi project, 2020). 

Resultados 

Las estimaciones de fiabilidad observadas en cada variable se muestran en la 

Tabla 1. Todos los instrumentos presentan confiabilidades aceptables (sobre ω = 

,70; Cho y Kim, 2015), exceptuando la subescala Valoración de Actitud ante la vi-
da, que cuenta con sólo tres ítems. 

La Tabla 2 presenta los estadígrafos descriptivos para las escalas considera-
das en los análisis subsiguientes, y la Tabla 3 las frecuencias por categorías para 
las variables de salud mental en los grupos de cada semestre. 

La proporción de participantes con sintomatología de depresión, tanto en el 
primero como en el segundo semestre, fue superior al 60%, situándose alrededor 
de 50% entre los niveles moderado y muy severo; algo similar ocurre con la ansie-
dad, pero en esta variable la proporción en el nivel de mayor severidad se sitúa 
alrededor del 30%. La presencia de indicadores de riesgo suicida fue, incluso, más 
alta, alrededor de 40%. Los indicadores de consumos problemáticos y violencia en 
los contextos universitario, familiar e interpersonal cercano se presentan en más 
de 60% de los participantes en ambos semestres. 
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Tabla 1. Confiabilidades de las escalas y subescalas (consistencia interna, coeficientes omega) en 
ambas administraciones 

Escala 
N° de 
ítems 

Primer  
semestre 

Segundo 
semestre 

Salud mental    
Depresión 7 ,90 ,89 
Ansiedad 7 ,89 ,88 
Estrés 7 ,88 ,90 

Riesgo suicida 7 ,84 ,84 
Consumo problemático 9 ,84 ,85 

  Consumo de sustancias  3 ,64 ,60 
  Riesgos asociados a consumo 6 ,78 ,80 

Regulación    
Actitud ante la vida 8 ,89 ,88 
  Valoración 3 ,56 ,65 
  Resentimiento  6 ,77 ,78 
Afectividad 8 ,89 ,88 
  Emociones positivas 4 ,87 ,89 
  Emociones Negativas 4 ,84 ,83 
Tolerancia a la frustración 4 ,79 ,82 
Expectativas de autoeficacia académica 5 ,89 ,91 
Compromiso con la clase 24 ,93 ,94 
  Afectivo 5 ,88 ,91 
  Cognitivo 8 ,90 ,90 
  Por cumplimiento 3 ,78 ,78 
  Participativo 5 ,78 ,81 
  Desconexión 3 ,80 ,83 

Contexto Sociocultural    
Apoyo y recursos sociales 7 ,79 ,80 
  Apoyo y recursos generales 4 ,84 ,84 
  Apoyo y recursos específicos 3 ,58 ,56 
Experiencia de violencia 12 ,89 ,89 
  Contexto universitario 4 ,78 ,70 
  Contexto familiar 4 ,86 ,74 
  Contexto interpersonal cercano 4 ,86 ,87 

Bienestar psicológico 18 ,91 ,91 
Autonomía 4 ,58 ,60 
Autoaceptación 3 84 ,83 
Dominio del entorno 3 ,64 ,64 
Desarrollo personal 3 ,68 ,73 
Relaciones positivas 3 ,60 ,59 
Propósito vital 3 ,73 ,74 
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Tabla 2. Estadígrafos descriptivos de las escalas en ambas administraciones (grupos completos, 
incluyendo los participantes que respondieron en ambas ocasiones) 

Escala Primer semestre Segundo semestre 

Salud mental   
   Depresión 1,10(0,814), 0-3a 1,07(0,779), 0-3 
   Ansiedad 1,01(0,802), 0-3 0,89(0,794), 0-3 
   Estrés 1,26(0,813), 0-3 1,23(0,812), 0-3 
   Riesgo suicida 1,30(1,18), 0-3 1,13(1,12), 0-3 
   Consumo de sustancias 1,70(0,629), 1-4,16 1,60(0,594), 1-5 
   Riesgos asociados al consumo 1,57(0,628), 1-4,50 1,49(0,607), 1-5 

Reguladores   
   Actitud ante la vida 4,91(0,709), 2,5-6 4,90(0,795), 2,5-6 
     Valoración 5,06(0,94), 1-6 4,90(0,974), 1-6 
     Resentimiento 2,22(0,989), 1-5,6 2,09(0,945),1-5,6 
  Afectividad 3,35(0,742), 1,12-5 3,26(0,729), 1-5 
    Positiva 3,08(0,773), 1-5 2,93(0,795), 1-5 
    Negativa 2,39(0,865),1-5 2,41(0,857), 1-5 
  Tolerancia a la frustración 3,85(1,17), 1-6 4,02(1,21), 1-6 
  Expectativas de autoeficacia 4,65(0,915), 1-6 4,66(0,939), 1-6 
 Compromiso con la clase 3,54(0,658), 1,25-5 3,49(0,683), 1,16-4,92 
   Afectivo 3,47(0,834), 1-5 3,29(0,873), 1-5 
   Cognitivo 4,10(0,802), 1-5 4,08(0,790), 1-5 
   Por cumplimiento 3,05(0,954), 1-5 3,08(0,998), 1-5 
   Participativo 3,18(0,885), 1-5 3,11(0,894), 1-5 
   Desconexión 3,90(0,805), 1-5 3,86(0,818), 1-5 

Contexto Sociocultural   
   Apoyo y recursos sociales 2,76(0,611), 1,17-4 2,81(0,625), 1,25-4 
     Generales 2,79(0,747), 1-4 2,80(0,760), 1-4 
     Específicos 2,73(0,728), 1-4 2,82(0,734), 1-4 
   Experiencia de violencia 1,68(0,595), 1-4,25 1,57(0,554),1-4 
     Universidad 1,61(0,687)1-4,25 1,49(0,628) 1-4 
     Familia 1,82(0,847)1-4,75 1,72(0,790)1-5 
     Interpersonal 1,62(0,698)1-4,75 1,49(0,642)1-4,50 

Bienestar   
   Bienestar psicológico 4,17(0,842), 1,39-6 4,19(0,845), 1,28-6 
     Autonomía 3,70(1,10), 1-6 3,81(1,12), 1-6 
     Autoaceptación 4,05(1,15), 1-6 4,08(1,14), 1-6 
     Dominio del entorno 3,96(1,04), 1-6 3,85(1,08), 1-6 
     Desarrollo personal 4,57(0,994), 1-6 4,68(1,05), 1-6 
     Relaciones positivas 4,50(0,996), 1-6 4,52(0,994), 1-6 
     Propósito vital 4,24(1,08), 1-6 4,22(1,12), 1-6 

Nota: En negrita las diferencias estadísticamente significativas 
a M(DS), Mín-Máx 
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Tabla 3. Frecuencia porcentual por categorías en las variables de salud mental y violencia en ambas 
administraciones (grupos completos, incluyendo los participantes que respondieron en ambas oca-

siones) 

Escala 
Categoría Primer se-

mestre 
Segundo 
semestre 

Depresión No presenta 36,4 35,9 
 Leve 14,2 14,3 
 Moderada 20,9 24,6 
 Severa 9,9 9,5 
 Muy severa 18,7 15,7 
Ansiedad No presenta 35,5 43,3 
 Leve 6,1 7,7 
 Moderada 17,3 15,5 
 Severa 9,1 5,3 
 Muy severa 31,9 28,2 
Estrés No presenta 33,7 26,2 
 Leve 23,9 34,5 
 Moderada 13,2 12,9 
 Severa 18,0 15,5 
 Muy severa 11,2 10,9 
Riesgo suicida Sin riesgo 63,7 56,3 
 Con riesgo 36,3 43,7 
Consumos de sustancias Sin indicadores 30,7 36,3 
 Con indicadores 69,3 63,7 
Experiencia de violencia (universi-
dad) 

Sin indicadores 35,8 39,3 
Con indicadores 64,2 60,7 

Experiencia de violencia (familia) Sin indicadores 28,6 31 
Con indicadores 71,4 69 

Experiencia de violencia (interper-
sonal) 

Sin indicadores 38,3 44,4 
Con indicadores 61,7 55,6 

Nota: En negrita las diferencias estadísticamente significativas 

Al comparar los resultados obtenidos por los grupos de participantes que 
respondieron sólo el primer y sólo el segundo semestre (Tabla 4), se observa que 
hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, aunque co-
rresponden a efectos de tamaño pequeño (Cohen, 1988). En las variables de salud 
mental, se aprecia un nivel ligeramente menor de ansiedad, consumo de sustan-
cias y riesgo suicida en el grupo del segundo semestre, lo mismo que ocurre con 
violencia. En cambio, la tolerancia a la frustración, la percepción de apoyo y recur-
sos sociales y la dimensión desarrollo personal del bienestar psicológico son lige-
ramente más altas en el grupo del segundo semestre, lo mismo que las dos di-
mensiones de actitud ante la vida, la valoración y el resentimiento.  



F. Leal-Soto, M. C. Morales-Gómez, G. Sepúlveda-Páez y V. Karmelic-Pavlov 

286 
 

Terapia Psicológica, vol. 41, no. 3 (diciembre 2023) 

Tabla 4. Diferencias de medias entre los grupos de primer y segundo semestre 

Variable 
Semestre 1 Semestre 2     

M DE M DE t Gl p d 

Ansiedad  0,86 0,799 0,57 0,797 3,140 894 0,002 0,210 

Riesgo suicidaa 1,35 1,180 1,12 1,118 2,895 851 0,004 0,194 

Consumo de sustanciasa 1,76 0,648 1,59 0,596 3,848 840 <.001 0,257 

Experiencia de violencia  
(universidad)a 

1,65 0,694 1,48 0,618 3,876 827 <.001 0,261 

Experiencia de violencia (familia) 1,87 0,847 1,72 0,793 2,584 894 0,010 0,173 

Experiencia de violencia  
(interpersonal)a 

1,65 0,722 1,49 0,644 3,373 828 <.001 0,227 

Actitud ante la vida (valoración)a 5.07 0,887 4,88 0,982 2,986 890 0,003 0,199 

Actitud ante la vida (resentimiento) 2,23 1,003 2,09 0,951 2,095 894 0,036 0,140 

Tolerancia a la frustración   3,83 1,165 4,01 1,211 -2,267 894 0,024 -0,152 

Apoyo y recursos sociales  
(específicos)  

2,69 0,743 2,82 0,735 -2,832 952 0,005 -0,183 

Apoyo y recursos sociales  
(generales) 

2,73 0,626 2,81 0,624 -1,968 952 0,049 -0,127 

Bienestar psicológico  
(desarrollo personal)  

4,53 1,007 4,68 1,042 -2,086 827 0,037 -0,146 

Nota. El grupo de cada semestre considera los participantes que respondieron sólo en la administración correspondiente a 
ese semestre. Para reducir el tamaño de la tabla, se informa sólo de las comparaciones que arrojaron resultados estadísti-

camente significativos. 
a El valor t corresponde al estadístico de Welsch, por incumplimiento del supuesto de homocedasticidad. 

Los cambios significativos observados entre el primer y el segundo semestre 
en el grupo que respondió en ambas ocasiones corresponden, también, a efectos 
de pequeño tamaño (Tabla 5). En este grupo, sólo tuvo alza el indicador de emo-
cionalidad negativa, mientras que disminuyeron la emocionalidad positiva, la valo-
ración, y el bienestar psicológico. Sin embargo, también disminuyeron el riesgo 
suicida, el consumo de sustancias y riesgos asociados, la violencia y el resenti-
miento.  
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Tabla 5. Diferencias de medias entre primer y segundo semestre en los participantes que respondie-
ron en ambas ocasiones 

 Variable Semestre 1 Semestre 2 

t gl p d  M DE M DE 
Riesgo suicida 3,177 1,143 2,927 1,156 2,556 143 0,012 0,250 

Consumo de sustancias 1,718 0,669 1,597 0,549 3,70 200 <.001 0,213 

Riesgo asociado a consumo  1,446 0,547 1,368 0,462 3,02 200 0,003 0,261 
Experiencia de violencia  
(universidad) 

1,532 0,673 1,422 0,581 2,163 200 0,032 0,152 

Experiencia de violencia  
(interpersonal) 

1,531 0,638 1,405 0,596 2,783 200 0,006 0,196 

Emociones positivas 3,184 0,743 2,961 0,783 4,076 221 < .001 0,274 

Emociones negativas 2,304 0,826 2,470 0,877 -3,207 221 0,002 -0,215 

Actitud ante la vida (valoración) 5.038 0,844 4,866 0,986 2,960 200 0,003 0,209 
Actitud ante la vida  
(resentimiento) 

2,216 0,954 2,118 0,937 1,995 200 0,047 0,141 

Bienestar psicológico 4,233 0,792 4,138 0,827 1,987 180 0,048 0,147 
Nota. Para reducir el tamaño de la tabla, se informa sólo de las comparaciones que arrojaron resultados estadísticamente 

significativos. En negrita las variables en que el valor del segundo semestre es mayor que el del primero. 

Discusión 

El primer objetivo de este trabajo fue describir el estado de salud mental y 
bienestar psicológico en un grupo de estudiantes universitarios durante la pan-
demia de COVID-19 en pleno curso del año 2020. Las puntuaciones medias en las 
variables de salud mental podrían considerarse bajas en términos absolutos (Tabla 
2); sin embargo, al tomar en cuenta los criterios de riesgo (Tabla 3) o compararlos 
con los resultados de otros estudios, la situación parece diferente. En particular, es 
interesante contrastar con la prevalencia de sintomatología de salud mental de la 
Primera Encuesta Nacional de Salud Mental Universitaria de 2019 (Barrera-Herrera 
et al., 2021) informada al inicio de este artículo. Esta encuesta aplica el mismo ins-
trumento para la evaluación de salud mental (DASS-21), e incluye en su muestra 
estudiantes provenientes de la misma universidad en la cual se desarrolla el pre-
sente estudio. 

Al respecto, contrastando con los valores arrojados por los estudiantes que 
respondieron la encuesta de Barrera-Herrera et al. (2021) en la universidad en que 
se efectuó el presente estudio, los resultados obtenidos en las muestras tanto del 
primero como del segundo semestre en sintomatología de salud mental, resultan 
significativamente más altos desde el punto de vista estadístico (todos los valores 
de Ji cuadrado observado son superiores al valor crítico correspondiente a una 
probabilidad de 0,001). Asimismo, son ligeramente superiores a las informadas por 
Duarte y Jiménez-Molina (2022) en mediciones tomadas el mismo año 2020, que 
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encontraron entre 22,6% y 27% de distress psicológico (una medida combinada de 
ansiedad y depresión) en una muestra de adultos representativa a nivel nacional. 

Estas diferencias en la prevalencia reflejan el impacto que la situación pan-
démica y las alteraciones consecuentes han producido en la salud mental de los 
estudiantes, desde el nivel preescolar y básico (Larraguibel et al., 2021) hasta la 
educación superior. 

Lo anterior es congruente con lo señalado por Carvacho et al. (2021) que ex-
ponen un aumento importante en sintomatología depresiva en estudiantes uni-
versitarios durante el confinamiento, situando el promedio de su muestra por so-
bre el punto de corte que sugiere presencia de depresión con implicancias clíni-
cas. Asimismo, Mac-Ginty et al. (2021) observan altos puntajes de depresión y an-
siedad en su muestra de estudiantes universitarios, en que casi 60% presentó uno 
o más eventos adversos durante el periodo de pandemia, y casi 78% experimentó 
empeoramiento en su estado de ánimo. Tal como estos autores señalan, en los 
estudiantes de educación superior se conjugan las características propias de la 
juventud con las imposiciones de confinamiento, disminución de contacto social y 
la interrupción o alteración de los estudios, que se suman a las alteraciones e in-
certidumbres que la pandemia impuso a toda la población, lo que, en esta mues-
tra, se reflejaría en las altas prevalencias de sintomatologías asociadas a depresión, 
ansiedad y estrés. 

La presencia de riesgo suicida, sobre 35%, resulta inquietante, ya que es bas-
tante superior a las reportadas en estudiantes universitarios chilenos en otros es-
tudios (10,5%, Acum et al., 2015; 25%, Kobus et al., 2020). De acuerdo con las re-
comendaciones del Ministerio de Salud (2019), resulta indispensable desplegar 
acciones preventivas, las que, en este caso particular, la facultad involucrada está 
llevando a cabo a través de la implementación de una primera respuesta de apoyo 
psicológico y la aplicación de protocolos de actuación ante conducta suicida. Es-
pecíficamente, se constituyó una “Unidad de alerta” coordinada por una académi-
ca del área clínica y conformada por estudiantes de Psicología en práctica, quie-
nes priorizaron aquellos estudiantes con mayor riesgo a partir de la información 
entregada por el dispositivo de alerta de SIS-BP y tomó contacto con ellos para 
realizar una entrevista. Esta entrevista consideraba tres tareas: acoger al estudiante 
brindando un apoyo inicial, realizar un despistaje valorando el nivel de riesgo y 
factores asociados a la situación vital y, finalmente, derivar a otras unidades si era 
requerido. 
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El consumo riesgoso de sustancias, según criterio de corte en CRAFFT (Kni-
ght et al., 2002), supera el 60% en ambos semestres. Según el Observatorio Chi-
leno de Drogas (2019), 32,1 % y 53,2% de los jóvenes entre 19 y 25 años han con-
sumido marihuana o alcohol en el último año, respectivamente, aunque hay dife-
rencias importantes por región; y los porcentajes informados específicamente en 
la universidad a la cual pertenece esta facultad informados por SENDA (Servicio 
Nacional para la Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas, 2021) son 24,7% 
para marihuana y 47,7% para alcohol. Aunque las metodologías de ambos estu-
dios no corresponden a la empleada en el que aquí se reporta, los resultados son 
superiores en términos relativos; aún más, los reportes del Observatorio Chileno de 
Drogas y SENDA informan sobre consumo, mientras que en el presente estudio se 
consideró el criterio de consumo de riesgo internacionalmente asumido para el 
instrumento utilizado (CRAFFT), lo que reviste de mayor gravedad los resultados 
obtenidos. También resulta elevada al compararse con resultados informados re-
cientemente en universitarios europeos y estadounidenses, en quienes se repor-
tan prevalencias de consumo de riesgo entre 34,3% y 59,8%, evaluado con el mis-
mo criterio CRAFFT utilizado en este trabajo (Colomer-Pérez, 2019; Navarro-
Martínez, 2020). El consumo riesgoso de sustancias, entonces, aparece como un 
problema relevante en esta muestra. 

Un segundo objetivo fue describir eventuales cambios en la situación de sa-
lud mental y bienestar psicológico en el transcurso del primer año de pandemia. 
La comparación de resultados del primer y segundo semestre muestra que los ni-
veles y frecuencia de ansiedad, riesgo de suicidio, consumo de sustancias y expo-
sición a violencia disminuyen. Es posible que la prolongada persistencia de la si-
tuación anómala producida por la epidemia y las alteraciones y restricciones en las 
actividades cotidianas habituales haya producido algún grado de acostumbra-
miento o adaptación; no obstante, el grupo de estudiantes que responde en am-
bas ocasiones muestra el mismo nivel de ansiedad en ambos semestres, por lo 
que una explicación alternativa podría ser la falta de equivalencia entre los grupos 
de estudiantes que respondieron sólo uno de los dos semestres, y entre ellos con 
el grupo que respondió en ambos. Aquellos que respondieron a la invitación ini-
cial, y en particular quienes respondieron en ambas ocasiones, podrían ser estu-
diantes con menores recursos personales o con mayor afectación, vulnerabilidad 
o sensibilidad a su condición psicológica, lo que parece congruente con que en 
ellos también disminuyeron el bienestar psicológico general y las emociones posi-
tivas, mientras aumentaron las negativas, manteniéndose en el grupo completo en 
niveles similares a lo reportado en otros estudios (Villegas-Robertson et al., 2019; 
Carmona-Halty et al., 2019); y además, disminuyen tanto su valoración como su 
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resentimiento en relación con los acontecimientos vitales, lo que podría reflejar un 
mayor desapego o desafectación del curso vital. Ello contrasta con el grupo que 
respondió sólo el segundo semestre, que muestra mayor presencia de recursos: 
más tolerancia a la frustración, mayor percepción de apoyo social e, incluso, pre-
sentan una percepción de desarrollo personal y valoración vital mayor que el gru-
po del primer semestre, aunque también mayor resentimiento. Esto lleva a pensar 
que el grupo que sólo respondió en la segunda ocasión podría corresponder a 
estudiantes que disponían de mayores recursos psicológicos y sociales para hacer 
frente a las demandas originadas por los efectos de la situación anómala que se 
vivía. Esta atribución a una eventual mayor disponibilidad de recursos psicológi-
cos para hacer frente a las demandas en quienes respondieron sólo en la segunda 
ocasión surge como hipótesis a comprobar, ya que no hay grandes diferencias ni 
en características sociodemográficas ni en indicadores de afectación por la pan-
demia entre los grupos (ver tabla complementaria). Por otra parte, las mismas ac-
ciones de apoyo que se desplegaron por parte de la universidad podrían haber 
ejercido alguna influencia.  

Llama la atención que los indicadores de las variables más cercanas a la acti-
vidad estudiantil -autoeficacia y compromiso con la actividad académica- no se 
modificaron en el transcurso del año, contrariamente a lo que podría haberse es-
perado por las críticas condiciones en que se desarrollaba la actividad académica 
en el país. Una posible explicación podría ser el estado general de desconcierto en 
que se encontraba la población, en cuyo contexto, las instituciones educativas, 
incluyendo las universidades, intentaron mantener las actividades en modalidad 
virtual. Ello, posiblemente, facilitó mantener el contacto con el grupo de pares y 
activar los recursos personales, constituyendo un punto de anclaje con la conti-
nuidad vital para sus estudiantes, quienes, a su vez, se mantuvieron involucrados 
en sus actividades en la medida que las condiciones lo permitían. 

El principal aporte de este estudio es la comparación entre dos momentos de 
la pandemia, tanto entre dos grupos independientes de estudiantes en la misma 
facultad -los que respondieron el primer semestre y los que respondieron el se-
gundo- como entre la situación reportada por un mismo grupo en esos dos mo-
mentos, lo que ha permitido comparar la evolución de ese grupo con la situación 
de quienes sólo han respondido en una ocasión, sugiriendo que aquellos estu-
diantes más dispuestos a participar podrían ser, también, aquellos más vulnera-
bles o con menor disponibilidad de recursos personales para responder a las ex-
cepcionales demandas del tiempo de pandemia. Otra fortaleza ha sido la diversi-
dad de variables consideradas, que ha permitido acercarse de forma relativamente 
integral a la situación de SMBPP de los estudiantes durante la pandemia. 
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Es necesario mencionar algunas limitaciones. Las dos primeras se relacionan 
con la utilización de escalas o cuestionarios autoadministrados. Por una parte, las 
escalas de auto-reporte podrían sobreestimar la presencia de síntomas, como se-
ñalan Martínez et al. (2021). Por otra parte, la información recabada podría estar 
sujeta a sesgos al contestar, por falta de reconocimiento de los comportamientos 
que realiza la persona o por deseabilidad social. Al interpretar las diferencias que 
se han reportado entre los resultados presentados en este trabajo con datos obte-
nidos en otros estudios, es necesario tener en cuenta que esos datos fueron obte-
nidos antes de la pandemia, por lo que son indicadores que no consideran el es-
trés producto de la misma y sus consecuencias, entre ellas el confinamiento y las 
adaptaciones en las actividades habituales, como el trabajo y, particularmente, la 
actividad académica. Finalmente, los resultados no pueden considerarse repre-
sentativos a nivel de población, ya que su inclusión no fue aleatoria, a pesar de 
que la proporción de estudiantes que respondió al menos una vez los instrumen-
tos fue más del 75% de los matriculados en la facultad. 

Resulta innegable el impacto que la alteración de la vida en la magnitud que 
impuso la pandemia por COVID-19 ha tenido en el bienestar psicológico y la salud 
mental de la población estudiantil. Sin embargo, junto con producirse deterioro, 
también se desarrollan procesos de crecimiento o fortalecimiento de capacidades 
(Cann et al., 2010), y muestran la relevancia de que las instituciones educativas 
desplieguen oportunamente acciones de apoyo basadas en evidencia para soste-
ner la trayectoria de sus estudiantes, en particular en situaciones de crisis como las 
que se han vivido estos años. Esto puede ser de la mayor importancia si, como su-
gieren los resultados, los estudiantes psicológicamente más vulnerables también 
parecen más proclives a aceptar una invitación a responder instrumentos relacio-
nados con salud mental y bienestar psicológico, lo que haría más probable la de-
tección precoz de eventuales situaciones críticas y el despliegue de protocolos o 
acciones en forma proactiva o preventiva. La incorporación sistemática de evalua-
ciones respecto de la salud mental y el bienestar psicológico, disponiéndose de 
instrumentos apropiados para ello, es algo que merecería ser considerado en las 
políticas de bienestar estudiantil de las instituciones de educación superior, tanto 
por sus implicancias en los propios estudiantes y su bienestar, como por su even-
tual impacto en las trayectorias académicas y, consecuentemente, los indicadores 
de calidad institucional.  
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