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1. INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de salud, nos referimos a un estado de bienestar a nivel físico, mental y

social. De esta manera, una buena salud mental permite a las personas hacer frente al estrés

normal de la vida, trabajar productivamente, ejercer con normalidad todas sus funciones y

alcanzar su potencial contribuyendo a sus comunidades (Etienne, 2018). En adición a esta

definición, salud no solamente se refiere a la ausencia de enfermedades, sino que además,

es el resultado de un complejo proceso donde interactúan factores biológicos, económicos,

sociales, políticos y ambientales en la generación de las condiciones que permiten el

desarrollo pleno de las capacidades y potencialidades humanas, siendo el ser humano

concebido como un ser individual y social (Carrazana, 2003).

De acuerdo a Carrasco et al, (2015), todas las personas están propensas a desarrollar un

problema de salud mental en cualquier momento de su vida, producto de factores que

pueden predisponer a la depresión y otros trastornos tales como el aislamiento, la falta de

estímulos o el estrés causado por hechos como la enfermedad o la muerte de un ser querido,

además de estar expuestas a otros factores de riesgo, como un nivel social y económico

bajo, la angustia que puede provocar el trabajo precario, la exigencia a adaptarse a los

cambios y el desarraigo que comporta la inmigración, entre otros. Siendo, a lo largo de la

vida, relevante la presencia de factores protectores que pueden ayudar a desarrollar una

óptima salud mental, puesto que están fuertemente relacionados a la prevención y

recuperación de enfermedades mentales, como por ejemplo, el establecimiento de vínculos

afectivos, la resiliencia, la cual es entendida como la capacidad de superar situaciones

complejas, la autoeficacia, la autosuficiencia, la participación en actividades significativas, las

relaciones profesionales de apoyo y el sostén grupal.

En la actualidad, el mundo está afrontando la propagación del SARS-CoV-2 o COVID-19, y

producto de las alteraciones a la vida cotidiana que trajo consigo. el bienestar subjetivo de la

población en general se vio afectada, poniendo a prueba la capacidad de resiliencia de las

personas por causa del estrés generado por los cambios y por el surgimiento de una nueva

normalidad a la que la sociedad debió adaptarse, influyendo fuertemente en su salud mental

(Mancini, 2007 en Chipana y Espinoza, 2020).
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Sin embargo, Chile, según la Mesa Social Covid-19 (2020) conformada por especialistas del

mundo de la salud, es un país que evidencia, desde antes de la pandemia, dificultades de

salud mental en su población, tales como altos indicadores de diagnóstico de depresión,

altos índices de abuso de alcohol y otras sustancias y particularmente, un alto índice de

trastornos depresivos, especialmente en adolescentes.

De acuerdo a diversas organizaciones estudiantiles universitarias, en el año 2019, se planteó

que la sobrecarga académica excesiva y los horarios de clases, afectaba directamente los

hábitos del sueño y alimentación de los y las estudiantes, siendo factores gatillantes frente a

situaciones de estrés o ansiedad, presentando incluso, en algunos casos, porcentajes

preocupantes en conducta suicida, siendo ésta una de las primeras causas de mortalidad

para la población entre 15 a 29 años tanto en Chile como en el mundo desde tiempos pre

pandémicos (Ministerio de Salud, 2021 y Mac-Ginty, Jiménez y Martínez, 2021).

La pandemia por COVID-19 en nuestro país, junto a las medidas sanitarias asociadas, ha

tenido un impacto negativo en la salud física y mental de la población global. En particular, la

evidencia emergente sugiere que las consecuencias en la salud mental han sido mayores en

mujeres y en jóvenes. Estudios centrados en la salud mental de estudiantes universitarios en

Chile, dieron como resultado que tres de cada cuatro estudiantes reportaron que su estado

de ánimo era peor o mucho peor en comparación con el contexto pre-pandémico, donde las

estudiantes mujeres presentaron significativamente mayores niveles de sintomatología

depresiva y ansiosa, reportando una mayor percepción de empeoramiento del estado de

ánimo (Mac-Ginty  et al., 2021).

Los efectos sobre la salud mental observados en esta pandemia son variados, de creciente

magnitud, se dan en múltiples niveles y afectan distintas dimensiones. siendo algunas

reacciones esperables y normales frente a una emergencia como ésta, el sentir miedo a ser

excluido socialmente por encontrarse asociado con la enfermedad; Tener sentimientos de

frustración, aburrimiento, soledad y tristeza debido al periodo de distanciamiento físico;

Miedo a la cuarentena, a contagiarse, a contagiar a otros, a enfermar o perder la vida; Temor

por no poder trabajar durante la cuarentena o aislamiento, preocupación por no poder

generar ingresos y/o ser despedido del trabajo, entre otros (Ministerio de Salud, 2020).

Dichas reacciones acarrean y/o agudizan algunos efectos patológicos tales como: trastornos
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adaptativos, violencia intrafamiliar, trastornos del ánimo, abuso de alcohol y otras sustancias,

trastorno por estrés agudo y por estrés postraumático, llevando incluso a ocasionar suicidio.

De igual modo, no sólo se ha visto afectada la salud y la sobrevivencia, sino también la

capacidad que poseen las personas para desenvolverse en la vida cotidiana, además de la

confianza y afiliación hacia las instituciones y las capacidades de respuesta del sistema de

salud en general. Cabe señalar que, Chile presenta condiciones sociales de riesgo

particulares en las que se anida el impacto en salud mental de esta epidemia: alta

desigualdad social, alta desconfianza en las instituciones, vulnerabilidad social dinámica,

como también alto malestar subjetivo y experiencias previas de desastres socionaturales

(Mesa Social Covid 19, 2020).

Otro de los factores gatillantes de malestar en la población en general, es la amenaza de la

carencia económica, puesto que actúa como un desestabilizador potencial de las familias al

generar condiciones de estrés e incertidumbre, mitigando la sensación de bienestar de la

población (UNICEF, 2020). Chile, de acuerdo a Agosin y Larraín (2020) “está viviendo una de

las peores crisis económicas de su historia”. Hecho que no sólo ha afectado a la nación

chilena, ya que de acuerdo a información detallada por la UNICEF (2020), según

proyecciones recientes de CEPAL, la pobreza podría llegar a aumentar 4.4 puntos en toda

América Latina.

Entre las medidas que ha gestionado el Estado chileno para enfrentar los efectos del

coronavirus y de la recesión económica mundial, se desarrolló una respuesta fiscal de miles

de millones de Dólares. Estos recursos permitieron ampliar y robustecer la Red de Protección

Social dando cobertura y protección a cerca de 15 millones de chilenos con el fin de apoyar a

las familias durante la crisis que ha traído consigo la pandemia, además de procurar tener un

Plan de Acción Coronavirus, el Plan Paso a Paso como parte de la estrategia gradual de

desconfinamiento y el Plan de vacunación que ha permitido hasta la actualidad, vacunar a

casi toda la población mayor de 6 años (Ministerio de Secretaría General de Gobierno, 2021).

Todas estas medidas han dejado a Chile entre uno de los diez mejores países para vivir en

pandemia según el Ranking de Resiliencia Covid producto de las medidas sanitarias y

económicas que se tomaron en el contexto de la crisis (Chang, Varley, Tam y Muñoz, 2021).
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La presente investigación está orientada a indagar el bienestar subjetivo que presenta en la

actualidad la población de estudiantes de educación superior pertenecientes a distintos

estratos socioeconómicos, midiendo de igual forma, el nivel de resiliencia que poseen para

analizar así la intensidad de la correlación entre ambas variables, de igual manera, se

observarán los resultados de la muestra por el nivel socioeconómico que presentan, siendo

esta nuestra tercera variable. Para ello, este proyecto de tesis posee un enfoque cuantitativo

de alcance correlacional, el cual posee un diseño no experimental y transeccional, con

muestra probabilística (aleatoria), ya que no hubo manipulación de las variables, es decir, se

obtuvieron los datos sin alterar el ambiente natural de la muestra (Abreu, 2013), mediante el

envío del formulario a personas en condición de estudiantes regulares en instituciones

chilenas de educación superior.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Relevancia Metodológica

Para contextualizar nuestra investigación, la cual ha sido desarrollada teniendo en

consideración los efectos de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) en el ámbito social,

académico, económico y personal o psicológico, se señalan las restricciones tales como el

confinamiento y el aislamiento social, como medidas que alteraron las formas habituales de

convivir, para lo cual no estábamos preparados social ni emocionalmente (Ministerio de

Salud, 2020).

Asimismo, considerando el escenario pre-pandémico, los resultados obtenidos en la Primera

Encuesta Nacional de Salud Mental Universitaria, llevada a cabo por la psicóloga Ana

Barrera de la Universidad Católica de Temuco (2019), se obtuvo que un 46% de los

encuestados presentaba síntomas depresivos, otro 46% presentaba ansiedad y un 54%

presentó estrés, señalando incluso que, de éstos, un 30% desarrolló las tres sintomatologías

a la vez. Hoy en día, en estudios actuales, se ha encontrado que tres de cada cuatro

estudiantes reportaron que su estado de ánimo era peor o mucho peor en comparación con

el contexto pre-pandémico. Las estudiantes mujeres presentaron significativamente mayores

niveles de sintomatología depresiva y ansiosa y reportaron de forma significativa una mayor

percepción de empeoramiento del estado de ánimo (Mac-Ginty et al. 2021).

Las medidas de distanciamiento social y encierro para contener la propagación del

COVID-19 han reducido radicalmente muchas fuentes de contacto social, privando a muchas

personas del apoyo social que normalmente tenían para lidiar con los factores estresantes

económicos y psicosociales, lo cual puede generar una sensación de aislamiento, además de

producir estrés, ansiedad, tristeza, irritabilidad, insomnio y sentimientos de impotencia. Si

bien estas reacciones son esperadas ante situaciones que involucran la interrupción de la

vida normal y enfrentamientos con la enfermedad y la muerte, cuando se vuelven intensas o

prolongadas en el tiempo, pueden tener consecuencias para la salud mental como depresión,

ansiedad y mayores tasas de suicidio. Un estudio realizado en base a una muestra

representativa de la población adulta chilena, reportó que 48,9% de las mujeres y 38,4% de

los hombres manifestó que su estado de ánimo estaba peor o mucho peor desde la
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pandemia. En el grupo entre 18 y 35 años, el 52,3% cree que su salud mental ha empeorado

en estos meses. El mismo estudio sugiere que ha existido una alta incertidumbre económica

en los hogares, siendo la expectativa de falta de ingresos en el hogar, significativamente

asociada con la presencia de síntomas ansiosos y depresivos moderados a severos (Duarte

y Jiménez-Molina, 2020).

De igual forma, un estudio exploratorio realizado por Dagnino et al. (2020) durante las

primeras dos semanas de cuarentena en Santiago, mostró que más de la mitad de los y las

participantes declararon estar preocupados y preocupadas por los efectos de la pandemia,

siendo los participantes jóvenes y las mujeres quienes mostraron una mayor percepción de

impacto negativo.

En la Encuesta Social Covid-19 realizada en el 2020, la cual entrega una mirada de la

situación de los hogares antes y durante la emergencia respecto a la situación de ingresos y

empleo. Así, si antes de la pandemia un 16,5% de los hogares declaraba que su ingreso “no

le alcanzaba” para financiar sus gastos, durante la emergencia este porcentaje subió a

48,8% de los hogares. Con respecto a las consecuencias de la crisis en la calidad de vida de

los hogares, el 65,6% ha postergado tratamientos de salud durante la emergencia, 19,4%

enfrenta problemas de inseguridad alimentaria y el 21,4% de los informantes que

respondieron la encuesta presenta un nivel moderado o severo de ansiedad y/o depresión

(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020).

Asimismo, en investigaciones realizadas por las Asociaciones de Psiquiatría y Psicología

Clínica por la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de España (2020); Se han

identificado diversos factores de riesgo producto de la pandemia, los cuales producen efectos

negativos en la salud mental de la población, como por ejemplo la constante posibilidad de

contraer el virus, las numerosas muertes a raíz de la pandemia, las bajas en la situación

económica de cada país, como también los efectos que generan los cambios de rutina y las

limitaciones en el contacto con figuras clave del entorno. Tales situaciones son parte del día a

día de la población juvenil al igual que de sus familias, quienes posiblemente han sufrido

variaciones realmente significativas en su bienestar por causas relacionadas al COVID-19.

En el inicio del año académico 2020, los y las estudiantes universitarios en Chile y sus

familias, estuvieron obligados y obligadas a permanecer en sus hogares y respetar las
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medidas implementadas por el gobierno para detener la propagación del virus. En este

escenario, las clases fueron trasladadas a modalidad remota y en línea, y en la actualidad, se

ha retomado poco a poco la presencialidad. Si bien se ha evaluado el estado de salud mental

en la población general durante el período de pandemia en Chile, faltan estudios centrados

netamente en estudiantes universitarios y universitarias, para ahondar de mejor manera en

las consecuencias que trajo consigo la pandemia y la modalidad online en la vida de los y las

estudiantes (Mac-Ginty et al., 2021).

En datos arrojados por la OCDE (2020) en una investigación que mide el bienestar en la

población, entre los resultados podemos encontrar que en Chile, el 17% de la población vive

en la pobreza relativa por carencia de ingresos; El 36% de los hogares pobres gastan más

del 40% de sus ingresos en gastos de vivienda; El 13% declara no tener amigos o familiares

a los que acudir en caso de necesidad; El 53% correría el riesgo de caer en la pobreza si

tuviera que renunciar a 3 meses de sus ingresos, y también mencionaron no disponer de

datos sobre la satisfacción con la vida ni la satisfacción con el uso del tiempo de los chilenos

y chilenas.

Debido a que una de las áreas más afectadas por la pandemia, fue el área económica, el

Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha entregado desde abril del 2020 diversos

beneficios sociales de transferencia directa de acuerdo a la Red de Protección Social, con el

fin de apoyar a las familias durante la crisis que ha traído consigo la pandemia, además de

procurar tener un Plan de Acción Coronavirus, una Red de Protección Social para apoyar a

las familias, el Plan Paso a Paso como parte de la estrategia gradual de desconfinamiento y

el Plan de Vacunación que tiene como objetivo inocular a 15 millones de chilenos durante

2021 (Ministerio de Secretaría General de Gobierno, 2021).

Por otra parte, el Gobierno anunció el “Plan Paso a Paso, nos cuidamos” en julio pasado,

como parte de la estrategia gradual de desconfinamiento y con el fin de enfrentar la

pandemia según la situación sanitaria y realidad de cada zona en particular. Un plan que

logró contener los contagios e ir avanzando poco a poco, con cautela, prudencia y

recogiendo las recomendaciones de la ciencia, la OMS y el Consejo Asesor, como se ha

hecho durante toda la pandemia.
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Asimismo, el Plan de Vacunación comenzó en Chile en mayo del año 2020, cuando el

Gobierno tomó contacto con los principales y más promisorios laboratorios que estaban

estudiando y tratando de descubrir una vacuna. Se lograron acuerdos y contratos con

Pfizer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca-Oxford, Johnson & Johnson y Covax, lo cual asegura

más de 35 millones de dosis de vacunas para este año 2021. Gracias a las acciones

tempranas, a la diversificación y al personal de salud, en la actualidad, Chile se encuentra en

una posición de liderazgo en América Latina y el mundo entero, siendo el proceso de

vacunación elogiado internacionalmente (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2021).

Estas medidas han ayudado a mitigar el malestar ocasionado por esta crisis que ha golpeado

a todos los hogares del país, en aspectos económicos y de calidad de vida, teniendo

impactos sin precedentes en el desarrollo humano de los países, pues afecta diversas

dimensiones del bienestar. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), a

través de la Subsecretaría de Evaluación Social (SES), junto al Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en términos

económicos, hogares de todos los deciles se han visto afectados por la crisis, pero son los

hogares de los deciles de más bajos ingresos los que siguen estando en una situación de

mayor vulnerabilidad. Adicionalmente, se observó cómo los hogares con jefatura de hogar

femenina, así como aquellos con presencia de NNA se encuentran en niveles de mayor

vulnerabilidad económica. De igual forma, y a modo de síntesis de lo que fue la Encuesta

Social Covid-19, hay señales de alerta, que deben ser monitoreadas de cerca, como son la

postergación en la atención en salud y la disposición al retiro de los estudiantes de la

educación. También la inseguridad alimentaria, y los síntomas de ansiedad y/o depresión que

se observan en la población, los cuales deben ser foco de las políticas sociales en este

período, con especial cuidado en los hogares con adultos mayores (Ministerio de Desarrollo

Social y Familia, 2020).

Si bien se ha levantado información en cuanto a la situación económica del país, las

investigaciones que ahonden en temas de satisfacción con la vida o bienestar percibido por

los chilenos y chilenas son escasas, especialmente la casi nula exploración de la relación

que existe entre el nivel de resiliencia y el nivel socioeconómico. Cabe destacar la

importancia de la resiliencia para manejar los retos y desafíos presentes a lo largo de la vida,
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ya que como hemos expuesto, desde tiempos pre-pandémicos, los y las estudiantes

presentan altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, lo cual ha empeorado tras la crisis

sanitaria y económica en nuestro país. La importancia de esta investigación es aportar en

cuanto a información actualizada respecto de la extensión y profundidad de los impactos de

la pandemia en el bienestar subjetivo, sumado al nivel de resiliencia que presenta la

población para superar la adversidad, incluyendo además, un análisis sobre la importancia

del nivel socioeconómico en la calidad de vida de la población.

2.2 Pregunta de Investigación

¿Qué tipo de correlación existe entre las variables nivel de bienestar subjetivo, nivel de

resiliencia y nivel socioeconómico de estudiantes de Educación superior de Chile en contexto

de pandemia?.

2.3 Objetivo General y Objetivos Específicos

2.3.1 Objetivo General

Objetivo General: Medir si el Bienestar Subjetivo de los estudiantes de Educación Superior

de Chile en tiempos de Pandemia, depende de la Resiliencia o del Nivel Socioeconómico.

2.3.2 Objetivos Específicos

1. Evaluar el Nivel de Bienestar Subjetivo de estudiantes de Educación superior de Chile en

contexto de pandemia.

2. Evaluar el Nivel de Resiliencia de estudiantes de Educación superior de Chile en contexto

de pandemia.

3. Identificar el Nivel Socioeconómico de acuerdo a la ficha de protección social que tienen

los y las estudiantes de Educación superior de Chile en contexto de pandemia.

15

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



4. Analizar el tipo de correlación e intensidad entre las variables Bienestar Subjetivo-

Resiliencia y Bienestar Subjetivo - Nivel Socioeconómico de estudiantes de Educación

superior de Chile en contexto de pandemia.
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3. MARCO REFERENCIAL

3.1. Antecedentes Teóricos

3.1.1.  Resiliencia

La resiliencia se ha tratado como un proceso dinámico en cual las influencias del ambiente y

del individuo interactúan en una ecológica relación recíproca que permite a la persona

adaptarse. Estos autores se basan en el modelo ecológico-transaccional, que tiene origen en

el modelo ecológico de Bronfenbrenner (Rodríguez, 2009).

Según Forés y Grané (2012), la resiliencia es una representación simbólica que suele

elaborar múltiples posibilidades de esperanza humana, que posibilitan el logro de la felicidad

frente al sufrimiento, traumas y dolencias, además Coutu (2002) hace alusión de tres

características de las personas que son resilientes: no distorsionan su realidad, creen que el

sufrimiento es una oportunidad para aprender y desarrollan la creatividad para utilizar todo lo

que esté a su alcance con el fin de solucionar las dificultades.

La Asociación Americana de Psicología (2011) precisa la resiliencia como un proceso de

adaptación a diversas circunstancias complejas de la vida como traumas, problemas

familiares y situaciones estresantes. Así también, el dolor emocional y la tristeza es frecuente

en la persona resiliente, ya que, ha pasado por diferentes obstáculos, siendo la resiliencia un

conjunto de conductas, pensamientos y acciones que son aprendidas y desarrolladas en

todas las personas. Existen factores que intervienen en el desarrollo de la resiliencia, en

donde el cariño, apoyo en el entorno, amor y confianza brindan estímulos y seguridad para

fortalecer la resiliencia de la persona. Por otra parte, Figueroa (2005) menciona ambientes

que ayudan al desarrollo de la resiliencia: La familia cumple un rol relevante al momento de

entregar al individuo estabilidad, comunicación, flexibilidad, apoyo de forma adecuada; La

escuela tiene la labor de otorgar el desarrollo de la autoestima y la autoeficacia, con la

finalidad de que los y las estudiantes cuenten con los mecanismos de apoyo disponibles para

la resolución de problemas; Por ende, la comunidad al ser resiliente, cumple la función de

prevención y protección para el logro y fortalecimiento de condiciones convenientes para el

óptimo desarrollo humano. Expuesto de esta manera, queda en evidencia que la resiliencia
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no es posible excluirla del contexto social en el que se expresa y se le otorga significado, ya

que la resiliencia se introduce en el tejido social del cotidiano vivir, como una solución

imprescindible a la adversidad continua, que incluye a todas las personas (Hurley, Álvarez,

Ragno y Giménez, 2017).

Es por esto, que el Instituto Nacional de Salud Mental de Perú (2021) afirmó la importancia

de la resiliencia en el proceso de calmar emociones y en la readaptación a la realidad en esta

nueva normalidad, debido a que la pandemia está generando conductas desadaptativas y

sentimientos descontrolados (Chipana y Espinoza, 2020).

3.1.2.  Bienestar Subjetivo

El bienestar subjetivo ha sido estudiado por diversas disciplinas de las ciencias sociales,

teniendo como foco central el estudio de cómo las personas se sienten con respecto a su

vida, su entorno, sus relaciones, sus logros y metas, considerando aspectos emocionales,

referente a los estados de ánimo, y los aspectos cognitivos o valorativos, que se refieren a la

evaluación de satisfacción que hace el sujeto de su propia existencia. Se ha comprendido

que la forma en cómo nos sentimos diariamente, impacta en nuestro microsistema y

posteriormente, en la sociedad misma (Avello y Granfeldt, 2015). Sin embargo, aún no está

esclarecido si son factores internos o externos al individuo los que más incidencia tienen en

el bienestar subjetivo que poseen (Sandín y Sánchez, 2015 en Lozano et al., 2020).

Se habla de la importancia del bienestar subjetivo en contexto de pandemia, donde los

chilenos vienen atravesando por una crisis económica desde el 2020 donde ha afectado a

una gran cantidad de familias influyendo en la satisfacción vital (González y Browne, 2020).

En el estudio realizado por el Laboratorio de Encuestas y Análisis Social LEAS, muestra que

el impacto económico está asociado con a la satisfacción con la vida y a problemas de salud

mental. Donde dos de cada tres encuestados reportaron disminución del ingreso mensual, y

luego fue bajando a medida que fue aumentando el número de contagios de COVID-19 en

Chile, por lo que se menciona que mientras más problemas económicos reciba el hogar,

menor es la satisfacción con la vida y también en la salud mental por la falta de ingresos

(González y Browne, 2020).

18

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



En cuanto a la percepción ciudadana de cómo el gobierno ha enfrentado la crisis sanitaria,

sólo el 19% de los entrevistados evalúa este punto con notas 6 y 7, sin embargo, los y las

jóvenes dieron una evaluación más severa, dado que sólo un 8% de ellos califica al gobierno

con nota 6 o 7. Los resultados de un quinto sondeo revelaron que aunque el grado de estrés

es similar entre hombres y mujeres, con un 68% y 64% respectivamente, el 48% de las

mujeres expresaron sentir miedo con mayor frecuencia, versus el 38% en el caso de los

hombres (IPSOS, 2020).

Por otra parte, la percepción de tener depresión producto de la pandemia se encontraron

datos como que un 32% de las mujeres dijeron sentirse deprimidas, mientras que un 25% de

los hombres declaró estar en un estado de depresión. A su vez, según esta última medición,

el 76% de las mujeres y 80% de los hombres dice que ha pensado en la posibilidad de

muertes de cercanos y cercanas, amigos y amigas o familiares por coronavirus; y un 51% de

las mujeres versus un 53% de los hombres, cree en la posibilidad de su propia muerte

producto del virus (IPSOS, 2020). Lo que genera gran malestar psicológico debido a la

cantidad de muertes que ocurren diariamente, ya que, según datos del 03 de diciembre de

2021, ya van 38.439 muertes por COVID-19 registradas en Chile, cifra que ha aumentado día

tras día (Ministerio de Salud, 2021).

En cuanto a cómo ha sido afectado el bienestar subjetivo, de acuerdo a lo que indica

Alejandra Ojeda, Gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, el nivel de incertidumbre ha

sido más prolongado para nuestro país, donde Chile ha afrontado un doble proceso de crisis:

la crisis social y la crisis de salud. En comparación a una encuesta previa a la pandemia

realizada el año pasado, Chile ha disminuido en 15 puntos su percepción de felicidad en un

año. Donde las fuentes de felicidad que tomaron relevancia a nivel mundial pertenecen a las

relaciones, la salud y la seguridad, en relación a ello el tiempo y el dinero disminuyeron su

incidencia como motores de la felicidad. En el caso de Chile las mayores fuentes de felicidad

son: La propia salud o bienestar físico (66%); sentir que la vida tiene sentido (66%), tener un

trabajo o empleo significativo (62%), sentimiento de seguridad y protección personal (61%) y

por último, el sentimiento de control de la vida (60%) (IPSOS, 2020).
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3.1.3.  Estudiantes de Educación Superior

Ser estudiante universitario conlleva un proceso de formación integral, especialmente a nivel

personal, ético, moral, espiritual, y social para un futuro profesional (Vega y López, 2020).

Según Juárez y Silva (2019), el ser parte de la población estudiantil universitaria, se

vulnerable al desarrollo de diversos problemas físicos y emocionales, pues se trata de

jóvenes, en la mayoría de los casos, que deben enfrentarse a una situación demandante,

distinta a las conocidas y en la que están puestas muchas expectativas propias y familiares.

Donde los principales sucesos que conforman la experiencia universitaria son el ingreso al

entorno universitario y el ajuste o adaptación a este, sucesos marcados por los factores

psicosociales, factores escolares y recursos institucionales. Ante estas situaciones, se puede

afirmar que, en la medida en que los jóvenes cuenten con mejores habilidades para la vida,

les será más fácil adaptarse y se elevarán las probabilidades de completar sus trayectorias

educativas exitosamente. Puesto que, el periodo en el que un joven ingresa a la educación

superior es considerado crítico e influye significativamente en una trayectoria escolar exitosa

o el abandono de ésta (Silva, 2011), ya que, este proceso implica cambios significativos en

sus esquemas de pensamiento, apreciación, valoración y acción (hábitos) que determinarán

sus decisiones en este periodo (Bracchi, 2016). La universidad define el resto de la vida de

muchos jóvenes, pues se ponen en juego sus competencias y habilidades personales para

alcanzar algunos objetivos académicos, para ello, se debe tener conocimiento de las

condiciones que pueden favorecer (u obstaculizar) el bienestar del alumnado y, por tanto,

impactar en sus trayectorias escolares (Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2013 en Juárez y Silva, 2019). A pesar de que

las universidades son instituciones con una fuerza potencial para influir positivamente en la

vida y en la salud de sus miembros, dado que las personas pasan una parte importante de

sus vidas en ellas (Becerra, 2013), no obstante, todavía se realizan pocas investigaciones en

las que se muestre interés por conocer las repercusiones del contexto universitario sobre el

bienestar, la salud y otras dificultades psicosociales que enfrentan los jóvenes universitarios.

Por tal motivo, resulta relevante el estudio de las experiencias de los jóvenes universitarios y

tratar de reconocer las repercusiones de estas experiencias sobre el bienestar, sobre todo el
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impacto que la pandemia ha traído sobre los estudiantes, impacto que se suma a las

características y factores propios de la vida universitaria, como por ejemplo, el factor estrés

en la vida de los estudiantes, donde de acuerdo a estudios realizados en población

mexicana, se identificó que en la medida en que los jóvenes enfrentan mayor estrés, tienen

mayores consecuencias en su salud logrando una disminución considerable en su bienestar

(Juárez y Silva, 2019). Lo que en algunos casos podría llevar a un abandono transitorio. Más

que la pérdida de contenidos, la no presencialidad y el abandono escolar afecta las

relaciones humanas y los procesos de aprendizaje (Escobar, 2021).

3.1.4.  Nivel Socioeconómico.

La condición económica nacional tras la pandemia, encontramos que por ejemplo, en Chile,

la tasa de desocupación nacional fue de 12,3% durante el trimestre julio-septiembre de 2020,

lo que corresponde a 5 puntos porcentuales más que en el mismo período del 2019. Lo

mismo ocurre en la población juvenil de nuestro país, donde entre julio y septiembre del 2020

la tasa de desocupación en jóvenes de 15 a 24 años se ubicó en 27,1%, lo que aumentó en

8,5 puntos porcentuales más que hace 12 meses (INE, 2020).

Por otra parte, en un estudio llevado a cabo por el Laboratorio de encuestas y análisis social,

dirigido por González y Browne (2020), se obtuvo que casi dos de cada tres encuestados

señalaron que el salario o ingreso propio, o de alguien del hogar, se redujo

considerablemente cinco meses después del primer caso de COVID-19 en Chile, lo que

produjo dificultades para pagar servicios básicos o directamente la pérdida de empleo del

sostenedor. Cabe destacar la diferencia significativa de los efectos del COVID-19 en el

ámbito económico entre los niveles socioeconómicos altos y bajos, existiendo una brecha de

más de 25 puntos porcentuales.

3.1.5.  Relación entre Bienestar Subjetivo y Resiliencia

Según lo mencionado por Tomyn y Weingberg (2016), el bienestar subjetivo posee

correlación con la resiliencia, el cual es un constructo recurrente en el análisis ante

situaciones o contextos difíciles, siendo considerado como un mecanismo eficaz en la

superación de eventos negativos complejos de tipo emocional, social o educativo. De
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acuerdo a lo que menciona Caldera et al. (2016), la resiliencia surge en las personas como

producto de un equilibrio entre factores de riesgo y factores protectores, su personalidad, sus

funcionalidades y estructuras familiares, el cual puede cambiar con el pasar del tiempo y del

contexto, puesto que es un aspecto dinámico en constante construcción que se desarrolla en

la interacción con los/as otros/as y el entorno que les rodea. Cabe señalar, que es en las

situaciones desfavorables o adversidades que afectan el bienestar y la calidad de vida,

donde radica la importancia y función de la resiliencia, la cual emerge como opción para

recuperar el equilibrio y trascender al trauma, de manera que la persona logra alcanzar el

bienestar en base a otros parámetros, adquiriendo importancia la presencia de un otro

significativo, y la resignificación que las personas del entorno hacen del evento traumático.

Esto explica que en contextos de crisis, aumente una concepción de bienestar apoyada en

los procesos sociales y personales, más que en los económicos (Orcasita y Uribe, 2012;

Vivaldi y Barra, 2012 en Rubio y Puig, 2015).

3.1.5.  Relación entre Bienestar Subjetivo y Nivel Socioeconómico

Por otra parte, de acuerdo a Rubio y Puig (2015), en nuestra sociedad, el bienestar subjetivo

también está asociado al nivel socioeconómico que poseen las personas, específicamente, la

cantidad de medios y recursos materiales que estos pueden llegar a disponer. Esta

concepción reduccionista, es fruto de las sociedades capitalistas, que han ido

incorporándose en el ideario social de tal forma que un nivel de vida que permita cubrir las

necesidades económicas, en muchos casos, imprescindibles, se ha convertido en señal de

felicidad. De igual forma, según estudios como el de Sacks et al. (2010), la relación entre

bienestar subjetivo y el nivel de ingresos económicos, es directamente proporcional,

demostrando que un acelerado crecimiento económico en los países también tiende a

experimentar un crecimiento más rápido de la satisfacción con la vida, no obstante, en

estudios como el de Stevenson (2013), se demostró que los ingresos presentan una relación

significativa con el bienestar subjetivo de la muestra en cuestión, sin embargo, se encontró

que las percepciones que tenían las personas, por ejemplo, sobre su acceso a los servicios

de salud, tuvieron un efecto mayor. Asimismo, en una investigación llevada a cabo por

Moyano y Ramos (2007), arrojó como resultado una correlación positiva significativa entre
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ingresos económicos y bienestar, a pesar de ello, comparaciones entre países demostraron

que esta relación es así para los países pobres, no así para los países ricos, donde la

correlación resulta casi nula, resultado similar que arrojó la investigación de Stevenson y

Wolfers (2013), donde se halló una asociación positiva pero asintótica entre los ingresos y el

BS, ya que al parecer, más allá de un determinado nivel de ingreso, el BS ya no aumenta. De

este modo, se concluyó que el bienestar subjetivo podría ser afectado mayormente por

factores como status y poder, es decir, el sentido de autorrealización que tienen las personas

de sí mismas, donde la varianza del bienestar no se explica directamente por variables

económicas, sino por variables psicológicas y sociales, lo cual nos lleva a considerar una

concepción multidimensional del BS, la cual es formada más allá de una mera idea

materialista, ya que frente a momentos de crisis sociales y situaciones que ponen en jaque la

calidad de vida, como lo es el contexto de pandemia, los aspectos internos como la

resiliencia generan la posibilidad de resurgir y reconstruir el bienestar sobre unos cimientos

sólidos, distintos, como resultado del replanteamiento de la existencia y la modificación de

prioridades (Rubio y Puig, 2015).
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1. Metodología, Diseño e Hipótesis

4.1.1.  Metodología

Para esta investigación se utilizó una metodología de corte cuantitativa, investigaciones que

se caracterizan por la aplicación de instrumentos para la recolección de datos, que

posteriormente se codifican, tabulan y analizan para concretar conclusiones (Palella y

Martins, 2012), su objetivo es describir, explicar y comprender los fenómenos de la manera

más objetiva posible, concibiendo la realidad como externa al investigador (Hernández et al.,

2010).

De acuerdo a Hernández, et al. (2010), la recolección de datos se utiliza para probar

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, que permitan establecer

patrones de comportamiento y probar teorías.

La presente investigación es de tipo correlacional, debido a que las investigaciones de este

tipo buscan mostrar si existe relación o no entre dos o más variables (Hernández, et al.,

2010).

4.1.2.  Diseño

El diseño que se utilizó para esta investigación es de tipo no experimental, ya que no se

manipula de forma deliberada ninguna variable, se observaron los hechos tal y como

sucedieron en su contexto real (Palella y Martins, 2012).

Este diseño, además es de tipo transaccional descriptivo, pues la recolección de los datos

ocurre en un sólo momento describiendo el efecto que tienen una o más variables dentro de

una misma población (Hernández, et al., 2010), en otras palabras, su finalidad es describir

las variables, analizar su incidencia e interacción en un momento dado, sin manipularlas

(Palella y Martins, 2012).
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4.1.3.  Hipótesis.

Hi: El nivel de bienestar subjetivo tiene mayor correlación e intensidad con el nivel de

resiliencia que con el nivel socioeconómico de los estudiantes de Educación superior de

Chile en contexto de pandemia.

Ho: El nivel de bienestar subjetivo no tiene mayor correlación e intensidad con el nivel de

resiliencia, pero sí tendría mayor correlación con el nivel socioeconómico de los estudiantes

de Educación superior de Chile en contexto de pandemia.

4.2. Técnicas de Recolección de Información

En cuanto a nuestra muestra, esta es probabilística (aleatoria), en este caso fue orientada a

estudiantes voluntarios y voluntarias pertenecientes a educación superior, ya sea

Universidad/Instituto de Chile en contexto de pandemia, bajo estas características, toda la

población tiene la misma oportunidad de ser seleccionada para la muestra bajo un

consentimiento virtual. (Ver anexo 1)

Para la medición de la variable resiliencia se pretende trabajar con una escala de medición,

la cual se basa en el conjunto de los posibles valores que una cierta variable puede tomar. El

nivel en que una variable puede ser medida determina las propiedades de medición de una

variable, el tipo de operaciones matemáticas que puede usarse apropiadamente con dicho

nivel, las fórmulas y procedimientos estadísticos que se utilizan para el análisis de datos y la

prueba de hipótesis teóricas (Coronado, 2007). Para ello usaremos la escala de resiliencia

SV-RES, instrumento que nos permitirá registrar información o datos sobre una de las

variables en estudio. (Ver anexo 3)

Para medir el nivel socioeconómico, optamos por indagar el porcentaje al que pertenece el o

la estudiante en la ficha del Registro Social de Hogares, puesto que en Chile, los deciles son

una forma de clasificar a las familias según su nivel de ingresos, utilizada por el Ministerio de

Desarrollo Social en la Encuesta CASEN (MINEDUC, 2018). (Ver anexo 2)

Y por último, para medir y recolectar información del nivel de bienestar subjetivo, se trabaja

con la “Escala de Satisfacción en Áreas Específicas” (ver anexo 4), el cual nos dará la
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información sobre la tercera variable que se pretende estudiar en la presente investigación,

enfocada en las experiencias en áreas de la vida cotidiana (Avello y Granfeldt, 2015).

4.3. Instrumentos y Criterios de Calidad

En base a los criterios, estará sostenida por los instrumentos de validación, confiabilidad y

validez (Hernandez  et al., 2014).

La validez tiene que ver con el grado en que un instrumento mide la variable que debe medir

(Hernández et al., 2014). Este criterio es importante, ya que permite ver la calidad que posee

un instrumento (Urrutia, Barrios, Gutiérrez y Camus, 2014). En cuanto a la confiabilidad se

relaciona con el grado en que el instrumento en su aplicación repetida produce resultados

que sean consistentes y coherentes (Hernández et al., 2014).

Para la variable de resiliencia, se contará con el instrumento SV-RES el cual ya se encuentra

validado en Chile. Este cuenta con un formato de respuesta tipo likert que va desde “muy de

acuerdo” hasta “muy en desacuerdo”, el cual contiene sesenta divididos. La escala mide

doce factores específicos de resiliencia: identidad, autonomía, satisfacción, pragmatismo,

vínculos, redes, modelos, metas, afectividad, autoeficacia, aprendizaje y generatividad

(Saavedra y Villalta, 2008).

Respecto a la confiabilidad del instrumento, según un estudio realizado por Moscoso y

Castañeda (2018), utilizan el coeficiente Alpha de Cronbach, el que presenta una puntuación

de 0,92 respecto a la consistencia interna de la prueba. Este resultado permite concluir que

el SV-RES y sus puntuaciones son una medida válida y fiable para medir la resiliencia en

adultos. El hecho de obtener un Alfa > 0.90 para sus tres factores, demuestra homogeneidad

en los ítems del instrumento en relación con la característica que se pretende medir, nos

hace entender que el instrumento en estudio tiene un coeficiente de confiabilidad muy alto,

resulta útil, confiable e interpretable.

Por otro lado, respecto a la validez de este, cabe señalar que fue aplicado a una muestra de

288 sujetos de ambos sexos, entre las edades de quince y 65 años, pertenecientes a la

comuna de Curicó. Arrojó una validez de 0,76 por medio de análisis test-retest, los análisis

de datos fueron tratados mediante el programa SPSS Statistics realizando los análisis

psicométricos de validez interna y externa. Como evidencia de validez en relación a la

26

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



estructura interna, se efectuó el análisis factorial exploratorio empleando el método de

extracción de ejes principales (Frías-Navarro y Pascual, 2012). Siendo un instrumento

práctico para el estudio de la variable y que no aparenta problema de ser generalizado en

otros contextos.

En cuanto a la variable de nivel socioeconómico, se situará a cada persona que constituya la

muestra de acuerdo al porcentaje en el que se encuentre en el registro social de hogares.

Para esto se indaga solamente en qué porcentaje se encuentra actualmente el hogar. Así, el

decil 1 representa a la población con la condición socioeconómica más vulnerable, y el decil

10 a las personas de mayores ingresos del país (MINEDUC, 2018).

Por último, tenemos el instrumento que mide el nivel de bienestar subjetivo “La Escala de

Satisfacción en Áreas Específicas” (ver anexo 4), el cual ya se encuentra validado en Chile.

Esta escala mide la percepción de las personas en cuanto a una serie de experiencias

instantáneas en torno a variables de orden sociodemográfico (Avello y Granfeldt, 2015). El

cual cuenta con cinco Ítems que van desde “muy poco” a la categoría de “mucho”, con una

escala de siete puntos. La escala mide la satisfacción con la vida de los estudiantes

encuestados (Avello y Granfeldt, 2015). Para la confiabilidad, en la investigación de Avello y

Granfeldt (2015), el coeficiente de Cronbach sus valores oscilan entre 0 y 1. Y en cuanto al

instrumento nos posibilita identificar el grado de confianza que presentó el análisis; en donde

arrojó un valor de 0,9 lo que conlleva a que la investigación tenga una confiabilidad

admisible.

4.4. Población / Muestra

En la presente investigación, se trabaja con una muestra probabilística (aleatoria) compuesta

por estudiantes voluntarios de Educación superior que pertenezcan a una

Universidad/Instituto de chile en contexto de pandemia, para ello, entre los criterios de

inclusión que hemos determinado se encuentra primeramente, que sean estudiantes de

Educación Superior que estudien actualmente en contexto de pandemia, asimismo, contaron

de acceso a internet para recibir y responder los instrumentos que hemos solicitado para

nuestra investigación.
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En este caso, se cuenta con el tiempo necesario y se puede acceder fácilmente a la muestra

ya sea por vía online y redes sociales, disminuyendo así, el gasto de recursos financieros,

humanos y materiales que puedan existir con respecto a los alcances de la investigación.

Asimismo, a pesar del contexto, fue accesible aplicar nuestros instrumentos de manera

digital (autoaplicable), a quienes estén de acuerdo con la investigación y tengan acceso a

internet (Hernández et al., 2014).

4.5. Análisis de Datos Propuesto

Para continuar, se trabajó en cuanto a lo señalado en los siguientes objetivos específicos: (a)

Evaluar el nivel de resiliencia de estudiantes de Educación superior de Chile en contexto de

pandemia. (b) Describir el nivel de bienestar subjetivo de estudiantes de Educación superior

de Chile en contexto de pandemia. Por lo tanto, se trabajará mediante el análisis descriptivo,

el cual se basa en un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar un

grupo de datos (Hernández et al., 2014). Para esto, se llevará a cabo mediante estadísticos

descriptivos, para poder cuantificar los resultados obtenidos. El tercer objetivo (c) Examinar

el nivel socioeconómico reflejado en la ficha de protección social de estudiantes de

Educación superior de Chile en contexto de pandemia, el cual se trabajará mediante la

encuesta según el porcentaje en el que se encuentre el estudiante.

Por último, se ha de considerar el objetivo (d) Analizar el tipo de correlación e intensidad

entre las variables bienestar subjetivo- resiliencia y bienestar subjetivo - nivel

socioeconómico de estudiantes de Educación superior de Chile en contexto de pandemia,

para ello se trabajará con el estadístico de Pearson, ya que este refleja el grado en que las

puntuaciones están asociadas, midiendo el nivel de relación entre 2 o más variables. El

resultado numérico fluctúa entre los ramos de +1 a -1 (Hernández et al., 2014). Facilitando la

verificación y correlación de las variables a estudiar.

Por otro lado, para la verificación de la hipótesis se utilizó Pearson, dado que este estadístico

nos permite analizar la correlación de las variables a estudiar, en nuestro caso, posibilitó

determinar qué variable posee una correlación más significativa con el bienestar subjetivo en

el contexto de pandemia y con qué intensidad. Siendo relevante dar en cuenta si es un factor

interno, como la resiliencia, o externo como el nivel socioeconómico, el que más influye en la
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percepción de bienestar subjetivo que tienen las personas y con ello, se aportaría

conocimiento para futuras investigaciones relacionadas con las variables de nuestro estudio.

En cuanto al manejo y análisis de los datos, se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un

programa estadístico computacional, este recolector de datos es el SPSS (Statistical

Package for the Social Sciences), el cual, es uno de los programas de mayor uso en los

Estados Unidos de Norteamérica, así como en América Latina. Siendo de utilidad para

analizar bases de datos para aplicaciones prácticas o para diversas necesidades de

investigación. Además, la versión 15.0 ofrece diversas posibilidades para crear vínculos con

otros programas comunes tales como Microsoft Word, Microsoft Excel, y Microsoft

PowerPoint, además, el SPSS permite manejar bancos de datos de gran magnitud y también

efectuar análisis estadísticos muy complejos (Castañeda et al., 2010).

4.6 Aspectos Éticos

Entre los principales aspectos éticos que se consideran importantes para el desarrollo del

estudio, según Tarragó (1996), es que la persona tenga la capacidad de autonomía,

pudiendo gobernarse por una ley que él mismo reconozca como tal, optando por aquello que

cree racional y válido, en las decisiones de su vida, con todo el derecho a que se respeten

sus decisiones sin perjudicar al resto. Es por eso que se les informará del proceso el cuál es

voluntario y tiene el derecho a querer participar o retirarse en cualquier momento y no se

sancionará en absoluto con lo menciona el artículo 1 del código de ética chileno (Colegio de

psicólogos de Chile, 1999).

Otro aspecto considerado es la beneficencia, el cual es un principio que se basa en entender

la voluntad del otro, respetarle y que las decisiones sean tratadas en mutuo consentimiento,

asimismo, que el proceso sea por la búsqueda de alcanzar beneficios y reducir al mínimo

daños y equivocaciones que dañen la integridad del otro (Tarragó, 1996). De esta manera,

nuestra investigación no pone en riesgo ningún aspecto de los participantes, puesto que es

un proceso completamente voluntario, anónimo, sólo posible mediante la aceptación del

consentimiento informado, en el cual se especificó que podrían retirarse en cualquier

momento de la investigación, además de asegurar que la información obtenida será sólo

para fines académicos, resguardando así, la integridad de cada participante.

29

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



Del mismo modo, en relación al principio de justicia (Tarragó, 1996) el cual es el derecho de

libertad ciudadana e igualdad de oportunidades sociales considerando sus expectativas,

evitando todo tipo de discriminación, satisfacción de las necesidades básicas y el tener el

mismo trato a todo sujeto de la muestra. Es por esto, que en nuestra investigación, hicimos

clara la invitación a todos los y las estudiantes que quisieran participar, teniendo solamente

como requisito ser parte de una institución de educación superior en condición de alumno o

alumna regular, sin negar la participación de ningún sujeto que tuviera los requerimientos

para ser parte de nuestra muestra.

Y por último la confidencialidad, en estos casos resguardando la identidad de los y las

individuos e individuas bajo la aplicación de escalas con sentido de anonimato, el resguardo

de las instituciones y la voluntariedad bajo un previo consentimiento, la cual es necesaria

para la protección de toda información considerada secreta, comunicada entre personas

(Tarragó, 1996).
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5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1 Fiabilidad

En relación al análisis de fiabilidad del estudio, se ha señalado el uso del Alfa de Cronbach

para las respectivas escalas y tests utilizados. En ello la fiabilidad oscila entre el 0 y el 1.

Cuanto más próximo esté a 1, más consistentes serán los ítems entre sí. En el caso de

nuestras variables, arrojan como resultado un Alfa de Cronbach de 0,961. Es decir, muy

consistente y confiable la investigación en cuanto a los datos obtenidos. (ver tabla 5.1),

siendo una investigación con excelente confiabilidad (Oviedo & Campos, 2005; citado en

Gonzales & Pazmiño, 2015).

Tabla 5.1

Estadístico de Fiabilidad

5.2 Escala SV-RES y NSE

En cuanto a los datos obtenidos en relación al nivel de resiliencia la media de los deciles nos

señala que quienes se encuentran en los deciles del 40% y 50% presentan una mayor

resiliencia debido a que por sus condiciones económicas deben de llevar a cabo un mayor

esfuerzo por salir adelante, pero sin agobiarse por su condición como ocurre en el decil 10%,

ya que al ver su condición su nivel de resiliencia no mejora (Tabla 5.2). Como se ha señalado

la persona resiliente, ha pasado por diferentes obstáculos, siendo la resiliencia un conjunto

de conductas, pensamientos y acciones que son aprendidas y desarrolladas que permite

enfrentar su día a día; Estos resultados avalan la idea de que la adaptación positiva no es

tarea solo de la persona, sino de la influencia cultural y condiciones ambientales para que

ésta pueda desarrollarse plenamente (Rodríguez, 2009). Por otro lado, los deciles del 60% a

90% presentan un bajo nivel de resiliencia, entre los principales aspectos que discutiremos

más adelante se puede deber a hijos e hijas de familias que les proveen y le dan de todo, sin
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ellos y ellas hacer algún esfuerzo al respecto, aprendiendo a no sortear obstáculos en sus

vidas, sino esperar que los obstáculos se los solucionen (ACIS, 2019). (Tabla 5.2)

En relación al bienestar subjetivo, los deciles sobre el 60%, muestran mayor bienestar

subjetivo que aquellos están más bajo, reflejando una relación causal entre el nivel

socioeconómico y el bienestar subjetivo (Tabla 5.2). Aunque no se podría dar explicación a la

situación del decil del 30%, ya que muestra niveles de bienestar subjetivo mayores a todos

los otros deciles en estudiantes de educación superior en contexto de pandemia, situación

que debiera investigarse en futuras investigaciones.

Tabla 5.2
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Gráfico Tabla 5.2

5.3 Escala de Bienestar en Áreas Específicas y NSE

En virtud a los datos obtenidos en la Escala de Bienestar en áreas específicas, los resultados

que se obtuvieron por decil o nivel socioeconómico (Tabla 5.3). Establece que en temas de

qué tan satisfechos se encuentran, quienes pertenecen al decil del 10%, son los más

vulnerables y los que menos satisfechos se encuentran en todas las áreas. Los deciles del

20% y 30% son los que más satisfechos se encuentran en amistades y relaciones familiares

con 4,2 y 4,44. Los deciles del 60% y 90% son los más satisfechos con su salud, puntuando

3,86 y 3,87 respectivamente. En cuanto al nivel de satisfacción de su situación económica,

quienes se encuentran más satisfechos con su situación económica actual son el deciles del

20% y 30% (3,6 y 3,89) y del 70% (3,71), esto se puede explicar gracias a ayudas

económicas como el IFE universal que resulta un buen aporte a todos los sectores en

especial al decil del 70%, ya que por su nivel no suele alcanzar beneficios que normalmente
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corresponden a personas dentro del 60% más vulnerable, no alcanzando tampoco, a tener

un nivel económico que le permita cubrir sus gastos con soltura en la mayoría de los casos.

En cuanto al tiempo libre, toda la muestra presenta una baja en la puntuación de la escala,

puntuando 3,10 puntos en promedio, aunque los deciles del 80% y 90% muestran

satisfacción con el tiempo libre del 3,53 y 3,48.

Tabla 5.3

Por último, el área de satisfacción con las condiciones nacionales presentes en el país, es el

área que la muestra puntuó más bajo en comparación a las otras áreas de la escala,

obteniendo 2,32 puntos en promedio. Sin embargo, el decil 9 es el que más conforme está
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con las condiciones nacionales en el país, alcanzando 3,13 como promedio, pudiendo ser

explicada a que ve la situación país como algo pasajera frente a la pandemia y que no ha

impactado fuertemente en su nivel socioeconómico.

En términos generales, el total de la muestra, presenta un total de 3,34 puntos de 5 como

promedio referente al Nivel de Bienestar Subjetivo que poseen. De esta forma, el Nivel

Socioeconómico v/s Bienestar Subjetivo a lo que se le da mayor importancia en donde las

medias se encuentran las relaciones sociales, familiares y situación económica, junto a ello

se encuentra también el empleo, bajó de ello lo sigue la salud y el tiempo libre que tiene cada

uno/a, siendo el de menor relevancia las condiciones nacionales, las cuales demuestran no

aportar considerablemente al Bienestar Subjetivo de los estratos sociales bajos.

Gráfico Tabla 5.3.1
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Gráfico Tabla 5.3.2 Matriz de Correlación Inter-Elementos

5.4 Correlación de las Variables

Tabla 5.4 Correlación Bilateral de Pearson

En cuanto a la correlación tras analizar el resultado de nuestras variables en estudio se

obtuvo que el Bienestar Subjetivo y Resiliencia presentan una correlación Negativo (-,515),

Esto quiere decir no existe una relación del estudio entre ambas, rechazando la hipótesis de
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investigación, y aceptando la hipótesis nula en donde el Nivel de Bienestar Subjetivo no tiene

mayor correlación e intensidad con el Nivel de Resiliencia, pero sí tiene mayor correlación

con el Nivel Socioeconómico de los estudiantes de Educación superior de Chile en contexto

de pandemia; esto evidencia que el Bienestar Subjetivo y el Nivel Socioeconómico poseen

una correlación positiva de Pearson (,123), reflejando que mientras mayor sea el Nivel

Socioeconómico mayor será el Bienestar Subjetivo. Esto nos demuestra que el bienestar

está muy marcado por la capacidad económica de la familia, más que si tienen o no

resiliencia, pudiendo explicarse por la situación de incertidumbre laboral y económica

producto de la pandemia. Por último, en cuanto a las variables de Resiliencia y Nivel

Socioeconómico, no llegan a presentar una correlación significativa (> 0.05), obteniendo una

correlación negativa de Pearson (-,107). Lo que nos da a entender que no existe correlación

entre las variables.

5.5 Análisis de Corroboración ANOVA

Los resultados del ANOVA, ratifican el Nivel de Correlación de Pearson. Ya que rechazan la

hipótesis de investigación, donde el Bienestar Subjetivo y Nivel Socioeconómico presentan

una fiabilidad de 2,293 y una significancia de 0,021, mientras que las variables Resiliencia y

Nivel Socioeconómico obtuvieron una fiabilidad de 1,007, junto a una significancia de 0,431.

Esto reafirma la correlación en donde existe Nivel de significancia entre Bienestar Subjetivo y

Nivel Socioeconómico, estableciendo que a mayor poder adquisitivo, mayor Bienestar

Subjetivo.

Tabla 5.5
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6. CONCLUSIONES

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la correlación existente entre las

variables Nivel Socioeconómico, Bienestar Subjetivo y Resiliencia. Al analizar los resultados

arrojados, podemos decir, que el Nivel Socioeconómico influye más en el Bienestar Subjetivo

de nuestra muestra, la cual fue conformada por estudiantes de Educación Superior

pertenecientes a Instituciones a lo largo de Chile, siendo el Nivel de Resiliencia inverso al

Nivel de Bienestar, es decir, quienes mayor bienestar presentan, tienen un nivel menor de

resiliencia. Cabe señalar, que quienes poseen mayor Nivel de Resiliencia son los deciles

medios del registro social de hogares, con excepción del decil 1, el cual además presentaba

los niveles más bajos de Bienestar Subjetivo. Aquello lo atribuimos a la gran vulnerabilidad

socioeconómica que tiene aquel decil, ya que, según el Registro Social de Hogares, los

ingresos de quienes pertenecen a aquel tramo va de $0 a 48.750 pesos chilenos per cápita,

lo cual complica el acceso a bienes y servicios. La resiliencia está más presente en los

estratos medios a bajos en virtud del nivel socioeconómico, dado las complejidades y

posibles limitaciones que tienen en la vida, por lo que aprenden a ser más resilientes.

En cuanto a las personas con mayor Nivel Socioeconómico, éstas son menos resilientes,

debido a que su situación económica es, tal vez, más estable durante el tiempo, se puede

deducir que al no tener que enfrentarse a dificultades económicas que pongan en riesgo la

salud mental, se evita el estrés y malestar ocasionado por la escasez de recursos, malestar

que se intensificó durante la pandemia.

Conforme a la hipótesis de investigación que se planteó, esta es rechazada, debido a que el

Nivel de Bienestar Subjetivo posee una correlación inversa con el Nivel de Resiliencia, en

donde los deciles con más bienestar percibido eran menos resilientes. En consecuencia de

ello, se acepta la hipótesis nula, dado que el Nivel Socioeconómico juega un papel más

relevante en el Bienestar Subjetivo de la muestra en estudio, presentando mayores niveles

de fiabilidad y significancia. De esta manera, los resultados arrojados verifican que existe una

mayor correlación entre Bienestar Subjetivo y Nivel Socioeconómico, estableciendo que a

mayor poder adquisitivo, mayor Bienestar Subjetivo, pero menores son los Niveles de

Resiliencia.
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7. DISCUSIÓN

Con los resultados obtenidos, se ha podido evaluar la situación actual de los estudiantes

universitarios en Chile, respecto a los Niveles de Bienestar Subjetivo, Resiliencia y Nivel

Socioeconómico que presentan en contexto de pandemia. Estos resultados dan cuenta de la

relevancia de originar políticas públicas de salud mental que pudieran centrarse en mejorar

aspectos gatillantes de malestar psicológico en los establecimientos educativos, generando

así nuevas investigaciones que den cuenta de las áreas que se deben considerar para

potenciar la calidad de vida de la población estudiantil, como por ejemplo, destacamos el

valor del apoyo económico que deben recibir los estudiantes que ingresan a la educación

superior, para evitar así deserción universitaria, horarios rígidos y estresantes que sufren

aquellos que deben estudiar y trabajar a la vez, entre otros aspectos.

En cuanto a los datos obtenidos, estos tienen una relevancia social dado que en otras

investigaciones en las que se han relacionado específicamente a la Resiliencia con el

Bienestar (desde un enfoque psicológico), la mayoría se han llevado a cabo desde el marco

de la Teoría de la ampliación y construcción de las emociones positivas. Esta teoría asume

que las emociones positivas son útiles para contrarrestar los efectos de las emociones

negativas (mediante la ampliación de los repertorios de "pensamiento-acción"), las

emociones positivas (como la felicidad o bienestar) pueden resultar útiles para construir

recursos personales ante circunstancias adversas, tales como la Resiliencia (Ortunio,

Magaly, y Harold-Guevara, 2016). Pero en la presente investigación se ha observado que en

cuanto al bienestar de las personas, toma mayor importancia la capacidad adquisitiva de las

familias, al igual que en un estudio en México, los cambios en el empleo, la ocupación, la

reducción en los ingresos y la creciente presión financiera a la que se enfrentan las familias,

intensifica la sensación de inseguridad e incertidumbre asociadas a la pandemia, llevando a

una degradación significativa de la salud mental en grandes grupos de la población (Teruel y

Pérez, 2021). Hoy en día, lo mismo ocurre en Chile, de acuerdo a la Encuesta Social

COVID-19 realizada por la Ministra de Desarrollo Social y Familia, los resultados entregan

una mirada de la situación de los hogares antes y durante la emergencia en relación a la

situación de ingresos y empleo. Así, si antes de la pandemia un 16,5% de los hogares
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declaraba que su ingreso “no le alcanzaba” para financiar sus gastos, durante la crisis

sanitaria, este porcentaje subió a 48,8% de los hogares (Ministerio de Desarrollo Social y

Familia, 2020). Del mismo modo, los deciles más bajos presentan bajo nivel de satisfacción

en cuanto al bienestar subjetivo, a diferencia de quienes no carecen de recursos

económicos. Por otro lado, en relación al desarrollo de la resiliencia como un elemento

aprendido, en donde la noción de proceso descarta la concepción de resiliencia como un

atributo personal, e incorpora la idea de que la adaptación positiva no es tarea solo del niño,

sino de la influencia que tiene la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad sobre el niño,

para que éste y esta pueda desarrollarse plenamente (Rodríguez, 2009).

Si bien, la resiliencia es considerada como una característica o rasgo de la personalidad de

las personas, que ayuda a adaptarse de forma exitosa a las circunstancias ambientales,

estrechamente relacionada con la concepción de inteligencia emocional dada por Goleman al

afirmar, que la misma constituye un factor clave para una adaptación exitosa en las

diferentes contingencias de la vida, y un conjunto de meta habilidades que pueden ser

practicadas, aprendidas y aplicadas. De esta forma, con todas las presiones a las que

estamos sometidos y sometidas en la vida actual, la inteligencia emocional ayuda a pasar por

ellas, sentirse mejor y aprender de todas las experiencias vividas (Ortunio, Magaly y

Harold-Guevara, 2016). Por ello, los resultados nos señalan el hecho de lo trabajado e

importante que es la resiliencia en deciles medios y bajos en donde sus vidas se ven

envueltas de diferentes dificultades, por lo cual, es importante el apoyo familiar y aspectos

internos de la persona, donde puedan aprender a ser más resilientes.

Por otra parte, en la actualidad, la situación económica es relevante al momento de

determinar el bienestar subjetivo de las personas, en ello un aspecto a considerar es que tal

bienestar era presente en deciles altos, junto a esto según las características de nuestra

muestra se puede considerar la presencia de la “Generación de cristal” refiriéndose a

jóvenes nacidos después del año 2000, los cuales según la filósofa Monserrat Nebrera,

suelen ser más frágiles, inestables o inseguros, son identificados e identificadas por tener

poca tolerancia a la crítica, al rechazo y la frustración, debido a que son criados y criadas por

padres, madres y/o cuidadores que vivieron épocas de carencia, en general trabajan para

darles todo y que no les falte nada como a ellos y ellas en su momento” (ACIS, 2019). Con
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ello se puede considerar dos aspectos, por un lado, serían parte de aquella población que

presenta mayor bienestar subjetivo y quienes presentan bajos niveles de resiliencia dado que

por sus condiciones al tener de “todo”, no habría un esfuerzo personal o la necesidad que

presentan los deciles más bajos.

Los y las jóvenes contemporáneos posiblemente conserven los mismos rasgos de siempre.

Con ello se hace referencia a que son tan astutos y hábiles; el ser inteligentes así también

imprudentes; tan rebeldes e indolentes; entre otros aspectos. Ahora bien, se presentan

ciertas desigualdades de las cuales destaca su fragilidad, vulnerabilidad y poca tolerancia a

la frustración y al fracaso. Tales características que les hace llamar una generación de cristal

(Córdova, 2016 citado en Navarrete, 2017).

Es por esto, que hoy en día una de las pobrezas más desafiantes, quizás no de las más

urgentes, se manifiestan internamente y se vinculan al saber ser. Estas se presentan como

características de fuerte “dominante afectivo: sentimiento de eficacidad personal, el origen

del poder de acción percepción que tiene la persona de su éxito o fracaso, la confianza en sí

mismo, sus creencias y sus valores” (Scallon, 2012, citado en Navarrete, 2017).

Por lo tanto, consideramos importante el tema del fracaso, por ser una de las principales

causas de deserción escolar, además, guarda relación con las variables del estudio en donde

el bienestar de los y las estudiantes frente al fracaso será afectado por su nivel

socioeconómico, así también por quien sea más resiliente a tal proceso.

Al menos en el contexto educacional, el fracaso hace referencia a aquel que reprueba, que

no rinde buenas calificaciones, no es capaz, quién finalmente está en riesgo de ser un

desertor o desertora y múltiples factores internos y externos a la persona, ya sea

económicos, social, familiar, etc. Siendo un estado que incluye sentimientos de falta de

confianza y la pérdida de valor. Tanto sus causas como sus consecuencias, serán de

carácter multifacético y conducirán al estudiante en ese caso a adoptar actitudes que le

favorezcan, o no, una adaptación digna, autónoma y funcional en la institución educativa

en cual se encuentra, y al mismo tiempo, en la sociedad en la que está inserto o inserta

(Navarrete, 2017).
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9. ANEXOS

9.1 CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
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9.2 NIVEL SOCIOECONÓMICO
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9.3 ESCALA DE RESILIENCIA SV-RES

Saavedra - Villalta, SV-RES60 80

ESCALA DE RESILIENCIA SV – RES
(E. Saavedra, M. Villalta – 2007)

SEXO: MUJER______ HOMBRE______ EDAD: ______

Evalúe el grado en que estas afirmaciones lo(a) describen. Marque con una “X” su
respuesta. Conteste todas las afirmaciones. No hay respuestas buenas ni malas.

YO SOY -YO ESTOY... Muy
de

acuerdo

De

acuerdo

Ni acuerdo
En Ni

desacuerd
o

desacuerd
o

desacuerd
o

Muy en

1. Una persona con esperanza

2. Una persona con buena
autoestima

3. Optimista respecto del futuro

4. Seguro de mis creencias
o  principios

5. Creciendo como persona.

6. Rodeado de personas que en
general me ayudan en
situaciones  difíciles

7. En contacto con personas
que  me aprecian

8. Seguro de mi mismo

9. Seguro de mis proyectos y
metas

10. Seguro en el ambiente en
que  vivo

11. Una persona que ha
aprendido  a salir adelante en la
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vida.

12. Un modelo positivo para
otras  personas.

13. Bien integrado en mi lugar
de  trabajo o estudio

14. Satisfecho con mis
relaciones  de amistad

15. Satisfecho con mis
relaciones  afectivas

16. Una persona práctica

17. Una persona con metas en
la  vida

18. Activo frente a mis
problemas

19. Revisando constantemente
el  sentido de mi vida.

20. Generando soluciones a
mis  problemas.

Saavedra - Villalta, SV-RES60 81

YO TENGO... Muy de

acuerdo

De

acuerdo

Ni
acuerdo

Ni
desacuerd
o

En

desacuerdo

Muy en

desacuerdo

21.-Relaciones personales
confiables

22.-Una familia bien estructurada

23.-Relaciones afectivas sólidas

24.-Fortaleza interior.

25. Una vida con sentido.

26.-Acceso a servicios
Sociales públicos

27. Personas que me apoyan
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28. A quién recurrir en caso
de  problemas

29. Personas que estimulan
mi  autonomía e iniciativa

30. Satisfacción con lo que
he  logrado en la vida.

31. Personas que me han orientado
y  aconsejado.

32. Personas que me ayudan a
evitar  peligros o problemas

33. Personas en las cuales
puedo  confiar.

34. Personas que han confiado
sus  problemas en mi.

35. Personas que me ha
acompañado  cuando he tenido
problemas.

36. Metas a corto plazo.

37. Mis objetivos claros

38. Personas con quien enfrentar
los  problemas.

39. Proyectos a futuro.

40. Problemas que puedo
solucionar.

Saavedra - Villalta, SV-RES60 82

YO PUEDO... Muy de

acuerdo

De

acuerdo

Ni
acuerdo
Ni
desacuerd
o

En

desacuerdo

Muy en

desacuerdo

41. Hablar de mis emociones

42. Expresar afecto

43. Confiar en las personas
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44. Superar las dificultades que se
me  presenten en la vida.

45. Desarrollar vínculos afectivos.

46. Resolver problemas de
manera  efectiva

47. Dar mi opinión

48. Buscar ayuda cuando la
necesito

49. Apoyar a otros que
tienen  dificultades

50. Responsabilizarme por lo
que  hago

51. Ser creativo

52. Comunicarme adecuadamente

53. Aprender de mis aciertos
y  errores

54. Colaborar con otros para
mejorar  la vida en la comunidad.

55. Tomar decisiones.

56. Generar estrategias para
solucionar mis problemas.

57. Fijarme metas realistas.

58. Esforzarme por lograr
mis  objetivos.

59. Asumir riesgos.

60. Proyectarme al futuro.
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9.4  ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN ÁREAS ESPECÍFICAS
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