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Bienestar Psicológico, esperanza-desesperanza de estudiantes de pregrado a un año de 

confinamiento por COVID-19  

Resumen: 

Diversos estudios demostraron que la pandemia por 
COVID-19 impactó negativamente la salud mental 
de la sociedad y particularmente a los estudiantes 
de distintos niveles educativos, en ese sentido, este 
estudio identificó el nivel de bienestar psicológico 
de los estudiantes mexicanos del Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universi-
dad de Guadalajara y su relación con la esperanza-
desesperanza en el marco del aislamiento social. La 
población del CUCS es de 13,526 estudiantes de 
pregrado, se trabajó con una muestra de 412 partici-
pantes, quienes respondieron la Escala de Bienestar 
Psicológico de Ryff y el Test de Esperanza Deses-
peranza TED-R de Pereyra. Se observó que, a un 
año del aislamiento social, 31.1% de la muestra 
presentó un bienestar entre moderado y bajo y el 
resto un bienestar alto-elevado y que, en cuanto a 
esperanza, 76.2% presentaron baja y muy baja es-
peranza. Los resultados muestran que, a menor es-
peranza, menos bienestar y viceversa. 

Abstract: 

Several studies demonstrated that the COVID-19 
pandemic negatively impacted the mental health of 
society and particularly students of different educa-
tional levels. This study identified the level of 
psychological well-being of Mexican students at 
the Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS) of Universidad de Guadalajara and its rela-
tionship with hope-despair in the framework of 
social isolation. The CUCS population is 13,526 
undergraduate students, we worked with a sample 
of 412 participants, who responded to the Ryff 
Psychological Well-being Scale and Pereyra's TED
-R Hope Despair Test. It was observed that, one 
year after social isolation, 31.1% of the sample 
presented moderate to low well-being and the rest 
had high-high well-being and that, in terms of ho-
pe, 76.2% presented low and very low hope. The 
results they show that the less hope, the less well-
being and vice versa. 
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El 11 de marzo del 2020 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró la pande-

mia por COVID-19, como consecuencia, emi-

tió una serie de recomendaciones para evitar 

la propagación de la enfermedad, entre ellas 

el aislamiento y distanciamiento social. Si 

bien, estas medidas ayudan a proteger la salud 

física de las personas, también pueden afectar 

su salud mental, ya que los estados de aisla-

miento y el distanciamiento social tienen un 

impacto psicológico importante sobre la salud 

mental (Brooks et al., 2020; Kleinberg et al., 

2020). 

Según la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU), la pandemia por COVID-

19 ha afectado a más de 1,500 millones de 

estudiantes en el mundo y ha provocado una 

crisis sin precedentes en todos los ámbitos, 

incluida la educación y la salud mental. Ade-

más, con el fin de hacer frente a la pandemia 

y disminuir el número de personas contagia-

das, la pandemia dio lugar al cierre masivo de 

las actividades presenciales en instituciones 

educativas de más de 190 países alrededor del 

mundo (Brooks et al., 2020; Kleinberg et al., 

2020). 

A mediados de mayo de 2020, la Or-

ganización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), reportó que más de 1.200 millo-

nes de estudiantes de todos los niveles educa-

tivos, en todo el mundo, habían dejado de te-

ner clases presenciales y que, de ellos, más de 

160 millones vivían en países de América La-

tina y el Caribe. Durante el ciclo escolar 2019

-2020, en México la matrícula de estudiantes 

de nivel superior era de 4,931,200, mientras 

que para Jalisco era de 287,786 y para la Uni-

versidad de Guadalajara de 130,243 

(Asociación Nacional de Universidades e Ins-

tituciones de Educación Superior, [ANUIES], 

2020); quienes, debido a la pandemia, recibie-

ron sus clases a distancia y tuvieron que con-

finarse. 

Con la pandemia del COVID-19 los 

niveles de estrés en la población han ido en 

aumento, lo que ha deteriorado el bienestar 

psicológico de las personas (Zacher, y Ru-

dolph, 2020), así mismo, la ansiedad y el mie-

do a la muerte, estados generados por la pan-

demia, se asocian con menor bienestar psico-

lógico (Dantas, de Sampaio y Pereira, 2021). 

En ese sentido, la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), a través de Ojeda-Casares 

y de Cosio (2021), indica que el aislamiento 

por causa de la pandemia generó efectos psi-

cológicos negativos como confusión, enojo, 

agotamiento, ansiedad, deterioro en el desem-

peño e incluso trastornos de estrés postraumá-

tico y depresión. 

Este distanciamiento y aislamiento 

social ha obligado a todas las personas a ha-

cer cambios en sus rutinas y prácticas socia-

les. En el caso de los estudiantes universita-

rios han tenido que dejar de asistir físicamen-

te a las universidades, ya que estas se vieron 

en la necesidad de suspender sus clases pre-

senciales y migrar abruptamente, en muchos 

casos sin preparación previa, a un modelo vir-

tual, planteando nuevos retos tanto para los 

docentes como para los estudiantes (Capone 

et al., 2020). 

Estudios realizados con estudiantes 

universitarios refieren que estos manifiestan 

un incremento de estrés, ansiedad, depresión 

y problemas de sueño derivados del aisla-

miento por COVID-19, (Ahmeda et al., 2021; 

Cao et al., 2020; López-Castro et al., 2021), 

aunado a las preocupaciones relativas al ren-

dimiento académico, a la adaptación del 

aprendizaje en línea (Kecojevic et al., 2020; 

Wang et al., 2020), al tiempo que pasan frente 

a la pantalla (Twenge et al., 2019) y a su éxito 

académico (Browning et al., 2021). Todos 



 

 

ISSN: 2007-1833 71 pp. 69-83 

Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Elicerio Conchas, D., et al. 
Vol. 15 Núm. 2 (julio-diciembre 2024) 

estos aspectos indudablemente impactan en 

su bienestar biopsicosocial de manera distin-

ta, según los factores de personalidad que ca-

racterizan a cada estudiante (Ahmeda et al., 

2021; Zachera y Rudolph, 2020). 

Este impacto puede evidenciarse de 

diversas formas, afectando indiscutiblemente 

su estado psicológico, su desempeño acadé-

mico (Browning et al., 2021; Capone et al., 

2020; López-Castro et al., 2021) y su bienes-

tar (Defeyter et al., 2021; Hood et al., 2021; 

Islam et al., 2021; Villani et al., 2021). Por 

ello, es que se ha sugerido que las universida-

des deberían tener como prioridad el bienestar 

de sus estudiantes y desarrollar programas 

para atender las necesidades de estos, promo-

viendo un mejoramiento en su bienestar psi-

cológico (Browning et al., 2021;  Kohls, 

2021; Mondragon et al., 2021; Nurunnabi et 

al., 2020; Wang et al., 2020) y fomentando la 

presencia de factores protectores que reduz-

can los efectos emocionales adversos de un 

evento estresante, y al mismo tiempo, que 

dote a los estudiantes de habilidades que faci-

liten su adaptación personal y social a estos 

entornos (Sánchez y de La Fuente, 2020).  

El presente trabajo se orienta teórica-

mente por el Modelo Integrado de Desarrollo 

Personal de Carol Ryff (1989) sobre el bie-

nestar psicológico y por la Teoría de la Espe-

ranza-Desesperanza de Pereyra (2006). Las 

teorías referidas enmarcan las decisiones me-

todológicas, así como el análisis de los resul-

tados y el futuro diseño de una propuesta de 

intervención con la muestra de estudiantes 

participantes en este estudio.   

De acuerdo con Gable y Haidt (2005), 

el bienestar psicológico es una variable de 

estudio de la psicología positiva y, según 

Sheldon y King (2001), se define como el es-

tudio científico de las fortalezas y virtudes 

que tienen las personas y les permiten prospe-

rar. Se trata de una percepción subjetiva res-

pecto a cómo las personas evalúan su propia 

vida en términos positivos o negativos, lo que 

se refleja en el grado de satisfacción con la 

vida (Sánchez-Cánovas, 2013). 

Por su parte, Ryff (1989) conceptuali-

za al bienestar psicológico como el desarrollo 

de las capacidades y el crecimiento personal, 

como una percepción subjetiva, un estado o 

sentimiento que se refleja en la capacidad de 

relacionar y relacionarse positivamente con 

las experiencias de vida a través de seis di-

mensiones que manifiestan la positividad y la 

salud mental de la persona, a saber: autoacep-

tación, relaciones positivas, autonomía, domi-

nio del entorno, propósito en la vida y creci-

miento personal. Estas dimensiones son la 

base teórica de la Escala de Bienestar Psicoló-

gico de Ryff, (1989) instrumento que se utili-

zará para el desarrollo de este trabajo. 

Recientes investigaciones sobre los 

efectos de la pandemia por COVID-19 en el 

bienestar psicológico han encontrado datos 

que se contraponen. Bello-Castillo et al. 

(2021) encontraron indicios de indicadores 

positivos que predicen el bienestar psicológi-

co en la muestra estudiada, como son la acep-

tación y crecimiento personal y la búsqueda 

de apoyo social. Sin embargo, enfatizan que, 

con base en sus resultados, los jóvenes uni-

versitarios estudiados utilizan con más fre-

cuencia estrategias de afrontamiento negati-

vas que predicen un menor bienestar psicoló-

gico, como son el consumo de alcohol o dro-

gas, refrenar el afrontamiento y la negación.  

Por otro lado, Domínguez et al. (2021) 

encontraron que el 71,9 % (527) de los estu-

diantes de Psicología de la Universidad Si-

món Bolívar, en Colombia, puntuaron con 

Bienestar Psicológico alto; 25,4 % (186 estu-

diantes) en moderado; 1,6 % (12 estudiantes) 

en bajo y 1.1% (8 estudiantes) con un bienes-

tar psicológico elevado. Además, señalan que 

la correlación entre bienestar psicológico y 
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las variables sexo y avance en la trayectoria 

académica es muy baja, por lo que se podrían 

considerar que son independientes y no pare-

cen influir en el bienestar psicológico.  

Entre los pocos estudios longitudina-

les que se han reportado, el de Fernández-

Abascal y Martín-Díaz (2021) reportó que el 

Afecto Positivo disminuye progresivamente 

con el tiempo, alcanzando el nivel más bajo 

durante el confinamiento, mientras que el 

Afecto Negativo se mantiene estable, sin au-

mentar con el tiempo. También, se identificó 

que el bienestar psicológico disminuyó más 

en los hombres que en las mujeres durante el 

período de confinamiento, pero no hubo una 

disminución progresiva del mismo en nin-

guno de los sexos a lo largo del tiempo. Úni-

camente en la subescala de dominio del en-

torno se observó una disminución en la sema-

na previa al confinamiento con respecto a la 

semana ordinaria. Los niveles de depresión de 

los participantes no variaron con el tiempo, 

pero se mantuvieron estables.  

Con relación a la Esperanza-

Desesperanza, Pereyra (2014) señala que des-

de mediados de la década de los años 70’s del 

siglo pasado, comenzó el interés por evaluar 

la esperanza. El autor considera la esperanza 

“como un constructo multidimensional, poli-

facético, dramático y plurifactorial, en rela-

ción con la desesperanza, aunque de naturale-

za diferente a esta” (p.23). 

En esta misma línea, Weis y Sperida-

kos (2011) señalaban que, hasta ese momen-

to, se podían encontrar dos grandes teorías de 

la esperanza: la de Snyders y la de Herth. 

Desde el punto de vista de Weis y Speridakos 

(2011), la primera concibe la esperanza como 

una construcción cognitiva que refleja la mo-

tivación y la capacidad de las personas para 

esforzarse por alcanzar metas personalmente 

relevantes; mientras que la segunda concibe 

la esperanza como un atributo motivacional y 

cognitivo que es teóricamente necesario para 

iniciar y sostener la acción hacia el logro de la 

meta. 

Peraza (2011) siguiendo la definición 

de Lazarus (1991), alude a que el continuo 

Esperanza-Desesperanza se refiera, por el la-

do de la esperanza a una expectativa positiva, 

a la confianza, la seguridad y el optimismo 

respecto a la posibilidad de superar un estado 

o situación negativa. Por su parte, la desespe-

ranza, se conceptualiza como un conjunto de 

manifestaciones humanas que se expresan en 

sentimientos de hastío, abandono, culpa, de-

presión, pesimismo, desesperación o ideas 

fatalistas; considerando lo anterior, el cons-

tructo Esperanza-Desesperanza es un proceso 

dialéctico de carácter multidimensional, en el 

que ambas son alternativas polarizadas entre 

las que existen múltiples formas intermedias. 

En Latinoamérica, Pereyra (2020) ha 

realizado investigación relacionada con la Es-

peranza-Desesperanza desde hace poco más 

de 30 años. Recientemente, se presentó un 

meta-análisis (Pereyra y Pomalaza, 2021) que 

reitera el hecho de que la esperanza es una 

disposición asociada y predictiva de la salud 

y el bienestar, en tanto que, la desesperanza 

está fuertemente relacionada con distintos 

trastornos psicopatológicos y con la enferme-

dad en general, en distintas áreas y aplicacio-

nes. Así mismo, con base en los datos que 

presenta, sostiene que el Test de Esperanza-

Desesperanza (TED, Pereyra, 2014) es un ex-

celente instrumento para medir estos dos 

constructos en poblaciones latinoamericanas.        

En este contexto, Kaplan Serin & 

Doğan (2021), realizaron un estudio con una 

muestra de 344 estudiantes de enfermería y 

encontraron que estos experimentaron ansie-

dad leve, y un nivel de desesperanza leve a 

consecuencia del aislamiento social por CO-

VID-19. Así mismo, puntualizaron que los 

niveles de desesperanza de los estudiantes 
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que presentaron condiciones económicas des-

favorables, enfermedades crónicas y consumo 

de alcohol, se encontraron niveles más altos. 

En este estudio se determinó que había más 

pérdida de motivación en mujeres, fumadores 

que seguían parcialmente las restricciones 

para evitar la propagación del COVID.  

Por su parte, Pretorius, (2021), en una 

muestra de 174 estudiantes matriculados en 

programas de ciencias de la salud, encontró 

que no hubo diferencias en los resultados de-

terminados por el género en ninguna de las 

variables de estudio: resiliencia, desesperanza 

y depresión. Se observó que los niveles de 

desesperanza y depresión eran significativa-

mente más altos en este estudio que los infor-

mados previamente para adultos jóvenes en 

otras partes del mundo y las intercorrelacio-

nes entre las variables se encontraban en su 

totalidad en las direcciones esperadas. La re-

siliencia se correlacionó negativamente con la 

desesperanza y la depresión. 

 

Objetivo general 

Conocer el nivel de bienestar psicológico de 

los estudiantes de pregrado del Centro Uni-

versitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de 

la Universidad de Guadalajara y su relación 

con la Esperanza-Desesperanza en el marco 

del aislamiento social derivado de la COVID-

19. 

 

Método 

Tipo de investigación: 

Se trata de un estudio ex post facto 

(Goodwin, 2010) con alcance correlacional y 

de corte transversal. Se utilizó la encuesta co-

mo técnica que permitió recoger datos y co-

nocer el nivel de bienestar psicológico de los 

estudiantes del CUCS y su relación con la 

Esperanza-Desesperanza. El levantamiento 

de la información se realizó a un año poste-

rior al inicio del aislamiento y el distancia-

miento social derivado de la COVID-19. 

 

Sujetos o participantes 

El universo de estudiantes de pregrado del 

CUCS fue de 13,562. 

 

Muestra 

Apoyándonos en la calculadora de muestras 

del software EpiInfo7, se optó por un mues-

treo aleatorio simple con un margen de error 

aceptable del 5% y un nivel de confianza de 

95%. La figura 1 muestra la fórmula utiliza-

da. 

 

 

 

El software arrojó una muestra espera-

da de 374 estudiantes, sin embargo, debido a 

que la encuesta se distribuyó aleatoriamente 

entre los estudiantes de licenciatura del 

CUCS que estuvieran inscritos, activos y con 

estatus de regular durante el periodo de levan-

tamiento de la información, se obtuvieron 412 

respuestas. El periodo de levantamiento de 

datos fue del 28 de septiembre al 9 de octubre 

de 2021. 

No participaron estudiantes de progra-

mas educativos de posgrado o de nivel técni-

co superior universitario. En el caso de los 

primeros, porque este grupo sí había asistido 

a actividades presenciales, tanto en hospitales 

como en laboratorios. Los del segundo grupo, 

porque la duración de los programas es de 

Figura. 1 Cálculo del tamaño muestral  
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corta duración e incluso, algunos estudiantes 

concluirían su formación en modalidad no 

escolarizada y, por lo tanto, no regresarían a 

clases presenciales.  

En la Tabla 1 se muestra el porcentaje 

de alumnos participantes por programa educa-

tivo y expresa una representación proporcio-

nal por programa. El 76.7% fueron mujeres y 

el 23.3% hombres. La media de edad fue de 

20.30 años (DE = 1.88). 

Programa educativo Frecuencia Porcentaje 

Carrera de Médico, Cirujano y Partero 123 29.9 

Licenciatura en Ciencias Forenses 2 .5 

Licenciatura en Cirujano Dentista 29 7.0 

Licenciatura en Cultura Física y Deportes 37 9.0 

Licenciatura en Enfermería 75 18.2 

Licenciatura en Nutrición 29 7.0 

Licenciatura en Podología 8 1.9 

Licenciatura en Psicología 78 18.9 

Técnico Superior Universitario en Emergencias, Seguridad La-

boral y Rescates 

4 1.0 

Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental 4 1.0 

Técnico Superior Universitario en Radiología e Imagen 10 2.4 

Técnico Superior Universitario en Terapia Física 10 2.4 

Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria 3 .7 

Total 412 100.0 

Tabla1. Porcentaje de alumnos participantes por programa educativo 
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Instrumentos 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. 

Fue validada para población mexicana por 

Medina, Gutiérrez y Padrós (2013), y consta 

de 39 reactivos que se responden de acuerdo 

con una escala tipo Likert. Estos reactivos se 

agrupan en seis escalas: Autoaceptación (se 

refiere a autoestima y conocimiento de sí 

mismo), Relaciones positivas con otras per-

sonas (creencias respecto a tener relaciones 

con otras personas de confianza, empatía e 

intimidad), Autonomía (relacionada con la 

independencia y autoridad personal), Domi-

nio del entorno (relacionada con una alta au-

toeficacia y con un locus de control interno), 

Propósito en la vida (motivación de la perso-

na para actuar y desarrollarse  que le propor-

ciona una sensación de dirección de su vida) 

y Crecimiento personal (sensación de evolu-

ción y aprendizaje positivo). En todos los fac-

tores se encontraron valores adecuados de 

consistencia interna (.66 < α < .88) saldo el 

caso de Autonomía, en donde fueron ligera-

mente menores (α = . 46). 

Test de Esperanza Desesperanza TED-R   

Validado por Pereyra (2014), esta prueba 

evalúa la esperanza y la desesperanza. Consta 

de 28 reactivos, los cuales se responden de 

acuerdo con una escala de Likert. Se distribu-

yen en seis factores, que a su vez se distribu-

yen en dos escalas: Esperanza (que incluye 

los factores Optimismo,  relacionado con la 

Fe en el futuro; y Prospección, asociado con 

tener metas y proyectos) y Desesperanza 

(integrado por los factores Pesimismo, rela-

cionado con abatimiento e ideas suicidas; Re-

gresión, asociado con tendencia regresiva; 

Desconfianza, relacionado con una sensación 

de inseguridad y Afrontamiento asociado a la 

idea de que el futuro o los acontecimientos no 

se pueden cambiar). En todas las dimensiones 

se encontraron valores adecuados de consis-

tencia interna (α > .62 < .89) saldo el caso de 

Regresión, en donde fueron ligeramente me-

nores (α = . 41). 

 

Procedimiento 

Se solicitó autorización a las autoridades del 

CUCS para llevar a cabo la presente investi-

gación. Posteriormente, con el fin de obtener 

la aprobación para el desarrollo de la investi-

gación, el proyecto fue sometido a valoración 

por el Comité de Investigación, el Comité de 

Ética en Investigación y el Comité de Biose-

guridad, pertenecientes al Centro Universita-

rio. Consecutivamente, se diseñó un google 

forms con los reactivos de ambos instrumen-

tos y previo al regreso a clases presenciales 

(septiembre 2021), a través del correo elec-

trónico institucional, se envió la invitación a 

participar en la investigación, expresando los 

objetivos y el manejo ético y confidencial de 

la información. El periodo de levantamiento 

de datos fue entre el 28 de septiembre y el 9 

de octubre de 2021. 

Las respuestas fueron transcritas en la 

plataforma de la editorial Manual Moderno y 

se descargó la hoja de cálculo de google con 

las respuestas, la cual se trasladó al software 

SPSS 25 para su análisis. 

 

Análisis de Datos 

En primera instancia, a través de parámetros 

estadísticos como medias, desviaciones están-

dar, frecuencias y porcentajes, se identifica-

ron los niveles de las variables del estudio. 

Enseguida fue necesario evaluar el supuesto 

de normalidad. Si bien la prueba de Kolmo-

gorov-Smirnov (con la corrección de Lillie-

fors) fue significativa en algunas de las di-

mensiones (p <. 05), los valores de asimetría 

y curtosis, así como la visualización del his-

tograma, confirmaron que las distribuciones 

no se alejaban significativamente de la nor-

malidad. En dicho sentido, se utilizó el coefi-
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ciente de correlación de Pearson para analizar 

la asociación entre las variables.  

 Finalmente, mediante un análisis de 

regresión lineal múltiple jerárquico se analizó 

la capacidad de los factores de la Esperanza-

Desesperanza para predecir los niveles de 

Bienestar psicológico de los participantes. Se 

evaluaron los supuestos de linealidad 

(mediante correlaciones simples) y multicoli-

nealidad de las variables exógenas (a través 

de los índices de condición y los factores de 

inflación de la varianza). También se evalua-

ron los supuestos sobre los residuos 

(normalidad, homocedasticidad e indepen-

dencia).  

 
Resultados 

Primero se identificaron los niveles de Espe-
ranza-Desesperanza y Bienestar Psicológico 
en los estudiantes del CUCS. La Tabla 2 
muestra las medias y desviaciones para cada 
una de las escalas y factores, junto a los ran-
gos mínimo y máximo posible en cada caso. 

  M DE Rango 

Esperanza 34.36 9.75 0-52 

Desesperanza 28.21 9.81 0-60 

Pesimismo 15.45 7.73 0-36 

Prospección 18.18 4.59 0-24 

Optimismo 6.33 3.66 0-12 

Afrontamiento 9.84 3.04 0-16 

Regresión 8.60 2.23 0-12 

Desconfianza 4.16 2.67 0-12 

Bienestar psicológico 153.99 30.36 0-234 

Autoaceptación 22.74 6.68 0-36 

Relaciones positivas 22.60 6.42 0-36 

Autonomía 29.57 5.73 0-48 

Dominio del entorno 23.60 5.40 0-36 

Crecimiento personal 31.16 6.78 0-42 

Propósito en la vida 24.33 7.34 0-36 

Tabla 2. Medias, desviaciones estándar y rango posible de Esperanza-Desesperanza y Bienestar 
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Comenzando por los niveles de la escala de 

Esperanza y las dimensiones Prospección, 

Optimismo y Afrontamiento (que al aumentar 

su puntuación indican valores adecuados), los 

promedios se encuentran ligeramente por en-

cima del valor medio de cada rango. En el 

caso de la Desesperanza y las dimensiones 

Pesimismo, Regresión y Desconfianza (que al 

aumentar su puntuación señalan valores 

inadecuados), los promedios se encontraron 

ligeramente por debajo del punto medio del 

rango posible. No obstante, al revisar la bare-

mación de la prueba, la mayor parte de los 

respondientes se clasificaron con baja y muy 

baja esperanza (76.2%) y con niveles entre 

normales y altos de Desesperanza (67.7%). 

 La Tabla 3 muestra los resultados bajo 

clasificación en todas las dimensiones. 

Por otro lado, para el caso del Bienes-

tar psicológico, si bien no se cuenta con bare-

mos para la clasificación de las puntuaciones, 

los promedios de la puntuación total y los 

factores se encuentran ligeramente por enci-

ma del valor medio del rango posible. To-

mando en cuenta que el incremento de las 

puntuaciones es sinónimo de mayor bienes-

tar, los puntajes podrían calificarse como 

adecuados.  

Enseguida se realizó una correlación 

de Pearson entre las escalas de Bienestar y 

los Factores y Escalas de la prueba de Espe-

ranza-Desesperanza (ver Tabla 4). Como se 

puede apreciar, en el contexto del aislamiento 

social derivado por la pandemia, el Bienestar 

psicológico se asoció significativamente con 

la mayor parte de las dimensiones de Espe-

ranza-Desesperanza. Para el caso de la escala 

de Esperanza (p < .01, r = .63) y sus factores 

Prospección (p < .01, r = .63), y Afronta-

miento (p < .01, r = .61), la correlación fue de 

tipo positiva y de fuerza alta, mientras que 

para el factor Optimismo (p < .01, r = .3) la 

fuerza fue moderada. Eso significa que, al 

incrementarse los valores de estos factores, 

también aumenta el Bienestar psicológico. 

En cambio, para la escala de Desesperanza (p 

< .01, r = -.64) y sus factores Pesimismo (p 

< .01, r = -.68) y Desconfianza (p < .01, r = -

.32), la asociación fue de tipo negativa y tam-

bién con fuerza alta y moderada, respectiva-

mente, lo cual implica que, al aumentar los 

valores de tales factores, disminuye el Bie-

nestar Psicológico. Únicamente la dimensión 

de Regresión no mostró una asociación signi-

ficativa (p = .256, r = -.05). 

 

  Muy bajo Bajo Límites norma-

les 

Alto Muy alto 

n % n % n % n % n % 

Esperanza 172 41.7 142 34.5 87 21.1 11 2.7 0 0 

Desesperanza 1 .2 10 2.4 110 26.7 169 41.0 122 29.6 

Pesimismo 18 4.4 121 29.4 256 62.1 14 3.4 3 .7 

Prospección 70 17.0 117 28.4 146 35.4 39 9.5 40 9.7 

Optimismoa
 207 50.2 102 24.8 29 7.0 74 18.0 0 0 

Afrontamiento 67 16.3 112 27.2 189 45.9 36 87 8 1.9 

Regresión 2 .5 9 2.2 115 27.9 124 30.1 162 39.3 

Desconfianza 121 29.4 119 28.9 143 34.7 22 5.3 7 1.7 

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de las puntuaciones de Esperanza-desesperanza bajo clasificación 

a Los baremos del factor Optimismo son los mismos para los niveles alto y muy alto.  
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Finalmente, para conocer si el bienestar psi-

cológico de los estudiantes del CUCS está 

predicho por los factores de la escala de Es-

peranza-Desesperanza, se realizó una regre-

sión lineal múltiple de tipo jerárquico, consi-

derando 4 factores predictivos del bienestar 

psicológico (pesimismo, afrontamiento, pros-

pección y desconfianza). La Tabla 5 muestra 

tales hallazgos. 

 En primer lugar, al modelo final se in-

tegró el factor Pesimismo (β = -.43) en senti-

do negativo y Afrontamiento (β = .29) en po-

sitivo, ambos con una aportación moderada a 

la varianza (Domínguez, 2018). Posterior-

mente se sumaron los factores Prospección 

(β = .14) de forma positiva y Desconfianza (β 

= -.08) de manera inversa, con aportaciones 

débiles al porcentaje de varianza del modelo 

(Domínguez, 2018). En suma, los cuatro pre-

dictores explican el 58% de la varianza (ΔR2 

= .58). 

Tabla 5. Resultados de la regresión jerárquica para el Bienestar psicológico  

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

Variable B IC 95% para B SE B β R2
 ΔR2

 

LI LS 

Paso 1           .46 .46***
 

   Constante 195.37***
 190.55 200.19 2.45       

   Pesimismo -2.68***
 -2.96 -2.40 0.14 -.68     

Paso 2           .57 .57***
 

   Constante 148.00***
 137.83 158.17 5.17       

   Pesimismo -1.98***
 -2.27 -1.70 0.14 -.50     

   Afrontamiento 3.72***
 3.00 4.44 0.37 .37     

Paso 3           .58 .57***
 

   Constante 136.09***
 123.17 149.00 6.57       

   Pesimismo -1.81***
 -2.11 -1.50 0.16 -.46     

   Afrontamiento 2.77***
 1.80 3.73 0.49 .28     

   Prospección 1.02**
 0.33 1.71 0.35 .15     

Paso 4           .59 .58***
 

   Constante 138.40***
 125.38 151.41 6.62       

   Pesimismo -1.70***
 -2.02 -1.38 0.16 -.43     

   Afrontamiento 2.86***
 1.90 3.83 0.49 .29     

   Prospección 0.95**
 0.26 1.64 0.35 .14     

   Desconfianza -0.87*
 -1.65 -0.10 0.39 -.08     
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                   Discusión 

En relación con la esperanza y la desesperan-

za, los resultados que hemos presentado pare-

cen disonantes a lo reportado por Kaplan Se-

rin & Doğan (2021), ya que estos autores úni-

camente consideraron a los estudiantes de 

enfermería y en el caso dónde los estudiantes 

tuvieron puntuaciones altas de desesperanza 

encontraron que había correlación con pre-

sentar condiciones económicas desfavorables, 

enfermedades crónicas y/o consumo de al-

cohol. En el presente estudio se sugiere que 

para futuros trabajos se deberán incorporar 

estas variables para corroborar esta relación. 

Por otro lado, los resultados son consonantes 

con lo señalado por Pretorius (2021) es decir, 

se encontraron niveles elevados de desespe-

ranza en la población estudiada. A diferencia 

del trabajo antes mencionado, Pretorius 

(2021) si consideró a diversos estudiantes de 

ciencias de la Salud.  

En cuanto al Bienestar Psicológico, 

los resultados coinciden con lo reportado por 

Domínguez et al., (2020) en dónde la mayoría 

de los estudiantes (71,9 %) tuvieron un nivel 

de Bienestar Psicológico alto. Al igual que 

Bello-Castillo et al. (2021) encontramos que 

el bienestar psicológico tiene una relación 

con la esperanza-desesperanza, sin embargo, 

al igual que ellos, los resultados no son con-

sistentes, ya que el nivel de desesperanza es 

elevado, de igual forma que el nivel de bie-

nestar, aunque se encontró una correlación 

que indica que a mayor desesperanza menor 

bienestar y viceversa. 

Es importante recordar que el modelo 

de bienestar psicológico propuesto por Ryff y 

Keyes (1995) está compuesto por seis ele-

mentos distintos del funcionamiento psicoló-

gico positivo. En combinación, estas dimen-

siones abarcan una amplitud de bienestar que 

incluye una evaluación positiva de uno mis-

mo y de su vida pasada (autoaceptación), una 

sensación de crecimiento y desarrollo conti-

nuos como persona (crecimiento personal), la 

creencia de que la vida de uno tiene un pro-

pósito y un significado (propósito en la vida), 

la posesión de relaciones de calidad con los 

demás (relaciones positivas con los demás), 

la capacidad de manejar efectivamente la pro-

pia vida y el mundo circundante (dominio del 

medio ambiente) y un sentido de autodeter-

minación (autonomía). 

 

Conclusiones 

El modelo predictivo quedó conformado por 

el Afrontamiento, Prospección, Desconfianza 

y Pesimismo y los puntajes más altos en bie-

nestar fueron Autonomía y Crecimiento Per-

sonal, esto nos hace plantearnos si existe al-

guna relación entre las variables predictoras y 

estas dos variables. A pesar de que los niveles 

de desesperanza parecieran muy elevados, la 

correlación que se encontró demuestra que al 

incrementar la desesperanza el bienestar dis-

minuye, no obstante, no sabemos si esta co-

rrelación está asociada al aislamiento social, 

pues se desconocía cuál era el nivel de espe-

ranza y desesperanza previo al confinamiento 

y en este estudio no se cuestionó si los nive-

les de bienestar y esperanza alcanzados esta-

ban relacionados con el aislamiento, por lo 

que no nos queda más que dejar abierta la 

pregunta ¿Es acaso que los estudiantes de 

ciencias de la salud tienen un nivel de deses-

peranza elevado sin distanciamiento social? 

Si bien se obtuvo un conjunto de mo-

delos que predicen el bienestar psicológico de 

los estudiantes en su conjunto, valdría la pena 

que en investigaciones posteriores se conside-

rarán algunas covariables y variables modera-

doras, como la edad, el sexo o el programa 

educativo de los estudiantes.  

Como se ha puesto de manifiesto, los 

hallazgos encontrados constatan que un ma-

yor bienestar está relacionado con una mayor 
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esperanza y viceversa, como también ya ha 

sido evidenciado por autores como Pleeging 

et al. (2021), no obstante, los resultados pre-

sentados resultan significativos para el con-

texto en el que se ha desarrollado el estudio, 

ya que se carecía de referentes sobre ello, por 

lo que el objetivo planteado en este estudio se 

cumple, el cual fue conocer el nivel de bie-

nestar psicológico de los estudiantes de pre-

grado del Centro Universitario de Ciencias de 

la Salud (CUCS) de la Universidad de Gua-

dalajara y su relación con la Esperanza-

Desesperanza en el marco del aislamiento 

social derivado de la COVID-19. Asimismo, 

se constata la hipótesis planteada.  
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