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La pandemia generó una serie de alteraciones sociales que afectaron la salud mental de las per-
sonas. Analizar el bienestar psicológico y sus posibles factores asociados en una situación anó-
mala como la vivida resulta de gran interés científico. Por ello esta investigación busca analizar 
la relación del bienestar psicológico con las estrategias de afrontamiento y la satisfacción 
familiar en estudiantes universitarios. La investigación posee un enfoque cuantitativo, con 
alcance correlacional y diseño no experimental transversal. La muestra es de 377 estudiantes 
de una universidad chilena. Se aplicó la escala de bienestar psicológico de Ryff, el inven-
tario de estrategias de afrontamiento COPE-28 y la escala de satisfacción familiar FACES 
IV. Los resultados muestran que en promedio el bienestar psicológico se encuentra en un 
nivel medio a alto. Además, se evidencia que existe una correlación significativa del bienestar 
psicológico con la mayoría de las estrategias de afrontamiento y con la satisfacción familiar.
Palabras clave: bienestar psicológico, estrategias de afrontamiento, satisfacción familiar, estu-
diantes universitarios, pandemia

Relation of psychological well-being with coping strategies and family satisfaction in 
university students during the pandemic
The pandemic generated a series of social alterations that affected people’s mental health. 
Analyzing psychological well-being and its possible associated factors in an abnormal situa-
tion such as the one experienced is of great scientific interest. For this reason, this research 
seeks to analyze the relationship of psychological well-being with coping strategies and family 
satisfaction in university students. The research has a quantitative approach, with a corre-
lational scope and a cross-sectional non-experimental design. The sample is 377 students 
from a Chilean university. The Ryff psychological well-being scale, the COPE-28 coping 
strategies inventory and the FACES IV family satisfaction scale were applied. The results 
show that, on average, psychological well-being is at a medium to high level. In addition, it 
is evident that there is a significant correlation of psychological well-being with most coping 
strategies and with family satisfaction.
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dents, pandemic
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Relação do bem-estar psicológico com estratégias de enfrentamento e satisfação fami-
liar em universitários durante a pandemia
A pandemia gerou uma série de alterações sociais que afetaram a saúde mental das pes-
soas. Analisar o bem-estar psicológico e seus possíveis fatores associados em uma situação 
anormal como a vivenciada é de grande interesse científico. Por esse motivo, esta pesquisa 
busca analisar a relação do bem-estar psicológico com as estratégias de enfrentamento e a 
satisfação familiar em universitários. A pesquisa tem abordagem quantitativa, com escopo 
correlacional e delineamento transversal não experimental. A amostra é de 377 estudantes 
de uma universidade chilena. Foram aplicadas a escala de bem-estar psicológico de Ryff, o 
inventário de estratégias de coping COPE-28 e a escala de satisfação familiar FACES IV. 
Os resultados mostram que, em média, o bem-estar psicológico está em um nível médio a 
alto. Além disso, é evidente que existe uma correlação significativa do bem-estar psicológico 
com a maioria das estratégias de coping e com a satisfação familiar.
Palavras-chave: bem-estar psicológico, estratégias de coping, satisfação familiar, estudantes 
universitários, pandemia

Relation entre le bien-être psychologique, les stratégies d’adaptation et la satisfaction 
familiale chez les étudiants universitaires pendant la pandémie
La pandémie a généré une série d’altérations sociales qui ont affecté la santé mentale des 
personnes. L’analyse du bien-être psychologique et de ses éventuels facteurs associés dans 
une situation anormale telle que celle vécue est d’un grand intérêt scientifique. Par consé-
quent, cette recherche vise à analyser la relation entre le bien-être psychologique, les straté-
gies d’adaptation et la satisfaction familiale des étudiants universitaires. L’étude repose sur 
une approche quantitative, avec une portée corrélationnelle et une conception transver-
sale non expérimentale. L’échantillon était composé de 377 étudiants d’une université chi-
lienne. L’échelle de bien-être psychologique de Ryff, l’inventaire des stratégies d’adaptation 
COPE-28 et l’échelle de satisfaction familiale FACES IV ont été appliqués. Les résultats 
montrent qu’en général, le bien-être psychologique se situe à un niveau moyen ou haut. 
Par ailleurs, il est évident qu’il existe une corrélation significative entre le bien-être psycho-
logique et la plupart des stratégies d’adaptation et la satisfaction familiale.
Mots-clés: bien-être psychologique, stratégies d’adaptation, satisfaction familiale, étudiants 
universitaires, pandémie
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La pandemia de COVID-19 y todo el nuevo contexto social por 
ello generado forzó a las sociedades y particularmente a las personas a 
reestructurar sus hábitos y conductas. El ámbito de la educación, inclu-
yendo la universitaria, no ha escapado de esto. En efecto, debido a la 
pandemia y, particularmente, a las medidas sanitarias implementadas 
(cuarentenas, distanciamiento físico, etc.), los procesos académicos, 
incluyendo los métodos de enseñanza y aprendizaje, se modificaron 
drásticamente. En lugar de aulas presenciales se implementaron salas de 
clases en línea o actividades autónomas en aulas virtuales. La interac-
ción tanto con los docentes como entre los propios estudiantes se tornó 
completamente virtual y siempre a distancia. Estos cambios de hábitos 
gatillaron bruscos cambios conductuales y actitudinales en estudiantes 
y profesores, cuestión que ha provocado una serie de desequilibrios que 
han puesto en riesgo la salud mental de ellos. Todo este fenómeno ha 
sido observado con gran atención por la comunidad científica, lo cual 
ha generado todo un campo de investigación respecto de los efectos de 
situaciones de crisis social, como la vivida a propósito de la pandemia, 
en el bienestar psicológico y la salud mental de la población, particu-
larmente en aquella que desarrolla sus actividades interactuando conti-
nuamente en una comunidad, como es el caso de la educación.

Cabe hacer notar que en el caso de Chile las restricciones sanitarias 
producto de la pandemia se extendieron por todo el año 2021. Si bien 
ya no hubo cuarentenas durante ese año, permanecieron las limita-
ciones a la movilidad y a las reuniones entre personas, principalmente 
mediante toques de queda y aforos reducidos para los espacios públicos. 
Particularmente en el caso de la educación, en todos sus niveles, todas 
las actividades se mantuvieron completamente a distancia, mediante 
plataformas virtuales. Es decir, durante dicho año, por lo menos en el 
ámbito educacional, los estudiantes no tuvieron posibilidad de rela-
cionarse físicamente ni con sus compañeros ni con los docentes en las 
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instalaciones ni de escuelas, colegios o universidades. Esto es parte rele-
vante del contexto en el que se desarrolla esta investigación, en donde 
se busca analizar el bienestar psicológico y un conjunto de factores que 
pudieran estar asociados con ello en una población universitaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) asocia la 
salud mental con el bienestar mental o psicológico, entendido como 
la actitud de disfrute de las actividades cotidianas tanto individuales 
como sociales. Del mismo modo ya Ryff (1989), entendía el bienestar 
psíquico como un equilibrio entre un conjunto de actitudes personales 
y las exigencias que regularmente impone el ambiente. Así, el bienestar 
psicológico individual se relaciona con el ambiente y, por ende, con la 
comunidad en la cual se habita y se desenvuelve cada persona.

Al entender el bienestar psicológico de esta manera, se podría 
suponer que la restricción completa de las actividades sociales por un 
tiempo prolongado producto de la pandemia, podría estar asociado a 
un deterioro de la salud mental y, particularmente, del bienestar psí-
quico de los sujetos. Comparando diversos estudios sobre salud mental 
y bienestar psíquico en población universitaria antes de la pandemia 
y durante la pandemia, se puede evidenciar que el comportamiento 
de la variable es disímil entre un momento y otro. Diversos estudios 
de este tipo realizados poco tiempo antes de la pandemia concluyen 
que el bienestar psicológico de los universitarios se clasifica mayori-
tariamente en un nivel alto, dando cuenta así de una adecuada salud 
mental de dicha población en ese momento (Carranza et al., 2017; 
Correa et al., 2017; Moreta et al., 2017). Sin embargo, en el periodo 
de pandemia la salud mental y particularmente el bienestar psicológico 
de los estudiantes universitarios habría alcanzado niveles variados en 
los distintos países donde se hicieron estudios al respecto. Por ejemplo, 
Yusli et al. (2021) y Narváez y otros (2021), indican que los estu-
diantes reportan niveles medios altos a altos de bienestar psicológico. 
Sin embargo, existe un número importante de estudios que eviden-
cian que la salud mental y el bienestar psíquico de los estudiantes en 
tiempos de pandemia se encontraba deteriorado, reportando niveles 
bajos y medios bajos, lo cual además se asociaba a la presencia de altos 
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niveles  síntomas de  trastornos psíquicos, como ansiedad y depresión, 
entre otros (Che Rahimi et al., 2021; García-Álvarez et al., 2021; Lopes 
& Nihei, 2021; Tran et al., 2022; Villani et al., 2021). Lo anterior da 
cuenta de que las predicciones que existían respecto del deterioro de la 
salud mental en la población, producto de la pandemia, se han cum-
plido en cierta medida, aunque quizás, no de una manera tan abruma-
dora como se esperaba (Campos et al., 2020; Ruiz et al., 2020).

Por otro lado, en el caso de Chile, existe evidencia de que la salud 
mental en estudiantes universitarios se encontraba deteriorada incluso 
antes de la pandemia. Es así como en un estudio de meta-análisis con 
investigaciones hasta fines de 2019, se concluyó que los índices de 
malestar psíquico variaban entre el 22.9% al 40.7%, siendo mayores 
los índices de depresión y de ansiedad en mujeres que en hombres 
(Martínez et al., 2021). Asimismo, ya en época de pandemia, algunos 
estudios muestran que la salud mental de los estudiantes universitarios 
se deterioró significativamente durante dicho periodo. Por ejemplo, 
Mac-Ginty et al. (2021), concluyen que el 75% de los encuestados 
reportaron un empeoramiento en su estado del ánimo durante la 
pandemia en relación con la situación anterior, siendo las mujeres las 
mayormente afectadas debido al aumento significativo de sintomato-
logía ansiosa y depresiva. A una conclusión similar sobre el aumento 
de la sintomatología depresiva y ansiosa en estudiantes universitarios 
en periodo de pandemia se llega en una investigación de Carvacho y 
otros (2021). Así, esta realidad descrita motiva a cuestionarse sobre qué 
variables sociales e individuales pueden estar asociados a la variabilidad 
de la salud mental y particularmente del bienestar psicológico en estu-
diantes universitarios en contextos de crisis social como el generado por 
la pandemia de COVID-19.

La comprensión del bienestar psicológico puede abordarse fun-
damentalmente desde dos perspectivas: una que apunta a que dicho 
bienestar se logra mediante la búsqueda del placer y la evitación del 
dolor, o perspectiva hedonista; y otra que afirma que dicho estado está 
asociado a procesos de autorrealización personal, o perspectiva eudai-
mónica (Fernández et al., 2014; García-Alandete, 2014; Ryff, 1989). 
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Dentro de este segundo enfoque para abordar el fenómeno, se encuentra 
el modelo propuesto por Ryff (1989) y Ryff, y Keyes, (1995), que 
define dicho constructo como un estado de equilibrio entre el indi-
viduo y el ambiente, a partir de seis dimensiones: Autoaceptación, que 
es la actitud positiva hacia uno mismo; Autonomía, que se refiere a 
la independencia de acciones y pensamiento; Crecimiento Personal, 
que se refiere a la capacidad de proyectarse en el futuro con sus pro-
pios recursos; Dominio del Entorno, que significa controlar el medio 
ambiente para el logro de metas; Propósito en la Vida, que refiere a 
tener metas y sentido de la vida; Relaciones Positivas que da cuenta de 
la calidad de las relaciones establecidas por los sujetos. Los términos 
utilizados para cada dimensión pueden variar de estudio a estudio, pero 
todos refieren a la clasificación original de Ryff (Aranguren & Irrazabal, 
2015; Barra et al., 2013; Barrera et al., 2019; Díaz et al., 2006; Khalil 
et al., 2020; Moreta et al,. 2017; Vielma & Alonso, 2010).

Tradicionalmente se ha entendido a la familia como el grupo 
social básico, a partir del cual los individuos proyectan sus relaciones 
sociales posteriores. Esta idea ha quedado refrendada en diversos estu-
dios, siendo uno de los más relevantes el de Cook y Dreyer (1984), al 
evidenciar que el modo de establecer relaciones sociales por parte de 
los sujetos está en estrecha relación con la forma en que cada sujeto 
estableció sus relaciones con figuras maternas y/o paternas. Como en 
todo grupo social, dentro de la familia, cada individuo cumple un rol a 
partir del cual establece interacciones y, además, a partir del cual puede 
o no cumplir sus propósitos. El logro de dichas metas dentro la familia 
está en estrecha relación con el nivel de satisfacción que cada individuo 
tenga dentro del grupo familiar al que pertenece (Olson, 2000). Dicha 
satisfacción puede entenderse, bajo el modelo de Olson, como el resul-
tado de tres factores, los cuales son: Cohesión, que tiene que ver con el 
grado de cercanía entre los integrantes de la familia; la Flexibilidad, que 
se refiere a la adaptación frente a los problemas y; la Comunicación, 
que es la habilidad de comunicarse dentro de la cúpula de la familia 
( Costa-Ball et al., 2021; Galvis, 2022; Olson, 2000; Olson, 2011). 
De acuerdo a lo ya expuesto, dado que el bienestar psicológico se asocia 
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directamente con un equilibrio con el ambiente y las interacciones 
sociales y, puesto que la interacción familiar es clave para entender las 
relaciones sociales que establecen las personas, entonces, por hipótesis, 
es posible entender a la satisfacción familiar como una variable relacio-
nada con el bienestar psicológico de los individuos.

Es indudable que la situación de pandemia vivida produjo de 
manera muy forzada e inesperada una serie de cambios en nuestros 
hábitos y en nuestra vida social. Este hecho pudo haber exigido en 
mayor o menor medida nuestros recursos psíquicos para afrontar este 
tipo de situaciones anómalas en donde, además, incluso estaba en juego 
nuestra vida. Una situación tal, entonces, puede generar un desequi-
librio psíquico en los individuos, lo que se manifiesta como estrés. 
Existen diversos modelos que definen y explican el estrés psíquico. Pero 
en este estudio lo entenderemos como un fenómeno relacional, entre la 
persona y el entorno, en donde la persona evalúa que en dicha relación 
se están sobre exigiendo sus recursos psíquicos disponibles, poniendo 
así en riesgo su bienestar (Folkman, 2013; Lazarus & Folkman, 1984). 
De esta manera, se puede reconocer que el estrés se relaciona directa-
mente con nuestro bienestar psíquico, ya que la ausencia de estrés psí-
quico en los sujetos estaría relacionada con el grado de equilibrio que él 
logre entre sus recursos psíquicos y la relación que establece con las exi-
gencias del ambiente. De este modo, de acuerdo a Lazarus y Folkman 
(1984), la ausencia de estrés no dependería de la ausencia de estímulos 
estresores, sino más bien del modo en que podemos afrontarlos, lo 
que estaría asociado a los recursos de los cuales disponemos para dicho 
propósito. Comprender el surgimiento del estrés psíquico depende, 
entonces, del entendimiento que se posea respecto de los recursos y 
estrategias para afrontar las exigencias ambientales. Continuando con 
esta línea de pensamiento, Carver (1997), desglosa el afrontamiento 
al estrés en 14 dimensiones, cada una de estas es definida como una 
estrategia de afrontamiento, a seguir: 1) Afrontamiento Activo, que 
significa reducir o eliminar los estresores con medios  propios; 2) Pla-
nificación, relativo a reconocer las demandas y planificar las acciones 
a realizar; 3) Apoyo Social o Instrumental, asociado a pedir ayuda a 
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personas especializadas; 4) Apoyo Emocional, relacionado con buscar 
apoyo emocional en personas con simpatía y comprensión; 5) Reinter-
pretación Positiva, que se refiere a la capacidad de ver el lado positivo 
de una situación y extraer un aprendizaje para el crecimiento personal; 
6) Aceptación, que es admitir que lo que pasa es real y es de tal y cual 
forma; 7) Religión, referido a refugiarse en la religión y/o participar 
en actividades religiosas o espirituales; 8) Humor, que es reírse y hacer 
bromas de la situación estresante o a pesar de la situación estresante; 
9) Negación, que es básicamente negar la realidad del acontecimiento 
estresante; 10) Auto Distracción, referido a quitar el foco de los pen-
samientos de los elementos estresores; 11) Desahogo, que significa ser 
consciente del malestar emocional y poder expresarlo; 12) Desconexión 
Conductual, relacionado con aminorar o desistir de los esfuerzos de 
afrontamiento; 13) Uso de Sustancias, relacionado con afrontar las 
situaciones estresantes consumiendo de alcohol u otro tipo de drogas; 
14) Autoinculpación, que se refiere a culparse de la situación que está 
generando el desequilibrio psíquico (Carver, 1997; Calderón & Leiner, 
2019; Mella-Norambuena et al., 2020). Cada una de estas estrategias 
de afrontamiento pueden estar en mayor o menor medida en nosotros 
como herramientas para afrontar las exigencias del medio y, en ese sen-
tido, estarán relacionadas con el modo en que enfrentamos dichas exi-
gencias y, por ende, la forma en que puede o no manifestarse el estrés en 
cada uno de acuerdo a cada contexto. Además, cada una de estas estra-
tegias podría clasificarse en adaptativas y desadaptativas. Las primeras 
se refieren a aquellas que permiten un ajuste positivo y activo frente la 
situación estresante y corresponderían a las primeras ocho estrategias 
mencionadas; mientras que las segundas están relacionadas con una 
sensación de pérdida de control frente a la situación estresante y, por 
ende, a una dificultad para volver a un equilibrio tanto cognitivo como 
conductual en relación con dicho estímulo, las cuales corresponderán 
a las restantes seis estrategias de la lista (Carver, 1997; Meyer, 2001).

Como ya se mencionó, una de las variables que puede estar rela-
cionada con el bienestar psíquico de los individuos es la satisfacción 
familiar, asociada a las interacciones y la funcionalidad que el núcleo 
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familiar posee (Salehzadeh et al., 2017; Kukihara et al., 2020). En con-
diciones de crisis o en una situación extrema, como la pandemia que 
hemos vivido, eso puede ser aún más significativo. En efecto, las 
medidas sanitarias, como las cuarentenas y el distanciamiento físico, 
obligaron a las personas a mantener relaciones sociales casi exclusiva-
mente con el núcleo familiar. Diversos estudios desarrollados en pan-
demia muestran que las relaciones familiares deterioradas en pandemia 
se correlacionaban con bajos niveles de bienestar psíquico y evidencia 
de un deterioro de la salud mental en general. Así, por ejemplo, Pailhé 
et al. (2022), en una investigación sobre el bienestar psíquico de los 
niños/as en pandemia, concluyen que el empeoramiento de las rela-
ciones familiares en ese periodo correlacionaba negativamente con 
el bienestar psíquicos de los niños/as. Del mismo modo concluyen 
Pedrini et al. (2022) y Lagarda et al.  (2022) en sendos estudios sobre 
factores asociados a la salud mental en adolescentes en contexto de pan-
demia. Asimismo, Tam et al. (2021), utilizando el modelo de bienestar 
familiar de Olson ya mencionado, evidenciaron que los sujetos que per-
ciben con mayor satisfacción sus relaciones familiares tienen un mayor 
soporte para su salud mental y bienestar psíquico. Finalmente, en un 
estudio sobre la relación entre la funcionalidad familiar y el bienestar 
subjetivo en estudiantes de secundaria, que también utilizó el modelo 
de Olson para abordar la satisfacción familiar, se evidenció que existen 
correlaciones positivas entre las dimensiones de Flexibilidad y Comu-
nicación del modelo de Olson, con el bienestar subjetivo en dichos 
sujetos (Hafshoh & Saleh, 2021).

Poca duda cabe de que la situación de pandemia global ha generado 
una inestabilidad en las relaciones sociales, que ha afectado el bienestar 
y, en general, la salud mental de los sujetos. Dentro de estas manifes-
taciones de desequilibrio psíquico en este periodo, quizás el estrés sea 
una de las más notorias (Mahmud et al., 2022; Taylor, 2022). Ya indi-
camos que el estrés se encuentra en estrecha relación con el bienestar 
psicológico y, además, que la comprensión del surgimiento del estrés 
en los sujetos está asociada a las modalidades o estrategias de afron-
tamiento a los estresores ambientales que los sujetos posean, todo lo 
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cual se puede entender bajo el modelo de Lazarus y Folkman ya citado. 
Identificar dichas estrategias de afrontamiento en los sujetos, puede ser 
calve para predecir la manera en que los estímulos ambientales pueden 
o no generar estrés en ellos y, por ende, también pueden ser predictores 
del bienestar psicológico de los mismos. Siguiendo este razonamiento, 
existen investigaciones realizadas en tiempo de pandemia en estudiantes 
universitarios que han buscado relacionar las estrategias de afronta-
miento al estrés con el bienestar psíquico. Así, por ejemplo, Eden et al. 
(2020), muestran que existe una correlación positiva entre el bienestar 
psíquico y las estrategias basadas en el humor, así como una correlación 
negativa con las estrategias basadas en la negación. Asimismo, Lopes 
y Nihei (2021), en un estudio en universitarios brasileños, concluyen 
que el bienestar psíquico estaría asociado positivamente con estrategias 
de afrontamiento como la reinterpretación positiva, la planificación y 
el afrontamiento activo; así como se asocian negativamente con estra-
tegias relacionadas con la negación, el uso de sustancia, la autoinculpa-
ción, la autodistracción y desconexión conductual. En esta línea, varias 
investigaciones concluyen que hay relaciones significativas entre el 
bienestar psíquico y las estrategias de afrontamiento, aunque entre ellas 
no se evidencia un patrón claro respecto de qué estrategias específicas se 
asocian o de manera positiva o de forma negativa con el bienestar psico-
lógico (Avalos & Trujillo, 2021; Awoke et al., 2021; de-Diego-Cordero 
et al., 2021; Guszkowska & Dąbrowska-Zimakowska, 2022; MacCann 
et al., 2022; Narváez et al., 2021; Silva et al., 2021;  Szido et al., 2022). 
Por lo anterior, resulta relevante profundizar en este fenómeno, para así 
lograr una mejor comprensión del mismo.

De acuerdo a lo expuesto, hay investigaciones desarrolladas en estu-
diantes universitarios en contexto de pandemia que buscan determinar 
la relación del bienestar psicológico con la satisfacción familiar o con 
las estrategias de afrontamiento al estrés. Si bien en todos los estudios 
mencionados se evidencia dicha relación, todavía no hay suficiente infor-
mación que determine de manera más precisa la relación entre estas 
variables. Por ello en este estudio buscaremos responder a la cuestión 
respecto de cómo se relaciona el bienestar psicológico con las estrategias de 
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afrontamiento al estrés y la satisfacción familiar en estudiantes universitarios. 
En este sentido, dado todo el soporte teórico y la evidencia empírica 
expuesta, creemos que se pueden afirmar por lo menos dos hipótesis para 
contrastar en este estudio, a saber: 1) El bienestar psicológico correlaciona 
positivamente con las estrategias de afrontamiento adaptativas y negati-
vamente con las estrategias de afrontamiento desadaptativas; 2) El bien-
estar psicológico correlaciona positivamente con la satisfacción familiar.

En relación con el vacío de conocimiento previamente mencio-
nado, creemos que los modelos de Ryff (Bienestar psicológico), Olson 
(Satisfacción familiar) y Carver (Estrategias de afrontamiento), pueden 
entregar luces que permitan una comprensión más detallada y pro-
funda de cómo estas variables se relacionan. De esta forma se podrá 
obtener bases para una explicación de cómo tanto factores que tienen 
una base externa (como la satisfacción familiar), como factores internos 
(como las estrategias de afrontamiento), pueden ser determinantes en 
el bienestar psicológico, particularmente en estudiantes universitarios 
en contextos de crisis social. Siendo así, el objetivo de esta investiga-
ción es analizar la relación del bienestar psicológico con las estrategias de 
afrontamiento al estrés y la satisfacción familiar en estudiantes universi-
tarios. Entender esta relación, además, creemos que puede permitir el 
desarrollo de proyectos de intervención en salud mental que puedan ser 
más efectivos, particularmente en contextos anormales como el vivido 
durante la pandemia por COVID-19.

Método

Se realizó una investigación bajo el enfoque cuantitativo con un 
alcance correlacional. El diseño de investigación fue no experimental 
trasversal, dado que se recopiló información sobre las variables de 
estudio en una situación ya dada y en un único momento en una deter-
minada población universitaria.

Las variables a medir y relacionar fueron el Bienestar Psicológico, 
entendido bajo el modelo de Ryff (1989) y Ryff y Keynes (1995); 



834

Revista de Psicología, Vol. 41(2), 2023, pp. 823-858 (e-ISSN 2223-3733)

las Estrategias de Afrontamiento al Estrés, comprendidas bajo el 
modelo de Lazarus y Folkman (1984), actualizado posteriormente por 
Carver (1997); y la Satisfacción Familiar, abordado bajo el modelo de 
Olson (2000).

Participantes

La unidad de análisis son los estudiantes matriculados en una 
universidad chilena durante el segundo semestre del año 2021, cuya 
población asciende a 5519 individuos. Los estudiantes de esta univer-
sidad se caracterizan por tener un alto índice de vulnerabilidad. Apro-
ximadamente el 40% de ellos son madres o padres y más del 60% son 
trabajadores, ya sea de manera formal o informal siendo, además, en 
la mayoría de los casos, el principal aporte del ingreso familiar. Cabe 
recordar, además, que durante el periodo de la investigación las acti-
vidades académicas se realizaban exclusivamente de manera remota, 
mediante plataformas en internet.

La muestra, calculada con un 5% de margen de error y un 95% de 
nivel de confiabilidad, fue de 360 sujetos. El muestreo fue no probabilís-
tico casual, entendiendo que los primeros sujetos que respondieran al ins-
trumento, que se encontraba en línea, serían los participantes del estudio. 
De esta forma, dado el tiempo que estuvo disponible el instrumento, se 
obtuvo una muestra definitiva de 377 casos. El 57.8% (n=218) corres-
ponde a participantes de género femenino, mientras que los 159 sujetos 
restantes corresponden al género masculino. La edad de los participantes 
fluctuó entre los 18 a los 66 años, con una media de 32.3 años.

Instrumentos

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

Es un instrumento de autorreporte tipo escala likert que conserva la 
estructura multidimensional del modelo de Ryff (1989) ya mencionado. 
La escala original se compone de 39 ítems, los cuales se dividen en seis 
subescalas: Autoaceptación (ítems 1, 7, 13, 19, 25, 31), Relaciones Posi-
tivas (ítems 2, 8, 14, 20, 26, 32), Autonomía (3, 4, 9, 15, 21, 27, 33), 
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Dominio del Entorno (5, 11, 16, 22, 28, 39), Crecimiento Personal (24, 
30, 35, 36, 37, 38) y Propósito en la Vida (6, 12, 17, 18, 23, 29). Cada 
ítem del instrumento posee 6 categorías de respuesta, que van desde “muy 
en desacuerdo” (codificado con “1”) a “muy de acuerdo” (codificado con 
“6”). Mientras más altas son los promedios de las puntuaciones tanto en 
las subescalas como en la escala total, se interpreta como un mayor nivel 
de bienestar psicológico. La versión del instrumento que se utilizó fue la 
validada en Chile por Véliz (2012) para estudiantes universitarios, la que 
se compone de 37 ítems divididas en seis subescalas, una por cada dimen-
sión del modelo. En la validación de Véliz se eliminaron los ítems 10 y 
34 por no correlacionar significativamente con ninguna subescala y por 
afectar negativamente la fiabilidad de la aplicación del instrumento. En el 
estudio de Véliz ya mencionado el análisis de fiabilidad arrojó valores del 
alfa de Cronbach superiores a .60 en todas las subescalas y en la escala 
total. Dicha investigación concluyó que el instrumento es adecuado 
para la aplicación en la población universitaria chilena, conservando la 
estructura teórica del modelo de bienestar psicológico propuesto por Ryff 
(1989) y Ryff y Keyes (1995). En la presente investigación el análisis de 
fiabilidad de la aplicación del instrumento (tabla 1) arrojó valores del 
Alfa de Cronbach superiores a .70 en cada una de las subescalas, mientras 
que la escala total obtuvo un valor de fiabilidad de .94.

Tabla 1
Análisis de fiabilidad Escala de Bienestar Psicológico de Ryff

Escala Número de elementos Fiabilidad

Autoaceptación 6 .84

Relaciones positivas 6 .71

Autonomía 7 .71

Dominio del entorno 6 .74

Crecimiento personal 6 .78

Propósito en la vida 6 .87

Total Escala 37 .94
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Inventario de Estrategias de Afrontamiento COPE-28

El COPE-28 es la versión española adaptada por Moreno y Manga 
(Morán et al., 2010) del Brief COPE original de Carver (1997). 
La escala está compuesta por 28 ítems agrupados en pares en 14 dimen-
siones o subescalas, las cuales son: Apoyo Emocional, Apoyo Social, 
Afrontamiento Activo, Planificación, Uso de Sustancias, Humor, Reli-
gión, Autodistracción, Negación, Desahogo, Autoinculpación, Desco-
nexión, Reinterpretación Positiva y Aceptación. Cada ítem de la escala 
posee cuatro alternativas de respuesta (puntuadas de 0 a 3), que van 
de “Nunca hago esto” a “Hago siempre esto” (Moreno et al., 2010). 
Para la interpretación de los resultados de cada dimensión (pues no 
existe una interpretación para la puntuación total de la escala) se debe 
calcular el promedio de cada par de ítems por cada subescala, en donde 
a medida que es mayor el promedio, mejor es la actitud hacia esa estra-
tegia de afrontamiento (García et al., 2018). La escala fue validada en 
Chile en población adulta, con una muestra de 1847 individuos entre 
18 a 86 años, obteniendo resultados que permiten sustentar su apli-
cación en población chilena (García et al., 2018). En dicho estudio 
de validación cada una de las subescalas obtuvo un valor de fiabilidad 
superior al .60 de Alfa de Cronbach. Por su parte, en esta investigación 
los valores de fiabilidad (tabla 2) fueron superiores a .60 en la mayoría 
de las subescalas, a excepción de las escalas de Reevaluación positiva, 
Aceptación, Autoinculpación y Desahogo, en donde se obtuvo valores 
inferiores a .60.

Dado que el COPE-28 entiende cada estrategia de afrontamiento 
como un constructo independiente (pues ellas no tributan a una escala 
global de la variable), para evitar conclusiones que se puedan realizar 
a partir de datos poco confiables, se decidió eliminar del análisis a las 
cuatro estrategias de afrontamiento que obtuvieron valores de confia-
bilidad inferiores a .60. 
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Tabla 2
Análisis de fiabilidad Inventario de Estrategias de Afrontamiento COPE-28

Escala Número de elementos Fiabilidad

Afrontamiento activo 2 .72

Planificación 2 .62

Apoyo emocional 2 .76

Apoyo social 2 .74

Religión 2 .77

Reevaluación positiva 2 .55

Aceptación 2 .41

Negación 2 .65

Humor 2 .81

Autodistracción 2 .60

Autoinculpación 2 .53

Desconexión 2 .69

Desahogo 2 .36

Uso de sustancias 2 .94

Escala de Satisfacción Familiar FACES IV 

La escala está basada en el modelo de Olson y fue creada origi-
nalmente por Olson y Wilson en 1982 (Olson, 2011). El instrumento 
está compuesto por 14 ítems que originalmente se distribuyen en dos 
dimensiones o subescalas, las cuales son Cohesión y Adaptabilidad. 
Cada ítem se responde con una escala ordinal de cinco grados, los 
cuales se puntúan de 1 a 5 y que van desde “Totalmente insatisfecho” 
a “Totalmente satisfecho”. Para interpretar los resultados se deben 
promediar las puntuaciones de cada subescala y de la escala total, en 
donde mientras mayor es el promedio, mayor es la satisfacción perci-
bida. La validación realizada en Chile por Sandoval y Sepúlveda (2012) 
arrojó una estructura de cinco factores, los cuales, de acuerdo a los 
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autores, se asimilan al modelo ya propuesto por Olson. Los factores 
o subescalas, con su cantidad de ítems, definidas en el mencionado 
estudio de Sandoval y Sepúlveda fueron los siguientes: Adaptabilidad 
(5 ítems), Comunicación (3 ítems), Cohesión (3 ítems), Interacción (2 
ítems) y Participación (1 ítem). En el estudio de Sandoval y Sepúlveda 
la escala de satisfacción familiar obtuvo una fiabilidad de .81 de Alfa de 
Cronbach. Mientras, en esta investigación como lo indica la tabla 3, la 
escala total obtuvo un valor de fiabilidad de .93; así como cada una de 
las subescalas obtuvo valores superiores a .60 en dicho análisis.

Tabla 3
Análisis de fiabilidad Escala de Satisfacción Familiar FACES IV

Escala Número de elementos Fiabilidad

Adaptabilidad 5 .87

Comunicación 3 .73

Cohesión 3 .67

Interacción 2 .61

Participación 1 -*

Total Escala 14 .93

Nota. * Dado que es un solo elemento no es posible calcular la fiabilidad de esa subescala.

Procedimiento 

En primer lugar, se solicitó la autorización a la universidad para 
acceder a los correos electrónicos institucionales de todos los estu-
diantes matriculados durante el año 2021. Posteriormente se envió 
un correo masivo a los estudiantes, con la invitación a participar de 
la investigación y contestar de forma anónima y voluntaria. En este 
correo se adjuntaba el link de acceso a la versión en línea de todos los 
instrumentos. Dentro del formulario en línea de los instrumentos se 
consignó en primer lugar el debido consentimiento informado, luego 
preguntas de corte sociodemográfico (sexo, edad, sede, carrera) y final-
mente, cada una de las escalas a aplicar. El formulario electrónico se 
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mantuvo en línea por aproximadamente un mes, desde mediados de 
junio a mediados de julio de 2021, hasta que se completó el tamaño 
de la muestra necesaria con fines de representación estadística. Final-
mente, cabe destacar que todo el proceso implementado fue aprobado 
por el Comité de Ética de la universidad donde se desarrolló el estudio.

Análisis de datos

Para el análisis de datos se utilizó IBM SPSS v. 17. Habiendo ya 
tabulado los datos primero se calculó el promedio de puntuación obte-
nida en cada una de las subescalas de cada uno de los instrumentos y, en 
el caso de la Escala de Bienestar Psicológico y la Escala de Satisfacción 
Familiar, se calculó además el promedio de la escala total. De dichos 
promedios se realizó un análisis de estadísticos descriptivos, particular-
mente de la media, la mediana y medidas de dispersión. Para probar las 
correlaciones asociadas a las hipótesis del estudio se tomaron los pro-
medios de todas las escalas y subescalas y se analizaron con una prueba 
de correlación de Pearson. De esta forma, se realizaron dos pruebas: la 
primera para correlacionar las dimensiones y el total de Bienestar Psico-
lógico con las dimensiones de Estrategias de Afrontamiento; mientras 
que la segunda correlaciona el total y las dimensiones de Bienestar Psi-
cológico con las dimensiones y el total de Satisfacción Familiar. Como 
ya se justificó, tanto de los análisis descriptivos como de las pruebas 
inferenciales se excluyeron aquellas escalas del COPE-28 que arrojaron 
valores de fiabilidad inferiores a .60. Finalmente, se probó un modelo 
lineal (ANOVA univariante) que relaciona al bienestar psicológico, 
como variable dependiente, con la satisfacción familiar y las estrate-
gias de afrontamiento, como factores. Para esta prueba solamente se 
tomaron aquellas estrategias de afrontamiento que arrojaron las más 
altas correlaciones con el bienestar psicológico en la prueba correspon-
diente. De esta manera, entonces, se pretende evidenciar la relación 
del Bienestar Psicológico con las otras dos variables en la muestra de 
estudiantes analizada, pudiendo así contrastar las hipótesis del estudio 
y cumplir con el objetivo principal del mismo.
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Resultados

Bienestar psicológico

El nivel de bienestar psicológico en el estudiantado se analizó a 
través de los promedios obtenidos en la escala de Ryff (de 1 a 6), donde 
a mayor promedio, mayor es el bienestar psicológico. De acuerdo a lo 
expuesto en la tabla 4, de manera general se puede observar que el pro-
medio del bienestar psicológico es de 4.53. Al analizar cada dimensión 
con un mayor promedio fue Crecimiento Personal (5.09), mientras 
que la dimensión Relaciones Positivas fue la con un menor promedio 
(4.14). Finalmente, los y las participantes en cada una de las dimen-
siones tienen un promedio y una mediana de bienestar psicológico más 
cercano a 6, por lo que se puede interpretar que en general poseen un 
nivel medio a medio alto en esta variable y sus dimensiones.

Tabla 4
Estadísticos descriptivos bienestar psicológico

Dimensiones N Media Mediana Desv.típ. Rango

Autoaceptación 377 4.404 4.667 1.1435 5.0

Relaciones Positivas 377 4.144 4.167 1.0453 4.8

Autonomía 377 4.222 4.286 .9894 5.0

Dominio del Entorno 377 4.603 4.667 1.0089 4.5

Propósito en la Vida 377 4.767 5.000 1.1234 5.0

Crecimiento Personal 377 5.094 5.333 .9313 4.7

Bienestar Psicológico 377 4.530 4.703 .8641 4.2

Estrategias de afrontamiento al estrés

Las estrategias de afrontamiento al estrés se analizaron a través de 
los promedios de la puntuación de cada subescala, los cuales pueden 
variar de 0 a 3 puntos. Se entiende que, a mayor promedio, mayor es la 
actitud hacia esa estrategia de afrontamiento de los y las participantes. 
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Los resultados (tabla 5) muestran que, dentro de las estrategias adap-
tativas las que obtuvieron un mayor promedio fueron las de Afronta-
miento Activo (2.47), Planificación (2.35); mientras que dentro de las 
estrategias desadaptativas solamente la Autodistracción. En el extremo 
opuesto, la Religión (1.26) es la que obtuvo un promedio relativamente 
más bajo dentro de las estrategias adaptativas; mientras que dentro de 
las desadaptativas esa posición la tienen tanto la estrategia de Desco-
nexión (.76) y Uso de Sustancias (.42). Todo lo anterior indica que, 
en general, los estudiantes poseerían una actitud más positiva ante las 
estrategias adaptativas en comparación con las desadaptativas.

Tabla 5
Estadísticos descriptivos estrategias de afrontamiento al estrés

Estrategias N Media Mediana Desv.típ. Rango

Afrontamiento Activo* 377 2.472 2.500 .6420 3.0

Planificación* 377 2.354 2.500 .6851 3.0

Apoyo Emocional* 377 1.574 1.500 .9585 3.0

Apoyo Social* 377 1.625 1.500 .8437 3.0

Religión* 377 1.257 1.000 1.0494 3.0

Humor* 377 1.867 2.000 .9749 3.0

Negación** 377 .890 .500 .8980 3.0

Autodistracción** 377 1.981 2.000 .8697 3.0

Desconexión** 377 .755 .500 .8032 3.0

Uso de Sustancias** 377 .415 ,000 .8264 3.0

* Estrategias adaptativas.
** Estrategias desadaptativas.

Satisfacción familiar

La medición de satisfacción familiar se realizó mediante la escala 
FACES IV, en donde se considera como parámetro de satisfacción el 
promedio de cada subdimensión y de la escala total. Los promedios 
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obtenidos pueden ir de 1 a 5 puntos, en donde mientras más alto sea 
el promedio, más alta es la satisfacción familiar. Los resultados estadís-
ticos (tabla 6) muestran que el promedio de la escala en general es igual 
a 3.79, lo que indica que los y las participantes tienen una satisfacción 
familiar media alta. De manera particular la dimensión con el pro-
medio más alto fue Participación (3.99), mientras que, la dimensión 
con un promedio más bajo fue Interacción (3.65). Sin embargo, ya que 
tanto los promedios como las medianas de las subescalas y de la escala 
total está más cercano a 5, es posible afirmar que en general los partici-
pantes poseen satisfacción familiar media alta.

Tabla 6
Estadísticos descriptivos satisfacción familiar

Dimensiones N Media Mediana Desv. típ. Rango

Adaptabilidad 377 3.799 4.000 .9958 4.0

Comunicación 377 3.908 4.000 .9424 4.0

Cohesión 377 3.725 4.000 1.0142 4.0

Interacción 377 3.651 4.000 1.1220 4.0

Participación 377 3.995 4.000 1.2050 4.0

Satisfacción Familiar 377 3.799 4.000 .8970 4.0

Correlaciones

El análisis de las correlaciones entre el bienestar psicológico y 
las estrategias de afrontamiento se realizó a través del coeficiente de 
correlación de Pearson. El análisis de correlaciones (tabla 7) en general 
muestra que: primero, no todas las estrategias de afrontamiento corre-
lacionan con el bienestar psicológico, ya sea con la escala total o con 
alguna de sus dimensiones; y, en segundo lugar, en aquellas estrategias 
que correlacionan con el bienestar psicológico, cuando la estrategia es 
adaptativa existe una correlación positiva, mientras que cuando es desa-
daptativa existe una correlación negativa.
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En un análisis más detallado se puede afirmar que, dentro de las 
estrategias adaptativas, la Religión y el Humor no correlacionan con el 
Bienestar Psicológico, ya sea con la escala total o alguna de sus dimen-
siones. Mientras que las estrategias de Apoyo Emocional y Apoyo 
Social solamente correlacionan positivamente y con una fuerza débil 
con la dimensión de Autonomía, más no con el Bienestar Psicológico 
total. Dentro de las estrategias adaptativas solamente el Afrontamiento 
Activo (r = .54) y la Planificación (r = .46) correlacionan positivamente 
y con una fuerza moderada con el Bienestar Psicológico. Además, estas 
últimas estrategias correlacionan positivamente y con una fuerza débil 
a moderada con cada una de las subescalas del Bienestar Psicológico.

En relación con las estrategias desadaptativas, la prueba muestra 
que la Autodistracción correlaciona negativamente y con fuerza débil 
con las subescalas de Autoaceptación, Relaciones Positivas y Auto-
nomía, más no correlaciona con el constructo total del Bienestar Psi-
cológico. Finalmente, las estrategias de Uso de Sustancias (r = -.34), 
Negación (r = -.44) y Desconexión (r = -.54), correlacionan de manera 
negativa y con fuerza débil a moderada con el Bienestar Psicológico. 
Además, estas mismas estrategias correlacionan de manera negativa y 
con fuerza débil a moderada con cada una de las subescalas que consti-
tuyen el Bienestar Psicológico.

De esta forma, dadas las correlaciones expuestas, se puede aceptar 
la primera hipótesis del estudio, que sostenía que el Bienestar Psicoló-
gico correlaciona positivamente con las estrategias de afrontamiento 
adaptativas y negativamente con las estrategias de afrontamiento 
desadaptativas.
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Tabla 7
Correlaciones entre Bienestar Psicológico y Estrategias de afrontamiento

Auto 
acepta-

ción

Rela-
ciones 

Positivas

Auto-
nomía

Domi-
nio del 

Entorno

Propó-
sito en 
la Vida

Creci-
miento 

Personal

Bienestar 
Psicoló-

gico

Afrontamiento 
Activo

.526** .318** .305** .510** .546** .480** .537**

Planificación .445** .235** .293** .430** .450** .429** .456**

Apoyo 
Emocional

.061 .064 -.127* .049 .110* .083 .045

Apoyo Social .017 -.028 -.190** .031 .078 .059 -.010

Religión .080 -.033 -.045 .092 .099 .039 .046

Humor -.079 -.069 -.080 -.065 -.047 -.067 -.082

Negación -.401** -.291** -.357** -.403** -.359** -.396** -.442**

Autodistracción  -.104* -.137** -.139** -.057 -.055 .040 -.095

Desconexión -.436** -.351** -.471** -.477** -.496** -.471** -.542**

Uso de 
Sustancias

-.326** -.249** -.262** -.302** -.298** -.241** -.338**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Las correlaciones entre el bienestar psicológico y la satisfacción 
familiar se analizaron con la prueba de correlación de Pearson (tabla 8). 
En términos generales se evidencia una correlación positiva y con una 
fuerza moderada-alta (r = .60) entre la escala total de Bienestar Psico-
lógico y la de Satisfacción Familiar. También hay evidencia de correla-
ciones positivas con fuerza moderada entre la escala total de Bienestar 
Psicológico y cada una de las subescalas de la Satisfacción Familiar. 
Así ocurre con las subescalas de Adaptabilidad (r = .58), Comunica-
ción (r = .52), Cohesión (r = .51), Interacción (r = .43) y Participación 
(r = .55). Finalmente, la prueba muestra que hay correlaciones positivas 
significativas entre todas y cada una de las dimensiones de Satisfac-
ción Familiar con las de Bienestar Psicológico, variando ellas entre una 
fuerza débil a una moderada.
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El análisis precedente permite afirmar la segunda hipótesis del 
estudio, la cual sostiene que el bienestar psicológico correlaciona posi-
tivamente con la satisfacción familiar.

Tabla 8
Correlaciones entre Bienestar Psicológico y Satisfacción familiar

 
Auto 
acep-
tación

Rela-
ciones 

Positivas

Auto-
nomía

Domi-
nio del 

Entorno

Propó-
sito en 
la Vida

Creci-
miento 

Personal

Bienes-
tar Psi-
cológico

Adaptabilidad .582** .448** .307** .552** .562** .421** .576**

Comunicación .519** .419** .269** .499** .509** .379** .520**

Cohesión .521** .404** .311** .484** .464** .372** .513**

Interacción .441** .346** .251** .413** .427** .274** .433**

Participación .560** .404** .350** .527** .512** .408** .554**

Satisfacción 
Familiar

.606** .470** .336** .573** .575** .431** .600**

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

ANOVA Factorial Univariante

Se realizó un ANOVA factorial univariante para probar el modelo 
que relaciona al Bienestar Psicológico como variable dependiente y la 
Satisfacción Familiar y las Estrategias de Afrontamiento como factores. 
De las estrategias de afrontamiento solamente se seleccionaron para el 
modelo aquellas que arrojaron las mayores correlaciones con la satisfac-
ción familiar en la prueba correspondiente. De este modo, las estrategias 
que forman parte del modelo son Afrontamiento Activo, Planificación, 
Negación y Desconexión. Las dos primeras corresponden a estrategias 
adaptativas y las otras dos a estrategias desadaptativas.

De acuerdo a la prueba realizada (tabla 9), el modelo establece 
una relación significativa entre las variables. Según la estimación del 
tamaño del efecto, el modelo explica el 70.1% de la varianza. Dentro 
de ello, el factor que por sí mismo explica mayormente la variación 
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del Bienestar Psicológico es la Satisfacción Familiar (15.6%), seguido 
de las estrategias de Negación (6.0%), Desconexión (2.5%) y Afron-
tamiento Activo (2.1%). La estrategia de Planificación por sí misma 
no posee ningún efecto de la Satisfacción familiar. Al analizar algunas 
de las intersecciones que son significativas, vemos que la que posee un 
efecto mayor es la que reúne Satisfacción Familiar con Afrontamiento 
Activo, Negación y Desconexión (5.1%); le sigue la intersección entre 
Satisfacción Familiar, Planificación y Negación (3.7%). El resto de las 
intersecciones significativas que se evidencian en la prueba explican 
entre el 1.4% y el 2.3% de la varianza.

A partir de lo anterior, además de afirmar que el modelo en sí 
mismo es significativo, se puede inferir que, tanto por sí misma como 
por las intersecciones que establece, la Satisfacción Familiar resulta ser 
el factor que mayormente explica la variación del Bienestar Psicológico. 
Mientras, dentro de las estrategias de afrontamiento, las desadaptativas 
resultan tener un relativo mayor efecto en el Bienestar Psicológico que 
las adaptativas, tanto si se entienden por sí mismas como por las inter-
secciones significativas que establecen.

Tabla 9
ANOVA Factorial Univariante. Variable dependiente: Bienestar Psicológico

Origen gl F Sig.
Eta al cuadrado 

parcial

Modelo corregido 76 9.252 .000 .701a

Intersección 1 5013.818 .000 .944

Satisfacción Familiar 2 27.627 .000 .156

Afrontamiento Activo 2 3.285 .039 .021

Negación 2 9.618 .000 .060

Desconexión 1 7.651 .006 .025

Satisfacción Familiar * Desconexión 2 3.268 .039 .021

Afrontamiento Activo * Planificación 2 3.274 .039 .021

Planificación * Desconexión 1 4.254 .040 .014
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Satisfacción Familiar * Planificación * 
Negación

4 2.867 .023 .037

Satisfacción Familiar * Planificación * 
Desconexión

2 3.468 .032 .023

Satisfacción Familiar*Afrontamiento 
Activo *Negación * Desconexión

5 3.238 .007 .051

Nota. a R2 = .701 (R2 corregida = .625)

El análisis expuesto confirma y profundiza en las hipótesis pro-
puestas, referidas a las relaciones significativas entre el Bienestar Psi-
cológico con la Satisfacción Familiar y las estrategias de afrontamiento 
al estrés.

Discusión

La presente investigación buscó indagar respecto de la relación del 
Bienestar Psicológico con las Estrategias de Afrontamiento al Estrés y 
la Satisfacción Familiar. Todo ello particularmente en una población de 
estudiantes universitarios en contexto de pandemia por COVID-19.

Los principales hallazgos de este estudio muestran que existe una 
correlación significativa entre la Satisfacción Familiar y las otras dos 
variables, no solamente en términos generales, sino además a nivel de 
la mayoría de las dimensiones que componen estos constructos. Para 
reforzar esta idea se logró probar un modelo que evidencia la relación 
significativa del bienestar psicológico con la satisfacción familiar y 
aquellas estrategias de afrontamiento que poseen una correlación mayor 
con el bienestar psicológico. Dicho modelo muestra que posee un alto 
efecto en la variación del bienestar psicológico, pudiendo explicar el 
70.1% de ella. Además, el modelo propuesto evidencia que es la satis-
facción familiar el factor que por sí mismo posee una mayor influencia 
en la variación del bienestar psicológico, siguiéndole las estrategias de 
afrontamiento desadaptativas (Negación y Desconexión) y finalmente 
las estrategias adaptativas (Afrontamiento Activo y Planificación), con 
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las consecuentes interacciones expuestas en el análisis. Lo anterior rati-
fica las hipótesis puestas a prueba en la investigación. En este sentido, 
los resultados concuerdan con los modelos teóricos con los cuales se 
abordó el problema y, además, se encuentra acorde con lo concluido 
en otros estudios que investigaron temáticas similares en estudiantes 
universitarios.

Las conclusiones obtenidas concuerdan con diversas investi-
gaciones que han abordado las relaciones entre estas variables de 
estudio. En efecto, Lopes y Nihei (2021) concluyeron que las estra-
tegias adaptativas como las de reinterpretación positiva, planificación 
y afrontamiento activo correlacionan positivamente con el bienestar 
psicológico; asimismo, estrategias desadaptativas como la negación, el 
uso de sustancia, la autoinculpación, la autodistracción y desconexión 
conductual, correlacionan negativamente con el bienestar psicológico. 
De manera similar, Narváez et al. (2021), concluyen que el bienestar 
psicológico correlaciona positivamente con las estrategias de afronta-
miento activo, apoyo social y reevaluación positiva. De forma análoga, 
Silva et al. (2021) concluyen que el bienestar psicológico correlaciona 
positivamente con todas las estrategias adaptativas; mientras que corre-
laciona negativamente con la desconexión conductual y la autodistrac-
ción. Sin embargo, particularmente en estos últimos dos estudios se 
evidenciaron, además, correlaciones positivas del bienestar psicoló-
gico con las estrategias de humor y de religión, cuestión que, si bien 
está acorde con la idea de que ambas son estrategias adaptativas, no se 
manifestó en nuestro estudio. No es fácil explicar esta diferencia en el 
comportamiento de estas variables comparando dichos estudios y el 
nuestro. Las tres son investigaciones en estudiantes universitarios en 
contexto de pandemia; una de ellas en estudiantes colombianos (la de 
Narváez y otros), mientras que la otra fue realizada en estudiantes bra-
sileños. Una posible explicación, pero que involucraría otras investiga-
ciones que profundicen en la cuestión, es sostener que las estrategias 
de afrontamiento pueden tener una carga idiosincrática y cultural rele-
vante. En este sentido, la relevancia que cobren las estrategias de afron-
tamiento como factor protector del bienestar psicológico  dependería de 
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la actitud hacia ellas, lo que tendría una base cultural que se consolida 
en los hábitos que adquieren las personas para enfrentar las exigencias 
del entorno.

Por otro lado, y respecto de la relación del bienestar psicológico 
con la satisfacción familiar, resulta relevante apreciar cómo dicha 
variable y sus dimensiones se asocia significativamente con el bienestar 
psicológico, siendo además el factor que más influye en la variación de 
este último de acuerdo al modelo propuesto. Tomando en cuente que 
este estudio se realizó en contexto de crisis social por la pandemia de 
COVID-19, los resultados coinciden con diversas investigaciones desa-
rrolladas en este mismo periodo en diversos grupos etarios. Pailhé et al. 
(2022), por ejemplo, evidencian en un estudio en niños que el empeo-
ramiento de las relaciones familiares en tiempo de restricciones por pan-
demia correlacionó negativamente con el bienestar psíquicos. Similares 
conclusiones obtienen en estudios en adolescentes Pedrini et al. (2022) 
y Lagarda et al. (2022). Asimismo, en un estudio en adolescentes en 
el mismo contexto de pandemia, Hafsho y Saleh (2021) concluyen 
que existen correlaciones positivas entre el bienestar psicológico y las 
dimensiones de Flexibilidad y Comunicación del modelo de Olson en 
el cual se basa el instrumento FACES IV aplicado en esta investigación.

Todo lo expuesto y sintetizado redunda en reconocer la relevancia 
que sigue teniendo el equilibrio familiar como fuente de bienestar psí-
quico para los sujetos y, por ende, como un factor innegable en la com-
prensión del comportamiento del bienestar psicológico en las personas. 
Es más, de acuerdo al modelo probado, el efecto de una adecuada fun-
cionalidad de la familia resulta ser incluso mayor que la que puedan 
tener las estrategias de afrontamiento al momento de explicar el com-
portamiento del bienestar psicológico como variable.

En un sentido práctico, los análisis permiten orientar el modo 
en que se pueden abordar y/o intervenir estas variables en comuni-
dades o individuos en donde se evidencie una alteración negativa del 
bienestar psíquico. En efecto, de acuerdo a las conclusiones obtenidas, 
las intervenciones que aborden problemáticas de bienestar psíquico 
 deberían tomar en cuenta la percepción que tengan los sujetos tanto de 
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su familia como de los recursos psíquicos asociados a las estrategias de 
afrontamiento. La relevancia de la satisfacción familiar, además, incita a 
que las intervenciones puedan tener un carácter más sistémico, para de 
esa forma integrar a los recursos internos, también los recursos externos 
que puedan ser parte del constructo familiar.

Por otro lado, si bien los resultados de este estudio reflejan una 
consistencia con la teoría y con los resultados de otras investigaciones, 
no es menos cierto que también presentó un problema de fiabilidad en 
algunas subescalas del COPE-28, el instrumento con el cual se midieron 
las estrategias de afrontamiento. En efecto, las subescalas de Reevalua-
ción positiva, Aceptación, Autoinculpación y Desahogo, obtuvieron 
valores de fiabilidad inferiores a los entendidos como aceptables, lo que 
pone en cuestión la fiabilidad de la aplicación en estas dimensiones 
específicas, por lo cual se tomó además la decisión de excluir dichas 
estrategias de los análisis. Esto, creemos, debe motivar el desarrollo 
de más estudios sobre este instrumento en nuestro país. Lo anterior 
cobra aún más sentido y relevancia si se entiende que las estrategias de 
afrontamiento pueden poseer una carga cultural importante, por lo que 
nuevas adaptaciones y validaciones del instrumento podrían permitir 
futuras investigaciones en donde se obtengan resultados de fiabilidad 
adecuados en cada una de las subescalas del instrumento.

Finalmente, a pesar de este inconveniente metodológico, creemos 
que los resultados son suficientemente consistentes y válidos tanto para 
poder orientar nuevas investigaciones en torno a la problemática como 
para fundamentar intervenciones que aborden el bienestar psicológico 
de las personas, en donde se tome en cuenta ya sea como antecedente o 
como foco de intervención tanto las estrategias de afrontamiento como 
la satisfacción familiar que ellos perciban.
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