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Resumen

Las fortalezas psicológicas ayudan a enfrentar los desafíos 
emergentes y fomentar la salud mental. El objetivo de esta 
investigación es determinar la asociación de ansiedad, resiliencia 
con el bienestar psicológico de estudiantes universitarios. El 
enfoque del estudio fue cuantitativo, no experimental, de corte 
transversal y alcance correlacional predictivo. Para el análisis se 
realizó una regresión logística binomial. Se utilizó la escala de 
bienestar psicológico de Ryff, escala de 10 ítems de Connor-
Davidson. Resilience Scale (CD-RISC) y la escala de trastorno de 
ansiedad generalizada (GAD-2). Participaron 378 alumnos de la 
universidad pública de Guatemala. La edad M = 22.2 (SD = 2.11), 
siendo 252 (66.70 %) mujeres. La razón de posibilidades (OR) 
para un indicador bajo de trastorno generalizado de ansiedad 
fue de 2.907 (IC 95% 1.718 - 4.922) mientras que un indicador 
alto de resiliencia en 4.816 (IC 95% 3.052 - 7.601), los cuales 
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afectan al bienestar psicológico, con una varianza explicada de 
26.20 % (Nagelkerke R²). El modelo fue significativo (p < .001). 
Los resultados sugieren que se debe de prestar más atención 
a la ansiedad y la resiliencia para el desarrollo y la mejora del 
bienestar y salud mental durante la COVID-19.

Abstract

The psychological strengths help to deal with the challenges 
that emerge and encourage the mental health. The aim of this 
investigation is determining the association of anxiety, resilience 
with the psychological well-being in students at the university. 
The approaches of this study was quantitative, nonexperimental, 
cross-sectional and predictive correlational scope. For the 
analyses it was used a logistic binomial regression. Using the 
scale Psychological well-beaing by Ryff, scale of 10 items by 
Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and the generalized 
anxiety disorder scale (GAD-2). 378 students from the public 
university of Guatemala participated. The age M = 22.2 (SD = 
2.11), being 252 (66.70 %) women. The odds ratio (OR) for a 
low indicator of generalized anxiety disorder was 2.907 (IC 95% 
1.718 - 4.922) while a high indicator of resilience 4.816 (IC 95% 
3.052 - 7.601), which affect the psychological well-being, with an 
explained variance of de 26.20 % (Nagelkerke R²). The model was 
significant (p < .001). The results suggest paid more attention to 
anxiety and resilience for the development and improvement of 
well-being and mental health during COVID-19.

Introducción 

En los últimos años se ha prestado atención al enfoque de la 
psicología positiva en relación con las habilidades humanas. 
El objetivo final de esta corriente psicológica es identificar los 
métodos y constructos que incrementan el bienestar humano. 
Por lo tanto, los factores que causan una mayor adaptación a las 
necesidades y amenazas de la vida son los constructos básicos 
de este enfoque de estudio. 

El bienestar psicológico es un constructo importante para 
incrementar el potencial de las personas (Howell, 2009), y esto 
aplica también en el logro de sus metas académicas (Vaez & 

Palabras clave: 
bienestar, salud mental, 
universidad, adaptación, 
desesperanza

Keywords: 
well-being, mental health, 
university, adaptation, 
hopelessness



45Revista Guatemalteca de Educación Superior Vol. 4 / No.1 /2021

Facultad de Humanidades   Escuela de Estudios de Postgrado

ISSN: 2708-9584 ISSN: 2708-9584 

Laflamme, 2008). Sin embargo, los estudiantes universitarios 
en ocasiones pueden llegar a ser vulnerables al estrés y al 
agotamiento dentro del sistema de educación superior, lo que 
afecta negativamente el rendimiento académico (Bernhard, 
2010; Cushman & West, 2006; Dyrbye et al., 2005; Law, 2010; 
Morgan & De Bruin, 2010). Esto ya que, los alumnos, dedican 
muchas horas a conferencias, prácticas y estudio independiente; 
necesitan organizar el tiempo, gestionar relaciones y adaptarse a 
la vida en el campus; mientras que a menudo también se enfrentan 
a experiencias que son física, emocional y psicológicamente 
desafiantes (Cushman & West, 2006; Dyrbye et al, 2013). 

Los estudios de Bernhard (2010), Pritchard, Wilson y Yamnitz 
(2007), mostraron que los estudiantes experimentaron 
específicamente un aumento de resultados negativos durante 
su primer año y reportaron niveles más altos de agotamiento 
que los estudiantes de pregrado y posgrado. No obstante, 
otras personas resilientes pueden tener resultados positivos o 
experimentar un ajuste exitoso en el entorno de la educación 
universitaria.

Según Zautra y colaboradores (2010), la resiliencia se define 
mejor como una adaptación exitosa a circunstancias adversas. Las 
características personales determinan los procesos de resiliencia 
conduciendo a resultados saludables después de las situaciones 
estresantes. Es por esto por lo que los estados psicológicos 
positivos como la resiliencia pueden ser más importantes para 
explicar el desempeño en entornos laborales y académicos que 
los conceptos psicológicos negativos (Salanova et al., 2010). 

Por otra parte, durante el 2020 muchos universitarios han 
experimentado problemas psicológicos como la ansiedad. Esto 
debido al rápido aumento del número de decesos por motivos 
de la COVID-19. Sumado a esto, la escalada significativa 
de la epidemia y los cambios ambientales severos para las 
universidades de todo el país están afectando de forma directa 
o indirecta la salud mental de los estudiantes. Ya desde China 
(Cao et al, 2020) se reporta el impacto de la COVID-19 en la 
ansiedad en estudiantes universitarios, donde la mayoría tiene 
altos indicadores de ansiedad en comparación a otros años 
(Wang et al, 2020).
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En Guatemala el rápido confinamiento impuesto y el temor 
por el incremento de contagios llevó a la universidad publica 
a cerrar sus aulas. Esto fue un cambio rotundo en el estudiante 
que estaba acostumbrado a trabajar de forma presencial. Esta 
situación es propicia para el aumento del estrés académico y 
factores de riesgo como el desempleo y el poco acceso a la 
internet, principalmente en las sedes departamentales (López, 
2021). 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se buscó determinar 
la asociación entre bienestar psicológico, resiliencia y ansiedad 
en estudiantes de la única Universidad Publica de Guatemala. La 
recolección de datos se hizo durante los meses de septiembre a 
noviembre del 2020, mientras aún había algunas restricciones en 
el país y las clases desarrollándose de forma virtual. 

Materiales y métodos

El estudio tiene enfoque cuantitativo, no experimental, de 
corte transversal y alcance correlacional predictivo. Debido 
a las condiciones de distanciamiento social, se trabajó con un 
muestreo no probabilístico por voluntarios, donde se le pidió a 
cada alumno su participación por medios digitales como aulas 
virtuales, WhatsApp, Facebook e Instagram para responder 
un cuestionario virtual alojado en la plataforma soscisurvey. 
Contestado por un total de 378 estudiantes. 

Para la recolección de datos se utilizaron cuatro instrumentos. 
El primero fue Escala de bienestar psicológico de Ryff (1989), 
particularmente la versión propuesta por Diaz y colaboradores 
(2006). Este instrumento de auto reporte tiene un total de 39 
ítems con opciones de respuesta del 1 al 6, en el que 1 es 
totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo. A mayor 
puntuación, mayor es la presencia de bienestar psicológico. 

El segundo se utilizó para medir la resiliencia en una versión 
breve de la Connor-Davidson Resilience Scale(CD-RISC), siendo 
la adaptación  española  de  Notario-Pacheco y colaboradores 
(2011). Está conformada por 10 ítems (los numerados como 1, 
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4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 19) de la escala original elaborada por 
Connor & Davidson (2003). La forma de respuesta es una escala 
tipo Likert de cinco puntos desde 1 (totalmente en desacuerdo) 
hasta 5 (totalmente de acuerdo).

El tercero es una escala de primera atención médica que detecta 
indicadores del trastorno de ansiedad generalizada. Los ítems 
de la escala corresponden a los criterios para diagnosticar 
el trastorno de ansiedad generalizada basados   en el Manual 
diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría, Cuarta Edición. Cada elemento 
se califica en una escala Likert de 4 puntos según la frecuencia 
con la que el encuestado ha experimentado el síntoma en las 
últimas dos semanas. Las puntuaciones de los ítems varían de 
0 (nada) a 3 (casi todos los días), con puntuaciones totales que 
van de 0 a 21. Las puntuaciones más altas indican síntomas de 
ansiedad más graves. Por lo general, se utiliza una puntuación 
de corte de 3 para indicar síntomas de ansiedad clínicamente 
significativos (Kroenke et al, 2007).

Por último, se aplicó un cuestionario sociodemográfico que 
incluye variables como: edad, sexo, empleo, estado civil, ciclo 
de estudio, centro universitario, unidad académica y jornada. 

A partir de los datos recolectados se creó una base de datos en 
el programa de distribución libre Jamovi en su versión 1.6.9. 

El análisis estadístico se realizó inicialmente con la distribución 
de frecuencias y porcentajes de cada variable. También se 
buscó la confiabilidad de los instrumentos con la prueba Alfa de 
Crombach’s y se hizo el análisis factorial exploratorio en donde 
únicamente se presenta en este informe la prueba Kaiser-Mayer-
Olkin (KMO) para cada instrumento. 

La asociación fue a través de una regresión logística binomial. 
Se incluyó el modelo y la varianza ajustada (Nagelkerke R²) de 
la dependiente. Además, para la hipótesis de la regresión se 
comprobó por medio de la prueba Hosmer Lemeshow.
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En cuanto a las consideraciones éticas se les informó a todos 
los participantes por medio del consentimiento informado los 
beneficios, riesgos, justicia y confidencialidad de los datos.

Resultados

La edad promedio de los participantes es de 22.2 (SD = 2.11).  
La mayoría de las estudiantes son mujeres (66.7%). La jornada 
que más aporta es la nocturna (47.6%). El resto de las variables 
están dentro de la Tabla 1.

Para la variable dependiente, que es el bienestar subjetivo la M 
= 126 (SD = 19.7). Su consistencia internar es excelente (α = .892) 
y su valor de KMO = .903. Para las variables independientes los 
resultados indican que resiliencia tiene una M = 39.3 (SD = 6.68), 
con un α = .840 y un KMO = .894. Mientas que para ansiedad la 
M = 4.63 (SD = 1.76) un α = .740 y el KMO = .50.

Los instrumentos Ryff y CDRisc-10 fueron convertidos en 
dicotómicos tomando el punto de corte de la media. Para el 
GAD-2 su punto de corte fue 3. Los resultados los puede 
observar en la Tabla 2.

Se realizó una regresión logística binomial para determinar la 
asociación de la ansiedad y resiliencia con el bienestar psicológico 
de estudiantes universitarios. El modelo fue estadísticamente 
significativo, χ2 (2, N = 378) = 67.975, p < .001; explicó el 26.20 
% (Nagelkerke R²) de la varianza en el bienestar psicológico y 
clasificó correctamente el 69.80 % de los casos. La sensibilidad 
fue del 72.40 % y la especificidad fue del 68.80 %. La razón 
de posibilidades (OR) para un indicador bajo de trastorno 
generalizado de ansiedad es de 2.907 (IC 95% 1.718 - 4.922) 
mientras que un indicador alto de resiliencia en 4.816 (IC 95% 
3.052 - 7.601). Los demás resultados se pueden observan en la 
Tabla 3.

A partir de la prueba de Hosmer Lemeshow se rechaza la 
hipótesis nula (p = .964), indicando que las variables dentro del 
modelo tienen un ajuste adecuado.



49Revista Guatemalteca de Educación Superior Vol. 4 / No.1 /2021

Facultad de Humanidades   Escuela de Estudios de Postgrado

ISSN: 2708-9584 ISSN: 2708-9584 

Discusión

Los resultados de la regresión logística binominal mostraron que 
altos indicadores de resiliencia y bajos indicadores de trastorno 
de ansiedad generalizada han sido predictores significativos 
para bienestar psicológico durante la pandemia de la COVID-19, 
la cual ha afectado la forma en que las personas viven las 
relaciones interpersonales. El encierro se ha caracterizado por 
una organización diferente de la vida diaria, con un incremento 
del tiempo en el hogar y una reducción de la distancia a través 
de dispositivos digitales (Saladino et al, 2020).

Además, es un factor adicional por el que los estudiantes 
deben estar estresados   y ansiosos (Pragholapati, 2020). En 
varios estudios de ansiedad y bienestar psicológico ya sea en la 
pandemia mundial actual (Alyami et al, 2020; Lai et al, 2020) o 
pasadas (Taylor et al, 2008; Van Bortel et al, 2016) los hallazgos 
son que alrededor del 35% de estudiantes universitarios 
reportan ansiedad en algún nivel y el 13% tuvo niveles severos. 
Tales resultados son diferentes a los obtenidos en este estudio, 
ya que el 28% tiene indicadores de trastornos de ansiedad 
generalizada, aunque este dato puede indicar que los resultados 
son consistentes con el estado prepandémico. Sin embargo, hay 
que considerar lo planteado por Cao y colaboradores (2020) 
quienes refieren la falta de mediciones longitudinales de los 
niveles de ansiedad. La falta de este tipo de investigaciones 
podría haber contribuido a los resultados presentados.

Así también, investigaciones previas como la de Johnson (2011) 
y respalda la relación entre el bienestar psicológico y su relación 
con ansiedad y resiliencia. Se puede decir que la resiliencia llega 
a ser una consecuencia del bienestar o una razón que puede 
conducir a mayores indicadores de bienestar. Estos, no son 
factores y capacidades estables, pero son factores dinámicos, 
por lo que se puede inferir que los indicadores de ansiedad 
afectan la resiliencia y su vez al bienestar psicológico. Así mismo, 
se sugiere que componentes del bienestar como el dominio 
ambiental y el propósito de vida podrían predecir los cambios 
relacionados a la resiliencia de los sujetos. Consecuentemente 
afectando el aumento o disminución de la resiliencia. 
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Por otro lado, los hallazgos del objetivo de estudio respaldan 
indirectamente a aquellos estudios que demostraron que la 
resiliencia y el bienestar psicológico es predictiva del éxito 
académico. Los autores Haktanir y colaboradores (2018), Sattler 
& Gershoff (2019) mostraron que los factores de resiliencia 
contribuyeron al rendimiento académico. Esto quizás se deba 
que los estudiantes con altos indicadores de resiliencia y 
bienestar psicológico pueden adaptarse fácilmente al entorno 
cambiante (Frydenberg, 2004). Como tal, los estudiantes poseen 
una alta capacidad para recuperarse de situaciones estresantes 
que a su vez les permiten tener un mayor bienestar y salud 
mental. Es decir, tienen una fuerte motivación y capacidad para 
planificar rutas alternativas ante las dificultades y pueden creer 
que la situación y las dificultades actuales pueden controlarse 
y superarse. Tener tales creencias puede, en última instancia, 
permitir que las personas posean una mayor calidad de vida.

Además, Tugade & Fredrickson (2004), sugirieron que se ha 
demostrado que resiliencia y bienestar psicológico ayudan 
a las personas a pasar experiencias indeseables. Algunos 
investigadores, como explicación probabilística, sugirieron 
que la resiliencia mejora la autoestima y la oposición exitosa a 
las experiencias negativas a través del aumento del bienestar 
psicológico (Benetti & Kambouropoulos, 2006; Bonanno, 2004). 
Sobre la base de esta explicación, la resiliencia mediante la 
mejora de la autoestima, como mecanismo intermedio, puede 
conducir a una adaptabilidad positiva. Así mismo, menores 
indicadores de resiliencia pueden llegar a producir una baja 
autoestima e ineficacia frente a las experiencias negativas. Por lo 
tanto, las patologías psicológicas, la angustia, la depresión y la 
ansiedad se asocian a un mal bienestar psicológico.

Es importante remarcar que los estudiantes pueden llegar a sufrir 
un trastorno de ansiedad generalizada a causa de la pandemia 
de la COVID-19 (Lee et al., 2014). Por lo que la identificación de 
factores de protección centrados en la prevención de problemas 
de salud mental juega un papel crucial para mejorar el bienestar 
y la salud mental. Por tanto, factores como la resiliencia 
adquieren protagonismo para amortiguar el impacto negativo 
de las perturbaciones en tiempos de crisis. Sin embargo, es 
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importante que el estudio longitudinal y la práctica clínica 
evalúen si promover la resiliencia y buscar bajar indicadores de 
ansiedad puede mejorar el bienestar subjetivo y la salud mental 
a lo largo del tiempo.

Dado que una de las medidas más importantes para minimizar la 
propagación del COVID-19 es adoptar el distanciamiento social 
centrado en la menor cantidad de contacto físico mediante la 
interrupción de la transmisión, es fundamental diseñar programas 
de capacitación de resiliencia de forma virtual, que tengan 
cantidad mínima de contacto con las personas, para contribuir al 
bienestar psicológico de quienes se encuentran bajo riesgo de 
COVID-19. 

Se debe agregar también que la tecnología ha hecho la vida 
relativamente fácil, se puede utilizar convenientemente para 
ofrecer programas de intervención psicológica en línea que se 
centren en mejorar la salud mental a bajo costo a gran escala en 
tiempos de crisis sanitaria. 

Por otro lado, si bien es imposible preparar completamente a los 
estudiantes y profesores para una pandemia similar a COVID-19, 
la resiliencia y el bienestar psicológico pueden ayudar a reducir 
la ansiedad asociada. Además, los resultados de este estudio 
brindan información valiosa sobre el estado psicológico de los 
estudiantes en un momento crucial, y esto, por supuesto, tiene 
su propio mérito. Sin embargo, es igualmente importante que 
las investigaciones futuras se centren y sugieran soluciones para 
abordar los efectos asociados con las pandemias. 

Por último, los datos presentados contribuyen a ir cerrando la 
brecha de estudios relacionados con la psicología y la educación 
universitaria en Guatemala. Esto podría orientar a los responsables 
de la formulación de políticas a desarrollar protocolos de gestión 
de riesgos como parte de su política para reducir patologías 
psicológicas en los estudiantes universitarios. Aunque, lo más 
importante es que, por mucho que estemos convencidos de que 
COVID-19 es el enemigo actual de la humanidad, debemos ser 
conscientes del impacto asociado y ser capaces de responder 
de manera efectiva a todas las consecuencias.
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Se debe tomar en cuenta que el estudio ha tenido varias 
limitaciones. En primer lugar, se trata de una encuesta de estudio 
transversal realizada en un único momento. Por tanto, es difícil 
sacar una conclusión sobre efectos causales entre las variables 
de estudio. En segundo lugar, se utilizó un enfoque en línea 
para recopilar datos. Las respuestas de las personas sin acceso a 
Internet podrían estar subrepresentadas. El uso de un método de 
muestreo por voluntarios para la recopilación de datos fue otra 
limitación de este estudio. Por tanto, no podemos generalizar 
los resultados de este estudio a la población. Se recomienda 
encarecidamente la selección aleatoria de participantes en 
estudios futuros. En estos estudios, examinar el efecto de las 
características de la muestra (por ejemplo, el género) también 
podría ser útil para desarrollar estrategias de intervención para 
promover la salud mental en estudiantes universitarios. A pesar 
de esta limitación, La administración de encuestas en línea era 
la única forma viable de recopilación de datos en tiempos de 
brote.
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