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RESUMEN

Las consecuencias en la salud mental post pandemia COVID-19 han comenzado a ser evidencia-
das en la población a nivel mundial. El objetivo de este estudio es analizar las experiencias de estu-
diantes de la Universidad Arturo Prat (Chile) respecto a su salud mental durante la pandemia. Para 
ello se realizó un estudio fenomenológico mediante entrevistas semi estructuradas a ocho personas 
universitarias de entre 20 y 28 años. Los datos recolectados fueron analizados con el software Atlas.
ti. Los resultados se organizan en las categorías de emociones y confinamiento, afrontamiento, rela-
ciones interpersonales, expectativas y relaciones familiares y los hallazgos muestran que las personas 
entrevistadas experimentaron deterioro en su salud mental, pasando por estados emocionales de an-
gustia y miedo asociados al confinamiento en pandemia. Como contraparte, se reconoce la existencia 
de algunas fortalezas frente a los elementos estresores que surgen de dicho periodo. Se discute en tor-
no a aspectos de la gestión de emociones y los desafíos de la vida universitaria, así como la necesidad 
de intervenir de forma temprana en elementos que incorporen la educación emocional y la resiliencia 
como herramientas frente a la adversidad.

PALABRAS CLAVE: Salud mental, COVID-19, Estudiantes universitarios, Educación superior.

ABSTRACT

The consequences of post-pandemic COVID-19 on mental health are becoming evident world-
wide. This study aims to analyze the experiences of students from Arturo Prat University (Chile) 
regarding their mental health during the pandemic. A phenomenological study was conducted using 
semi-structured interviews with eight university students aged 20 to 28. The data collected were 
analyzed using ATLAS.ti software. The results are organized into categories such as emotions and 
confinement, coping mechanisms, interpersonal relationships, expectations, and family relationships. 
The findings indicate that the interviewees experienced a deterioration in their mental health, facing 
emotional distress and fear associated with pandemic confinement. However, some strengths were 
identified in coping with the stressors of this period. The study discusses aspects of emotion manage-
ment, the challenges of university life, and emphasizes the need for early intervention, incorporating 
emotional education and resilience as tools to face adversity.

KEYWORDS: Mental Health, COVID-19, University Students, Higher Education.

INTRODUCCIÓN
Las consecuencias del COVID-19 en la población general han sido objeto de especial interés en los 

últimos años, advirtiendo un compromiso importante en la salud mental a partir de los periodos de restric-
ción a la movilidad y confinamiento que se impusieron para hacer frente a la pandemia (Bao et al., 2020; 
Chen et al., 2020; Li et al., 2020; Jones et al., 2021; Martínez-Líbano, 2020; Ramírez-Ortiz et al., 2021).
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Las transformaciones en la dinámica social son múltiples y diversas a raíz de la limitación de la in-

teracción social reducida a espacios virtuales, impactando así el desarrollo humano. En este contexto, 

el sistema educativo debió afrontar una serie de dificultades e implicaciones que afectaron el normal 

desarrollo de los cursos académicos posteriores (de Vincenzi, 2019). Las universidades no fueron la 

excepción en dicho periodo, y la educación presencial dio paso la educación remota o virtual para 

asegurar la continuidad de los procesos educativos (Armando y Cáceres, 2023; Carvacho et al., 2021; 

Copeland et al., 2020; Orrego, 2022; Quiroz, 2020).

El estudiantado de educación superior es un grupo que se considera de especial vulnerabilidad en 

temas de salud mental y que desde antes de la pandemia presentaba un riesgo alto de sufrir alteracio-

nes en este ámbito (Carvacho et al., 2021; Londoño, 2009; Zapata-Ospina et al., 2021). 

Al respecto, la evidencia a partir de la investigación en salud mental del estudiantado universita-

rio durante la pandemia se ha centrado fuertemente en un paradigma positivista, y cuyos hallazgos 

apuntan a un empeoramiento asociado a cuestiones relativas al estrés, ansiedad y miedo al contagio 

principalmente (Asmundson y Taylor, 2020; Mac-Ginty et al., 2021; Prowse et al., 2021). 

Teniendo estas consideraciones, el presente estudio busca analizar aspectos de la salud mental 

durante el confinamiento por la pandemia COVID-19 bajo la perspectiva de las experiencias que 

vivenció el estudiantado universitario. En este estudio se busca analizar las experiencias de personas 

estudiantes de la Universidad Arturo Prat (Chile) porque es un área poco explorada en cuanto a esce-

nario de investigación desde la subjetividad de los participantes, por lo que se busca complementar 

los hallazgos existentes para avanzar en el conocimiento.

Salud mental y desarrollo humano

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), la definición de salud mental 

se refiere a 

Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio-

nes o enfermedades […] está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastor-

nos mentales, el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. (p. 9) 

Por otro lado, la fase universitaria coincide con una nueva etapa del ciclo vital conocida como 

adultez emergente, en la cual según Arnett (2019) se considera al grupo a personas entre 18 a 29 años. 

Bajo una mirada del fenómeno del desarrollo humano desde un punto de vista sociocultural, la adul-

tez emergente coincide con la industrialización de las sociedades por los cambios sociodemográficos 

-como el aumento de ingreso a las universidades y la prolongación de los estudios- la postergación 

de matrimonios e hijos/as, priorizando la vocación y el trabajo. Además, esta etapa se caracteriza por 

poseer las fases de exploración de la identidad, inestabilidad, gran optimismo, posibilidades, estar cen-

trado en sí mismo, y una etapa intermedia entre adolescencia y adultez (Barrera-Herrera y Vinet, 2017).  
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Dentro de esta transición hacia la vida adulta, es posible distinguir ciertos procesos a completar, 
como la finalización de los estudios, la incorporación en el mercado laboral, la emancipación del ho-
gar o la consolidación de una familia. Concretar tales acciones en los últimos años ha sido complejo 
ya que los procesos se han ido individualizando (Buchmann y Kriesi, 2011; Settersten y Ray, 2010; 
Shanahan, 2000). 

Esta etapa en particular además se considera de especial fragilidad en cuanto al desarrollo de la 
salud mental, debido a que se enfrentan situaciones que pueden ser críticas o producir malestar psi-
cológico (Prowse et al., 2021). 

Por consiguiente, esta es una etapa más vulnerable del desarrollo humano, donde el apoyo social 
cumple un rol crucial para quienes actualmente la viven, estando en constante riesgo de padecer 
problemas de ansiedad o depresión, y que en el actual contexto de crisis sanitaria puede aumentar la 
prevalencia de trastornos mentales, dado que los trastornos emergentes también contribuyen a la car-
ga de salud mental y pueden implicar cambios a largo plazo y por tanto, estos requieren ser abordados 
adecuadamente desde las políticas de salud (Gómez et al., 2020; Vicente et al., 2016). 

Salud mental en el contexto pandemia
La salud mental ha sido abordada sustancialmente desde perspectivas positivistas y tradiciones 

que entienden el cuerpo como origen y causa de los problemas mentales (Galende, 2012). Por otro 
lado, se encuentran las corrientes más subjetivas, como la fenomenológica que busca abordar los 
fenómenos desde una perspectiva más integradora y que está “más interesada en captar las estruc-
turas esenciales o núcleos experienciales de los fenómenos” (González et al., 2018, p. 159). De esta 
forma, la perspectiva fenomenológica es amplia y holística, y reconoce contextos sociales, culturales, 
medioambientales y político-económicos, así como también factores psicológicos y físicos. 

En este contexto, resulta innegable que la pandemia, así como el periodo inicial de confinamiento 
tuvieron un impacto negativo en el bienestar psicológico de la población global (Burrone et al., 2020; 
Larraguibel et al., 2021; Madariaga y Oyarce, 2020). 

La convivencia social se vio profundamente alterada a raíz de las medidas que los gobiernos adop-
taron para enfrentar la pandemia. En el caso de Chile, por ejemplo, se declara un Estado de excepción 
constitucional de emergencia, se disponen militares con permanencia en las calles y toques de queda 
nocturno en todo el territorio nacional (Heiss, 2020). 

En el contexto de esta alteración de la vida diaria, es esperable que la repercusión sea más grave 
en grupos especialmente vulnerables como las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Al respecto, en el 
informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) se advierten situaciones 
de mayor riesgo de violencia a causa de las medidas de confinamiento, las limitaciones de la actividad 
económica, el acceso reducido a los servicios de salud y el distanciamiento físico, situaciones que 
pueden incrementar la vulnerabilidad de estos grupos de especial atención.
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En general los estudios en torno al tema de la repercusión de la pandemia en la salud mental 

reconocen un aumento importante de sintomatología asociadas a enfermedades mentales en la po-

blación general (Bao et al., 2020; Chen et al., 2020; Jones et al., 2021; Martínez-Líbano, 2020; 

Ramírez-Ortiz et al., 2021). 

En Chile, los hallazgos de las investigaciones se encuentran en la misma línea y reafirman las 

problemáticas de salud mental en estudiantes y docentes (Martínez-Líbano, 2020; Orrego, 2022), así 

como el impacto significativo de síntomas internalizantes, externalizantes y somáticos en población 

pre-escolar y escolar (Larraguibel et al., 2021).

Las investigaciones internacionales en torno a las repercusiones en estudiantes universitarios dan 

cuenta de elementos que fueron transversales como el miedo al contagio (Asmundson y Taylor, 2020; 

Martínez et al., 2020), el aumento de los niveles de estrés y angustia debido al aislamiento, la pérdida 

de fuentes laborales e ingresos económicos (Husky et al., 2020; Prowse et al., 2021), prácticas desin-

formadas (Zeña et al., 2023), y la vulnerabilidad de grupos de especial atención como son las mujeres, 

los jóvenes, las minorías étnicas y aquellos estudiantes provenientes de entornos socioeconómicos 

precarios (von Keyserlingk et al., 2022; Iob et al., 2020). 

En tanto, los resultados de las investigaciones realizadas en contexto universitario en Chile se 

han desarrollado desde un paradigma positivista. Los principales hallazgos en dichas investigaciones 

dan cuenta de un escenario complejo desde un punto de vista de la salud mental, con niveles impor-

tantes de sintomatología depresiva y ansiosa (Carvacho et al., 2021; Hernández y Hernández, 2023; 

Mac-Ginty et al., 2021; Marín-Medina et al., 2023; Morán et al., 2021).

METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo con un enfoque fenomenológico que per-

mite profundizar en las narrativas desde las experiencias de los propios individuos (Guest et al., 2020). 

Es precisamente a través de la tradición fenomenológica de Husserl (2014) que se busca no solo resu-

mir los relatos de los sujetos, sino volver a la experiencia para recrear descripciones más exhaustivas.

El estudio se enfocó en estudiantes universitarios con matrícula vigente durante la pandemia, que 

pertenecieran a cualquier carrera y que hubieran participado de al menos un encuentro de salud men-

tal que promovía la Universidad. 

La recolección se llevó a cabo a través de un diseño secuencial, el que se caracteriza por el princi-

pio de selección gradual por medio de un sistema de bola de nieve o cadena el cual se realiza rastrean-

do la red de un primer sujeto seleccionado (Martínez-Salgado, 2012). 

El factor para determinar la recolección fue definido por la saturación de datos, la que se entiende 

como la repetición de información en el que ya no se encuentran datos nuevos de los cuales se puedan 

desarrollar más ideas (Guest et al., 2020). Para alcanzar dicho punto se siguieron los lineamientos de 
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Mayan (2023) quien plantea que para definir un criterio de saturación influye la cantidad de informa-
ción útil que se adquiere de los participantes, quienes pueden describir bien sus experiencias.

De esta forma, la investigación quedó formada por ocho sujetos de la Universidad Arturo Prat de 
la región de Tarapacá (Chile). Las edades de los participantes oscilaron entre los 20 y 28 años. De los 
sujetos participantes, dos de ellos pertenecían a enfermería, uno a agronomía, uno a fonoaudiología, 
dos a trabajo social, y dos a ingeniería civil industrial. Sin existir predisposición a la paridad de géne-
ro el estudio quedó conformado por cuatro hombres y cuatro mujeres.

Para recoger los datos se utilizaron entrevistas semiestructuradas debido a su estructura flexible y 
dinámica que permite ajustarse a los entrevistados (Díaz-Bravo et al., 2013). Se utilizaron categorías 
establecidas a partir de la revisión teórica, a saber: emociones y confinamiento, afrontamiento, rela-
ciones interpersonales, expectativas y relaciones familiares. 

Una vez finalizada la entrevista se procedió a transcribir las conversaciones en formato digital 
para luego aplicar un análisis de las entrevistas mediante las categorías a través del software Atlas.Ti 
(Braun y Clarke, 2008). 

Para este estudio se aplicaron aspectos éticos como la voluntariedad, confidencialidad de los datos, 
y el consentimiento informado escrito de los participantes (González, 2002). La investigación fue 
aprobada por el comité de ética de la universidad.

RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados provenientes de los análisis de los relatos de los sujetos 

entrevistados. Para ello se utilizaron las categorías de análisis definidas a priori emociones y confi-
namiento, afrontamiento, relaciones interpersonales, expectativas y relaciones familiares aplicando 
el punto de saturación siguiendo los lineamientos de Mayan (2023) que indican que los relatos son 
enriquecedores, relevantes y dan cuenta sobre el objetivo de la investigación. 

Emociones frente al confinamiento  
A continuación, se presentan los resultados provenientes de los análisis de los relatos de los sujetos 

entrevistados. 
Los relatos de los estudiantes indican inestabilidad en las emociones, sentimientos y pensamien-

tos, que repercuten en los estados de ánimo y en consecuencia en las actividades diarias.  Un estado 
inicial de incredulidad solía dar paso a estados de angustia, enojo, estrés y frustración, en general 
circulares, con un canon repetitivo que lo volvía cada vez más difícil de afrontar. En perspectiva, los 
relatos refieren momentos de profunda vulnerabilidad emocional e incertidumbre.

“Al principio yo de verdad no sabía qué hacer, de hecho, pensé que tenía que llegar a ir a un psi-
cólogo porque pensaba que me estaba dando depresión…lo único que hacía todos los días era llorar” 
(Estudiante 3, 25 de octubre de 2021). 
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“Al principio de la pandemia tristeza, frustración no entendía nada porque pasaba esto . . . estuve 

al borde del colapso, no quería hacer nada estaba muy deprimido, casi no comía, . . . me sentía mal 

conmigo mismo” (Estudiante 4, 28 de octubre de 2021).

El periodo marcado por las restricciones de movilidad de la población, sumado a las cuarentenas, 

se recuerda como un hito de difícil afrontamiento. Las estrictas medidas de restricción de movilidad 

generaron alteraciones en los entrevistados, los cambios de rutina obligados por las circunstancias 

fueron un determinante en el empeoramiento del estado emocional.

La cuarentena, estar encerrada, fue lo que más me desequilibró . . . yo lloraba, a ese nivel de 

estar en la mesa y ver que pasábamos a fase 1, yo lloraba en la mesa, terrible . . . harta angustia 

. . . yo creo que todavía pensar que esto va a seguir, justamente pasó cuando empezó la cuaren-

tena que nos íbamos a ir a práctica y que nos dijeran no es que no se va a poder, fue frustración, 

angustia. (Estudiante 8, 30 de noviembre de 2021)

Harta angustia . . . me frustraba, me quedaba acostada y no me podía levantar, y así me podía 

pasar todo el día, . . . trataba de hacer cosas con mi hijo, ver películas, pero eso yo creo que era 

como uno o dos días, después empezaba a pensar en el encierro . . . ahí volvía a sentirme mal, 

a quedarme en cama. . .  era yo la que estaba como super tensa, pasaba enojada, entonces claro 

todo lo que dijeran me molestaba, pero básicamente más que la pandemia era la cuarentena, estar 

encerrada. (Estudiante 7, 23 de noviembre de 2021)

En lo que respecta a la salud mental de los entrevistados, se observa el impacto a nivel general que 

provoca el recuerdo de los comienzos de la pandemia y las dificultades para procesar los cambios que 

surgieron a partir de las restricciones a la movilidad. En este sentido, Mora (2020) señala que la pan-

demia ocasionó una crisis en el ser humano y en su entorno gatillado por la adaptación que debieron 

asumir ante lo desconocido. 

Así mismo, Borda et al. (2021) distinguen tres elementos que pueden tener un impacto psicológico 

en los sujetos: la preocupación por el contexto que produce una incertidumbre de no saber cómo en-

frentar una situación de tal magnitud; la desesperanza, relacionada a la desadaptación que se produce 

por los cambios vivenciados, provocando una falta de motivación en su cotidianidad y resignándose 

por no encontrar los recursos necesarios para afrontar un problema. Por último, el autocontrol, en-

tendido como la habilidad por mantener un equilibrio en la conducta e impedir acciones que puedan 

resultar negativas. 

Por otro lado, los desafíos que la pandemia supuso para los procesos individuales asociados a la 

toma de decisiones dan cuenta de la confrontación que en algunos casos se produjeron a raíz de la di-

sidencia con la familia. A causa de los procesos vivenciados anteriormente, los participantes recono-

cen que han desarrollado un mayor grado de madurez e independencia, teniendo una mayor claridad 
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de su propio bienestar y a su vez, siendo conscientes de que las experiencias de vida, les aportaron 

para que lograran desarrollar aptitudes que desconocían, potenciando su crecimiento personal: 

Cuando fui a hacer la práctica mi mamá estaba en contra por el tema del covid, pero yo sabía 

que para mi formación debía hacerla físicamente y no online, eso fue una de las situaciones com-

plicadas, tener en contra a mi mamá . . . y tuvo que aceptar que tuve que ir por el bien mío porque 

la pandemia se va a acabar, pero yo voy a seguir. (Estudiante 6, 15 de noviembre de 2021) 

Creo que soy más madura porque el tiempo que me fui . . . me ayudó como a darme cuenta 

de que no necesito a nadie más que a mí misma para estar feliz y para hacer lo que me gusta, 

entonces me hizo saber que soy autovalente y que yo puedo con todo lo que me propongo. (Es-

tudiante 2, 20 de octubre de 2021) 

Afrontamiento  

Esta dimensión se relaciona a la habilidad y capacidad de los entrevistados para tomar decisiones 

de acuerdo con sus vivencias personales en el contexto de la pandemia. Estas decisiones incluyen pe-

dir ayuda y acudir a especialistas, así como también se aprecia el reconocimiento de cambios y trans-

formaciones que han ocurrido a partir de la pandemia y que tienen relación con la forma en cómo se 

ven y cómo afrontan las situaciones a partir de un nuevo esquema mental. En este sentido, se reconoce 

que muchos de los/as entrevistados/as logran asumir la gestión de sus problemas de salud mental. 

Mi salud mental en la pandemia fue como un vaivén en realidad, en tiempos de cuarentena 

fue terrible . . . me vio una psicóloga online y eso creo que me ayudó un poco como a sobrellevar 

el hecho de estar en pandemia en clases. (Estudiante 8, 30 de noviembre de 2021)

Antes no me preocupaba el tema de mis sentimientos, así como tal . . . pero ahora si como 

que he notado que me empiezo a cuestionar cosas que antes no me cuestionaba, o sentir pena por 

cosas que antes no sentía . . . ya estoy notando que igual debo tener mis momentos de relajación, 

de poder hacer como cargo de los sentimientos que tengo como acumulados. (Estudiante 5, 04 

de noviembre de 2021)

En este sentido, se reconoce que muchos de los/as entrevistados/as logran asumir en el mediano o 

largo plazo una adecuada gestión de sus problemas. Esta habilidad puede relacionarse a la inteligen-

cia emocional. Ser emocionalmente inteligente, está relacionado a desarrollar estrategias para regular 

o manejar los estados emocionales y en el caso de no poder por sí solos, saber cuándo es momento 

de pedir ayuda, ya que las personas con alto índice de inteligencia emocional tienden a afrontar los 

problemas y no evitarlos (Pena et al., 2011).

Así, los relatos se entrelazan con la comprensión de los sentimientos de los otros, la empatía, el 

respeto por las diferencias, reconocer fortalezas y debilidades y la capacidad de asumir la responsa-

bilidad de las decisiones propias.
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Relaciones interpersonales  

Esta dimensión se vincula directamente a la capacidad que tuvieron los entrevistados para rela-

cionarse y comunicarse con su entorno. De acuerdo con los relatos de los entrevistados las relaciones 

sociales en general cambiaron durante la pandemia, ya sea con la pareja, los padres y las amistades. 

A través de los relatos se reconoce un cambio, un distanciamiento de las personas más cercanas antes 

de la pandemia. 

“En el tema de la pareja igual fue complicado . . . de repente igual teníamos unas peleas o dis-

cusiones que no podíamos solucionarlas altiro, pero lo hemos sabido sobrellevar” (Estudiante 5, 04 

de noviembre de 2021). 

“En el tema de las amistades, en general me distancié harto de las personas, y para interactuar de 

hecho he notado que me cuesta, diferente a antes, que se me era muy fácil, así llegar a un círculo” 

(Estudiante 1, 13 de octubre de 2021). 

Las relaciones de amistad y pareja como evidencian los relatos tuvieron varias dificultades. Estos re-

sultados coinciden con lo encontrado por Posada-Bernal et al. (2021) quienes refieren que en el contexto 

de pandemia los vínculos se vieron afectados debido a las restricciones de movilidad, la falta del contac-

to físico y personal, limitando la comunicación al uso de las tecnologías de la información y mensajería. 

Asimismo, la forma de interaccionar cambió drásticamente en la población. Se abre, con las res-

tricciones de la movilidad, el mundo virtual y eso implica transformaciones en la manera en cómo se 

producen las relaciones y comunicación. 

Tiene sus pros y sus contras, pero igual yo creo que más sus contras . . . tenemos como una 

pequeña barrera para poder comunicarnos . . . en lo positivo igual como que nos podemos co-

nectar más personas al mismo tiempo, participando como más de reuniones, pero igual existen 

ciertas barreras digitales, así como para adultos mayores. (Estudiante 4, 28 de octubre de 2021).

En cuanto a esta realidad donde la comunicación virtual se ha masificado a través de los espacios vir-

tuales por la contingencia, los participantes concuerdan en que hay beneficios y desventajas en su uso.

Expectativas  

En relación con las expectativas de vida que se tenía antes de la llegada de la pandemia, se refleja 

que la mayoría de los entrevistados afirma que surgieron ciertas modificaciones en los proyectos de 

vida, tanto en ámbitos asociados a las relaciones amorosas, el desarrollo y oportunidades laborales y 

en sus propios procesos universitarios, aun así, sus objetivos principales se mantuvieron.

Antes quería puro salir de la Universidad y tener como una granja ecológica y solamente irme 

a vivir al desierto . . . pero ahora lo único que quiero es viajar y viajar, también me gustaría ser 

deportista como de alto rendimiento (Estudiante 2, 20 de octubre de 2021). 
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Yo creo que va a haber menos oportunidades laborales que antes de la pandemia, si bien, se 
acrecentaron, así como los problemas sociales donde nosotros podemos trabajar, los puestos de 
trabajo son como los que se redujeron harto (Estudiante 5, 04 de noviembre de 2021).

Bajo esta misma línea, es posible destacar el estudio de Dagnino et al. (2020) quienes señalan el 
impacto emocional y estado de angustia que ha desencadenado la pandemia en los estudiantes, bajo 
una constante incertidumbre en el ámbito educacional y laboral. No obstante, en los relatos de los 
jóvenes se presentan altas expectativas por poder cumplir los objetivos personales y principalmente 
finalizar el proceso universitario. 

Respecto a la nueva realidad que debieron afrontar con el uso de clases virtuales debido a la con-
tingencia y las medidas restrictivas, los relatos concuerdan en que hubo beneficios y desventajas en 
el uso de la virtualidad. 

Si bien las consultas se agilizaron, porque era más fácil consultarle por internet al profesor, 
que cuando estábamos en la universidad, porque uno lo iba a buscar a la oficina, quizás no estaba 
o estaba en reunión, en cambio ahora con la aplicación en el celular, los profes contestaban al 
tiro, pero las clases no eran lo mismo, era muy difícil entender la diapositiva de cómo ocupar 
tal instrumento o cómo ocupar la aplicación o cómo ocupar el programa que se supone que te 
deberían de enseñar. (Estudiante 6, 15 de noviembre de 2021)

En esta línea Montalva (2020) señala que una de las ventajas de la comunicación virtual es que 
supera las distancias y facilita el acceso a la información, pero también genera una pérdida del vínculo 
cara a cara, perdiendo el poder interpretar el lenguaje corporal del interlocutor, haciendo limitada la 
comunicación.

Relaciones familiares 
Finalmente, es posible reconocer que la vida en familia se vio profundamente afectada durante la 

pandemia. Los cambios en las dinámicas familiares parten muchas veces por el reconocimiento de los 
otros, el sentir que existe un redescubrimiento de las personas con las que se habitan, pero con quienes 
no siempre se conecta en lo vivencial. 

Había choques de personalidad, salían distintos caracteres, que uno no los veía por no com-
partir todo el día de ellos. ... uno se da cuenta de otras cosas que uno no se daba cuenta, los con-
flictos, las discusiones, las peleas. Porque es como volver a conocer una persona. (Estudiante 6, 
15 de noviembre de 2021)

Si bien yo me enojaba mucho con mi abuela, me di cuenta de que se sentía sola, . . . enton-
ces estando en pandemia pudimos conversar más, claro me di cuenta de que estaba súper sola, 
entonces son cosas que no me hubiera dado cuenta si hubiéramos continuado con el ritmo que 
íbamos todos. (Estudiante 8, 30 de noviembre de 2021)
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En base a lo expuesto por los entrevistados, es posible confirmar lo señalado por Ortiz y Femat 

(2020) quienes refieren que la pandemia trajo consigo diversas modificaciones en el ámbito familiar, 

principalmente en la dinámica que ya tenían establecida, tal como lo reflejan los relatos, donde sur-

gieron alteraciones en la interacción de los integrantes a causa de los protocolos de confinamiento 

y las extensas cuarentas. Lo que desencadenó diversos conflictos y roces, comprendiendo que cada 

integrante se encuentra vivenciado las características y conflictos propios de su ciclo vital (Huer-

ta-González, 2020). Debido a lo anterior se evidenciaron distintas estrategias espontáneas para pasar 

el tiempo y afrontar de mejor manera las situaciones difíciles y sacar enseñanzas de todo lo vivido.

Con mi hijo le decíamos viernes de año nuevo, siempre los viernes en la noche . . . prepará-

bamos algo rico, con mi abuela tomábamos, pisco sour o mango sour o cualquier cosa, hacíamos 

como que era año nuevo, . . . y eso igual nos ayudó en cuarentena…fue un momento donde todo 

se paralizó y tratamos de apreciar cosas básicas como tenernos al lado, tenernos vivos, estar 

juntos, creo que en ese aspecto fue súper positivo, . . .  estábamos tan acelerados, . . . no tenía-

mos contacto con la familia, entonces quizás fue chocante, porque claro no estábamos acostum-

brados, pero en cierto sentido también nos ayudó mucho a conversar más. (Estudiante 8, 30 de 

noviembre de 2021)

En el periodo de pandemia, los participantes y sus familias afrontan estas diversas dificultades, 

pero al mismo tiempo encontraron maneras de resolver los inconvenientes. Lo anterior se relaciona 

de acuerdo con Gómez y Kotliarenco (2010) con el origen de la resiliencia familiar, la que surge en 

presencia de situaciones de estrés o dificultad, lo que presiona de cierta forma a la familia a asumir 

nuevos procesos de reorganización y comportamientos, trabajando en conjunto en la búsqueda de un 

equilibrio del bienestar familiar.

Finalmente, acontecimientos tan críticos como una pandemia, sí permiten el surgimiento de nue-

vas estrategias adaptativas, ligadas a la resiliencia e inteligencia emocional cómo se logra apreciar en 

el relato de los entrevistados, ya que, a pesar de los conflictos, se reconocen fortalezas y debilidades a 

nivel individual y familiar desarrollando estrategias para afrontar de mejor manera la crisis.

DISCUSIÓN 

La salud mental de estudiantes universitarios es sin duda alguna, un tema de interés transversal en 

el desarrollo del conocimiento en la sociedad actual. Se deben reconocer las dificultades que incluye el 

proceso de ingreso a la universidad por los desafíos, exigencias y expectativas que conlleva (Bravo et al., 

2021), y la existencia de una condición de especial vulnerabilidad asociada a esta etapa del ciclo vital. 

En el contexto post pandemia por COVID-19 la literatura da cuenta de manera cada vez más robus-

ta de las repercusiones en la salud mental en población universitaria. En este sentido, los resultados del 

presente estudio coinciden con los hallazgos en torno a los efectos y el deterioro en la salud mental aso-
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ciada a los periodos de confinamiento y cuarentenas vivenciados (Asmundson y Taylor, 2020; Husky et 
al., 2020; Martínez et al., 2020; Prowse et al., 2021; von Keyserlingk et al., 2022; Zimmermann et al., 
2021). Sin perjuicio de ello, los hallazgos de la presente investigación permiten reconocer otras aristas 
asociadas a la subjetividad de las experiencias a través del enfoque fenomenológico. En particular la 
fenomenología interpretativa de Husserl (2014) ha servido para abordar temáticas del área de la salud 
como una forma de valorar de manera holística las experiencias de los sujetos. 

Se relevan así aspectos en torno a la capacidad de sobreponerse, y enfrentar las innumerables di-
ficultades del periodo de confinamiento y educación online. En efecto, los entrevistados logran iden-
tificar elementos que se asocian a la empatía y la inteligencia emocional que les permitieron afrontar 
la adversidad que la pandemia trajo consigo. 

Considerando los diversos procesos y contextos que atraviesa cada estudiante, se identifica un 
interés por ponerse en el lugar de otros y de mantener buenas relaciones y comunicación, con lo cual 
es posible que estuvieran favoreciendo el propio bienestar psicológico (Acun-Kapikiran, 2011). 

En este punto, la resiliencia es un elemento que emerge desde momentos altamente estresantes y 
que suele ayudar a explicar cómo los jóvenes adultos intentan adaptarse a las condiciones negativas 
del entorno (Davis et al., 2019). En esta misma línea, se coincide con los resultados del estudio de 
Preetz et al. (2021) quienes resaltan que parte de la muestra presenta satisfacción con la vida personal 
que permite identificar la presencia de elementos resilientes en estudiantes universitarios. 

Asimismo, se resalta el papel protector de la prosocialidad frente a los desafíos de la salud men-
tal en población adolescente (Carlo, 2014; Padilla-Walker et al., 2022). Al respecto, Carlo y Padi-
lla-Walker (2020) sostienen que en el caso de las conductas prosociales que se despliegan frente a una 
emergencia con una alta carga estresante -como por ejemplo en medio de la pandemia- requiere de 
una buena regulación emocional para responder de manera efectiva a la situación, existiendo eviden-
cia en donde algunos estudios precisamente dan cuenta de la posible asociación entre altos niveles de 
estrés y prosocialidad en población de jóvenes adultos (Davis et al., 2019; Davis et al., 2018). 

El reconocimiento frente a la dificultad para gestionar emociones en el inicio de la pandemia es un 
elemento que surge de los relatos. En efecto, otros estudios con población adulta dan cuenta del papel 
del autocontrol en el estrés y salud mental de las personas durante el periodo de confinamiento (Li et 
al., 2020; Schnell y Krampe, 2020). En el estudio de Li et al. (2020) con población adulta encontraron 
los individuos con un bajo autocontrol eran más vulnerables a presentar problemas de salud mental 
y propensos a necesitar ayuda psicológica para afrontar estos problemas. En tanto en el estudio de 
Schnell y Krampe (2020) se ratifica el efecto moderador del autocontrol entre el estrés que causa el 
COVID y salud mental. 

Por eso, la gestión de las emociones es crucial no solo para la salud mental, sino para el desempeño 
académico de la población universitaria frente a las dificultades de esta etapa en el ciclo vital. 
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En efecto, la resolución de problemas implica esfuerzos cognitivos y conductuales (Hendarwati et 

al., 2021), así como una adecuada gestión de las emociones (Babicka-Wirkus et al., 2021) que permita 

por un lado lidiar con las dificultades que se vivencian, pero también solicitar ayuda cuando no es 

posible elaborar de manera sana y adecuada esas experiencias.

En los relatos se mencionan elementos en relación con la gestión oportuna o proactiva de proble-

mas lo que facilitó el despliegue de herramientas y recursos que permitieron afrontar de mejor manera 

el confinamiento. En este punto se coincide con Narváez et al. (2021) en cuyo estudio con población 

universitaria se destaca precisamente la anticipación a posibles problemas que facilita la forma en la 

que se afrontó la pandemia. 

Los sujetos reconocen las dificultades en las relaciones personales. Durante el periodo de confina-

miento por COVID, el contexto de las interacciones sociales se vio alterado, con repercusiones en la 

convivencia y cómo se enfrentaron las relaciones sociales. 

Por otro lado, es conocido el impacto y las oportunidades que tiene el acceso a internet en las rela-

ciones sociales (Uhls et al., 2017), ambos componentes presentes durante el confinamiento en la vida 

de los jóvenes universitarios especialmente. Resultados similares se obtienen del estudio de Dotson 

et al. (2022) en el que estudiantes universitarios reportaron dificultades para mantener las relaciones 

afectivas en línea con amistades como lo hacían en persona, padeciendo consecuencias en su salud 

mental en el periodo de aislamiento producto de las medidas de confinamiento. 

CONCLUSIONES

La edad adulta emergente representa un momento en el que los jóvenes se plantean cuestiones de 

identidad y avanzan en la comprensión acerca de cómo adaptarse en la sociedad. El entorno universi-

tario representa un nuevo espacio para desarrollar precisamente aspectos de la identidad y la adapta-

ción debido a la exposición a contextos y experiencias nuevas. 

El abordaje fenomenológico de las experiencias de universitarios que aquí se presenta permite 

complementar el conocimiento científico en la materia, considerando aspectos más allá de los psico-

patológicos para comprender la complejidad de los temas de salud mental. 

Por otro lado, la pandemia de COVID-19 podría brindar la oportunidad de mejorar las interven-

ciones en salud mental, no solo en los espacios educativos, sino en la población general considerando 

para ello información proveniente de distintas fuentes metodológicas. 

En esta misma línea y como elementos a considerar, la pandemia y el confinamiento nos obligan a 

relevar elementos de la educación emocional en el ámbito universitario que son vitales para afrontar 

posibles futuras crisis, como el desarrollo del pensamiento crítico, la resiliencia, las habilidades para 

resolver problemas y la adaptación a cambios inesperados. 
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La implementación de programas de educación temprana en escuelas, con las familias, y la comu-

nidad permitiría mejorar la capacidad de respuesta frente a nuevas crisis. De esta forma, la educación, 

el autocuidado y el apoyo familiar deben formar parte de las estrategias de salud mental, que deben 

implicar la colaboración multiinstitucional y de las políticas locales de intervención con salud mental.  

Esta investigación no está exenta de limitaciones. Una de ellas está dada por el perfil de los sujetos 

del estudio. En efecto, la situación que vivenciaron estudiantes que no pertenecían al ámbito urbano 

queda sin recoger en el presente estudio y puede implicar que las vivencias no sean similares. 

No obstante, la falta de estudios de corte cualitativo en esta temática confiere un especial interés a los 

hallazgos que se desprenden de esta investigación. Las autoras coinciden en que futuras investigaciones 

podrían continuar profundizando en esta metodología, para robustecer el conocimiento sobre las percep-

ciones y vivencias de los sujetos en temas de salud mental. De esta manera es posible captar la esencia 

de las vivencias individuales, resaltando la experiencia por sobre las tendencias generales y de esta 

forma complementar los sustanciales hallazgos de corte cuantitativo que da cuenta la literatura actual.
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