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Resumen

Objetivo: Analizar la relación entre las experiencias en las actividades de disfrute, la claridad en el 
autoconcepto y la percepción de un futuro significativo en jóvenes que cursan estudios superiores 
durante la pandemia de covid-19.
Método: Participantes: estudiantes (n = 228), de ambos sexos de distintas carreras de nivel superior de 
Buenos Aires. Instrumentos: Cuestionario sociodemográfico. Cuestionario de los posibles sí mismos. 
Escala de propósito vital para estudiantes universitarios. Escala de claridad en el autoconcepto. Escala 
de Disfrute en la Actividad. Escala de Autorrealización en la Actividad. Escala de Indicadores Físicos y 
Psicoemocionales de Estrés.
Resultados: más de la mitad de los estudiantes (65,8 %) percibe grandes cambios en su actividad de 
disfrute durante la cuarentena, pero estos no se relacionan con la percepción de un futuro significativo. 
La claridad en el autoconcepto predice la probabilidad de alcanzar los posibles sí mismos deseados y la 
búsqueda de propósito vital. La claridad, el afecto positivo y la autorrealización predicen la identificación 
de propósito vital. Las variables estudiadas se asocian a menores síntomas de estrés.
Conclusión: los resultados muestran la necesidad de favorecer estas experiencias, así como la explo-
ración del autoconocimiento, valores e intereses, que promuevan la identificación de metas, como factor 
de protección frente a los efectos y consecuencias del contexto actual.
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Abstract

Objective: Analyze the relationship between experiences in enjoyment activities, self-concept clarity 
and the perception of a significant future in young people who are pursuing higher education during the 
covid-19 pandemic.
Method: Participants: students (n = 228), of both sexes who were studying different higher-level careers 
in Buenos Aires. Instruments: Sociodemographic questionnaire. Possible Selves Questionnaire. Purpose 
in Life Scale for College Students. Self-concept clarity Scale. Scale of Enjoyment in Activity, Scale of 
Personal Achievement. Scale of Physical and Psychoemotional Indicators of Stress.
Results: More than a half of the students (65,8 %) perceive great changes in their enjoyment activity 
during the quarantine, but these are not related to the perception of a significant future. Self-concept 
clarity predicts the probability of attaining possible desired selves and the pursuit of purpose in life. 
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Clarity, positive affect, and self-actualization predict purpose in life identification. The variables studied are 
associated with fewer stress symptoms.
Conclusion: The results show the need to favor these experiences, as well as the exploration of 
self-knowledge, values   and interests, which promote the identification of goals, as a protective factor 
against the effects and consequences of the current context.

Key words: future; identity; activities; higher studies; stress; covid-19

1. INTRODUCCIÓN

La percepción de un futuro significativo es de gran importancia durante los 
estudios superiores. Muchos estudiantes comienzan sus estudios sin poder 
visualizar un plan de carrera. De este modo, a la vez que exploran su identidad, 
consideran las vidas posibles que pueden desarrollar como producto de la 
formación que inician (Bennett et al., 2016).

En este contexto los posibles sí mismos (PS) cobran particular relevancia. Estos 
constituyen el autoconocimiento que hace referencia al propio potencial y a 
sí mismos en el futuro (Markus & Nurius, 1986). Son más que una meta vital, 
involucran la propia imagen estando en esa situación, siendo agente en dicho 
escenario (Erikson, 2007).

En la medida en que las personas pueden responder a la pregunta sobre 
quiénes son y cómo desean o temen ser, exploran y determinan la forma 
en que quieren relacionarse con el mundo y su manera de contribuir con 
cuestiones que van más allá de sí mismos. De este modo, la exploración 
de la identidad, a través de la percepción del sí mismo en el futuro, está 
fuertemente asociada con el desarrollo de un propósito vital (PV) (Kiang et 
al., 2020). Es decir, con una intención estable y generalizada de lograr algo 
que es muy significativo para el self, y que permite la realización y definición 
personal, pero al mismo tiempo tiene repercusiones más allá de uno mismo 
(Damon et al., 2003). Por lo tanto, el PV y los PS, componen la percepción de 
un futuro significativo en la que se conectan un proyecto significativo, para el 
self y el mundo, con una visión positiva de uno mismo en ese futuro.

Existe gran acuerdo en que los PS y el PV son recursos para un funciona-
miento positivo (Corte et al., 2022; Pfund & Hill, 2018). Los PS están fuerte-
mente asociados a la autorregulación (Wu & Lee, 2022), la motivación y el 
compromiso académicos (de Place & Brunot, 2020; Frazier et al., 2021). Por 
su poder en la regulación de la conducta, los PS son de gran importancia 
para las intervenciones en psicoterapia (Bak, 2015) y para la planificación de 
políticas públicas destinadas a favorecer el acceso a la educación superior 
(Harrison, 2018). El PV se asocia a una mayor retención universitaria (Ver 



3Psicogente 26(49): pp.1-24. Enero - Junio, 2023. https://doi.org/10.17081/psico.26.49.5765

María Fernanda Molina  - Karina Iribarne - María Ángela Menéndez - Analía Roxana Álvarez Ituraín 

DeWitz et al., 2009 para una revisión), un mayor grado de compromiso con 
la carrera (Sharma & Yukhymenko-Lescroart, 2018), una mayor presencia de 
grit (Hill et al., 2016), una disminución del estrés (Zhizhong & Koenig, 2016), 
la depresión y ansiedad (Zhang et al., 2018) y un aumento del bienestar 
(Sumner et al., 2015).

Estos hallazgos señalan la importancia de estudiar aquellos factores que 
favorecen la percepción de un futuro significativo. En este sentido, el contexto 
social es particularmente importante para la constitución de los PS y el PV. 
Los PS se forman en interacciones sociales. Principalmente, el entorno social 
es el que valida y da sostén a los PS del individuo. Es decir, en quién piensa o 
desea convertirse una persona se ajusta a normas y valores sociales (Erikson, 
2019). Los distintos contextos de los que participan los individuos también 
han sido identificados como fuentes potenciales para promover el descubri-
miento y compromiso con un PV (Bronk, 2014; Kiang et al., 2020; Reilly & 
Mariano, 2021).

Es por esto que es importante estudiar la relación entre las características 
de los entornos en los que están inmersos los estudiantes y la forma en que 
se perciben a sí mismos en el futuro. En este sentido, se destaca la impor-
tancia de estudiar la relación con la participación en las actividades que 
realizan. Dichas actividades pueden ser un medio para explorar la identidad 
(Berger et al., 2020) y los PS (Stevenson & Clegg, 2011). A su vez, pueden 
permitir comprometerse con un PV (Malin et al., 2017). Sin embargo, más 
allá del efecto de la participación en actividades específicas, se ha señalado 
la necesidad de indagar las experiencias y procesos propios de la actividad 
que conllevan beneficios para las personas (Mikalsen & Lagestad, 2020; 
Vandell et al., 2015). Por ejemplo, en investigaciones previas se ha encon-
trado que los estudiantes que trabajan refieren una menor identificación de 
PV. Sin embargo, la percepción de que el trabajo se vincula con la carrera 
que estudian se asocia a una mayor identificación de PV (Molina & Iribarne, 
2022).

Por otra parte, existen evidencias de que las actividades significativas para los 
individuos (i.e., las que eligen como las más importantes) son las que tienen 
mayores efectos para su bienestar (Bundick, 2011). Por lo tanto, este estudio 
considerará las actividades de disfrute, es decir, aquellas que los estudiantes 
eligen como su actividad favorita (Schmidt et al., 2022), y las experiencias de 
disfrute y de autorrealización en dichas actividades.
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La experiencia de disfrute se define como un estado afectivo positivo que 
sucede cuando un individuo realiza una actividad por razones intrínsecas. De 
este modo, logra realizar un deseo o meta significativa (Ryan & Deci, 2017; 
Smith et al., 2014). El estudio empírico del disfrute en la actividad favorita 
elegida por los jóvenes Latinoamericanos permitió concluir que éste tiene dos 
componentes. Por un lado, un componente afectivo, que abarca emociones 
y sentimientos de tono positivo. Por el otro, un componente cognitivo-moti-
vacional, que implica experiencias de involucramiento, es decir, un estado de 
concentración y total absorción (Schmidt et al., 2022).

Las experiencias de disfrute tienen el potencial de ser tan significativas que 
pueden contribuir a la definición personal y la autorrealización. Esta última 
implica la gratificación personal basada en el logro de aspiraciones y objetivos 
importantes para el proyecto vital (Schmidt et al., 2022).

Además de estar vinculados con factores contextuales, tanto los PS como el 
PV, están fuertemente ligados con el desarrollo de la identidad y el autocon-
cepto actual. Las concepciones de las habilidades y limitaciones propias, en 
el presente, se vinculan con las concepciones que se pueden desarrollar del sí 
mismo en el futuro (Erikson, 2007; Malin et al., 2014). Un aspecto del autocon-
cepto, particularmente relevante, es su claridad. Este constructo es definido 
como “la medida en que el contenido del autoconcepto (por ejemplo, los 
atributos personales percibidos) es claro y está definido con seguridad, es 
internamente consistente y temporalmente estable” (Campbell et al., 1996, 
p. 141). La claridad en el autoconcepto representa el grado en que los diversos 
contenidos de la identidad se integran en un todo coherente (Schwartz et al., 
2017). Esta variable ha mostrado tener importantes correlatos en la salud 
mental de las personas. Estas asociaciones son explicadas por su impacto 
en la autorregulación y consecución de metas (Light, 2017). En la medida en 
que las personas pueden identificar con claridad sus fortalezas, debilidades y 
preferencias, pueden plantearse metas y seleccionar estrategias para alcan-
zarlas con mayor facilidad (Fite et al., 2017; Light, 2017). En estudios previos, 
se ha encontrado que cuanto menor es la claridad en el autoconcepto mayor 
es la búsqueda de PV. Por el contrario, cuanto mayor es la claridad mayor es 
la identificación de PV. Asimismo, cuanto mayor es la claridad en el autocon-
cepto mayor es la probabilidad percibida de alcanzar los PS deseados (Molina 
et al., en prensa).

Es importante tener en cuenta que la presente investigación se llevó a cabo 
durante la pandemia de covid-19. Durante el año 2020, por motivos de dicha 
pandemia, se tomaron medidas de confinamiento social que afectaron a 



5Psicogente 26(49): pp.1-24. Enero - Junio, 2023. https://doi.org/10.17081/psico.26.49.5765

María Fernanda Molina  - Karina Iribarne - María Ángela Menéndez - Analía Roxana Álvarez Ituraín 

la gran mayoría de las actividades de la sociedad. Esta situación de cambio 
constituyó un contexto altamente demandante, y generó sentimientos de 
incertidumbre, miedo, angustia, soledad y responsabilidad en las personas 
(Johnson et al., 2020). Los estudiantes universitarios experimentaron altas 
demandas tecnológicas, académicas y psicológicas (e.g., dificultades para 
equilibrar la vida laboral, familiar y académica) (Rosario-Rodríguez et al., 
2020). Para ellos, en particular, estos cambios se asociaron al uso abusivo de 
nuevas tecnologías (Carpio-Fernández et al., 2021) estrés, ansiedad, pensa-
mientos depresivos, frustración, y, en algunos casos, deserción (González 
Velázquez, 2020; Lovón Cueva & Cisneros Terrones, 2020; Son et al., 2020; 
Wenjun et al., 2020).

Como se mencionó anteriormente, el contexto sociohistórico está fuerte-
mente involucrado en el desarrollo de los PS y el PV de las personas (Erikson, 
2019; Mariano, 2014). Por tal motivo, es importante tenerlo en cuenta a la 
hora de estudiar la percepción de un futuro significativo en los estudiantes. 
Por otra parte, hasta nuestro conocimiento, estas variables no han sido 
estudiadas en jóvenes de Latinoamérica. Esto señala la relevancia de avanzar 
con esta línea de investigación.

2. EL PRESENTE ESTUDIO

La percepción de un futuro significativo es muy importante durante los años 
en que se realizan los estudios superiores. Dicha percepción se construye 
en los contextos y actividades de los que participan los individuos. Las 
experiencias en dichas actividades tienen una importancia particular. Por 
otro lado, la percepción actual de uno mismo, también se vincula con la 
percepción de un futuro significativo.

Por otra parte, este estudio se realizó en un contexto que afectó la vida social 
a nivel mundial. La pandemia de covid-19 y las medidas de confinamiento 
desarrolladas para afrontarla afectaron todas las actividades que realizaban 
las personas, generando diferentes repercusiones sobre el estado de ánimo, 
bienestar y estrés. De este modo, el objetivo de este trabajo es analizar la 
relación entre las experiencias en las actividades de disfrute, la claridad en el 
autoconcepto y la percepción de un futuro significativo en estudiantes que 
cursan sus estudios superiores en el contexto de pandemia de covid-19.

Teniendo en cuenta el contexto en que se realizó el estudio (entre junio y 
noviembre de 2020), en primer lugar, se describirán las actividades de 
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disfrute y los cambios en dichas actividades. En segundo lugar, se explorará 
la relación entre estos cambios, y los PS y el sentido de PV de los estudiantes. 
Por último, considerando el contexto particularmente exigente y deman-
dante en que se realizó el estudio, se explorará la relación entre las variables 
indagadas y los síntomas de estrés físico y psico-emocional. Estudios contem-
poráneos al que se presenta en este trabajo indican que la percepción diaria 
de tener dirección, determinación o intención (purposefulness) se asoció a 
un mayor afecto positivo, un menor afecto negativos y menores síntomas 
físicos durante los primeros meses de pandemia por covid-19 (Hill et al., 
2021). Asimismo, una alta claridad en el autoconcepto se asoció a menores 
niveles de afecto negativo en adultos italianos (Alessandri et al., 2021) y a 
menor estrés en adolescentes coreanos (Lee, 2021) durante el confinamiento 
por dicha pandemia. Si bien no se han encontrado estudios que analicen 
el disfrute o los PS durante la pandemia, estas variables tienen un fuerte 
impacto sobre el bienestar y pueden pensarse como factores protectores 
(González-Hernández et al., 2019; Núñez et al., 2017; Oyserman & James, 
2011). De este modo, se espera encontrar que las variables estudiadas se 
asocien a menores niveles de estrés (hipótesis 1).

Por otro lado, se analizará la contribución relativa de las experiencias en las 
actividades de disfrute y la claridad en el autoconcepto, para explicar los PS y 
el sentido de PV de los estudiantes. Los antecedentes presentados muestran 
que las actividades en las que participan los individuos son un medio para 
explorar e identificar sus competencias, valores e intereses (Berger et al., 
2020), y por lo tanto permiten crear imágenes de ellos mismos en el futuro 
(Stevenson & Clegg, 2011) e identificar metas relevantes con las que compro-
meterse (Malin et al., 2017; Reilly & Mariano, 2021). Por otro lado, los antece-
dentes presentados muestran que en la medida en que las personas logran 
autodefinirse pueden proyectarse de manera más clara hacia su futuro. Por lo 
tanto, se espera encontrar que altos niveles de disfrute, realización personal 
y claridad en el autoconcepto predigan una menor búsqueda de PV (hipótesis 
2), una mayor identificación de PV (hipótesis 3) y una mayor probabilidad 
percibida de alcanzar los PS deseados (hipótesis 4).

3. MÉTODO

3.1. Tipo de estudio

Se realizó un estudio descriptivo correlacional con un diseño no experimental 
de tipo transversal (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018).
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3.2. Participantes

La muestra estuvo compuesta por 228 estudiantes de ambos sexos (mujeres 
= 69,3 %, varones = 30,7 %) de entre 18 y 57 años (edad M = 27,38, DE = 
8,06) que se encontraban cursando distintas carreras de nivel superior. Los 
participantes residían en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El 74,6 % tenían entre 18 y 30 años, es decir, eran adultos 
emergentes (Arnett & Mitra, 2020). El 69,6 % de los participantes realizaba 
sus estudios en instituciones públicas. El 86,8 % de los participantes informó 
estar cursando su carrera en forma virtual, el 8,3 % estar realizando su trabajo 
final de grado o esperando su defensa, el 2,2 % abandonó la cursada, el 0,9 % 
refirió que la institución en la que estudiaban no dictaba clases y el 1,1 % 
restante refirió otra situación.

3.3. Instrumentos

Cuestionario sociodemográfico. Cuestionario especialmente diseñado para 
caracterizar a la muestra en función de variables sociodemográficas (e.g., 
edad, sexo, carrera, situación de la carrera durante de la pandemia). Objetivo: 
caracterizar a la muestra en función de variables sociodemográficas.

Cuestionario de los posibles sí mismos (Molina, 2018). Es un cuestionario 
de preguntas abiertas en el que se pide a los individuos que realicen una 
descripción de sus posibles sí mismos deseados. A continuación, se detalla la 
consigna dada a los participantes:

• Todos tenemos imágenes e ideas sobre cómo seremos en el futuro, 
sobre la clase de persona en la que nos convertiremos.

• ¿Te imaginas cómo serás dentro de cinco años?

• Además de cómo creemos que vamos a ser hay formas en que 
deseamos ser y otras en que no deseamos ser.

• Escribí cómo te gustaría ser dentro de cinco años. Usa tanto detalle 
como puedas.

Por otra parte, se pide que indiquen, con una escala de Likert de cinco 
opciones de respuestas, la probabilidad de alcanzar sus PS deseados (de muy 
probable a muy poco probable). Se considera que los participantes tienen una 
visión positiva de sí mismos en el futuro cuando perciben que es probable 
alcanzarlos. Objetivo: Evaluar la probabilidad percibida por los estudiantes 
de alcanzar los PS deseados.
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Escala de propósito vital para estudiante universitarios (Molina & Iribarne, 
2022). Evalúa el sentido de PV a través de dos dimensiones: la identifi-
cación de propósito, compuesta por once ítems, y la búsqueda de propósito, 
compuesta por seis ítems. Posee una escala Likert de respuesta de cinco 
opciones (Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo). Se encontró 
que este instrumento presenta una adecuada validez de contenido y un 
apropiado funcionamiento de los ítems, una adecuada validez factorial y una 
buena consistencia interna (Molina & Iribarne, 2022). En esta muestra se 
hallaron adecuados indicadores de consistencia interna (alpha de Cronbach): 
Búsqueda de PV, 0,88; identificación de PV, 0,91. Objetivo: Evaluar la 
búsqueda e identificación de PV de los estudiantes.

Escala de claridad en el autoconcepto (Campbell et al., 1996; Adaptación: 
Molina & Iribarne, 2021). Evalúa la claridad en el autoconcepto a través 
de nueve ítems con cinco opciones de respuesta (Totalmente de acuerdo a 
Totalmente en desacuerdo). La versión original cuenta con adecuados indica-
dores de validez y confiabilidad (Campbell et al., 1996). En su versión local se 
encontró que este instrumento presenta una adecuada validez de contenido, 
factorial, de constructo y una buena consistencia interna (Molina & Iribarne, 
2021). En esta muestra se hallaron adecuados indicadores de consistencia 
interna (alpha de Cronbach): 0,83. Objetivo: Evaluar la claridad en el autocon-
cepto de los estudiantes.

Escala de Disfrute en la Actividad (Schmidt et al., 2022). En la primera parte, 
se presentaron distintos tipos de actividades basados en clasificaciones 
previas (físico-deportiva, artística, uso de tecnologías, actividades sociales, 
actividades con la familia, ocio pasivo y otras) y se pidió a los participantes 
que consignen cuál es su actividad favorita y la frecuencia con que la realizan 
(i.e., 5 o más veces por semana, 3 a 4 veces por semana, 1 a 2 veces por 
semana, o menos de una vez por semana). Por otro lado, se indagó la 
situación de la actividad durante la pandemia, a través de una pregunta con 
cinco opciones de respuesta: dejé de realizar la actividad; realizo la actividad 
con menor frecuencia; realizo la actividad de otra manera; la realizo, pero no 
la disfruto; sigo realizándola normalmente. Por último, con una escala Likert 
de cinco-puntos (nada a mucho) se preguntó cuál es el nivel de cambio que 
perciben en dicha actividad.

La segunda parte se compone por 13 ítems que evalúan el disfrute a través 
de dos dimensiones: el afecto positivo y el involucramiento. Las opciones 
de respuesta consisten en una escala Likert de cinco-puntos que evalúa 
el nivel de acuerdo (desde Totalmente en Desacuerdo a Totalmente de 
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Acuerdo). Se le pide al sujeto que respondan a cada frase considerando su 
actividad favorita. La escala presenta una adecuada validez, de contenido, 
factorial y de constructo, y buena confiabilidad (Schmidt et al., 2022). En esta 
muestra se hallaron adecuados indicadores de consistencia interna (alpha de 
Cronbach): afecto positivo, 0,90; involucramiento, 0,87. Objetivo: Evaluar el 
tipo de actividad favorita, los cambios percibidos en dicha actividad durante 
la pandemia, y las experiencias de disfrute, en sus dimensiones de afecto 
positivo e involucramiento.

Escala de Sentido de Realización Personal (Schmidt et al., 2022). Evalúa el 
grado de sentido de realización personal que perciben alcanzar los sujetos con 
su actividad favorita. Consta de 6 ítems con una escala Likert de cinco-puntos 
que mide el grado de acuerdo. La escala presenta una adecuada validez 
factorial y buena confiabilidad (Schmidt et al., 2022). En esta muestra se 
halló una adecuada consistencia interna (alpha de Cronbach): 0,83. Objetivo: 
Evaluar las experiencias de realización personal a través de la actividad.

Escala de Indicadores Físicos y Psicoemocionales de Estrés (Oros de Sapia 
& Neifert, 2006). Evalúa el nivel de tensión experimentado a través de 
tres dimensiones: síntomas cognitivos (e.g., el déficit cognitivo y el estado 
anímico, la dificultad para concentrarse y mantener la atención, los períodos 
de depresión), síntomas emocionales (e.g., nerviosismo e incapacidad para 
relajarse), y síntomas físicos (e.g., dolor de cabeza, calidad del sueño, agota-
miento). Está compuesta por 22 ítems con una escala Likert de frecuencia 
de cinco-puntos (de nunca a siempre). La escala presenta adecuadas propie-
dades psicométricas (Oros de Sapia & Neifert, 2006). En esta muestra se 
hallaron adecuados indicadores de consistencia interna (alpha de Cronbach): 
nerviosismo, 0,90, síntomas cognitivos, 0,83, síntomas físicos, 0,78. Objetivo: 
evaluar los indicadores de estrés físico y psicoemocional.

3.4. Procedimiento

Debido a la situación de confinamiento por la pandemia de covid-19, se 
elaboró un cuestionario digital en la plataforma de Google (https://forms.
gle/9HM2WhRTx2pEd7sy7).

Por un lado, se realizó un muestreo del tipo bola de nieve. Por otra, se 
recolectaron datos en dos comisiones de una universidad privada. En este 
último caso, la administración de los cuestionarios fue realizada por uno de 
los integrantes del equipo. La administración fue grupal, pero los alumnos 



10Psicogente 26(49): pp.1-24. Enero - Junio, 2023. https://doi.org/10.17081/psico.26.49.5765

María Fernanda Molina  - Karina Iribarne - María Ángela Menéndez - Analía Roxana Álvarez Ituraín 

respondieron los cuestionarios en forma individual. En todos los casos, la 
participación fue voluntaria, anónima, confidencial y con consentimiento 
informado.

3.5. Análisis de datos

Para caracterizar a las actividades favoritas de los estudiantes y sus cambios 
durante la pandemia se realizaron análisis de frecuencias. Para comparar 
la búsqueda e identificación de PV en función del tipo de cambio en dicha 
actividad, se realizó un Análisis de Varianza unidireccional (ANOVA). Debido 
a que la probabilidad de alcanzar los PS deseados es una variable ordinal, la 
comparación se hizo con la prueba de Kruskall Wallis. Asimismo, se analizó 
la relación con el nivel de cambio percibido por medio de la prueba Rho de 
Spearman.

Se realizaron correlaciones de Pearson para estudiar la relación entre el PV, 
las experiencias de disfrute en la actividad, y los síntomas de estrés. Para 
estudiar las relaciones con la probabilidad de alcanzar los PS deseados, se 
utilizó la prueba Rho de Spearman. En ambos casos se utilizó el coeficiente 
r como indicador del tamaño de efecto y se siguieron los lineamientos de 
Cohen (1992) para su interpretación: pequeño = 0,10, mediano = 0,30, 
grande = 0,50.

Para analizar como contribuye la claridad en el autoconcepto y las experiencias 
en las actividades de disfrute para predecir la búsqueda e identificación de 
PV, se realizaron regresiones lineales simples y múltiples. Se introdujeron la 
claridad en el autoconcepto y las experiencias en las actividades de disfrute 
como variables independientes, y la búsqueda e identificación de PV como 
variables dependientes. Se probaron distintos modelos con el método 
estándar. Para la selección de las variables se tuvo en cuenta que estas fueran 
predictores estadísticamente significativos, así como también el aumento en 
el R2 ajustado, que producía su incorporación en el modelo. Se estableció 
el tamaño de efecto por medio de la f² de Cohen (1992): pequeño = 0,02, 
mediano = 0,15, grande = 0,35.

Para conocer cómo estas variables predicen la probabilidad de alcanzar los PS 
deseados se realizaron regresiones logísticas binarias. Para crear una variable 
categórica binaria se dicotomizó la variable dividiéndola en: baja probabi-
lidad percibida de alcanzar los PS (incluye las categorías poco probable 
y probable) y alta probabilidad percibida de alcanzar los PS (incorpora las 
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categorías bastante probable y muy probable). Se utilizó el R2 de Nagelkerke 
para medir el tamaño de efecto de los modelos (Bewick et al., 2005). Para 
realizar los análisis estadísticos se utilizó el paquete estadístico SPSS para 
Windows, versión 26.

4. RESULTADOS

4.1. Características de las actividades favoritas realizadas por los 
estudiantes

Debido a que 63 participantes dejaron de realizar su actividad favorita (ver la 
sección Cambios en la actividad favorita), los datos que se informan se basan 
en los 165 participantes que continuaron realizando la actividad. Un 17,0 % 
(28) de los participantes refirió que su actividad favorita era de tipo físico-de-
portiva, un 18,2 % (30) de tipo artística, un 12,1 % (20) de tipo académica, un 
3,0 % (5) laboral, un 15,2 % (25) social, un 7,3 % (12) uso de nuevas tecno-
logías, un 6,1 % (10) ocio pasivo, un 13,3 % (22) familiar, y un 7,9 % (13) de 
otro tipo. El 33,3 % (55) de los participantes refirió realizar la actividad 5 veces 
por semana o más, el 35,8 % (59) entre 3 y 4 veces por semana, el 25,5 % (42) 
entre 1 y 2 veces por semana y el 5,5 % (9) menos de una vez por semana.

4.2. Cambios en la actividad favorita

Un 27,6 % (63) de los estudiantes refirió que dejó de realizar su actividad 
favorita durante la pandemia, un 22,8 % (52) que la realizaba con menos 
frecuencia, un 24,1 % (55) que la realizaba de otra manera, un 3,9 % (9) que 
no la disfrutaba, y un 21,5 % (49) que la realiza normalmente. El 40,4 % (92) 
de los participantes percibió que su actividad favorita cambió mucho durante 
la cuarentena por covid-19, un 25,4 % (58) que cambió bastante, un 15,4 % 
(35) que cambió más o menos, un 7,9 % (18) que cambió poco, y un 11,0 % 
(25) que no cambió nada.

4.3. Relación entre los cambios percibidos en la actividad y la percepción 
de un futuro significativo

Como puede observarse en las Tablas 1 y 2, no se hallaron diferencias en 
función de los cambios en la actividad favorita, en la búsqueda o identifi-
cación de PV, ni en la probabilidad percibida de alcanzar los PS deseados. 
Tampoco se observa una asociación estadísticamente significativa entre el 
nivel de cambio percibido en la actividad, y la probabilidad percibida de 
alcanzar los PS deseados (rs = 0,09, p = 0,156), la búsqueda (rs = -0,05, p = 
0,491) y la identificación de PV (rs = 0,01, p = 0,893).
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Tabla 1. 
ANOVA unidireccional para búsqueda y sentido de propósito vital en función de los 
cambios en la actividad.

ABANDONO (N = 63) MENOR FRECUENCIA 
(N = 52)

CAMBIO DE MODALI-
DAD (N = 55) CONTINÚA NORMALMENTE (N = 49)

M DE 95 % IC M DE 95 % IC M DE 95 % IC M DE 95 % IC
F 

(219, 
3)

F

Búsqueda de PV 21,05 5,90 [19,56, 
22,53] 21,58 5,69 [19,99, 

23,16] 21,05 5,66 [19,52, 
22,58] 21,76 6,08 [20,01, 

23,50] 0,21 0,891

Identificación de PV 39,24 7,81 [37,27, 
41,20] 41,63 8,68 [39,22, 

44,05] 39,38 7,18 [37,44, 
41,32] 39,35 8,72 [36,84, 

41,85] 1,09 0,355

Nota. PV = propósito vital; IC = intervalo de confianza.

Tabla 2. 
Prueba de Kruskal Wallis para la comparación de la probabilidad percibida de alcanzar 
los PS deseados en función del tipo de cambio percibido en la actividad favorita.

RANGOS PROMEDIO
X2 GL PABANDONO (N 

= 63)
MENOR FRECUEN-

CIA (N = 52)
CAMBIO DE MODA-

LIDAD (N = 55)
CONTINÚA NORMAL-

MENTE (N = 49)
Probabilidad percibida de alcan-

zar los PS deseados 107,84 113,80 110,72 107,94 0,36 3 0,949

Nota. PS = Posibles sí mismos; gl = grados de libertad.

4.4. Relación entre las experiencias en las actividades de disfrute, la 
claridad en el autoconcepto, la percepción de un futuro significativo y los 
síntomas de estrés

En la Tabla 3 se presentan los resultados de las correlaciones de Pearson entre 
las variables del estudio. Como puede observarse, la claridad en el autocon-
cepto se asoció negativamente con el nerviosismo (r = -0,51, p < 0,001), los 
síntomas cognitivos (r = -0,52, p < 0,001) y los síntomas físicos de estrés (r = 
-0,45, p < 0,001).

En cuanto a las experiencias en las actividades de disfrute, se encontró que 
el involucramiento se asoció negativamente con el nerviosismo (r = -0,27, 
p < 0,001) y los síntomas físicos de estrés (r = -0,22, p = 0,004). El afecto 
positivo se asoció negativamente con el nerviosismo (r = -0,28, p < 0,001), los 
síntomas cognitivos (r = -0,26, p = 0,001) y los síntomas físicos de estrés (r = 
-0,19, p = 0,010). La autorrealización se asoció negativamente con el nervio-
sismo (r = -0,31, p < 0,001), los síntomas cognitivos (r = -0,29, p < 0,001) y los 
síntomas físicos de estrés (r = -0,31, p < 0,001).

En cuanto a la percepción de un futuro significativo, la búsqueda de PV se 
asoció positivamente con el nerviosismo (r = 0,31, p < 0,001), los síntomas 
cognitivos (r = 0,28, p < 0,001) y los síntomas físicos de estrés (r = 0,19, p 
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= 0,017). La identificación de PV se asoció negativamente con el nervio-
sismo (r = -0,38, p < 0,001), los síntomas cognitivos (r = -0,43, p < 0,001) y 
los síntomas físicos de estrés (r = -0,29, p < 0,001). Por otra parte, las corre-
laciones de Spearman indicaron que la probabilidad percibida de alcanzar 
los PS deseados se asoció negativamente con el nerviosismo (rs = -0,33, p < 
0,001), los síntomas cognitivos (rs = -0,35, p < 0,001) y los síntomas físicos de 
estrés (rs = -0,36, p < 0,001).

Tabla 3. 
Correlación de Pearson entre búsqueda e identificación de PV, experiencias en las 
actividades de disfrute, la claridad en el autoconcepto y los síntomas de estrés.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Búsqueda de propósito vital - -0,07 -0,28** 0,03 -0,01 0,05 0,31** 0,28** 0,19*

2. Identificación de propósito vital - 0,42** 0,40** 0,19* 0,38** -0,38** -0,43** -0,29**

3. Claridad en el autoconcepto - 0,19* 0,06 0,21** -0,51** -0,52* -0,45**

4. Afecto Positivo - 0,50** 0,52** -0,28** -0,26** -0,20*

5. Involucramiento - 0,39** -0,27** -0,10 -0,22**

6. Autorrealización - -0,31** -0,29** -0,31**

7. Nerviosismo - 0,65** 0,66**

8. Síntomas cognitivos - 0,65**

9. Síntomas físicos -

* p < 0,05. ** p < 0,01. ***p < 0,001.

4.5. Relación entre las experiencias en las actividades de disfrute, la 
claridad en el autoconcepto y la percepción de un futuro significativo

La búsqueda de PV se asoció negativamente con la claridad en el autocon-
cepto (r = -0,28, p < 0,001) (ver Tabla 3). No se encontró una asociación signi-
ficativa con las experiencias de disfrute y autorrealización. Por otro lado, la 
identificación de PV se asoció positivamente con la claridad en el autocon-
cepto (r = 0,42, p < 0,001), el afecto positivo (r = 0,40, p < 0,001), el involu-
cramiento (r = 0,19, p = 0,016) y la autorrealización (r = 0,38, p < 0,001). La 
probabilidad percibida de alcanzar los PS deseados se asoció positivamente 
con la claridad en el autoconcepto (rs = 0,33, p < 0,001), el afecto positivo (rs = 
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0,22, p = 0,005) y la autorrealización (rs = 0,22, p < 0,005). Por último, no tuvo 
relación con el involucramiento (rs = 0,08, p = 0,288).

4.6. Modelos de regresión lineal para predecir el sentido de propósito 
vital

Tabla 4. 
Modelos de regresión lineal para la predicción del Sentido de propósito vital.

COEFICIENTE AJUSTE DEL MODELO

BÚSQUEDA DE PV

PREDICTOR B Β IC95(B) R2 AJUSTADO F(GL) F2

Claridad en el 
autoconcepto -0,23 -0,28*** [-0,37, 

-0,11] 0,07 13,31*** (164) 0,08

IDENTIFICACIÓN DE PV

Afecto positivo 0,51 0,24** [0,19, 0,82] 0,30 24,02*** (164) 0,43

Claridad en el 
autoconcepto 0,42 0,34*** [0,26, 0,59]

Autorrealización 0,32 0,19* [0,06, 0,57]

Nota. PV = propósito vital; IC = intervalo de confianza; gl = grados de libertad.
 * p < 0,05. ** p < 0,01. ***p < 0,001.

En primer lugar, se analizó la adecuación de los modelos estudiados. A partir 
del análisis del gráfico de distribución de los residuos se comprobó la norma-
lidad en dicha distribución. Por medio del análisis de los gráficos de proba-
bilidad normal de residuos y de dispersión de los residuos se corroboró el 
cumplimiento del supuesto de homosedasticidad para los modelos. Por otra 
parte, los valores obtenidos por el Test de Durbin-Watson (búsqueda de PV, 
1,93; identificación de PV, 1,87) son adecuados, lo que indica la ausencia de 
autocorrelación de los residuos. Por último, en el caso de los modelos con 
más de una variable independiente, se obtuvieron coeficientes de tolerancia 
adecuados (0,72 a 0,95) indicando la ausencia de multicolinealidad (Hair et 
al., 2001).

En la Tabla 4 se presentan los resultados de los modelos que mejor predicen 
la búsqueda e identificación de PV. El único predictor de la búsqueda de PV 
fue la claridad en el autoconcepto. Bajos niveles en la claridad en el autocon-
cepto predicen mayores niveles de búsqueda de propósito. El porcentaje de 
varianza explicada por el modelo fue del 7 %. El tamaño de efecto es bajo.

Los predictores para la identificación de PV fueron la claridad en el autocon-
cepto, la autorrealización y el afecto positivo experimentado en la actividad. 
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El porcentaje de varianza explicada por el modelo fue del 31%. El tamaño de 
efecto fue alto.  

4.7. Modelo de regresión logística para predecir la probabilidad de 
alcanzar los PS deseados

Tabla 5. 
Modelo de regresión logística para la predicción de la probabilidad percibida de 
alcanzar los posibles sí mismos deseados

LIKELIHOOD RATIO TEST R2 COX SNELL R2 NAGERLKERKE
X2 GL P

11,25*** 1 <0,001 0,07 0,09

CAPACIDAD PREDICTIVA (%)
GLOBAL BAJA PROBABILIDAD ALTA PROBABILIDAD

 64,2 57,0 70,9
VARIABLES EN LA ECUACIÓN B EE WALD GL P OR 95% IC OR

Claridad en el autoconcepto 0,08** 0,03 10,34 1 0,001 1,08 [1,03; 1,14]

Nota. EE = error estándar; OR = odd ratios; IC = intervalo de confianza; gl = grados de libertad.
** p < 0,01. ***p < 0,001.

En cuanto a la probabilidad percibida de alcanzar los PS deseados, se encontró 
que el único predictor fue la claridad en el autoconcepto (ver Tabla 5). Cuanto 
mayor es la claridad en el autoconcepto, mayor es la percepción de que es 
probable alcanzar los PS deseados. La capacidad global del modelo para 
predecir dicha percepción fue del 64,2 %, pudiendo clasificar correctamente 
el 70,9 % de los casos que perciben una alta probabilidad de alcanzar los PS 
deseados y el 57,0 % de los casos que perciben una baja probabilidad de 
hacerlo. El R2 bajo obtenido indica que es poca la proporción de la variación 
que logra explicar.

5. DISCUSIÓN

El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre las experiencias en las 
actividades de disfrute, la claridad en el autoconcepto y la percepción de un 
futuro significativo en jóvenes que cursan estudios superiores. Considerando 
que este estudio se llevó a cabo en el contexto de la pandemia de covid-19, se 
incorporó a los objetivos caracterizar las actividades de disfrute y los cambios 
en dichas actividades asociados con este contexto. Por otro lado, también se 
indagó la asociación de las variables estudiadas con los síntomas de estrés.

Los resultados muestran que una gran parte de los participantes (27,6 %) 
dejó de realizar su actividad favorita durante la pandemia, y casi la mitad 
la realiza con menos frecuencia, de otra manera, o no la disfruta. Solo un 
21,5 % de los participantes continúa realizando la actividad normalmente. 
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Asimismo, más de la mitad de los estudiantes percibe grandes cambios en su 
actividad de disfrute durante la cuarentena.

Entre los participantes que continúan realizando la actividad, las actividades 
de disfrute más prevalentes son las sociales, las físico-deportivas y las artís-
ticas. Estos resultados coinciden con estudios realizados con adolescentes 
y adultos emergentes en los que se encontró que estos eran los tipos de 
actividad más prevalente (Schmidt et al., 2022). Por otro lado, más de la 
mitad de los estudiantes refieren realizar la actividad elegida más de tres 
veces por semana.

Si bien los participantes refieren grandes cambios en las actividades que 
realizan, estos cambios no se asociaron ni con la búsqueda o identificación de 
PV, ni con la probabilidad percibida de alcanzar los PS deseados. Esto permite 
pensar que estas variables son considerablemente estables y que cambios 
contextuales situacionales no logran modificarlas. Si bien sería necesario, 
estudiar estas relaciones a lo largo del tiempo para poder dar apoyo a esta 
interpretación, se puede pensar que el desarrollo de la percepción de un 
futuro significativo puede ser un recurso para la resiliencia en tiempos de 
crisis (Hill et al., 2021).

En concordancia con lo anterior, se encontró que la claridad en el autocon-
cepto, la probabilidad de alcanzar los PS deseados, la identificación de PV, 
la autorrealización y el disfrute, se asocian a menores síntomas de estrés. 
Por otro lado, la búsqueda de propósito se asocia a mayores síntomas de 
estrés. Por lo tanto, se encontraron evidencias a favor de la primera hipótesis. 
Estos resultados son consistentes con los hallados en estudios realizados 
en forma contemporánea a este. Tanto el sentido de PV (Hill et al., 2021) 
como la claridad en el autoconcepto (Alessandri et al., 2021; Lee, 2021) han 
funcionado como factores protectores en el contexto de la pandemia. Por 
otra parte, la percepción de que es probable alcanzar una imagen positiva 
de uno mismo, se asocia a un mayor bienestar, optimismo y autoestima 
(ver Oyserman & James, 2011 para una revisión). Por lo tanto, es esperable 
que pueda amortiguar el impacto de situaciones estresantes. Por último, 
las experiencias de disfrute, también constituyen un aspecto inherente al 
bienestar (González-Hernández et al., 2019; Núñez et al., 2017) y pueden 
funcionar como protectoras. Una cuestión que es importante tener en 
cuenta al interpretar estos resultados es que, debido a que este estudio tiene 
diseño transversal, no se conocen los niveles de estas variables antes del 
estudio. Es decir, no se sabe si los niveles de estrés se mantuvieron o aumen-
taron respecto de sus niveles antes de la pandemia. Tampoco, si las variables 
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estudiadas realmente lograron amortiguar el impacto de las demandas de 
la pandemia, o estas asociaciones ya estaban presentes desde antes. Lo que 
puede afirmarse es que se asocian a menores niveles de estrés aún en un 
contexto de incertidumbre y cambio.

En cuanto a la contribución relativa de las experiencias en las actividades de 
disfrute y la claridad en el autoconcepto para explicar los PS y el sentido de PV 
de los estudiantes, se encontró que solo la claridad en el autoconcepto predice 
la búsqueda de PV y la probabilidad percibida de alcanzar los PS deseados. 
De este modo, solo se encontraron evidencias parciales para las hipótesis 2 
y 4, ya que las experiencias en las actividades de disfrute no tuvieron poder 
predictivo respecto de estas variables. Con respecto a la búsqueda de PV es 
importante tener en cuenta que esta es una variable compleja, ya que puede 
asociarse o no a la identificación de PV. De este modo, la relación con otras 
variables puede cambiar dependiendo de si se asocia a la identificación de PV 
o no (ver Pfund & Hill, 2018 para una revisión). Por lo tanto, sería conveniente 
que futuras investigaciones indaguen si la relación con las experiencias de 
disfrute varía en función de diferentes perfiles de búsqueda e identificación 
de PV.

Con respecto a la probabilidad percibida de alcanzar los PS deseados, es 
importante tener en cuenta que, como se mencionó anteriormente, este 
estudio tiene un diseño transversal. La claridad en el autoconcepto es un 
constructo considerablemente estable (Lodi-Smith & Crocetti, 2017), por 
lo que cabe preguntarse si las experiencias en las actividades de disfrute 
repetidas en el tiempo, se asociarían con dicha percepción. También es 
importante tener en cuenta que los PS pueden tener distintos contenidos 
(e.g., referirse al dominio de la familia, la profesión, los estudios). ¿Se relacio-
narán las experiencias en las actividades de disfrute con algunos dominios 
de los PS más que con otros? Por otro lado, los PS tienen distintos puntos de 
referencia temporal. En este estudio se propuso como punto de referencia 
temporal “dentro de cinco años”. Por lo tanto, surge el interrogante sobre 
si las experiencias de disfrute se asociaran con la probabilidad percibida de 
alcanzar los PS deseados más próximos (e.g., del próximo año).

Las experiencias de afecto positivo y autorrealización, junto con una alta 
claridad en el autoconcepto, sí predijeron la identificación de PV. Esto aporta 
evidencias a favor de la hipótesis 2. Este resultado es coherente con lo que 
sostiene la literatura sobre PV. Un paso clave para facilitar el desarrollo de 
un PV, es la participación en la infancia y adolescencia en actividades con 
propósito (purposeful activities, e.g., los voluntariados, actividades religiosas 
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o artísticas). Las experiencias en estas actividades permiten reconocer 
capacidades y talentos, valores e intereses, al mismo tiempo que se descubre 
que dichas actividades son significativas para uno mismo (Bronk, 2014). Las 
actividades, en general, y las favoritas, en particular, han mostrado permitir 
el desarrollo de un PV maduro (Reilly & Mariano, 2021) y ser un medio para 
vehiculizarlo y comprometerse con él (Malin et al., 2017).

6. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

Este estudio tiene una serie de limitaciones que es necesario tener en 
cuenta. En primer lugar, como ya se mencionó, por ser un estudio transversal 
y correlacional, no pueden inferirse relaciones de causa efecto a partir de los 
resultados encontrados. En segundo lugar, como la muestra no es probabi-
lística las conclusiones no pueden generalizarse a todos los estudiantes de 
nivel superior de Argentina. Asimismo, debe tenerse particular consideración 
respecto del momento sociohistórico en que se realizó el estudio.

Por otro parte, es necesario señalar que debido al tamaño de la muestra 
existe una serie de relaciones que no se pudieron indagar. En primer lugar, 
el efecto moderador del tipo de actividad y de la carrera sobre las relaciones 
estudiadas. En segundo lugar, el efecto moderador del género y la edad. 
¿Difieren estas relaciones entre varones y mujeres? ¿difieren entre los 
adultos emergentes y los adultos?

Por otro lado, sería interesante que en futuros estudios se considere el análisis 
cualitativo del contenido de los PS y del PV, así como de las experiencias en 
las actividades de disfrute. Variables tan complejas como estas se benefician 
particularmente de los enfoques mixtos (Hernández-Sampieri & Mendoza 
Torres, 2018). Asimismo, deberá profundizarse el análisis de las relaciones 
encontradas proponiendo modelos de mediación y moderación.

7. CONCLUSIONES

Los hallazgos de este trabajo muestran que la mayoría de los estudiantes 
percibieron grandes cambios en las actividades de disfrute durante la 
cuarentena por covid-19. De todos modos, dichos cambios no se asociaron 
con la forma en que se perciben a sí mismos en el futuro, ni con su sentido 
de propósito en la vida. Por otro lado, la claridad en el autoconcepto, la 
probabilidad de alcanzar los PS deseados, la identificación de PV, la autorrea-
lización y el disfrute, se asocian a menores síntomas de estrés. Sin embargo, 
la búsqueda de propósito se asocia a mayores síntomas de estrés.
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Entre los factores estudiados, la claridad en el autoconcepto es la que muestra 
la mayor asociación con la percepción de un futuro significativo. En primer 
lugar, predice la probabilidad de alcanzar los PS deseados y la búsqueda de 
PV. En segundo lugar, junto con el afecto positivo y la autorrealización experi-
mentados en la actividad predicen la identificación de PV.

Por lo tanto, estos resultados tienen implicancias para el trabajo con los 
estudiantes en distintos ámbitos. Por un lado, señalan la importancia del 
trabajo para generar un autoconocimiento claro y estable. Al mismo tiempo, 
muestra la importancia de promover experiencias de disfrute y realización 
personal, por su incidencia en el ámbito psicológico y académico, y el 
importante papel en el bienestar (González-Hernández et al., 2019; Núñez 
et al., 2017). Todo lo expuesto, muestra la necesidad, desde los ámbitos de 
educación superior, de favorecer estas experiencias, así como la exploración 
del autoconocimiento, valores e intereses, que promuevan la identificación 
de metas, como factor de protección frente a los efectos y consecuencias 
del contexto altamente demandantes e inciertos. Futuros estudios deberán 
estudiar posibles intervenciones en los estudiantes con el objetivo de 
optimizar la etapa universitaria.

8. HIGHLIGHTS (IDEAS CLAVES)

La percepción de un futuro significativo y las experiencias positivas en las 
actividades de disfrute se asocian a menores síntomas de estrés durante la 
cuarentena por covid-19.

La claridad en el autoconcepto predijo la probabilidad de alcanzar los PS 
deseados y la búsqueda de PV. La claridad en el autoconcepto, el afecto 
positivo y la autorrealización en la actividad predijeron la identificación de 
PV.
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