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Resumen 

Introducción: El desarrollo positivo es un estadio de ajuste psicosocial que acentúa las potencialidades y los recursos entre jóvenes 
y sus contextos próximos. En Australia, se desarrolló el primer modelo de desarrollo positivo para adultos emergentes, el cual consta 
de cinco componentes (competencia social, satisfacción con la vida, confianza y tolerancia con los otros, confianza hacia autoridades 
e instituciones, acción y compromiso cívico), pero no ha sido investigado en Chile. Objetivo: Analizar la evidencia disponible en la 
literatura científica sobre los cinco componentes del modelo de desarrollo positivo en adultos emergentes universitarios de Chile. 
Materiales y métodos: Revisión narrativa de la literatura publicada entre 2013 y 2023, en bases de datos Web of Science, Scopus, 
SciELO, Redalyc y Dialnet. Resultados: Se obtuvieron 83 artículos, de los cuales 53 cumplieron los requisitos de inclusión; en su 
mayor parte fueron estudios cuantitativos (81,13%) y en español (75,47%). Se evidenció una disparidad en la cantidad de estudios 
por temática; se encuentra mayor investigación en satisfacción con la vida y acción y compromiso cívico. Conclusiones: Existen 
brechas en la literatura científica chilena en el estudio del desarrollo positivo; además de que se discuten particularidades 
idiosincrásicas y desafíos asociados a la etapa de adultez emergente. 

Palabras clave: Psicología del desarrollo; adulto joven; educación superior; revisión; Chile. (Fuente: DeCS, Bireme). 

Abstract 

Introduction: Positive development is a stage of psychosocial adjustment that accentuates the potentials and resources of young 
people and their close contexts. The first positive development model for emerging adulthood was developed in Australia, which 
includes five components: social; life satisfaction; trust and tolerance of others; trust in the authorities and institutions; and action 
and civic engagement. However, this model has not been investigated in Chile. Objective: To analyze the evidence available in the 
scientific literature on the five components of the positive development model in emerging adults universities. Materials and 
methods: A narrative review of the literature published between 2013 and 2023 in the Web of Science, Scopus, SciELO, Redalyc, 
and Dialnet databases was conducted. Results: 83 articles were selected, of which 53 met the inclusion criteria; most of them were 
qualitative studies (81.13%) and in Spanish (75.47%). There is an evident disparity in terms of the number of studies and topics, 
e.g., there is more research on life satisfaction and civic action and commitment. Conclusions: There are gaps in the Chilean 
scientific literature in the study of positive development. In addition, idiosyncratic particularities and challenges associated with 
the stages of emerging adulthood are discussed. 

Keywords: Psychology, developmental; young adult; education, higher; review; Chile. (Source: DeCS, Bireme). 

Resumo 

Introdução: O desenvolvimento positivo é uma fase de ajustamento psicossocial que acentua o potencial e os recursos dos jovens 
e dos seus contextos imediatos. Na Austrália, foi desenvolvido o primeiro modelo de desenvolvimento positivo para adultos 
emergentes, que consiste em cinco componentes (social, satisfação com a vida, confiança e tolerância com os outros, confiança nas 
autoridades e instituições, ação e envolvimento cívico), mas ainda não foi investigado no Chile. Objetivo: Analisar as evidências 
disponíveis na literatura científica sobre os cinco componentes do modelo de desenvolvimento positivo em adultos universitários 
emergentes no Chile. Materiais e métodos: Revisão narrativa da literatura publicada entre 2013 e 2023, nas bases de dados Web 
of Science, Scopus, SciELO, Redalyc e Dialnet. Resultados: foram obtidos 83 artigos, dos quais 53 atenderam aos requisitos de 
inclusão; A maioria deles eram estudos quantitativos (81,13%) e em espanhol (75,47%). Ficou evidente uma disparidade no 
número de estudos por tema; Há mais pesquisas sobre satisfação com a vida e ação e compromisso cívico. Conclusões: Existem 
lacunas na literatura científica chilena no estudo do desenvolvimento positivo; Além disso, são discutidas particularidades e 
desafios idiossincráticos associados à fase da idade adulta emergente. 

Palavras chave: Psicologia do desenvolvimento; adulto jovem; educação superior; revisão; Chile. (Fonte: DeCS, Bireme). 
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Introducción 

En las últimas décadas, la adultez emergente se ha 
presentado como una nueva etapa de vida entre la 
adolescencia y la edad adulta, abarcando desde los 18 
a los 29 años. Esta etapa es fundamental para el 
desarrollo humano, pues los y las jóvenes asumen 
más responsabilidad, independencia y adquieren 
mayores oportunidades(1). Al respecto, Arnett et al.(1) 
menciona cinco características distintivas de la 
adultez emergente, usualmente compartidas a nivel 
cultural, las cuales permiten caracterizar a esta etapa 
como: (1) un tiempo de exploración de la identidad, 
(2) una fase de inestabilidad, (3) una etapa de gran 
optimismo y posibilidades, (4) un periodo donde los 
jóvenes suelen estar más centrados en sí mismos y, 
finalmente, (5) lo más distintivo es que es una etapa 
de sentirse “en el medio”, entre la adolescencia y la 
adultez. 

En Chile, se han realizado investigaciones para 
establecer la existencia de esta etapa de vida, 
confirmándose que las cinco características 
anteriormente descritas están presentes en los 
universitarios chilenos(2). Además, se obtuvieron 
nuevos hallazgos en la cultura chilena, caracterizando 
esta etapa como un periodo de mayor apertura 
personal, mayor autosuficiencia y autonomía, una 
etapa de construcción de la identidad, un periodo 
donde es fundamental establecer relaciones 
interpersonales con otros y, finalmente, una etapa de 
reflexión sobre sus decisiones y objetivos vitales(3). 

Las investigaciones extranjeras y nacionales 
configuran a los adultos emergentes como un grupo 
vulnerable al desarrollo de sintomatología de salud 
mental, incluso mayor a la población general(4-6), 
debido principalmente a factores como las exigencias 
académicas del contexto universitario(7), el estrés 
psicosocial, los desafíos de la etapa evolutiva en que 
se encuentran(8), la presión financiera y los problemas 
relacionales(9). En este sentido, la mayor parte de los 
estudios en adultos emergentes universitarios se han 
centrado en aspectos negativos del desarrollo, 
específicamente en factores de riesgo y en la 
prevención de trastornos de salud mental(10), 
resultando importante describir el curso del 
funcionamiento positivo durante este periodo. La 
adultez emergente también presenta características 
positivas, como lo son: mayor independencia y 
libertad que en etapas previas, disponibilidad para 
explorar en responsabilidades adultas, mayor 
cercanía emocional con la familia de origen, tiempo 
para preocuparse de sus deberes académicos o 
laborales, explorar su proyecto de vida y, por sobre 
todo, es una etapa de gran optimismo y 
posibilidades(1). 

A partir de lo anterior, surge el interés por indagar en 
el concepto de desarrollo positivo, describiéndose 
este como un estadio de ajuste social y psicológico 
que acentúa las potencialidades, la plasticidad y la 
relación entre los jóvenes y sus contextos 
próximos(11). Este concepto, proveniente de la 
psicología positiva, ha sido frecuentemente 
investigado y aplicado en población adolescente, 
abarcando diversas propuestas teóricas sobre las 
características y las competencias que servirían para 
definir un desarrollo positivo, promover un 
desarrollo integral y saludable, y favorecer la 

reducción de conductas de riesgo en este grupo de 
jóvenes(12); no obstante, existe escasa evidencia de su 
estudio y aplicación en la adultez emergente. 

Al respecto, Hawkins et al.(13) plantearon el primer 
modelo de desarrollo positivo en adultos emergentes 
australianos, el cual midió el funcionamiento positivo 
a través de cinco componentes(10): 

1. Competencia social, caracterizada por el 
cumplimiento de demandas funcionales 
cotidianas, participación social y responsabilidad 
personal e interpersonal(14). 

2. Satisfacción con la vida, asociada a sensaciones 
de satisfacción y sentimientos de congruencia 
entre deseos o necesidades y logros o recursos, 
siendo considerada como una medida de la 
calidad de vida(15). 

3. Confianza y tolerancia con otros, refiere a la 
seguridad que perciben las personas en sus 
vecinos como también en las personas en general, 
y su capacidad de trabajar armoniosamente con 
personas de diferentes orígenes y culturas(13). 

4. Confianza en autoridades e instituciones, 
refleja el apego de un individuo con la comunidad 
y sus organizaciones, además del ajuste a la 
comunidad y la sociedad en la que se está 
inmerso(13). 

5. Acción y compromiso cívico, alude a la voluntad 
de una persona de asumir el papel de ciudadano, 
aspecto esencial para la socialización política y 
una sociedad democrática exitosa(16). 

En investigaciones posteriores, este equipo 
corroboró la replicabilidad de este modelo de cinco 
factores en distintos momentos de la adultez 
emergente(10). A su vez, señalaron que altos niveles de 
desarrollo positivo al comienzo de la adultez 
emergente predicen una mejor salud general, 
bienestar físico, relaciones interpersonales de calidad 
y bajos niveles de conducta antisocial en la adultez 
emergente intermedia. Así, este modelo permite 
predecir tanto el funcionamiento saludable como 
problemático en el desarrollo de los adultos 
emergentes(10-13). 

Si bien en Australia se ha desarrollado una línea de 
investigación dedicada al desarrollo positivo en la 
adultez emergente, en Chile, como se ha señalado, los 
estudios en adultos emergentes se han concentrado 
principalmente en problemas de salud mental en el 
grupo de universitarios, sin indagar aún en un modelo 
de desarrollo positivo contextualizado a esta realidad 
cultural, pese a las altas prevalencias de trastornos de 
salud mental en este grupo. Para este propósito, es 
necesario un análisis sobre el estado del arte de los 
factores asociados al desarrollo positivo en los 
adultos emergentes chilenos, para así alcanzar una 
radiografía de los estudios existentes y sus hallazgos. 
Por tanto, el objetivo general del estudio fue analizar 
la evidencia disponible en la literatura científica 
sobre los componentes del modelo de desarrollo 
positivo en adultos emergentes universitarios de 
Chile. 

Materiales y métodos 

Con el fin de responder al objetivo de investigación, 
se efectuó una revisión narrativa de la literatura, un 
tipo de revisión bibliográfica que tiene como 
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propósito identificar y analizar la información 
existente sobre una temática de interés(17), la cual 
suma diferentes investigaciones sobre el estado 
actual de la pregunta que guía a una investigación y 
que, a diferencia de otras metodologías, permite 
analizar una amplia variedad de diseños de 
investigación, lo que puede contribuir a la amplitud 
del análisis(17-18). 

Al seguir los criterios de calidad metodológica y la 
estructura propuesta por Whittemore y Knafl(18), así 
como las recomendaciones de Siddaway et al. para 
revisiones de literatura(19), en primer lugar, se 
identificó el problema de investigación: “¿Qué se ha 
investigado sobre los adultos emergentes chilenos 
desde la perspectiva/componentes del modelo de 
desarrollo positivo?”. Los artículos incluidos en esta 
revisión fueron de tipo cuantitativos, cualitativos, 
mixtos y revisiones teóricas, publicados entre los 

años 2013 y 2023, y la población objetivo fueron 
adultos emergentes chilenos entre 18 a 29 años. 

En cuanto a la investigación bibliográfica, se realizó 
una búsqueda computarizada por bases de datos, 
tales como: Web of Science, Scopus, SciELO, Redalyc y 
Dialnet, identificando fuentes primarias y confiables 
en idioma español e inglés. Posteriormente, se ejecutó 
un muestreo intencional para la identificación de 
variables congruentes con las del modelo de 
desarrollo positivo, considerando como descriptores 
sus cinco componentes y conceptos afines: (1) 
competencia social; (2) satisfacción con la vida (y 
bienestar subjetivo); (3) confianza y tolerancia con 
los otros (y apoyo social); (4) confianza hacia 
autoridades e instituciones; (5) acción y compromiso 
cívico. Luego, se definieron los criterios de inclusión y 
exclusión para la elección de las fuentes primarias 
(Tabla 1). Inicialmente, se obtuvo una base de datos 
de 83 artículos.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión para la revisión narrativa 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

▪ Estudios con muestras de adultos 
emergentes chilenos 

▪ Fuentes bibliográficas en idioma español e 
inglés 

▪ Investigaciones cualitativas, cuantitativas, 
mixtas y revisiones teóricas 

▪ Investigaciones publicadas desde enero de 
2013 a abril de 2023 

▪ Cumplimiento de criterios de calidad(20-21) 

▪ Estudios con muestras específicas (personas 
pertenecientes a grupos étnicos, infractores de 
la ley, embarazadas o en situación de 
discapacidad) 

Luego, se realizó un proceso de análisis y selección de 
estudios, considerando la eliminación por los 
criterios de inclusión y exclusión. Los artículos que no 
coincidieron con los descriptores y los conceptos 
afines fueron eliminados. Así, se obtuvo una base de 
datos final de 53 artículos (Figura 1). 

Posteriormente, los estudios seleccionados fueron 
sistematizados, a fin de crear tablas de contenido 

cualitativo, permitiendo alcanzar una integración 
unificada del problema de investigación. El 
procedimiento de análisis de datos comenzó con la 
reducción de los datos; la elaboración de las tablas y 
las matrices, para facilitar la visualización y la 
comparación de la información mediante un mapa 
conceptual; la extracción de las conclusiones y su 
verificación; finalizando con la presentación de los 
resultados y las limitaciones de la revisión.

Figura 1. Flujograma del proceso de selección de artículos de la revisión narrativa

Resultados 

Como se evidencia en la Tabla 2, los componentes 2 y 
5 (satisfacción con la vida y acción y compromiso 
cívico) tienen una mayor cantidad de estudios 
seleccionados, mientras que el componente 4 
(confianza hacia autoridades e instituciones) tiene 

solo cuatro artículos. En las muestras existe una 
mayor cantidad de mujeres y el promedio de edad de 
los estudios por componente oscila entre 20,5 y 26,15 
años, existiendo mayor frecuencia de estudios 
cuantitativos (81,13%). Además, la mayor parte de 
los artículos están publicados en español (75,47%) y 
un menor porcentaje en inglés (24,53%).

Etapa 1: levantamiento de bases de datos 
electrónicas Etapa 2: validación y selección de los artículos 

Scopus: 18 

Web of 
Science: 2 

Scielo: 44 

Redalyc: 12 

Dialnet: 7 

Artículos 
encontrados 

inicialmente: 83 

Artículos eliminados 
por criterios de 

exclusión: 

Estudios con muestras 
específicas: 4 

Estudios de baja calidad 
metodológica: 7 

Artículos duplicados: 2 

Tipo de muestra: 1 

Año de publicación: 16 

Total de artículos 
eliminados por 

criterios de 
exclusión: 30 

Artículos finales 
analizados: 53 
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Tabla 2. Resumen de indicadores cuantitativos de la revisión narrativa 

Componente 
N° de 

artículos Tipo de muestra 
Frecuencia por 

sexo 
Promedio 

de edad 

Rango de 
años de 

publicación Tipo de estudio 

1. Competencia 
social 

8 8 universitarios Mujeres = 1067 

Hombres = 1151 

20,5 2014-2023 Cuantitativo = 6 

Mixto = 2 

2. Satisfacción 
con la vida 

17 17 universitarios Mujeres = 2247 

Hombres = 1952 

20,9 2013-2022 Cuantitativo = 16 

Cualitativo = 1 

3. Confianza y 
tolerancia con 
otros 

9 9 universitarios Mujeres = 4437 

Hombres = 3973 

No binario/otro = 
26 

20,18 2015-2022 Cuantitativo= 9 

4. Confianza 
hacia 
autoridades e 
instituciones 

4 1 universitarios y 3 
no universitarios 

Mujeres = 780 

Hombres = 639 

26,15 2013-2022 Cuantitativo = 2 

Revisión 
sistemática = 2 

5. Acción y 
Compromiso 
cívico 

15 11 universitarios y 
4 no universitarios 

Mujeres = 1454 

Hombres = 1269 

Datos perdidos = 
14 

21,7 2014-2023 Cuantitativo = 10 

Cualitativo = 3 

Mixto = 2 

A continuación, se presentarán los resultados 
cualitativos encontrados a partir de la revisión 
narrativa, organizados por componentes. 

Competencia social 
En cuanto a habilidades prosociales, conciencia social 
y empatía, la mayor parte de los estudios refieren que 
las mujeres universitarias presentan mayores 
puntuaciones que los hombres(22-24). En hombres se 
ha descrito que su capacidad para considerar la 
perspectiva de otra persona aumenta en el contexto 
de las relaciones amorosas, destacando además en 
temas de autoestima y autorrealización resolutiva(25-

26). A su vez, las investigaciones coinciden en que las 
habilidades sociales de los y las estudiantes mejoran 
a medida que avanzan en su trayectoria 
académica(24,27), siendo más altas en jóvenes 
provenientes de establecimientos educacionales 
particulares subvencionados(27), aunque tales 
competencias parecieran no tener relación con el área 
disciplinar estudiada(23). 

Además, se evidencia que en los programas dentro del 
contexto universitario, referidos a la tutoría entre 
pares o las intervenciones pedagógicas innovadoras, 
se contribuye al desarrollo y la potenciación de 
habilidades sociales de universitarios, entre ellas: 
empáticas o de apoyo, conversacionales, 
autoafirmación, colaboración y resolución de 
conflictos(28-29). 

Satisfacción con la vida 
Una investigación, que buscaba indagar sobre los 
efectos del modo de decidir y actuar de los jóvenes 
sobre el bienestar subjetivo(30), sugiere que los 
jóvenes que cumplen (tendencia conformista) 
manifiestan una mayor satisfacción vital que los 
maximizadores (tendencia a elegir la mejor opción 
posible), debido a que los primeros cuentan con una 
aproximación más cercana entre sus expectativas y 
logros. En cuanto a rasgos de personalidad, un estudio 
encontró que los estudiantes con mayores niveles de 
satisfacción con sus vidas son aquellos que poseen 
afabilidad, responsabilidad, bajo neuroticismo y una 
mayor preferencia por actividades que impliquen 

esfuerzo cognitivo(31). Además, otros estudios 
reportan que existe una relación positiva entre 
prosocialidad (comportamiento voluntario destinado 
a beneficiar a otras personas) y bienestar 
subjetivo(32), y entre actividad física y bienestar 
subjetivo en el contexto de la pandemia(33). 

En relación con los factores contextuales, una 
investigación con universitarios del primer año de sus 
carreras indicó que una evaluación positiva de los 
recursos institucionales, de la calidad de la enseñanza 
y de la participación de los estudiantes, se relacionó 
con una mayor satisfacción vital(34). 

En cuanto a la línea de investigación respecto a 
satisfacción con la vida y con la alimentación, que 
representa un gran número de estudios, los estudios 
plantean que, en general, los estudiantes 
universitarios se muestran satisfechos con sus vidas, 
en las áreas: intelectual, emocional y social, en tanto 
se sienten insatisfechos en el plano físico y el 
económico(35). Además, varios estudios indican que 
vivir con los padres durante el periodo universitario 
y el apoyo social familiar tangible e intangible se 
asocia con mejores hábitos de alimentación y una 
mejor salud emocional, además de una mayor 
satisfacción con la vida y la alimentación(36-40). En 
cuanto a características sociodemográficas como el 
género, la ocupación o el país de origen, no se 
reportaron diferencias significativas en estas 
variables(38,41-43), sin embargo, factores como la 
calidad de la dieta, la disposición a probar nuevos 
alimentos y los problemas generales o de salud 
mental, sí tienen una repercusión negativa(38-40,44-45). 
Además, no solo el apoyo familiar influye en la 
satisfacción vital de los estudiantes universitarios, 
sino también su bienestar subjetivo está vinculado a 
las relaciones positivas con amigos, el amor, la 
deseabilidad social y el contar con metas personales y 
actividades recreativas(35,39,46). 

Confianza y tolerancia con otros 
Varios estudios coincidieron en señalar que los 
estudiantes universitarios presentaron adecuados 
niveles de apoyo social percibido(7,47), aun cuando un 
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estudio indicó que los adultos contaban con una 
mayor percepción de apoyo social en ítems 
vinculados a la disponibilidad de otros(48). A nivel 
general, las investigaciones indicaron que no 
existieron diferencias en cuanto al sexo o el género de 
los estudiantes en esta variable(49), ni tampoco 
distinciones en cuanto al tiempo que llevaban los 
estudiantes en la universidad(50); no obstante, 
existieron ciertas diferencias según el tipo de apoyo 
social o al considerar otras variables 
sociodemográficas, por ejemplo, un estudio con 
universitarios planteó que, tanto para hombres como 
para mujeres, la primera fuente de apoyo fue la 
familia, la cual implicó un factor significativo para un 
mejor rendimiento académico autopercibido(51). 

Otros estudios que incluyeron variables como la 
orientación sexual y la heteronormatividad 
(creencias de que existen dos géneros que 
corresponden a dos sexos biológicos opuestos y 
complementarios) refirieron que los estudiantes 
universitarios heterosexuales reportaron un mayor 
apoyo social general, por parte de la familia y de otras 
personas significativas que estudiantes lesbianas, 
gays y bisexuales (LGB); ambos grupos reportaron 
igual apoyo de sus amistades(52). Además, los jóvenes 
que presentaban mayor heteronormatividad 
contaban con mayor apoyo familiar, mientras que los 
que tenían baja heteronormatividad presentaban 
mayor apoyo social por parte de amigos(53). 

Por último, el apoyo social percibido en muestras 
universitarias se ha vinculado con afectividad, 
bienestar y salud mental(49), con características de 
personalidad como extroversión, responsabilidad y 
amabilidad(47-50) y variables académicas como 
satisfacción social universitaria, satisfacción 
profesional, intención de abandono y rendimiento 
académico autopercibido(7,51,54). 

Confianza hacia autoridades e instituciones 
Respecto a la confianza en la policía, un estudio con 
jóvenes señala que los niveles de confianza que la 
población de distintos grupos socioeconómicos tiene 
en la institución policial chilena (Carabineros de 
Chile) están íntimamente relacionados con la 
percepción de su trabajo. Específicamente, a medida 
en que el nivel socioeconómico desciende, menor es 
la confianza en los Carabineros y hay una menor 
disposición para realizar denuncias; y a medida que 
se es más joven, también es menor la confianza hacia 
este ente policial(55). 

Un estudio similar sugiere que, en general, los jóvenes 
de todos los grupos socioeconómicos se sienten más 
seguros en comparación con otros grupos etarios, 
aunque reconocen la presencia de peligros; los 
jóvenes que pertenecen a niveles socioeconómicos 
medios o bajos refieren que la sensación de seguridad 
se restringe a entornos cercanos, como su barrio o 
casa. Con relación a la confianza hacia los 
Carabineros, si bien existe una opinión 
mayoritariamente positiva, coexisten opiniones 
negativas; los más jóvenes valoran su presencia y 
sentido del deber, sin embargo, critican su 
prepotencia y la existencia de corrupción(56). 

Respecto a la confianza en el Gobierno, una 
investigación indagó sobre la influencia de la 
confianza del gobierno en la adopción de 

comportamientos de salud por parte de jóvenes para 
prevenir el COVID-19(57). Los resultados indicaron 
una baja confianza en el gobierno de turno; a su vez, 
la confianza en este no se relacionó con miedo o 
comportamientos protectores de salud, como el uso 
de mascarilla o el aislamiento en este grupo. 

Por último, un estudio recogió las percepciones de la 
comunidad universitaria (trabajadores y estudiantes) 
respecto a situaciones de acoso sexual(58). Al respecto, 
refirieron que más de un 60% de las personas que han 
vivido acoso sexual no denunció el hecho, debido a 
causas como no haberle dado importancia a la 
situación, además de temor, desconfianza en las 
autoridades universitarias o el desconocimiento de 
los protocolos a seguir.  

Acción y compromiso cívico 
Un estudio desarrollado con universitarios planteó 
que si bien existe cierta desconfianza en el sistema 
democrático y una evaluación negativa de los 
partidos políticos(59-61), cruzada por una disminución 
de la participación en el sistema electoral y una baja 
intervención en organizaciones políticas, los jóvenes 
chilenos están ciertamente interesados por los temas 
políticos y son participativos, aun cuando existe una 
mayor intervención en otras actividades no 
convencionales presenciales y en línea(59). Las causas 
de la abstención estuvieron motivadas por el 
descontento y el rechazo al sistema electoral y los 
políticos, y no por apatía o desinterés hacia la política; 
los jóvenes promueven la democracia directa, pero a 
través de un discurso enfocado en los aspectos 
prácticos, con miras a implementar formas de 
participación y compromiso cívico novedosas, 
vinculadas a experiencias de organización y trabajo 
con comunidades, tales como los voluntariados(59,61-

63). 

En cuanto a las diferencias de género, un estudio 
desarrollado con mujeres jóvenes indicó que 
consideraron que hombres y mujeres no gozan de los 
mismos derechos ciudadanos, percibiendo 
inequidades y discriminaciones en distintos ámbitos 
que son vistos como espacios o situaciones de 
discriminación de género, tales como situaciones 
laborales, violencia patriarcal en situaciones públicas, 
roles y estereotipos impuestos a las mujeres, salud, 
previsión, sexualidad y reproducción(64). Otro estudio 
planteó que en mujeres universitarias existe un alto 
nivel de indiferencia respecto a la identificación con 
los partidos políticos tradicionales, una escasa 
participación política en relación con la militancia 
activa, una mayor tendencia respecto a los partidos 
de izquierda en universidades tradicionales y un 
mayor nivel de compromiso político con causas 
estudiantiles(65). 

Respecto a otras variables sociodemográficas, una 
investigación planteó que el interés de los jóvenes por 
la política baja a medida que disminuye el nivel 
socioeconómico(66). Además, en cuanto a tendencias 
de acción política, los jóvenes adscritos a una religión 
tuvieron un menor puntaje que sus pares; respecto a 
orientación política, los y las jóvenes de izquierda 
puntuaron más en acciones políticas que sus pares(67). 

Otras investigaciones plantearon que para los jóvenes 
existen nuevas formas de manifestarse; entre ellas se 
destacaron las movilizaciones estudiantiles en el año 
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2011, las cuales surgieron entonces como una 
ocupación del espacio público para lograr una 
presencia en los medios de comunicación. Esto se 
relacionó con nuevas formas que tenían los 
estudiantes para realizar cambios sociales, 
definiéndose como una generación sin miedo, 
concientizadores, capaces de provocar cambios en la 
sociedad, lo que posibilitó pasar de la pasividad a la 
acción(61,68). 

Por último, en cuanto a la responsabilidad social, las 
investigaciones en universitarios plantearon que 
existían diferencias entre grupos: las mujeres y los 
habitantes de las zonas urbanas reconocen que tienen 
mayores responsabilidades sociales. Por otro lado, al 
considerar el nivel de urbanización, los residentes en 
sectores urbanos tienen mayores resultados en el 
abordaje del ejercicio profesional desde la dimensión 
del compromiso social, debido al reconocimiento de 
las propias responsabilidades en su esfuerzo, una vez 
que egresan(69). También se ha analizado este 
concepto por país (universitarios chilenos versus 
salvadoreños)(69), en prácticas sustentables(70) y su 
percepción en tiempos de pandemia y estallido 
social(71-72). 

Discusión 

El propósito de la investigación fue analizar la 
evidencia disponible en la literatura científica sobre 
los cinco componentes del modelo de desarrollo 
positivo en adultos emergentes chilenos, a través de 
una revisión narrativa(18). Durante el proceso de 
revisión, es posible observar a nivel general que 
existe una mayor participación de mujeres jóvenes 
que de hombres, mayormente universitarios; además, 
hay una mayor presencia de estudios cuantitativos, 
enfocados en  establecer asociaciones entre análisis 
de diferencias de grupo entre cada componente del 
desarrollo positivo, según variables 
sociodemográficas o educativas, siendo escasos los 
estudios orientados a evaluar las percepciones o 
creencias de los y las jóvenes en temas específicos 
como la confianza y la tolerancia con otros o en las 
competencias sociales. 

Asimismo, aun cuando existe una brecha en la 
literatura en cuanto al estudio del modelo de 
desarrollo positivo en adultos emergentes chilenos y 
no habiendo estudios del modelo propiamente, sí se 
encontró información por cada componente, con 
resultados específicos por cada dimensión. 

Por ejemplo, respecto a los hallazgos en competencia 
social, se demuestra la importancia de las habilidades 
sociales durante la etapa universitaria, ya que 
permiten a los jóvenes, a través de la interacción con 
otros, afrontar situaciones difíciles, manejar los 
nuevos conocimientos y establecer experiencias de 
interacción social saludables dentro del contexto 
universitario, aspectos fundamentales para 
desenvolverse adecuadamente en su entorno 
cotidiano y responder a las exigencias de esta 
etapa(54). Si bien existen distinciones en este 
componente por género, que posicionan a las mujeres 
con mayor prosocialidad y empatía, la investigación 
también refleja que los hombres poseen 
competencias en el área social que igualmente 
permiten el logro de habilidades de interacción en 
esta etapa(25). Lo anterior podría mostrar un avance 

en cuanto a la eliminación de estereotipos de género, 
donde el acceso a un nivel educativo alto podría 
favorecer relaciones más igualitarias en la 
universidad(49). 

Un avance significativo corresponde a que las 
universidades están interesadas en el desarrollo y la 
promoción de las habilidades sociales mediante 
programas internos(28-29), donde la participación en 
entornos que ofrecen oportunidades de aprendizaje 
social permite el desarrollo de experiencias de 
trabajo cooperativo e innovador, que contribuyen al 
desarrollo personal integral de los estudiantes(29). 

Respecto a la satisfacción con la vida, es destacable el 
extenso cuerpo de conocimiento adquirido en esta 
dimensión y la diversidad de estudios que indagan en 
profundidad de variables personales y contextuales 
de alta relevancia durante la trayectoria académica(30-

34). Asimismo, es relevante la existencia de la línea de 
investigación vinculada a la alimentación y el apoyo 
social familiar, puesto que en esta etapa los jóvenes 
universitarios abandonan su núcleo familiar y se 
vuelven más autónomos, responsabilizándose de 
aspectos relacionados a su alimentación como 
establecer hábitos, nuevos horarios, menús y 
compras, lo cual, si no es gestionado de forma 
oportuna, puede favorecer conductas alimentarias de 
riesgo o trastornos de la conducta alimentaria(73), y a 
su vez disminuir su satisfacción vital(44); sin embargo, 
llama la atención que la vasta investigación en este 
componente no necesariamente se traduce en el 
estudio de intervenciones que promuevan la 
satisfacción vital y el desarrollo positivo en esta etapa 
de vida, por lo que implementar acciones en esta área 
podría permitir atenuar o contrarrestar los altos 
índices de problemas de salud mental presentes en la 
adultez emergente, especialmente en población 
universitaria(6,74). 

Los resultados sobre el componente de confianza y 
tolerancia con otros muestran un extenso campo de 
investigación bajo el constructo afín de apoyo social; 
los estudios coinciden en señalar que los vínculos 
cercanos como la familia y las amistades concentran 
un mayor grado de confianza, apareciendo como una 
fuente de apoyo ante una etapa de cambio y 
construcción de identidad, como la adultez 
emergente(49). Es importante recordar que aun 
cuando los estudiantes exploran su independencia en 
esta etapa del ciclo vital, requieren igualmente el 
apoyo de sus padres, lo que promueve su satisfacción 
vital y su salud mental(39,49); además, se enfatiza la 
importancia de las relaciones sociales para los 
adultos emergentes chilenos, denotando esta 
particularidad cultural de este grupo de jóvenes(3). Lo 
anterior refuerza la necesidad de promover 
competencias sociales en la universidad, tanto para 
generar una red de apoyo y confianza con personas 
nuevas, que a su vez incluya los vínculos con la familia 
de origen. 

Por su parte, respecto a la tolerancia hacia otros, 
existe una incipiente línea de estudios sobre 
temáticas vinculadas a la diversidad sexual, 
incluyendo la orientación sexual y la 
heteronormatividad. Las y los jóvenes chilenos 
presentan una valoración más positiva sobre 
temáticas de tolerancia e inclusión en comparación 
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con la población adulta(75), por ello, potenciar los 
estudios sobre tolerancia en la población juvenil 
resulta una línea de investigación indispensable. 

Con relación al componente de confianza hacia 
autoridades e instituciones, llama la atención la baja 
confianza en instituciones como Carabineros, el 
Gobierno y cierta desconfianza en las universidades 
en situaciones de acoso sexual. La baja confianza en 
los Carabineros de Chile se puede ver atribuida a que 
los jóvenes critican el accionar de estos ante 
situaciones sociales, como el control de los eventos 
públicos, la prepotencia con la que actúan y la 
corrupción dentro de la institución(55). Además, tras el 
estallido social ocurrido en octubre del 2019, se 
registraron niveles de confianza mucho menores en 
comparación con otras instituciones de orden 
público; del mismo modo, ha incrementado la 
desconfianza en los gobiernos, posterior al estallido 
social(76). 

Si bien se ha descrito un proceso de 
desinstitucionalización creciente de los jóvenes, que 
implica mayor desconfianza, lejanía y sospecha sobre 
las instituciones(77), algunas de ellas son clave en el 
desarrollo evolutivo y contextual de los adultos 
emergentes. Por tanto, la escasa investigación en este 
componente en los últimos 10 años da cuenta de una 
tarea pendiente a indagar en los adultos emergentes 
sobre cómo estos observan a otras instituciones, 
entre ellas: policía, iglesia, tribunales y la misma 
universidad(56), y cuáles son las instituciones 
nacionales que representan mayor confianza para 
este grupo etario. 

En cuanto al componente de acción y compromiso 
cívico, las investigaciones en esta área son claras en 
desmitificar la aparente apatía y la falta de 
participación de los jóvenes, resaltando que los 
adultos emergentes se informan e interesan, pero en 
otros espacios. Además, desconfían de los partidos 
políticos, pero no de la democracia en sí misma(59), 
donde el rol de ciudadanos entonces va más allá de la 
participación electoral y motiva a una participación 
en nuevos contextos(75). Por ejemplo, los adultos 
emergentes insertos en la educación superior 
participan más en los espacios universitarios, puesto 
que les permite construir su identidad al compartir 
con personas dentro de un rango de edad similar y 
pueden expresar, mediante las asambleas o 
movilizaciones, sus perspectivas, pensamientos y 
creencias(60); este ha sido un espacio para promover 
cambios sociales a través de movimientos como la ola 
feminista o el estallido social(61,72). Este ímpetu de 
promover cambios sociales, ciertamente se vincula 
con la prosocialidad y la responsabilidad social, 
competencias fundamentales de fortalecer en las 
universidades, lo que podría contribuir al progreso de 
la sociedad a través de la formación de profesionales 
competentes y socialmente responsables(24). 

Esta revisión narrativa constituye una primera 
exploración del estado del arte de los componentes 
del desarrollo positivo en Chile, un concepto 
escasamente investigado en América Latina; que a 
través de una metodología estructurada permite 
analizar y describir, de modo general, el estado del 
arte de la investigación en cada uno de los 
componentes del desarrollo positivo, viendo que 

temáticas como satisfacción con la vida y acción y 
compromiso cívico han sido fuente de interés en los 
últimos 10 años, mientras que componentes como 
confianza en autoridades e instituciones han recibido 
una menor atención. También, esta primera mirada 
permite observar cómo se relacionan estos conceptos 
con temáticas tan relevantes para jóvenes 
universitarios, como la salud mental, el apoyo social y 
el bienestar subjetivo, los cuales están estrechamente 
vinculados con un funcionamiento positivo en esta 
etapa de la vida(10-13).  

En cuanto a las limitaciones de la investigación, los 
resultados obtenidos en esta revisión narrativa 
tienen un alcance descriptivo y solo representan a los 
estudios incluidos; problemas de indexación en las 
bases de datos o búsquedas ineficientes podrían 
conllevar a que se alcance solo un 50% de los estudios 
elegibles bajo otro tipo de análisis, lo que puede 
aumentar la probabilidad de sesgos bajo esta 
metodología(17). A su vez, este tipo de revisión, si bien 
incluyó una diversidad de metodologías, muestras y 
análisis, presentó limitaciones en la obtención de una 
comprensión más profunda o en la generación de una 
nueva conceptualización teórica(18); por tanto, futuros 
estudios podrían utilizar otro tipo de revisiones de la 
literatura que utilicen metodologías más sistemáticas 
como Prisma, a fin de aumentar la precisión del 
análisis, el uso eficaz del tiempo y la reproducibilidad 
de la información. Además, la revisión narrativa 
incluyó, en su mayoría, estudios con muestras de 
adultos emergentes insertos en instituciones de 
educación superior, por lo que el segmento de jóvenes 
no universitarios está subrepresentado. Futuras 
líneas de investigación podrían incluir a otros grupos 
de jóvenes, para evaluar los niveles de desarrollo 
saludables en los distintos grupos en el contexto 
sociocultural chileno. 

Conclusiones 

Esta revisión narrativa tuvo como propósito analizar 
la evidencia disponible en la literatura científica 
sobre los componentes del primer modelo de 
desarrollo positivo para adultos emergentes, de 
origen australiano. Así, esta revisión inicial evidencia 
un interés creciente por los distintos componentes 
que integran este modelo en el grupo de adultos 
emergentes universitarios; se observa que existe 
investigación en los distintos componentes, aun 
cuando hay mayor investigación en las dimensiones 
de satisfacción con la vida y acción y compromiso 
cívico y una escasez de estudios relacionados a la 
confianza hacia autoridades e instituciones. 

Los hallazgos reportados constituyen la primera 
revisión de la literatura sobre estos conceptos en 
Chile y proporcionan una evidencia preliminar sobre 
las investigaciones realizadas en el país respecto a 
cada uno de los componentes del modelo de 
desarrollo positivo en adultos emergentes chilenos. 
Esto permite observar qué aspectos del desarrollo 
positivo requieren un mayor estudio y aproximar el 
despliegue de futuras líneas de acción que 
contribuyan a la promoción de factores protectores 
de la salud mental y a la prevención de una variedad 
de amenazas para el desarrollo. Así, las 
investigaciones destacan los recursos propios con los 
que cuentan los jóvenes y los desafíos que deberán 
enfrentar durante su trayectoria vital, la cual, al ser 
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una etapa clave, influye decisivamente en las 
posibilidades de desarrollo de los jóvenes y, a su vez, 
en las posibilidades de desarrollo de la sociedad. 

Conflicto de intereses: las autoras no reportan 
conflictos de interés. 

Fuente de financiamiento: Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID), Fondecyt 
Iniciación, folio 11200984, Programa Iniciativa 
Científica Milenio, NCS2021_081. 

Referencias 

1. Arnett JJ, Žukauskienė R, Sugimura K. The new life stage of 
emerging adulthood at ages 18–29 years: implications for 
mental health. Lancet Psychiatry [Internet]. 2014;1(7):569-
576. DOI: 10.1016/S2215-0366(14)00080-7 

2. Barrera-Herrera A, Vinet EV. Adultez Emergente y 
características culturales de la etapa en universitarios 
chilenos. Terapia psicológica [Internet]. 2017;35(1):47-56. 
DOI: 10.4067/S0718-48082017000100005 

3. Barrera-Herrera A, Vinet EV, Ortiz MS. Evaluación de la 
adultez emergente en Chile: validación del IDEA - extendido 
en universitarios chilenos. Terapia psicológica [Internet]. 
2020;38(1):47-61. DOI: 10.4067/S0718-
48082020000100047 

4. Barrera-Herrera A, Martín YS. Prevalencia de Sintomatología 
de Salud Mental y Hábitos de Salud en una Muestra de 
Universitarios Chilenos. Psykhe [Internet]. 2021;30(1). DOI: 
10.7764/psykhe.2019.21813 

5. Mac-Ginty S, Jiménez-Molina Á, Martínez V. Impacto de la 
pandemia por COVID-19 en la salud mental de estudiantes 
universitarios en Chile. Revista Chilena de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y de la Adolescencia [Internet]. 
2021;32(1):23–37. Disponible en: 
https://psicologia.udp.cl/cms/wp-
content/uploads/2021/04/Rev-SOPNIA-2021-23-37.pdf 

6. Storrie K, Ahern K, Tuckett A. A systematic review: Students 
with mental health problems-A growing problem. 
International Journal of Nursing Practice [Internet]. 
2010;16(1):1-6. DOI: 10.1111/j.1440-172X.2009.01813.x 

7. López-Angulo Y, Sáez-Delgado F, Mella-Norambuena J, 
Bernardo AB, Díaz-Mujica A. Predictive model of the dropout 
intention of Chilean university students. Frontiers in 
Psychology [Internet]. 2023;13:893894. DOI: 
10.3389/fpsyg.2022.893894 

8. Baader T, Rojas C, Molina JL, Gotelli M, Alamo C, Fierro C, et 
al. Diagnóstico de la prevalencia de trastornos de la salud 
mental en estudiantes universitarios y los factores de riesgo 
emocionales asociados. Revista Chilena de Neuro-psiquiatría 
[Internet]. 2014;52(3):167-76. DOI: 10.4067/S0717-
92272014000300004 

9. Antúnez Z, Vinet E. Problemas de salud mental en 
estudiantes de una universidad regional chilena. Revista 
Médica de Chile [Internet]. 2013;141(2):209-216. DOI: 
10.4067/S0034-98872013000200010 

10. Hawkins MT, Letcher P, O’Connor M, Bant S, Deery A, Sanson 
A, et al. The Structural Stability of Positive Development 
Across Young Adulthood. Emerging Adulthood [Internet]. 
2017;5(5):322-336. DOI: 10.1177/2167696817695133 

11. Silbereisen R, Lerner R. Approaches to Positive Youth 
Development [Internet]. London: SAGE Publications Ltd; 
2007. DOI: 10.4135/9781446213803 

12. Oliva-Delgado A. Los activos para la promoción del 
desarrollo positivo adolescente. Revista Metamorfosis: 
Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 
[Internet]. 2015;(3):32-47. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=616321
8 

13. Hawkins MT, Letcher P, Sanson A, Smart D, Toumbourou JW. 
Positive development in emerging adulthood. Australian 
Journal of Psychology [Internet]. 2009;61(2):89-99. 
Disponible en: 
https://aps.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1080/0004953
0802001346 

14. Gresham FM, Sugai G, Horner RH. Interpreting Outcomes of 
Social Skills Training for Students with High-Incidence 
Disabilities. Exceptional Children [Internet]. 
2001;67(3):331-344. DOI: 10.1177/001440290106700303 

15. Keyes C, Waterman MB. Dimensions of Well-Being and 
Mental Health in Adulthood. En: Bornstein Marc, Davidson L, 

Keyes C, Moore KA, editores. Well-Being [Internet]. New 
York: Psychology Press; 2003. 470-490 p. DOI: 
10.4324/9781410607171-42 

16. Flanagan CA, Sherrod LR. Youth Political Development: An 
Introduction. Journal of Social Issues [Internet]. 
1998;54(3):447-456. DOI: 10.1111/0022-4537.761998076 

17. Guirao-Goris SJ. Utilidad y tipos de revisión de literatura. Ene 
[Internet]. 2015;9(2). DOI: 10.4321/S1988-
348X2015000200002 

18. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated 
methodology. Journal of Advanced Nursing [Internet]. 
2005;52(5):546-553. DOI: 10.1111/j.1365-
2648.2005.03621.x 

19. Siddaway AP, Wood AM, Hedges LV. How to Do a Systematic 
Review: A Best Practice Guide for Conducting and Reporting 
Narrative Reviews, Meta-Analyses, and Meta-Syntheses. 
Annual Review of Psychology [Internet]. 2019;70:747-770. 
DOI: 10.1146/annurev-psych-010418-102803 

20. Smith MC, Stullenbarger E. A prototype for integrative 
review and meta-analysis of nursing research. Journal of 
Advanced Nursing [Internet]. 1991;16(11):1272-1283. DOI: 
10.1111/j.1365-2648.1991.tb01554.x 

21. Pérez R. Evaluación de la calidad de la investigación: el caso 
de la investigación cualitativa y su aporte para la 
construcción de un modelo general. En: Marín A, Venegas ME, 
editores. Investigación y formación Teoría y práctica de la 
investigación educativa en la formación de educadores 
[Internet]. San José: SIEDIN; 2009. 67-78 p. Disponible en: 
https://iip.ucr.ac.cr/es/publicaciones/publicacion-de-
investigador/evaluacion-de-la-calidad-de-la-investigacion-
el-caso-de 

22. Figueroa-Varela M, Rodríguez Vera M. Análisis de las 
propiedades psicométricas del Cuestionario de 
Competencias Socioemocionales SEC-Q en estudiantes 
universitarios chilenos. Revista Latinoamericana de 
Psicología [Internet]. 2023;55:10-17. DOI: 
10.14349/rlp.2023.v55.2 

23. Navarro G, Maluenda J, Varas M. Diferencias en empatía 
según sexo y área disciplinar en estudiantes universitarios 
chilenos de la provincia de Concepción, Chile. Educación 
[Internet]. 2016;25(49):63-82. DOI: 
10.18800/educacion.201602.004 

24. Severino-González P, Sarmiento-Peralta G, Alcaino-Oyarce 
M, Maldonado-Becerra C. Prosocialidad y estudiantes 
universitarios: entre una política educativa transformadora 
y la docencia basada en responsabilidad social. Formación 
universitaria [Internet]. 2022;15(4):49–58. DOI: 
10.4067/S0718-50062022000400049 

25. Castellanos S, Guerra P, Bueno JA. Diferencias de género en 
personalidad eficaz en universitarios chilenos. International 
Journal of Developmental and Educational Psychology 
Revista INFAD de Psicología [Internet]. 2016;5(1):131. DOI: 
10.17060/ijodaep.2014.n1.v5.655 

26. Guzmán M, Trabucco C. Estilos de Apego y Empatía Diádica 
en Relaciones de Pareja en Adultos Emergentes. Revista 
Argentina de Clínica Psicológica [Internet]. 2014;23(1):61-
69. Disponible en: 
https://www.revistaclinicapsicologica.com/resumen.php?i
dt=240 

27. Salazar-Botello M, Mendoza-Llanos R, Muñoz-Jara Y. Impacto 
diferenciado del tiempo de formación universitaria según 
institución de educación media en el desarrollo de 
habilidades sociales. Revista de Psicología Educativa: 
Propósitos y Representaciones [Internet]. 2020;8(2). DOI: 
10.20511/pyr2020.v8n2.416 

28. Cid-Gutiérrez S, Urrutia-Martinez M. Desarrollo de la 
empatía en estudiantes universitarios del área económica. 
Cuadernos de Investigación Educativa [Internet]. 
2022;13(1). DOI: 10.18861/cied.2022.13.1.3112 

29. Mellado-Hernández ME, Valdevenito V, Aravena-Kenigs OA. 
Peer Tutoring to Develop Social Skills Among University 
Student. Journal of Pedagogies & Learning [Internet]. 
2017;12(2):147-159. Disponible en: 
https://webs.uab.cat/grai/wp-
content/uploads/sites/353/2023/02/mellado_valdebenito
_y_aravena_2017.pdf 

30. Moyano-Díaz E, Cornejo F, Carreño M, Muñoz A. Bienestar 
Subjetivo en Maximizadores y Satisfacedores. Terapia 
psicológica [Internet]. 2013;31(3):273-280. DOI: 
10.4067/S0718-48082013000300001 

31. Carmona-Halty M, Rojas-Paz P. Rasgos de Personalidad, 
Necesidad de Cognición y Satisfacción Vital en Estudiantes 
Universitarios Chilenos. Universitas Psychologica [Internet]. 
2014;13(1):83-94. DOI: 10.11144/Javeriana.UPSY13-1.rpnc 



Barrera-Herrera A et al. Univ. Salud. 26(2):41-50, 2024 (May - Ago) 

[49] 

 

32. Mieres-Chacaltana M, Salvo-Garrido S, Denegri M, Riquelme-
Zavalla R. Prosocialidad y bienestar subjetivo en estudiantes 
de pedagogía en educación física. Journal of Sport and Health 
Research [Internet]. 2019;11(Supl 2):63-74. Disponible en: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/JSHR/article/view/80949 

33. Reyes-Molina D, Nazar G, Cigarroa I, Zapata-Lamana R, 
Aguilar-Farias N, Parra-Rizo MA, et al. Comportamiento de la 
actividad física durante la pandemia por COVID-19 y su 
asociación con el bienestar subjetivo y salud mental en 
estudiantes universitarios en Chile. Terapia psicológica 
[Internet]. 2022;40(1):23-26. DOI: 10.4067/s0718-
48082022000100023 

34. Pérez C, Maldonado P, Aguilar C, Acosta M. Clima Educativo y 
su Relación con la Salud Mental de Alumnos Universitarios 
Chilenos. Revista Argentina de Clínica Psicológica [Internet]. 
2013;22(3):257-268. Disponible en: 
https://www.revistaclinicapsicologica.com/resumen.php?i
dt=231 

35. Denegri-Coria M, García-Jara C, González-Rivera N, Orellana-
Calderón L, Sepúlveda-Maldonado J, Schnettler-Morales B. 
Bienestar subjetivo y satisfacción con la alimentación en 
estudiantes universitarios del sur de Chile: un estudio 
cualitativo. Summa psicológica UST [Internet]. 
2014;11(1):51-63. DOI: 10.18774/448x.2014.11.144 

36. Schnettler B, Denegri M, Miranda H, Sepúlveda J, Orellana L, 
Paiva G, et al. Hábitos alimentarios y bienestar subjetivo en 
estudiantes universitarios del sur de Chile. Nutrición 
Hospitalaria [Internet]. 2013;28(6):2221–2228. DOI: 
10.3305/nh.2013.28.6.6751 

37. Schnettler B, Denegri M, Miranda H, Sepúlveda J, Orellana L, 
Paiva G, et al. Family Support and Subjective Well-Being: An 
Exploratory Study of University Students in Southern Chile. 
Social Indicators Research [Internet]. 2015;122(3):833-864. 
DOI: 10.1007/s11205-014-0718-3 

38. Schnettler B, Miranda-Zapata E, Grunert KG, Lobos G, 
Denegri M, Hueche C, et al. Life Satisfaction of University 
Students in Relation to Family and Food in a Developing 
Country. Frontiers in Psychology [Internet]. 2017;8. DOI: 
10.3389/fpsyg.2017.01522 

39. Schnettler B, Orellana L, Sepúlveda J, Miranda H, Grunert K, 
Lobos G, et al. Psychometric properties of the 
Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale in a 
sample of Chilean university students. Suma Psicológica 
[Internet]. 2017;24(2):97-106. DOI: 
10.1016/j.sumpsi.2017.06.001 

40. Schnettler B, Miranda-Zapata E, Grunert KG, Lobos G, 
Denegri M, Hueche C, et al. University student profiles 
according to satisfaction with life, food and family. Revista 
chilena de nutrición [Internet]. 2018;45(3):263-270. DOI: 
10.4067/s0717-75182018000400263 

41. Casas F, Alfaro J, Figuer C, Valdenegro B, Crous G, Oyarzún D. 
Bienestar subjetivo y trabajo en jóvenes universitarios: 
estudio comparativo entre Chile y España. Revista Psicologia 
Organizações e Trabalho [Internet]. 2014;14(4):381-393. 
Disponible en: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1984-66572014000400005 

42. Denegri M, García C, González N. Definición de bienestar 
subjetivo en adultos jóvenes profesionales chilenos. Un 
estudio con redes semánticas naturales. Revista CES 
Psicología [Internet]. 2015;8(1):77-97. Disponible en: 
https://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/vi
ew/3216 

43. Schnettler B, Miranda-Zapata E, Sánchez M, Orellana L, Lobos 
G, Adasme-Berríos C, et al. Cross-cultural measurement 
invariance in the Satisfaction with Life Scale in Chilean and 
Spanish university students. Suma Psicológica [Internet]. 
2021;28(1):128-135. DOI: 
10.14349/sumapsi.2021.v28.n2.8 

44. Schnettler B, Grunert KG, Orellana L, Sepúlveda J, Miranda H, 
Lobos G, et al. Dietary restraint, life satisfaction and self-
discrepancy by gender in university students. Suma 
Psicológica [Internet]. 2017;24(1):25-33. DOI: 
10.1016/j.sumpsi.2016.12.001 

45. Schnettler B, Höger Y, Orellana L, Miranda H, Lobos G, 
Sepúlveda J, et al. Food neophobia, life satisfaction and family 
eating habits in university students. Cadernos de Saúde 
Pública [Internet]. 2017;33(3). DOI: 10.1590/0102-
311x00165615 

46. Sepúlveda J, Schnettler B, Denegri M, Orellana Calderón L, 
Sepúlveda Aravena J, Canales Poo P, et al. Social desirability 
in the measurement of subjective well-being. 
Interdisciplinaria Revista de Psicología y Ciencias Afines 
[Internet]. 2020;37(2):117-128. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=822067
0 

47. Novoa C, Barra E. Influencia del apoyo social percibido y los 
factores de personalidad en la satisfacción vital de 
estudiantes universitarios. Terapia psicológica [Internet]. 
2015;33(3):239-245. DOI: 10.4067/s0718-
48082015000300007 

48. Ortiz M, Villena C, Salinas-Rehbein B, Neira-Vallejos S, Schleef 
J. Propiedades psicométricas del ENRICHD Social Support 
Instrument (ESSI) en una muestra chilena. Terapia 
psicológica [Internet]. 2022;40(3):331-346. DOI: 
10.4067/s0718-48082022000300331 

49. Barrera Herrera A, Neira-Cofré M, Raipán-Gómez P, 
Riquelme-Lobos P, Escobar Alaniz B. Apoyo social percibido 
y factores sociodemográficos en relación con los síntomas de 
ansiedad, depresión y estrés en universitarios chilenos. 
Revista de Psicopatología y Psicología Clínica [Internet]. 
2019;24(2):105-115. DOI: 10.5944/rppc.23676 

50. Cobo-Rendón R, López-Angulo Y, Pérez-Villalobos MV, Díaz-
Mujica A. Perceived Social Support and Its Effects on Changes 
in the Affective and Eudaimonic Well-Being of Chilean 
University Students. Front Psychol [Internet]. 2020;11: 
590513. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.590513. 

51. López-Angulo Y, Pérez-Villalobos MV., Cobo-Rendón RC, 
Díaz-Mujica AE. Apoyo social, sexo y área del conocimiento 
en el rendimiento académico autopercibido de estudiantes 
universitarios chilenos. Formación universitaria [Internet]. 
2020;13(3):11-18. DOI: 10.4067/S0718-
50062020000300011 

52. Orellana L, Márquez C, Farías P, Liempi G, Schnettler B. Apoyo 
social, actitudes hacia la sexualidad y satisfacción vital según 
orientación sexual en estudiantes universitarios. 
Actualidades en Psicología [Internet]. 2022;36(132):43-57. 
DOI: 10.15517/ap.v36i132.47033 

53. Orellana L, Alarcón T, Schnettler B. Behavior without beliefs: 
Profiles of heteronormativity and well-being among 
heterosexual and non-heterosexual university students in 
Chile. Frontiers in Psychology [Internet]. 2022;13. DOI: 
10.3389/fpsyg.2022.988054 

54. López-Angulo Y, Cobo-Rendón RC, Pérez-Villalobos M V., 
Díaz-Mujica AE. Apoyo social, autonomía, compromiso 
académico e intención de abandono en estudiantes 
universitarios de primer año. Formación universitaria 
[Internet]. 2021;14(3):139-148. DOI: 10.4067/S0718-
50062021000300139 

55. Dammert L. El dilema de Chile: confianza en la policía y 
desconfianza ciudadana. Revista Brasileira de Segurança 
Pública [Internet]. 2013;7(1):24-39. DOI: 
10.31060/rbsp.2013.v7.n1.203 

56. Dammert L. La relación entre confianza e inseguridad: el caso 
de Chile. Revista Criminalidad [Internet]. 2014;56(1):189-
207. Disponible en: 
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/Relaci%C3
%B3n.html 

57. Bronfman N, Repetto P, Cisternas P, Castañeda J, Cordón P. 
Government Trust and Motivational Factors on Health 
Protective Behaviors to Prevent COVID-19 Among Young 
Adults. International Journal of Public Health [Internet]. 
2022;67:1604290. DOI: 10.3389/ijph.2022.1604290 

58. Lizama-Lefno AC, Hurtado A. Acoso sexual en el contexto 
universitario: estudio diagnóstico proyectivo de la situación 
de género en la Universidad de Santiago de Chile. 
Pensamiento Educativo [Internet]. 2019;56(1):1-14. DOI: 
10.7764/PEL.56.1.2019.8 

59. Sola-Morales S. Abstención electoral y nuevas formas de 
participación política de los jóvenes chilenos. Perspectivas 
de la Comunicación [Internet]. 2015;8(2):143-170. 
Disponible en: 
https://www.perspectivasdelacomunicacion.cl/ojs/index.p
hp/perspectivas/article/view/618 

60. Araya-Castillo L, Etchebarne MS. Personalidad de marca de 
los partidos políticos: propuesta de modelo. Folios [Internet]. 
2014;(40):67-89. DOI: 10.17227/01234870.40folios67.89 

61. Sandoval J, Carvallo V. Discursos sobre política y democracia 
de estudiantes universitarios chilenos de distintas 
organizaciones juveniles. Revista Española de Ciencia 
Política [Internet]. 2017;(43):137–60. DOI: 
10.21308/recp.43.06 

62. Varela-Candia E, Martínez-Guzmán ML, Cumsille-Eltit P. ¿Es 
la participación política convencional un indicador del 
compromiso cívico de los jóvenes? Universitas Psychologica 
[Internet]. 2015;14(2):715-730. DOI: 
10.11144/Javeriana.upsy14-2.eppc 



Barrera-Herrera A et al. Univ. Salud. 26(2):41-50, 2024 (May - Ago) 

[50] 

 

63. Sandoval E, Cabrera MC, Catalán MP. Voluntariado y 
desarrollo generativo en jóvenes universitarios chilenos: un 
estudio exploratorio. Revista INFAD de Psicología 
International Journal of Developmental and Educational 
Psychology [Internet]. 2022;1(1):49-64. DOI: 
10.17060/ijodaep.2022.n1.v1.2309 

64. Bivort B, Martínez-Labrín S, Orellana C, Farías F. Mujeres 
jóvenes y ciudadanía en Chile: Una mirada a las nuevas 
configuraciones políticas. Revista de Sociologia e Política 
[Internet]. 2016;24(59):25-37. DOI: 10.1590/1678-
987316245902 

65. Riquelme M, Riquelme H, López S. Conducta y opinión 
política de jóvenes mujeres universitarias en La Araucanía, 
Chile. Revista Estudos Feministas [Internet]. 2022;30(3). 
DOI: 10.1590/1806-9584-2022v30n379728 

66. Vargas-Salfate S, Carlos Oyanedel JC, Torres-Vallejos J. 
Socialización e interés en la política en jóvenes de Chile. 
Revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud [Internet]. 2015;13(2):781-794. Disponible en: 
https://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/R
evista-Latinoamericana/article/view/1956 

67. Sandoval J, Hatibovic F, Bobowik M. Validación de la Escala 
de Tendencias de Acción Política en una Muestra de 
Estudiantes Universitarios Chilenos. Psykhe [Internet]. 
2018;27(1):1–17. DOI: 10.7764/psykhe.27.1.1078 

68. Berroeta H, Sandoval J. Protestas, participación y educación 
pública: discursos sobre lo público en las movilizaciones 
estudiantiles en Chile. Educar em Revista [Internet]. 
2014;(53):19-38. DOI: 10.1590/0104-4060.36578 

69. Severino-González P, Villalobos-Antúnez J, Chamali-Duarte 
N, Vergara-Piña G, González-Soto N. Social responsibility of 
university student and institutional educational policies. 
Recognizing the commitments to society. Opción [Internet]. 
2019;35(90):1171-1197. Disponible en: 
https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/artic
le/view/30493 

70. Severino-González P, Acuña-Moraga O, Astete-Tapia K, 
Medel-Maturana J. Responsabilidad social y consumo 
sustentable: el caso de estudiantes de formación superior de 
Talca (Chile). Información tecnológica [Internet]. 

2021;32(1):143-150. DOI: 10.4067/S0718-
07642021000100143 

71. Severino-González P, Romero Argueta J, Villalobos Antúnez J, 
Garrido-Véliz V. Responsabilidad Social de los Estudiantes de 
Educación Superior. Motivaciones para su desarrollo en 
tiempos de Covid-19 en Chile y El Salvador. Utopía y Praxis 
Latinoamericana [Internet]. 2020;25(7):439-451. 
Disponible en: 
https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/artic
le/view/33746 

72. Severino-González P, Sánchez-Limón M, Rodríguez-Jasso L, 
Reyes-Cornejo P. Percepción de estudiantes universitarios 
sobre responsabilidad social: entre el estallido social y la 
crisis sanitaria. Formación universitaria [Internet]. 
2023;16(1):67-76. DOI: 10.4067/S0718-
50062023000100067 

73. Escandón-Nagel N, Escandón-Nagel J, Novoa-Seguel M, 
Osorio-Troncoso B, Barrera-Herrera A. Factores predictores 
asociados a conductas alimentarias de riesgo en 
universitarios chilenos. Nutrición Clínica Y Dietética 
Hospitalaria [Internet]. 2021;41(2):45–52. DOI: 
10.12873/412barrera 

74. Barrera-Herrera A, San Martín Y. Prevalencia de 
Sintomatología de Salud Mental y Hábitos de Salud en una 
Muestra de Universitarios Chilenos. Psykhe [Internet]. 
2021;30(1). DOI: 10.7764/psykhe.2019.21813 

75. Instituto Nacional de la Juventud. Décima Encuesta Nacional 
de Juventud [Internet]. Santiago (CL): INJUV; 2022. 170 p. 
Disponible en: 
https://www.injuv.gob.cl/encuestanacionaldejuventud 

76. Morales-Quiroga M. Estallido social en Chile 2019: 
participación, representación, confianza institucional y 
escándalos públicos. Análisis Político [Internet]. 
2020;33(98):3-25. DOI: 10.15446/anpol.v33n98.89407 

77. Romero J. Los jóvenes chilenos y la religión Una mirada a 
partir de las Encuestas Nacionales de Juventud. Revista 
Cultura y religión [Internet]. 2011;5(1):80-94. Disponible en: 
https://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/revistac
ulturayreligion/article/view/102

 


