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Orientación futura, bienestar y rendimiento 
en universitarios de un programa de tutoría 

durante la pandemia COVID-19

Resumen

El objetivo del presente estudio fue comparar la orientación futura, el bienestar 
y el rendimiento académico medidos antes y durante la pandemia de la CO-
VID-19. Adicionalmente, se buscó analizar si los niveles de orientación futura 
prepandemia fueron un factor protector ante posibles variaciones en el bienes-
tar y el rendimiento durante la emergencia sanitaria. En el año 2018, se convo-
có a todos los estudiantes registrados en el programa de tutoría (N = 596) de la 
Facultad de Psicología de una universidad privada peruana a participar en un 
estudio longitudinal (2018-2020). Accedieron a colaborar 96 estudiantes du-
rante los dos primeros años (período prepandemia = T1). No obstante, solo 48 
lo hicieron durante el tercer año (T2). En este grupo, se realizó el estudio com-
parativo. Los hallazgos señalan que hay variación entre T1 y T2 en términos de 
exploración (búsqueda de información y consejo) en los dominios de vida de 
carrera y familia; es decir, durante la pandemia, los estudiantes han explorado 
con mayor intensidad sus opciones futuras. También, ha variado el optimismo 
respecto a la vida de pareja y familiar. Los estudiantes consideraron más viables 
sus planes futuros respecto a su familia nuclear. Finalmente, se ha observado, 
mediante un análisis de regresión, que las creencias de los estudiantes respecto 
a sus recursos internos para cumplir sus metas predicen incrementos en su 
rendimiento. Se requiere implementar estudios en diferentes contextos y con 
distintos actores educativos para fortalecer los hallazgos.

Palabras clave: Orientación futura, Bienestar, Rendimiento, Educación 
superior, Tutoría universitaria, COVID-19
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Future orientation, well-being and performance 
in university students in a tutoring program 

during the COVID-19 pandemic

Abstract

The aim of this study was to compare future orientation, well-being, and academic 
performance measured before and during the COVID-19 pandemic. Additiona-
lly, the study sought to analyze whether pre-pandemic levels of future orientation 
were a protective factor against possible variations in well-being and performance 
during the pandemic. In 2018, all students registered in the tutoring program (N = 
596) of the Psychology Faculty in a private Peruvian university were invited to par-
ticipate in a longitudinal study (2018-2020). Ninety-six students agreed to colla-
borate during the first two years (pre-pandemic period = T1). However, only 48 
did so during the third year (T2). The comparative study was conducted on this 
group. The findings indicate that there is variation between T1 and T2 in terms 
of exploration (information and advice seeking) in the life domains of career and 
family, i.e. students explore their future options more intensively during the pan-
demic. Optimism regarding couple and family life has also changed. Students see 
their future plans with respect to their nuclear family as more viable. Finally, it 
has been observed, through regression analysis, that students’ beliefs regarding 
their internal resources to fulfill their goals predict increases in their performance. 
Studies in different contexts and with different educational actors are needed in 
order to strengthen the findings.

Keywords: Future Orientation, Well-being, Achievement, Higher Education, 
Tutoring, COVID-19
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Orientación futura, bienestar y rendimiento en universitarios de 
un programa de tutoría durante la pandemia COVID-19

Formalmente, los estudiantes universitarios participan de la educación supe-
rior con el propósito de culminar una carrera que les brinde opciones para 
cumplir su rol de ciudadanos y profesionales autónomos. Pese a ello, no todos 
los jóvenes que forman parte de este sistema educativo culminan sus estudios: 
en el Perú, la tasa de deserción universitaria oscila entre 13 % y 18 % (Figallo 
et al., 2020). Adicionalmente, aquellos que se orientan a culminar la carrera no 
siempre reportan elevados niveles de bienestar (Kooij et al., 2018). En ese con-
texto, resulta importante tomar en consideración los aportes de la psicología 
y analizar cómo la orientación futura, un constructo psicológico motivacional 
que permite conocer ciertos mecanismos de regulación comportamental de 
las personas, se asocia al rendimiento académico y bienestar de los estudiantes 
(Bandura, 2001; Seginer, 2017).

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decla-
ró oficialmente la enfermedad por coronavirus (COVID-19) como pandemia 
(OMS, 2020). Desde entonces, la mayoría de los sistemas educativos alrededor 
del mundo se vieron forzados a adaptarse a nuevas condiciones de enseñan-
za y aprendizaje. En el Perú, esta emergencia sanitaria supuso la suspensión 
de servicios educativos públicos y privados (DS N.º 08-2020-SA), incluidos 
los brindados por las universidades (RVM N.º 081-2020-MINEDU). Parale-
lamente, el Ministerio de Educación (Minedu) estableció como responsabi-
lidad de las universidades “garantizar la continuidad del servicio educativo 
superior universitario, a través de las herramientas tecnológicas” (RVM N.º 
081-2020-MINEDU).

En diversos casos, la continuidad del servicio educativo universitario supu-
so, también, mantener la labor tutorial. Esta labor se entiende como un sistema 
de apoyo institucional (Álvarez & Álvarez, 2015) que busca guiar y acompañar 
el aprendizaje estudiantil (Álvarez, 2014; García Núñez, 2008). Adicionalmen-
te, busca orientar el desarrollo integral de los estudiantes, es decir, su desarrollo 
académico, personal y profesional a lo largo de los estudios superiores (Álvarez, 
2014; Álvarez & Álvarez, 2015; Hu & Ma, 2010). Algunas facultades de universi-
dades en el Perú, en su mayoría privadas, disponen de programas de tutoría que 
respaldan a los estudiantes en el fortalecimiento de su desempeño académico, y 
orientación en su proyecto de vida personal y profesional.

En Iberoamérica, la tutoría ha sido acogida a nivel institucional y cuenta, 
por lo general, con respaldo normativo (Lobato & Guerra, 2016). Por ejemplo, 
en el Perú, la importancia de la tutoría universitaria se ve reflejada en la Ley 
General de Educación (Ley 28044 de 2003), la cual señala que la educación tie-
ne como objetivo contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y a su in-
serción laboral. Asimismo, la Ley Universitaria (Ley 30220) considera la acción 
tutorial como uno de los deberes de los docentes universitarios para promover 
una formación de calidad y el desarrollo integral del estudiantado.
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Por lo anteriormente mencionado, la tutoría resulta esencial para que los 
estudiantes sean guiados por los docentes tutores de manera estructurada y 
personalizada hacia la inserción en la sociedad (Lobato & Guerra, 2016). En 
definitiva, busca que los estudiantes desarrollen y consoliden las competencias 
personales y profesionales que serán necesarias para alcanzar su proyecto de 
vida, y asegurar una transición fluida hacia la esfera social y laboral (Álvarez & 
Álvarez, 2015). Además, la tutoría disminuye las tasas de deserción y abandono 
(López-Gómez, 2017), y promueve la integración de los estudiantes a la vida 
universitaria (Hu & Ma, 2010). Considerando el desarrollo integral estudiantil, 
y asumiendo que la tutoría es fundamental para atender y fortalecer los planes 
y proyectos de vida de los alumnos, resulta altamente relevante prestar aten-
ción a la labor tutorial.

El proyecto de vida se elabora, evalúa y replantea con la intención de 
transformar la realidad individual. Puede ser entendido como un proceso de 
planificación y construcción del futuro en las distintas esferas de la vida (per-
sonal, académica, profesional) (Gallego & Rodríguez, 1999). Esta aspiración 
implica una progresiva elaboración y propuesta analítica, crítica y articulada a 
lo largo del tiempo (Catão, 2001), sobre todo en el período de la adolescencia 
y adultez temprana. El ciclo de vida de los jóvenes presenta múltiples cambios 
y retos, como independizarse para estudiar una carrera, adaptarse a nuevas 
demandas de vida y establecer relaciones románticas. Las características in-
dividuales, y las estrategias para afrontar situaciones nuevas y sentirse satisfe-
chos con la vida requieren poner en juego procesos cognitivos particulares que 
fortalecen el bienestar en los seres humanos (Diener et al., 1985; Dwivedi & 
Rastogi, 2016; Steca et al., 2009).

El proyecto de vida se entiende, adicionalmente, como una construcción 
flexible que puede ir modificándose de acuerdo con los cambios que se presen-
ten en el contexto social e individual de las personas. Involucra un proceso re-
flexivo en el que interviene la valoración de las propias capacidades, aptitudes e 
intereses (Santana-Vega et al., 2019). Contar con una orientación que permita 
a los estudiantes ir definiendo su proyecto de vida personal y profesional cobra 
más sentido durante los períodos de formación en educación secundaria y su-
perior. Según Savickas (2012), en el siglo XXI, se requiere de mayor flexibilidad 
y preparación para insertarse en el cambiante mundo laboral. En ese sentido, 
la tutoría es importante como un espacio de acompañamiento para la reflexión 
y delimitación del proyecto de vida de todo estudiante. Este se relaciona con el 
aprendizaje a lo largo de la vida, pues permite que uno se encuentre capacitado 
y actualizado frente a las diversas oportunidades de trabajo (Savickas, 2012).

El concepto de proyecto de vida ha sido reportado en la literatura psicoló-
gica que estudia la motivación; precisamente, se asume como una peculiaridad 
de la orientación futura, aunque también ha sido utilizado como sinónimo o 
proceso equivalente (Coscioni et al., 2020; Neiva-Silva, 2003). Centralmente, 
la orientación futura describe aquellas imágenes que, subjetivamente, los seres 
humanos construyen respecto al futuro. Una orientación futura de alta calidad 
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se caracteriza por la valoración de metas futuras, un elevado optimismo res-
pecto a su cumplimiento, la disposición de recursos personales internos, y la 
exploración de diversas opciones para lograr la o las metas futuras establecidas. 

Los jóvenes con tales características tienden a presentar un compromiso 
activo vinculado con el cumplimiento de sus metas. Junto a dicho compro-
miso, y en el proceso de tránsito o aproximación hacia las metas futuras (por 
ejemplo, culminar exitosamente una carrera universitaria), diversas variables 
psicológicas y comportamientos relacionados con el cumplimiento de metas 
específicas familiarizan a los individuos con experiencias u opciones que pro-
gresivamente se van percibiendo como viables, próximas, reales y factibles de 
planear (Seginer, 2009). Cabe señalar que, tradicionalmente, la psicología cien-
tífica les ha asignado múltiples orígenes al comportamiento y la cognición hu-
manos (Muthukrishna et al., 2021). No obstante, si se contextualiza el análisis 
del comportamiento en términos del proyecto de vida individual, sería posible 
indicar que la conducta está asociada al pensamiento futuro, el cual regula el 
comportamiento presente mediante contenidos personales, sean estos realistas 
o no (Seginer & Lens, 2015).

La orientación futura es un concepto multidimensional que permite com-
prender cómo las personas, en diferentes etapas del ciclo vital, construyen 
subjetivamente imágenes de su futuro que guían su comportamiento presente 
(Seginer, 2009). Específicamente, durante el período adolescente y juvenil, se 
ha observado una estrecha relación entre la orientación futura (planes y me-
tas), y ciertos dominios de vida (Mayseless & Keren, 2014; Salmela-Aro et al., 
2007; Seginer, 2009). Algunos investigadores de larga trayectoria, como Nurmi 
(1991) y Seginer (2003), han reportado que, en general, los jóvenes establecen 
metas futuras en torno a la educación/carrera, la vida familiar y los contenidos 
vinculados al self.

Como se puede observar en la figura 1, la multidimensionalidad del con-
cepto de orientación futura implica la presencia de tres componentes (Seginer, 
2003, 2009; Seginer & Lens, 2015). En primer lugar, el componente motiva-
cional orienta a la persona a considerar sus metas futuras asignándoles valor, 
siendo optimista respecto a su cumplimiento, y asumiendo que posee las ha-
bilidades y recursos necesarios para alcanzarlas. En segundo lugar, el factor 
cognitivo alude a la representación de las metas; de acuerdo con ello, conduce 
a la persona a aproximarse o alejarse de ciertos eventos futuros. Finalmente, 
el factor comportamental implica exploración y compromiso. El modelo de 
orientación futura asigna una dinámica particular a los tres componentes des-
critos: el componente motivacional precede al cognitivo y al comportamental 
(Seginer, 2009).
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Figura 1
Modelo multidimensional de Orientación Futura (Seginer, 2009)

Tomando en consideración lo mencionado, y de manera consistente con 
la línea de investigación de Savickas (2008), la carrera universitaria implica un 
proceso de adaptación individual durante el período que va desde lo pre a lo pos-
tvocacional, lo que incluye el uso del tiempo libre. Por lo tanto, la carrera refleja 
todos los roles que los individuos asumen durante un período del ciclo de vida y 
representa una de las decisiones de mayor importancia en la vida de las personas 
(Ginzberg, 1984; Super, 1990). En ese sentido, es fundamental conocer las par-
ticularidades de la orientación futura en jóvenes universitarios y, especialmente, 
observar si esta varía durante la pandemia con respecto a las condiciones previas.

La orientación futura ha sido propuesta como una variable crucial en el 
período juvenil (Seginer, 2009). Por ello, ha sido considerada para conocer sus 
particularidades en los estudiantes y para analizar su relación con otras varia-
bles psicológicas priorizadas (mas no exclusivas) en el programa de tutoría, 
un contexto que tiene como eje de trabajo el fortalecimiento del bienestar y 
rendimiento académico de los estudiantes. A continuación, se definirá tanto el 
bienestar como el rendimiento; luego, se presentarán algunas evidencias empí-
ricas que reportan su asociación con la orientación futura.

En la literatura psicológica y en la de otras disciplinas, el bienestar implica 
una amplia conceptualización, e incluye gran variedad de términos, indicado-
res y medidas; todo ello genera, en determinadas circunstancias, debate res-
pecto a su definición y alcance (Cassaretto & Martínez, 2017; Seginer, 2017; Ya-
mamoto, 2017). En este escenario, los investigadores que analizan el bienestar y 
asocian sus propuestas al constructo de felicidad han distinguido dos modelos. 
Por un lado, se presenta la aproximación eudaimónica, que implica asignarle 
significado y propósito a la vida, así como autorrealizarse, y actualizar las ha-
bilidades, talento y potencialidades individuales. Por otro lado, se encuentra la 
aproximación hedónica, que involucra la evaluación de la propia vida, elevada 
frecuencia de afectos positivos, y lo opuesto con relación a los afectos negativos 
(Cassaretto & Martínez, 2017; Diener et al., 2009; Diener et al., 1999; Kashdan 
et al., 2008). Para los fines del presente estudio, se considerará la tradición he-
dónica, específicamente el componente cognitivo del bienestar subjetivo, re-
presentado por la satisfacción con la vida o el juicio global que las personas 
elaboran respecto a su propia vida al comparar sus circunstancias vitales con 
pautas o patrones internos (Diener et al., 1995; Vinaccia et al., 2019).
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En cuanto al rendimiento académico, puede afirmarse que está asociado 
al concepto de evaluación de habilidades académicas, el que, según Shapiro et 
al. (2011), resulta esencial dentro del sistema educativo en tanto permite orien-
tar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Tal como han sugerido Murillo e 
Hidalgo (2015), “la evaluación no solo mide lo aprendido, ni siquiera valora lo 
enseñado, también enseña por sí misma” (p. 5). Así, los sistemas de calificacio-
nes (Ravela et al., 2017) y la evaluación del rendimiento (Navarro, 2003) son 
claves para guiar el aprendizaje del estudiantado. Una de las varias maneras 
de evaluar el rendimiento académico en instituciones de educación superior 
consiste en calcular el promedio ponderado de notas estandarizadas conside-
rando la cantidad de créditos de cada asignatura. Esto permite identificar las 
calificaciones de cada estudiante; a la vez, comparar su rendimiento con otros 
estudiantes que cursan la misma carrera o se encuentran en busca del mismo 
grado académico. En la presente investigación, se considerará este promedio 
ponderado de notas estandarizadas en función al número de créditos.

Retomando lo previamente señalado respecto al programa de tutoría, la 
relevancia del proyecto de vida o la orientación futura, y su relación con las 
variables de bienestar y/o rendimiento, es posible indicar que diversos hallaz-
gos respaldan su asociación (Seginer, 2017; Seginer & Mahajna, 2012, 2016; 
Türken et al., 2016). Específicamente, en el período adolescente y juvenil, se 
ha observado una estrecha relación entre la orientación futura (planes/metas), 
bienestar (satisfacción con la vida) y comportamientos positivos vinculados a 
aspectos de salud (Bölükbaş & Kırdök, 2019; Johnson et al., 2014). La literatura 
psicológica ha reportado consistentemente que los estudiantes que expresan 
mayor interés por el futuro, en particular, en lo vinculado al ámbito educativo 
y de carrera, tienden a ser más persistentes y a reportar mayor satisfacción 
al realizar sus actividades académicas; además, se evidencia en ellos elevado 
bienestar (de Bilde et al., 2011; Husman & Lens, 1999; Stouthard & Peetsma, 
1999; Strathman & Joireman, 2005; Zaleski, 2005). En estudios realizados en el 
Perú con jóvenes universitarios, también se ha constatado que la orientación 
futura se asocia al componente cognitivo del bienestar subjetivo, es decir, a la 
satisfacción con la vida (Herrera & Matos, 2016).

También, se ha corroborado sistemáticamente que la orientación futura 
de elevada calidad se asocia a variables vinculadas al desempeño académico 
o rendimiento (Seginer, 2017). De Bilde et al. (2011) reportaron que los es-
tudiantes que mencionaron metas futuras en el ámbito educativo tendían a 
presentar mejores estrategias de aprendizaje. Asimismo, se ha indicado que, 
en estos casos, se eleva el compromiso académico (Horstmanshof & Zimitat, 
2007). En contraste, se ha constatado también que la orientación futura de baja 
calidad se asocia a la deserción educativa, en especial, a situaciones en las cua-
les los estudiantes reportan no haber valorado sus metas de profesionalización 
ni haber considerado que sus recursos personales fueran los apropiados para 
desempeñarse como estudiantes universitarios (Arkin & Cojocaru, 2020).
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A partir de las diversas consideraciones teóricas y los hallazgos empíri-
cos reportados, el presente estudio busca responder a las siguientes preguntas: 
si se comparan los niveles de orientación futura, ¿existen diferencias entre el 
rendimiento académico y el bienestar antes y durante la pandemia?; ¿la orien-
tación futura prepandemia predice variaciones en el rendimiento académico y 
el bienestar reportados en el período de pandemia?

De acuerdo con lo propuesto, y considerando los aportes teóricos y empí-
ricos previamente mencionados (de Bilde et al., 2011; Husman & Lens, 1999; 
Seginer, 2009; 2017), se plantean las siguientes hipótesis de trabajo: 

1. La orientación futura es una variable potencialmente protectora de 
variaciones en el rendimiento y el bienestar en estudiantes de Psicolo-
gía de una universidad privada en el Perú. 

2. Si el valor, expectativa y control interno en el dominio de carrera y 
familia son elevados, el rendimiento y el bienestar de los estudiantes 
de Psicología serán altos también. 

3. Si las esperanzas son elevadas en el dominio de carrera y familia, el 
rendimiento y el bienestar de los estudiantes de Psicología serán altos 
también. 

4. Si la exploración y compromiso son elevados en el dominio de carrera 
y familia, el rendimiento y el bienestar de los estudiantes de Psicología 
serán altos también.

Método

Participantes

En el año 2018, se convocó a la totalidad de estudiantes de la Facultad de Psi-
cología (N = 596) de una universidad privada peruana para participar de un 
estudio longitudinal. Se esperaba que los estudiantes respondieran a la misma 
batería de cuestionarios durante tres años de carrera (2018-2020), y se les remi-
tió tres invitaciones durante cada semestre a sus direcciones de correo electró-
nico institucional. En el primer y segundo año, respondieron voluntariamente 
a la convocatoria 82 y 60 estudiantes respectivamente, pero, en el tercer año, lo 
hicieron solo 48. Es altamente probable que la reducción del número de par-
ticipantes se haya debido a la inesperada pandemia que, en el 2020, modificó 
sus condiciones de vida, así como las condiciones de aprendizaje, enseñanza y 
tutoría propuestas por la Facultad de Psicología. 

Es importante mencionar que, cada semestre, los estudiantes que habían 
respondido a la convocatoria inicial fueron nuevamente invitados a colaborar 
en el estudio, pero el número de participantes fue cada vez menor. Ante esta 
evidente limitación, se replanteó la propuesta de análisis. Para maximizar la 
potencia estadística, se combinaron los dos primeros años como la etapa pre-
pandemia (T1), lo que reunió a un total de 96 estudiantes (año 2018 y 2019). 
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Ver Apendice 1 Tabla A1 en donde se presentan los datos y análisis realizados. 
Sin embargo, la muestra total estuvo constituida por los 48 estudiantes (M edad = 
21,53 años, DE = 4,27) que respondieron al cuestionario durante la pandemia 
de la COVID-19 (T2), y al menos uno de los dos períodos anteriores. La ma-
yoría de los participantes del estudio fueron mujeres (41 mujeres = 85,42 %, y 
7 hombres = 14,58 %).

Procedimiento

Las autoridades de la Facultad de Psicología aprobaron el desarrollo del estu-
dio. Se convocó virtualmente a la totalidad de estudiantes a través de la Coor-
dinación del Programa de Tutoría de la facultad. El cuestionario fue remitido 
virtualmente a través de la herramienta Google Forms. En el proceso de imple-
mentación del estudio y la recolección de datos, se cumplió con las exigencias 
éticas requeridas para este tipo de investigación. Se realizó un consentimiento 
informado en el que se describió el propósito del estudio y su confidencialidad; 
se señaló explícitamente que su participación era voluntaria y que serían iden-
tificados únicamente para registrar su rendimiento). Se precisó que los datos 
recogidos y el análisis derivado serían usados con fines estrictamente acadé-
micos.

Medición

Ficha de datos sociodemográficos

A través de un formato virtual, se registró información sobre los siguientes 
datos sociodemográficos: sexo, edad, promedio ponderado (obtenido de los 
registros oficiales de la facultad) y ciclo de estudios.

Cuestionario de Orientación Futura (Seginer, 2009)

Es un cuestionario de autorreporte que registra opiniones respecto a la orienta-
ción futura. El instrumento mide tres dimensiones o componentes de la orien-
tación futura (motivacional, cognitivo y comportamental) en dos dominios de 
vida: carrera/trabajo y matrimonio/familia. Sus 34 ítems evalúan las respuestas 
emitidas usando diferencial semántico, o escalas tipo Likert que oscilan entre 1 
(nunca/definitivamente no me describe) y 5 (diariamente/definitivamente me 
describe). El componente motivacional está compuesto por 16 ítems que eva-
lúan tres subcomponentes (valor, expectativa y control interno). Por ejemplo, 
“Al pensar en mis planes de carrera y sus opciones de realización, soy optimista”. 
El componente cognitivo está compuesto por 6 ítems, que incluyen esperanzas 
y temores respecto al futuro. Por ejemplo, “Al pensar acerca de su futuro, ¿cuán 
a menudo los aspectos vinculados a su educación le generan mayor esperan-
za?”. Finalmente, el componente comportamental incluye los subcomponentes 
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de exploración y compromiso (12 ítems). Por ejemplo, “Antes de decidir por 
su carrera actual, ¿ha buscado información acerca de las diferentes carreras? 
¿Cuán a menudo ha tratado de conseguir esta información?”. Los ítems de la 
prueba tienen la misma estructura, pero diferente contenido de acuerdo con el 
dominio de vida particular (carrea/trabajo y matrimonio/familia). El cuestio-
nario fue traducido del inglés al español, y viceversa, por dos psicólogos con 
dominio de ambas lenguas.

Las evidencias de validez y confiabilidad de la prueba fueron analizadas 
en un estudio previo realizado con 354 estudiantes de Psicología de tres uni-
versidades privadas en Lima, Perú (Herrera et al., en proceso de revisión). Ade-
más de las evidencias de validez de contenido obtenidas a través de la entre-
vista cognitiva, se aplicó un análisis factorial confirmatorio; debido a las cargas 
factoriales bajas, nulas o cruzadas, se eliminaron cuatro ítems de la escala del 
dominio de carrera/trabajo, y dos ítems de la escala del dominio de familia. Se 
calculó la confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Los valores 
obtenidos en el componente motivacional del dominio de carrera fueron .88, 
.79 y .75 para valor, expectativa y control interno, respectivamente. En el com-
ponente cognitivo, esperanzas obtuvo un alfa de Cronbach de .64 y temores, 
de .81. En las escalas de exploración y compromiso, que representan el com-
ponente comportamental, los alfa fueron de .72 y .78, respectivamente. En el 
dominio de familia, los coeficientes alfa de Cronbach fueron también acepta-
bles, y alcanzaron los valores de .90, .86 y .62 para valor, expectativa y control 
interno, respectivamente. Los alfas de Cronbach de las subescalas de esperanzas 
y temores, que forman parte del componente cognitivo, fueron .84 y .86. En 
relación al componente comportamental, los alfas de Cronbach de las escalas 
de exploración y compromiso fueron de .87 y .85, respectivamente.

En estos estudios previos, que analizaron las evidencias de validez, no se 
comprobó la estructura de tres factores secuencialmente relacionados pro-
puesta por Seginer (2009). Por lo tanto, para fines de este estudio, se trabajó 
con las subescalas de manera independiente.

Escala de Satisfacción con la Vida (Diener et al., 1985)

El cuestionario fue originalmente desarrollado por Diener et al. (1985) consi-
derando uno de los tres componentes de su modelo de bienestar subjetivo. Este 
hace referencia al componente cognitivo que, mediante cinco ítems, representa 
la evaluación que realizan las personas respecto de sus propias vidas.

Cada ítem es calificado usando escalas tipo Likert, que oscilan entre 1 
(totalmente en desacuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo). Un ejemplo de ítem es 
“Si volviese a nacer, no cambiaría nada de mi vida”. En el Perú, se han llevado a 
cabo diversos estudios para analizar las evidencias de validez y confiabilidad de 
la satisfacción con la vida. Los indicadores psicométricos han sido favorables. 
Los análisis factoriales confirmatorios han reportado un solo factor que expli-
ca más del 60 % de la varianza en diferentes muestras, así como confiabilidad 
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aceptable (Alarcón, 2000; Espinoza & Tapia, 2011; Morales & Martínez, 2004; 
Navarro, 2013; Paredes, 2015; Valenzuela, 2005). Por ejemplo, Alarcón (2000) 
reportó que un solo factor explicó el 60,95 % de la varianza total. En esta mues-
tra, el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach fue de .87.

Plan de análisis

Para analizar la estabilidad y variación en las variables de estudio, se emplearon 
pruebas t para muestras relacionadas. Se presentaron los tamaños del efecto en 
términos de d de Cohen, que cuantifica estas diferencias en unidades estanda-
rizadas (i.e., DE - desviación estándar). Para analizar el potencial rol protector 
de la orientación futura, se calculó una serie de regresiones en la cual las va-
riables de orientación futura en el T1 predicen posibles variaciones en rendi-
miento y bienestar entre el período prepandemia y el período de pandemia. 
Esto consistió en estimar regresiones donde se predicen el rendimiento y el 
bienestar en T2 a partir de las variables de orientación futura, controlando el 
rendimiento o el bienestar en T1. Para evitar problemas de multicolinealidad 
en los modelos, se estimaron, por separado, modelos para orientación futura 
de carrera y familia.

Resultados

Los datos fueron recolectados durante tres años. Dos años fueron considerados 
como período prepandemia (T1); uno, el 2020, como período de pandemia 
(T2). Para el período prepandemia (2018 y 2019), dada la ausencia de diferen-
cias significativas entre los datos de los dos años (ver material suplementario), 
si se encontraba que un participante había respondido al cuestionario en las 
dos oportunidades, sus respuestas eran promediadas para obtener un estimado 
más preciso del nivel de las variables. Para preservar el tamaño de la muestra, 
en los casos en los que el participante solo haya respondido en uno de los dos 
puntos de tiempo, se usó la medida disponible.

Análisis descriptivo

La tabla 1 presenta las medias (M) y las desviaciones estándar (DE) de las 
variables de estudio. Notablemente, se observan variaciones en la exploración 
en el ámbito de la carrera. Llama la atención que, durante el período prepande-
mia, se reportó menor exploración (M = 3,58) que en el período de pandemia 
(M = 3,90). Es decir, los estudiantes indicaron que, durante el año de pandemia 
(2020), buscaron más información en torno a su carrera; solicitaron mayor 
consejo en el ámbito académico; contrastaron opiniones; hablaron con otras 
personas; y analizaron si la carrera elegida (en este caso, Psicología) se ajustaba 
a sus expectativas y si era una opción profesional favorable para sus intereses 
individuales.
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Asimismo, en el dominio de familia, resalta la diferencia en la subárea 
de expectativa, que corresponde al componente motivacional. En este caso, el 
reporte del período prepandemia es M = 3.44 y el del período de pandemia 
es M = 3.63. Es decir, a pesar de la pandemia, en el dominio de familia, se 
esperó de manera optimista concretar las metas y planes futuros establecidos. 
Ello puede incluir confianza en la materialización de aspiraciones en torno a 
la futura vida de pareja o familiar. La Gráfica con las medias de los períodos 
prepandemia y pandemia se presenta en el Apéndice B Figura B1

Finalmente, también en el dominio de familia, se presentan diferencias en 
torno al subcomponente de exploración). En este caso, al igual que lo reportado 
en el dominio de vida de carrera, en el período prepandemia, la exploración es 
menor M = 3.01 que en el período de pandemia M = 3.34, como muestra la fi-
gura 2. Es decir, para proyectar la vida de pareja o familiar, se requiere explorar 
en función a opciones sustentadas en la reflexión individual (Seginer, 2009). 
Los otros componentes y subcomponentes de la orientación futura no varían 
significativamente entre los períodos de prepandemia y pandemia. Tampoco, 
varían el promedio ponderado ni la satisfacción con la vida. 
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Tabla 1
Medias, desviaciones estándar y pruebas T comparando las variables de estudio 

antes y durante la pandemia

M DE
M DE T1 T2 T1 T2 t(44) d p

Promedio 
Ponderado

52.26 6.03 52.22 52.33 5.89 6.35 0.48 0.02 .636

Satisfacción con 
la vida

4.67 1.12 4.63 4.74 1.16 1.05 0.69 0.10 .493

Orientación Futura: Carrera
Valor 4.57 0.61 4.58 4.57 0.63 0.58 0.13 -0.01 .896
Expectativa 3.70 0.75 3.67 3.75 0.70 0.84 0.46 0.09 .647
Control Interno 4.56 0.42 4.55 4.57 0.41 0.45 0.04 0.03 .969
Esperanzas 4.04 0.69 4.00 4.10 0.62 0.81 1.34 0.14 .188
Temores 3.67 0.87 3.65 3.71 0.86 0.91 -0.12 0.07 .903
Exploración 3.69 0.67 3.58 3.90 0.65 0.68 3.87 0.49 < .001
Compromiso 4.10 0.75 4.11 4.08 0.70 0.86 -0.92 -0.04 .361
Orientación Futura: Familia
Valor 3.96 0.91 3.98 3.90 0.94 0.87 0.19 -0.09 .847
Expectativa 3.50 0.80 3.44 3.63 0.81 0.76 2.27 0.25 .028
Control Interno 4.13 0.68 4.13 4.13 0.61 0.80 0.26 0.00 .800
Esperanzas 2.88 1.10 2.87 2.92 1.04 1.23 1.17 0.04 .247
Temores 2.34 0.96 2.42 2.17 0.93 1.00 -1.41 -0.25 .164
Exploración 3.12 0.98 3.01 3.34 0.98 0.94 3.03 0.35 .004
Compromiso 3.16 1.20 3.12 3.22 1.17 1.26 1.53 0.08 .134

Nota. N = 96 en T1, y N = 48 en T2

Análisis de regresión

Considerando las hipótesis de trabajo propuestas, se analiza si las variables de 
orientación futura protegieron a los alumnos, y favorecieron la estabilidad en 
relación con el rendimiento y el bienestar. Al controlar los niveles previos a la 
pandemia, se pudo construir un modelo en el que los niveles de orientación 
futura antes de la pandemia predijeran variaciones en el bienestar y el rendi-
miento; en la Tabla 2 se presentan los resultados. Se constató que los estudian-
tes con mayor control interno en el ámbito de carrera y familia aumentaron su 
rendimiento académico después de la pandemia. Ello confirmó parcialmente 
la hipótesis de trabajo 2. 
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La figura 2 muestra las variaciones en el rendimiento predichas para es-
tudiantes con todas las variables en el nivel promedio, pero diferenciadas por 
tener +1 y -1 desviación estándar del promedio en control interno previo a la 
pandemia. Mientras que los estudiantes con altos niveles de control interno 
mejoraron su rendimiento, aquellos que tenían una desviación estándar in-
ferior al promedio empeoraron. Los otros subcomponentes de la orientación 
futura considerados en las hipótesis 3, 4 y 5 no fueron predictores del rendi-
miento ni del bienestar de los estudiantes universitarios estudiados.

Tabla 2
Análisis de regresión prediciendo cambios en la satisfacción con la vida y el promedio 

ponderado a partir de la orientación futura prepandemia

Carrera
Satisfacción con la vida Promedio Ponderado

B SE t p
(Intercepto) 3.78 1.82 2.07 .05 -2.75 5.93 -.46 .65
Valor .23 .20 1.14 .26 .44 .63 .69 .49
Expectativa -.09 .25 -.34 .74 -.87 .71 -1.23 .23
Control Interno -.62 .33 -1.87 .07 2.60 .90 2.90 .01
Esperanzas .18 .26 .70 .49 -.26 .68 -.38 .71
Temores -.30 .20 -1.49 .15 -.32 .49 -.66 .52
Exploración -.02 .18 -.13 .90 .04 .51 .08 .94
Compromiso .24 .26 .92 .36 -.82 .69 -1.20 .24
Predictor en T1 .55 .16 3.52 < .001 .96 .07 13.60 < .001
Familia
(Intercepto) 2.57 1.01 2.53 .02 1.21 4.12 .29 .77
Valor -.07 .22 -.31 .76 -.38 .56 -.68 .50
Expectativa .11 .30 .35 .73 -1.25 .76 -1.64 .11
Control Interno -.18 .26 -.69 .49 1.71 .66 2.60 .01
Esperanzas .10 .21 .47 .64 -.34 .53 -.64 .53
Temores -.21 .21 -1.03 .31 .55 .52 1.07 .29
Exploración .23 .15 1.54 .13 .13 .38 .34 .74
Compromiso -.18 .19 -.91 .37 .10 .49 .21 .83
Predictor en T1 .62 .14 4.38 < .001 .93 .06 14.98 < .001

Nota. Predictor en T1 indica el nivel de satisfacción en la vida o promedio ponderado en el 
período de tiempo anterior. Agregar esta variable de control permite identificar la relación 
entre las variables de orientación futura, y las variaciones en la satisfacción con la vida y el 
rendimiento académico a través del tiempo.
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Figura 2
Variaciones en el promedio ponderado para alumnos con ±1 desviación estándar 

en control interno para los dominios de familia y carrera

Discusión

La importancia del sector juvenil en el Perú es indiscutible. Aproximadamente, 
el 25 % de la población nacional está constituida por adolescentes y jóvenes cu-
yas edades oscilan entre 15 y 29 años (INEI, 2020). Los jóvenes universitarios 
forman parte del capital humano, factor indispensable para el desarrollo social 
y económico de países y regiones (Tran & Vo, 2020). Los recursos humanos 
calificados se capacitan y fortalecen en diversas instituciones; destaca, entre 
ellas, la universidad. 

Para cumplir con sus objetivos durante la inesperada pandemia de la CO-
VID-19, las universidades replantearon su propuesta de enseñanza y aprendi-
zaje hacia un modelo virtual. Los estudiantes de Psicología de una universi-
dad privada, al igual que casi la totalidad de estudiantes peruanos, se vieron 
obligados a cumplir con los requerimientos del aislamiento social obligatorio. 
Pese a los esfuerzos de recurrir a la virtualidad para continuar con los planes y 
proyectos personales y profesionales de los estudiantes, se reportó un riesgo de 
deserción universitaria a nivel nacional: se estima que el 11,5 % de estudiantes 
matriculados en universidades licenciadas podrían abandonar su carrera (Mi-
nedu, 2021).

Los resultados de este estudio aportan a la reconocida relevancia de la 
orientación futura como factor protector respecto a situaciones de amenaza y 
adversidad (Seginer, 2008). El programa de tutoría representa una oportuni-
dad ideal no solo para guiar y acompañar tanto el aprendizaje como el desa-
rrollo integral de los estudiantes (Álvarez, 2014; Álvarez & Álvarez, 2015), sino 
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también para desarrollar su orientación futura. Mediante la tutoría, se puede 
guiar a los estudiantes a plantear metas futuras positivas y alcanzables, y forta-
lecer los componentes de la orientación futura para robustecer las conductas 
destinadas a la consecución de estas metas. Si bien el estudio de la orientación 
futura no es exclusivo a programas de tutoría universitaria, estos programas 
podrían considerarse espacios idóneos para contribuir con su desarrollo, y fo-
mentar una transición e inserción fluidas de los estudiantes hacia contextos 
laborales y sociales (Álvarez & Álvarez, 2015). Específicamente, este estudio 
sugiere, tal como ha sido constatado a través de los análisis realizados, la im-
portancia del desarrollo del control interno del estudiante, dado que podría 
vincularse con una mejora en su desempeño académico.

La investigación evidencia variaciones en algunos aspectos de la orien-
tación futura de estudiantes universitarios que participan en un programa de 
tutoría de una universidad privada peruana. Durante la pandemia, los estu-
diantes reportaron un mayor nivel de exploración tanto en el ámbito de ca-
rrera como en el familiar. Este resultado llama la atención: se esperaría que 
la situación de emergencia sanitaria reduzca las posibilidades de exploración 
conductual, pero los resultados demuestran lo contrario. Asimismo, durante 
la pandemia, se evidenció un aumento de las expectativas de familia. Durante 
este período, aumentó el optimismo de los jóvenes respecto a sus planes de fa-
milia; ello ocurrió a pesar de las dificultades que la pandemia pudo haber con-
llevado en el desarrollo de sus relaciones amorosas. Adicionalmente, si bien no 
se han detectado variaciones en el rendimiento académico y bienestar, aquellos 
jóvenes que previamente a la pandemia reportaron mayores sensaciones de 
control personal frente a sus planes de familia y carrera obtuvieron mejores ca-
lificaciones durante la pandemia. Así, el control interno se configuró como un 
factor protector ante posibles descensos en el rendimiento académico durante 
la pandemia.

Dada la importancia de estos hallazgos para futuras intervenciones en 
programas y facultades universitarias, resulta pertinente considerar acciones 
articuladas y flexibles que respondan a la normativa nacional e internacio-
nal, a las necesidades de los estudiantes, y a contextos de emergencia por los 
que puedan atravesar. Como ha sido señalado previamente, en los años 2020 
y 2021, las instituciones educativas tuvieron que replantear sus acciones para 
continuar con la formación a distancia; algunas instituciones estuvieron mejor 
preparadas que otras para este reajuste, lo cual probablemente ha influido en la 
experiencia y formación de sus estudiantes.

En sintonía con los hallazgos obtenidos, se considera relevante el desarro-
llo de los recursos internos de los estudiantes, pues ello contribuye al cumpli-
miento de sus metas de vida y a la predicción de su rendimiento académico. 
Esto se puede lograr a través de un programa de acompañamiento continuo al 
estudiante, que propicie la construcción de su proyecto de vida personal y pro-
fesional. Para darle continuidad a tal proyecto, sería importante considerar este 
eje de trabajo tutorial desde el período escolar. Un elemento para reflexionar 
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a partir de la pandemia es la incorporación del manejo de la incertidumbre, 
sobre todo en adolescentes y jóvenes, por las repercusiones que puede implicar 
en las diversas esferas de la vida de los estudiantes (a nivel familiar, académico 
y futuro profesional). En ese sentido, se espera que la tutoría tome en cuenta 
este tipo de manejo personal y que permita a los estudiantes ser flexibles en la 
reorientación de sus planes.

Es importante anotar algunas limitaciones del presente estudio, cuyos 
resultados deben interpretarse con cautela. En primer lugar, el tamaño de la 
muestra disminuye la potencia estadística de nuestros hallazgos. Un análisis de 
sensibilidad sugiere que, usando los parámetros menos exigentes (alfa = .05, 
potencia = .80), el efecto más pequeño detectable es de (f2 = 0,17, ΔR2 = 0,15). 
Esto indica que podrían no haberse encontrado efectos pequeños por falta de 
potencia, mientras que los efectos positivos encontrados podrían haber sido 
causados por error de muestreo. 

No obstante, el hecho de que el control interno haya sido predictivo, tanto 
en el ámbito de la familia como en la carrera, sugiere una baja probabilidad de 
que los resultados se deban al azar. En segundo lugar, siendo conscientes de la 
limitación previamente mencionada, para maximizar la potencia, se prome-
diaron los dos años previos a la pandemia y los categorizamos como período 
prepandemia. Si bien esto maximiza la muestra y ello pudo haber disminui-
do el error no sistemático en nuestras medidas1, este análisis específico con-
sideró que no hubo variaciones entre el período prepandemia y el período de 
pandemia. Pese a ello, en la mayoría de los casos, no hubo diferencias significa-
tivas entre los dos períodos. Una tercera limitación se relaciona con las técnicas 
de recolección de datos. Si bien los estudiantes supieron que sus respuestas 
serían confidenciales, podrían haber respondido según lo que creían más de-
seable en el contexto académico en el que se aplicó la prueba (por ejemplo, 
deseabilidad social).

 Una tarea pendiente para los investigadores en el campo de la orien-
tación futura es desarrollar otras estrategias de medición (por ejemplo, datos 
reportados por informantes, análisis de lenguaje abierto, tareas conductuales) 
que permitan investigar la orientación futura desde una perspectiva multimé-
todo. Finalmente, es importante considerar el alcance de la validez externa de 
los resultados de este estudio. La muestra está compuesta por estudiantes de 
una sola carrera dentro de una universidad privada, y la mayoría de los parti-
cipantes son estudiantes mujeres. Adicionalmente, la emergencia sanitaria de 
la COVID-19 ha generado experiencias importantes para el desarrollo psico-

1.	 Por	definición,	el	error	no	sistemático	es	la	dispersión	alrededor	del	valor	real.	Como	
tal,	a	medida	que	aumenten	las	mediciones,	el	promedio	de	todas	estas	convergerá	
al	valor	real	de	la	variable.	Por	ejemplo,	si	tenemos	una	balanza	que	tiene	un	error	
no	sistemático	de	±1	kg,	una	medición	no	es	muy	precisa.	El	promedio	de	dos	medi-
ciones	consecutivas	estará	más	cercana	al	valor	real.	Con	un	número	suficientemente	
alto	de	mediciones,	el	promedio	de	estas	terminaría	siendo	igual	al	valor	real.



I 169

Orientación futura, bienestar y rendimiento en universitarios

lógico, el bienestar, y las posibilidades u opciones comportamentales juveniles 
(por ejemplo, experiencias diversas, alternativas de práctica preprofesional o 
futuros espacios laborales). Por tal motivo, la generalización de los resultados a 
poblaciones con otras características y que se desempeñen fuera de una emer-
gencia sanitaria internacional queda como tarea pendiente para futuras inves-
tigaciones.

Es esencial continuar con la exploración de esta problemática, e indagar 
la relación entre las variables estudiadas en momentos diversos y más allá de 
contextos de emergencia. Investigar la orientación futura, el rendimiento y el 
bienestar en distintas regiones, instituciones educativas, carreras y niveles so-
cioeconómicos contribuiría a delimitar estrategias para un adecuado acompa-
ñamiento a los estudiantes. Finalmente, resulta también relevante investigar la 
orientación futura, y la construcción del proyecto de vida personal y profesio-
nal de escolares antes de su ingreso a la educación superior para, así, conocer 
su evolución y dinamismo a lo largo del tiempo
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Apéndice A: Diferencias entre las variables de estudio entre el 
2018 y el 2019

Como se observa en la tabla A1, solo la variable de exploración en los ámbitos 
de familia y carrera, y el promedio ponderado tuvieron diferencias significati-
vas entre los dos tiempos prepandemia (2018 y 2019). Tras emplear la correc-
ción Bonferroni para comparaciones múltiples (p < .001), solo la exploración 
en términos de carrera presenta diferencias significativas. Esto permite asumir 
con cierto grado de confianza que colapsar las medidas del 2018 y 2019 es una 
estrategia razonable para preservar la mayor cantidad de muestra posible.

Tabla A1
Diferencias entre las variables del estudio entre el 2018 y el 2019

Variable
2018 2019 t p pbonferroni d

M DE M DE
Promedio ponderado 53.56 5.57 53.08 4.82 2.06 .046 .731 0.30

Satisfacción con la vida 4.71 1.23 4.73 1.21 -0.14 .890 > .999 -0.02

Orientación Futura: 
Carrera

Valor 4.55 0.71 4.68 0.40 -1.18 .244 > .999 -0.17

Expectativa 3.64 0.69 3.65 0.67 -0.16 .873 > .999 -0.02

Control Interno 4.47 0.50 4.47 0.46 0.08 .940 > .999 0.01

Esperanzas 3.93 0.59 3.93 0.70 0.00 >.999 > .999 0.00

Temores 3.57 0.74 3.80 0.69 -1.56 .126 > .999 -0.23

Exploración 3.43 0.68 3.85 0.58 -4.91 <.001 < .001 -0.72

Compromiso 4.21 0.60 4.15 0.63 0.64 .526 > .999 0.09

Orientación Futura: 
Familia

Valor 3.92 1.04 3.78 0.99 1.33 .189 > .999 0.20

Expectativa 3.40 0.85 3.39 0.88 0.16 .871 > .999 0.02

Control Interno 4.14 0.71 3.94 0.70 1.70 .096 > .999 0.25

Esperanzas 2.75 1.07 2.66 1.07 0.54 .591 > .999 0.08

Temores 2.34 0.97 2.22 0.99 0.81 .423 > .999 0.12

Exploración 2.87 0.87 3.18 1.17 -2.23 .031 .496 -0.33

Compromiso 3.14 1.25 3.04 1.21 0.79 .432 > .999 0.12
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Apéndice B: Diferencias entre las medias de las variables antes y 
durante la pandemia

Figura B1
Diferencias entre las Medias (M) de las variables antes y durante la pandemia




