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Resumen

El pensar una investigación acorde a los tiempos actuales se torna necesaria. No solo acor-
de a la Covid-19, sino también, a los trazos y caminos que ha llevado a tomar a toda la 
población, particularmente a los alumnos universitarios. Se propone abordar el estudio 
del bienestar psicológico en concordancia con la reserva cognitiva, los mismos serian un 
factor protector en la adaptación como en una nueva forma de vinculación, no solo entre 
los alumnos sino también a nuevas formas de enseñanza, en este caso de manera remota. 
La metodología fue de corte mixto, de alcance correlacional y exploratorio. Consistió en la 
aplicación de los instrumentos, Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) de 
Casullo et al. (2002) y del Cuestionario de Reserva Cognitiva (CRIq) de Nucci, et al. (2011). En 
cuanto al análisis cuantitativo, se procedió al análisis descriptivo del BIEPS-A (37,55(22.43) 
SE: 0.68) donde la media poblacional Argentina es de 34,61(3,32), las dimensiones que re-
sultaron con puntuación más alta en la muestra fueron Dimensión de Vínculos (8,17 de 9) 
y de Proyectos (11,26 de 12). Por otro lado, en lo referente al análisis cualitativo. Se mani-
festaron dificultades en la educación modalidad virtual, tanto en la atención como en la 
comprensión de temas abordados. Los lazos establecidos previos a la Sars-COV2 se man-
tuvieron.
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Abstract

Thinking about an investigation according to current times becomes necessary. Not only in 
accordance with Covid-19, but also with the lines and paths that the entire population has 
taken, particularly university students. It is proposed to address the study of psychological 
well-being in accordance with the cognitive reserve, they would be a protective factor in 
adaptation as in a new form of bonding, not only among students but also to new forms of 
teaching, in this case in a remote. The methodology was mixed, correlational and explora-
tory in scope. It consisted of the application of the instruments, Psychological Well-Being 
Scale for Adults (BIEPS-A) by Casullo et al. (2002) and the Cognitive Reserve Questionnai-
re (CRIq) of Nucci, et al. (2011). Regarding the quantitative analysis, we proceeded to the 
descriptive analysis of the BIEPS-A (37.55(22.43) SE: 0.68) where the Argentine population 
mean is 34.61(3.32), the dimensions that resulted in the highest score. in the sample were 
Dimension of Links (8.17 of 9) and of Projects (11.26 of 12). On the other hand, in terms of 
qualitative analysis. Difficulties were manifested in the virtual modality education, both in 
the attention and in the understanding of the topics addressed. The ties established prior 
to Sars-COV2 were maintained.

Keywords: psychological well-being, cognitive reserve, neurosciences.
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1. Introducción

El pensar una investigación acorde a los 
tiempos actuales se torna necesaria. No 
solo acorde a la Covid-19, sino también, a 
los trazos y caminos que se han decantado, 
llevado a tomar a toda la población a nivel 
mundial en todas las esferas, la educativa es 
una de ella, afectando todos sus niveles y en 
particular a los alumnos universitarios.

Durante el último tiempo la formación 
on-line se ha incrementado debido a la si-
tuación sanitaria mundial que atravesamos 
debido al Sars-COV2. El mismo potencio 
una adaptación por parte de los docentes 
y alumnos a la educación virtual, la cual ya 
existía y era una alternativa práctica para 
varios alumnos por diferentes causales, en 
dicho momento fue impuesta a todos en 
iguales condiciones. Se desarrollaron estra-
tegias rápidas y a veces apresuradas para 
adaptar la educación tradicional a la on-li-
ne, muchas veces sin una formación previa 
por parte de los docentes.

La educación on-line ha traído ventajas 
para una parte de la población que, por di-
ferentes causales, como el trabajo, crianza 
de hijos, localización en otra provincia que 
no sea Mendoza, etc. No puede acceder y 
mantener una educación tradicional. Esto 
lleva a que muchos de nuestros alumnos 
decidan por carreras que cuyo cursado es 
completamente online o semipresencial.

Por esto, es preciso, llevar a cabo líneas de 
investigación que permitan la constatación 
de hipótesis a partir de las interrogantes 
dadas. Se propone abordar el estudio del 
bienestar psicológico en concordancia con 
la reserva cognitiva, los mismos serian un 
factor protector en la adaptación como en 
una nueva forma de vinculación, no solo 
entre los alumnos sino también a nuevas 
formas de enseñanza, en este caso de ma-
nera remota. Los mismos van en la misma 
línea que hace más de 20 años dio la psico-
logía y en el último tiempo la neuropsicolo-
gía, tornándose positivas.

En la siguiente investigación se propuso 
abordar el estudio del bienestar psicológi-
co en concordancia con la reserva cognitiva. 
Teniendo en cuenta la situación socio-sani-
taria del Sars-COV2 acontecida 2020-2021.

2. Marco Teórico

2.1. El bienestar y la calidad de vida

El bienestar psicológico es una variable de 
estudio de la psicología positiva, disciplina 
que trata el funcionamiento óptimo de las 
personas (Gable et al., 2005 citado en Ure-
ña et al., 2018, p.20), y se define como el es-
tudio científico de las fortalezas y virtudes 
que permiten prosperar a los individuos e 
instituciones (Seligman, 2002). La psicolo-
gía positiva, a diferencia de especialidades 
como la psicología clínica, no se enfoca en 
las patologías sino en descubrir y promover 
los factores que permiten a individuos y co-
munidades vivir plenamente (Sheldon et al., 
2000 citado en Ureña et al., 2018, p.20). La 
psicología positiva tiene como objetivo de 
estudio el bienestar, que se puede observar 
o medir en el florecimiento humano. (Ureña 
et al., 2018, p.20)

El constructo teórico de bienestar psico-
lógico viene de la mano de los desarrollos 
de los últimos años respecto a la psicolo-
gía positiva, construcción teórica que busca 
afianzar los pilares fundamentales del ser 
humano que tradicionalmente se han cen-
trado en la patología. Esto permite la aper-
tura a nuevas líneas de investigación que 
permitan abordan fenómenos que todas las 
personas viven, pero se dan por hechos y no 
como preguntas a responder.

A lo largo de la historia se ha definido de di-
versas maneras el bienestar psicológico y si 
está asociado a la calidad de vida, la misma 
entendida como optimo bienestar en los 
últimos años. Pero también, vale decir que 
durante varios años la calidad de vida era 
la contraposición a la enfermedad, como la 
ausencia de esta.
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Comprendemos que la calidad de vida es la 
búsqueda de un equilibrio, muchas veces 
utópico pero que nos permite comprender 
lineamientos, en pocas palabras, estar bien 
con nosotros mismos y con los otros.

Existen varias propuestas que definen el 
bienestar psicológico en términos de cómo 
las personas evalúan su propia vida. Diener 
1994 citado en (Ureña et al., 2018, p.20) lo 
define en términos de la presencia de los 
indicadores positivos y negativos, así como 
una valoración global de la vida. Para Sán-
chez-Cánovas (2013 citado en Ureña et al., 
2018, p.20), el bienestar psicológico hace re-
ferencia al sentido de la felicidad o bienes-
tar, que a su vez es considerada una percep-
ción subjetiva, es decir, la forma individual 
en que una persona evalúa su vida, y dicha 
autovaloración se refleja en el grado de sa-
tisfacción con la vida, la ausencia de depre-
sión y la experiencia de emociones positi-
vas. (Ureña et al., 2018, p.20)

De los estudios realizados respecto al bien-
estar psicológico, Ryan et al., (2001 citado 
en Ureña et al., 2018, p.21) han identificado 
dos grandes perspectivas: 1) una relacio-
nada fundamentalmente con la felicidad 
hedónica, que se centra en el bienestar en 
términos de mantenimiento del placer y la 
evitación del dolor; y 2) otra ligada al desa-
rrollo del potencial humano (felicidad eu-
daimónica) centrada en la autorrealización, 
que define el bienestar en términos del gra-
do de funcionamiento pleno. La mayoría 
de investigaciones están más cercanas a la 
tradición hedonística; sin embargo, la con-
cepción eudaimónica añade importancia 
a la comprensión del bienestar (Deci et al., 
2008). (Ureña et al., 2018, p.21).

Independientemente de que el bienes-
tar psicológico sea una cuestión subjetiva, 
existen distintas propuestas que se han 
dado a la tarea de describir sus elemen-
tos, variables o componentes. Keyes et al., 
(2002 citado en Ureña et al., 2018, p.21) han 
planteado un modelo multidimensional del 
bienestar psicológico, donde proponen seis 

componentes: 1) la autoaceptación o eva-
luación positiva de sí mismo; 2) el desarro-
llo personal o sentimiento de crecimiento 
continuo o desarrollo como persona; 3) el 
propósito vital o la creencia de que la vida 
tiene un propósito o significado; 4) las re-
laciones positivas con otros o la posición 
de las relaciones de calidad con los demás; 
5) el dominio ambiental o capacidad para 
manejar efectivamente la vida de uno y del 
contexto; y 6) la autonomía o sentido de au-
todeterminación. (Ureña et al., 2018, p.21)

Cabe destacar que en los estudios llevados a 
cabo por Casullo y colaboradores encontra-
ron que las dimensiones responsables del 
bienestar psicológico estaban vinculadas a 
los proyectos personales y la aceptación de 
sí mismo. Ellas se basaron en las investiga-
ciones llevadas por Ryff.

2.2. La reserva cognitiva

La teoría de reserva distingue entre reserva 
cerebral (modelo pasivo), que entiende que 
las personas se van a diferenciar en su capa-
cidad para acumular patología en el cerebro 
hasta alcanzar un determinado umbral que 
desencadene el inicio de la manifestación 
de los síntomas, y reserva cognitiva (modelo 
activo), que postula que las diferencias entre 
los individuos se van a registrar en su capa-
cidad para emplear procesos cognitivos ya 
existentes o mecanismos compensatorios 
que dilaten la manifestación del deterio-
ro cognitivo. Bajo esta última perspectiva, 
Stern ha incluido los conceptos de reser-
va neural y compensación neural. De este 
modo, las personas sanas con mayor re-
serva neural van a realizar procesamientos 
cognitivos más eficientes ante la aparición 
de un daño cerebral. En el caso de la com-
pensación neural, las diferencias individua-
les ante la neuropatología ya existente se 
asientan en la capacidad para hacer uso de 
circuitos alternativos que permitan man-
tener la destreza en la resolución de tareas. 
En definitiva, la reserva cognitiva se aplica a 
personas sanas y a personas con daño o le-
sión cerebral en la línea común de retrasar 
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el deterioro cognitivo, y podría explicar las 
diferencias individuales ante una alteración 
cerebral o ante el propio envejecimiento 
sano. (León- Estrada et al., 2017, p.7)

El término ‘reserva cognitiva’ nace con la 
idea de ofrecer una explicación teórica a las 
discrepancias observadas entre patología 
cerebral y rendimiento cognitivo, esto es, a 
las diferencias individuales ante un daño o 
deterioro cerebral similar y la ejecución cog-
nitiva mostrada. Según esta teoría, los suje-
tos con más reserva cognitiva harán frente 
de forma más exitosa a lesiones cerebrales 
y mostrarán más tardíamente la clínica co-
rrespondiente. (León-Estrada et al. 2017, p.7)

Los términos Reserva Cognitiva (RC) y su fe-
nómeno concomitante, Reserva Cerebral 
(RCb), son palabras o unidades léxicas que 
remiten a un concepto especializado, ad-
quieren un significado específico en el ám-
bito al que se asocian y son necesarias en la 
estructura conceptual de dicho ámbito epis-
témico (Fernández-Silva et al., 2012 citado en 
Rimassa, 2019, p.2). Estos conceptos comien-
zan a ser usados en neurología a partir de los 
hallazgos de Katzman et al., 1988, quienes 
tras efectuar estudios post mortem en cere-
bros de sujetos controlados clínicamente en 
vida, señalaron que el aumento de volumen 
en aquellos que evidenciaron características 
histológicas concordantes con Enfermedad 
de Alzheimer, pero sin deterioro, actuó como 
reserva, evitando la manifestación clínica de 
merma cognitiva asociada a dicha patología. 
(Rimassa, 2019, p.2)

El concepto de «reserva» se propuso a fi-
nales de la década de 1980 para explicar las 
diferencias entre los individuos en su capa-
cidad para afrontar el deterioro cognitivo 
fisiológico o patológico (Nucci et al., 2011, 
p. 218). La misma viene a funcionar como el 
colchón cognitivo que nos permite poten-
ciar o buscar alternativas al envejecimiento 
normal, patológico o ante una lesión.

Clásicamente, el fenómeno de reserva o 
neuroplasticidad, cuyo estudio tiene larga 

data, alude a la capacidad adaptativa es-
tructural y funcional del sistema nervioso 
(Aguilar, 2003, 2005; Aguilar, 2011 citado en 
Rimassa, 2019, p.2). Actualmente, la hipóte-
sis de reserva ha incorporado la idea de que 
la reserva es un factor de resistencia al de-
terioro y que está presente a lo largo de la 
vida de las personas. Stern (2002) propone 
que la RCb y la RC son dos componentes de 
la neuroplasticidad. (Rimassa, 2019, p.2)

En la RC se observan dos respuestas posibles, 
a saber: la eficiencia de utilización de las re-
des neuronales y la utilización de redes al-
ternativas. Cuando se da en sujetos sanos, se 
trata de una capacidad más eficiente o flexi-
ble a nivel de las redes neuronales activadas 
o de los paradigmas cognitivos subyacentes 
a una tarea. En cambio, cuando ocurre en 
un sujeto con lesión o daño cerebral, corres-
ponde a otra forma de RC llamada compen-
sación neural a través de redes alternativas. 
En esta última se usan redes neuronales que 
no son las habituales para llevar a cabo una 
determinada tarea, pero con las cuales el in-
dividuo logra un rendimiento satisfactorio o 
mejor a lo esperado, considerando la lesión 
(Barulli et al. 2013; Stern, 2003, 2009, 2011 ci-
tado en Rimassa, 2019, p.2).

Las investigaciones en RC demuestran 
que existen ciertas actividades (estudio, 
laborales, y aquellas de tiempo libre cog-
nitivamente desafiantes: sociales, física, 
intelectual, entre otras) que, ejecutadas 
frecuentemente a lo largo de la vida de las 
personas, actúan como factores que favo-
recen el incremento de reserva (Barnett et 
al., 2010; Bosch, 2010; Murray et al., 2011; 
Scarmeas et al.,, 2001; Scheibel et al., 2009; 
Serra et al., 2017; Solé-Padullés et al., 2009; 
Stern, 2002; Vecilla, 2009; Whalley et al.,   
2004 citado en Rimassa, 2019, p.3).

Según Stern et al. (2020 citado en Feldberg 
et al., 2022, p.3), la idea de una reserva fren-
te al daño cerebral surge de la observación 
de individuos que logran funcionar clínica-
mente frente a la patología cerebral. El es-
tudio del impacto que tiene el estilo de vida 
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sobre la cognición y el proceso de envejeci-
miento tiene implicaciones para la política y 
la intervención (Nelson et al., 2021 citado en 
Feldberg et al., 2022, p.3).

Existen trabajos que establecen una rela-
ción positiva entre la participación social, la 
salud y el bienestar general de las personas 
(Krell-Roesch et al., 2018; Lee et al., 2020 
citado en Feldberg et al., 2022, p.3). La ac-
tividad no significa solo el trabajo, sino tam-
bién la realización de actividades dentro del 
ámbito de la ocupación del tiempo libre y la 
recreación (Stroutet al., 2014 citado en Fel-
dberg et al., 2022, p.3). Las actividades de 
ocio se pueden definir como el uso volun-
tario del tiempo libre para actividades fuera 
de la rutina diaria, es uno de los componen-
tes principales de un estilo de vida saluda-
ble (Márquez Terraza et al., 2020 citado en 
Feldberg et al., 2022, p.3).

Es necesario ser explicito en lo que nos 
aporta a nuestra reserva cognitiva, varios 
autores plantean diversas actividades, pero 
entre las principales se plantea los años de 
escolarización, el trabajo, actividades de 
ocio, etc. Pero podemos afirmar que una 
persona que no accedió a la escolarización 
formal es una persona con baja reserva cog-
nitiva, la respuesta es no, la cultura también 
forma parte de nuestra reserva. Lamenta-
blemente, los cuestionarios que se han de-
sarrollado hasta el momento, en este caso 
de reserva cognitiva pero también los que 
evalúan las funciones cognitivas, requieren 
un esfuerzo cognitivo que el mismo requie-
re de formación. Por esto último, hace re-
lativamente pocos años, se han comenzado 
a desarrollar baterías ecológicas que permi-
tan poner nuestras funciones cognitivas en 
práctica a través de una actividad concreta.

2.3. La universidad y la formación on-line

El centro del aprendizaje digital es la per-
sona, tal como lo señaló a inicios del nue-
vo milenio Siemens «El punto de partida 
del conectivismo es el individuo. El cono-
cimiento personal se compone de una red, 

la cual alimenta a organizaciones e insti-
tuciones, las que a su vez retroalimentan a 
la red, proveyendo nuevo aprendizaje para 
los individuos» (Siemens, 2004 citado en 
Díaz-Camacho, p.179).

La universidad es un escenario que supe-
ra la transmisión de saberes, la capacitación 
de científicos expertos en el manejo de tec-
nologías y se orienta a formar profesionales 
con habilidades para innovar, investigar y ser 
agentes de mejoramiento y cambio social, a 
través de procesos de formación que involu-
cren todas las facetas del ser humano (Ariza 
et al., 2005 citado en (Barrios Tao et al., 2020, 
p. 364). En el cumplimiento de su misión y en 
el marco de una formación integral, la uni-
versidad debe implementar diversas estra-
tegias, que se ajusten a las constantes trans-
formaciones sociales, políticas, económicas 
y culturales de su contexto. Estas estrategias 
se orientan a los siguientes objetivos: a) facili-
tar la adaptación y permanencia de los estu-
diantes a la vida universitaria, especialmente 
durante los primeros semestres de carrera; b) 
generar alternativas para el desarrollo de las 
competencias generales y específicas que de-
ben adquirir los futuros profesionales. Ambos 
objetivos requieren de planeación e imple-
mentación de acciones, planes y programas 
(Cerezo et al., 2018 citado en Barrios Tao et al., 
2020, p. 364), que garantizan una educación 
superior con calidad y excelencia, para lo cual 
es esencial el compromiso y el papel que des-
empeñan cada uno de los actores que inte-
gran las instituciones de educación superior. 
(Barrios Tao et al., 2020, p. 364)

Siguiendo a Barrios Tao et al., (2020) la for-
mación integral debe incluir tanto las ha-
bilidades personas como las sociales en la 
educación. Pilares fundamentales de toda 
persona cuya formación apunta a ser inte-
gra. La educación demanda de los docen-
tes estrategias de formación en emociones, 
cuya función ha sido comprobada como el 
motor del aprendizaje como proceso.

Los avances en el campo de las neurocien-
cias evidenciaron el vínculo indiscutible 
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entre emociones y cognición, emociones y 
aprendizaje (Immordino-Yang, 2011; Melt-
zoff et al., 2009 citado en Barrios Tao et al., 
2020, p. 365), emociones y decisiones mo-
rales (Immordino-Yang et al., 2007; Han et 
al., 2016; Pletti et al., 2017 citado en Barrios 
Tao et al., 2020, p. 365). Asimismo, se ha 
mostrado que las emociones desempeñan 
un rol preponderante sobre el pensamien-
to racional y la toma de decisiones (Fuster, 
2003; Prada et al., 2014; Torres et al., 2013; 
Vohs et al., 2008; George et al., 2016 citado 
en Barrios Tao et al., 2020, p. 365). (Barrios 
Tao et al., 2020, p. 365)

Siguiendo a Stoewsand (2021), el perfil 
emocional tiene tres características prin-
cipales. La primera característica es el um-
bral en el que una respuesta emocional es 
evocada. Por ejemplo, algunas personas 
tienen un umbral bajo para el enojo y otras 
alto. La segunda característica es la inten-
sidad de la emoción. Una emoción puede 
ser suave y casi imperceptible o puede ser 
extrema y vigorosa. Existen personas que 
puede controlar sus emociones a través del 
pensamiento, desvían la atención. La última 
característica es la duración que puede te-
ner una emoción, algunas emociones duran 
pocos segundos y otras duran una mayor 
cantidad de tiempo. El conocer esto, nos 
permite poder tener una mayor compren-
sión de nuestros alumnos y la interacción 
de estos con su medio a partir de lo que los 
emociona o dispara una emoción.

Lo planteado anteriormente viene de la 
mano de los aportes de las neurociencias, 
actualmente llamado neuroeducación, línea 
de pensamiento que se forma a partir de los 
aportes de la neurología y de la psicología 
cognitiva. En donde se busca que los docen-
tes tengan el conocimiento de las partes que 
forman nuestro cerebro, y como las consig-
nas y/o actividades que el rol docente genera 
activan determinadas áreas cerebrales para 
potenciar el proceso de aprendizaje.

La formación on-line en los últimos años ha 
presentado un incremento exponencial de-
bido a causas sanitarias. Muchos de nues-

tros alumnos han «padecido» o se han «be-
neficiado» de las diferentes contrapartidas 
que la educación a distancia presenta.

Por otro lado, pero no alejado de la virtua-
lidad, las plataformas de las redes sociales 
han jugado un papel importante en la for-
ma de vincularse de las personas, formas 
que muchas veces antes no estaban tan 
indexadas a la vida de muchas personas. La 
realidad y la forma de vincularse con el otro 
se modificó y se sigue modificando actual-
mente de la mano de la realidad virtual. Las 
plataformas de redes sociales se han con-
vertido en herramientas indispensables en 
la vida de estudiantes universitarios y per-
sonas en general debido a que permiten 
superar las barreras geográficas que obsta-
culizan la comunicación y la colaboración. 
(Ureña et al., 2018, p.20)

El uso de redes sociales permite realizar ac-
tividades que tienen un impacto psicológico 
y sociológico. De acuerdo con Domínguez et 
al., (2015 citado en Ureña et al., 2018, p.20), las 
redes sociales se han convertido en recursos 
fundamentales de expresión e interacción 
social entre los jóvenes universitarios, faci-
litando sus actividades lúdicas, de entrete-
nimiento y socialización. (Ureña et al., 2018, 
p.20). Fundamentalmente, durante el Sars-
COV2, la socialización fue principalmente 
a través de las redes sociales, siendo esta la 
única alternativa a sentimientos de soledad, 
ansiedad o sintomatología depresiva.

Los positivo de la improvisación de la edu-
cación virtual nos dejó, es el replanteamien-
to de nuestras vinculaciones con los otros, 
como también la adaptación de carreras a 
una modalidad para las cuales por decretos 
y resoluciones no podían serlo, principal-
mente las carreras correspondientes a la 
salud humana.

3. Objetivos

Describir el bienestar psicológico y la reser-
va cognitiva en adultos jóvenes universita-
rios en la formación on-line; y conocer las 
modalidades de las relaciones sociales que 
la formación on-line presenta tanto en los 
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alumnos que han elegido la formación a 
distancia como los que no. Se llevó a cabo 
en la Universidad de Congreso sede Men-
doza, durante el año 2022.

4. Metodología 

Fue de corte mixto, de alcance correlacional 
y exploratorio. Consistió en la aplicación de 
los instrumentos, Escala de Bienestar Psico-
lógico para Adultos (BIEPS-A) de Casullo et 
al. (2002) y del Cuestionario de Reserva Cog-
nitiva (CRIq) de Nucci, et al. (2011). Se utilizó, 
el CRIq como instrumento, debido a que fue 
traducido por los propios autores, es de ac-
ceso libre y presenta un Alfa de Cronbach 
0,90. No se encontraron otros cuestiona-
rios validados en la población Argentina de 
adultos jóvenes y que permitieran el análi-
sis dividido en secciones como el CRIq, y el 
BIEPS-A presenta un Alfa de Cronbach de 
0,65, ambos instrumentos presentan buena 
consistencia interna para su administración; 
además se realizaron entrevistas semies-
tructuradas (Ad-Hoc). La muestra fue de 47 
sujetos en la que la que se administraron los 
cuestionarios y 12 entrevistados. Los instru-
mentos se administraron mediante Google 
Forms y Zoom. Para análisis cuantitativo se 
utilizó el software SPSS versión 27; y cualita-
tivo través del MaxQDA 2020.

5. Resultados

5.1. Análisis cuantitativo

La muestra no presento una distribución 
normal, se utilizó al test de Shapiro-Wilk 
(N>50). Se procedió al análisis descripti-
vo del BIEPS-A (37,55(22.43) SE: 0.68) don-
de la media poblacional Argentina es de 
34,61(3,32), las dimensiones que resultaron 
con puntuación más alta en la muestra fue-
ron Dimensión de Vínculos (8,17 de 9) y de 
Proyectos (11,26 de 12), permitiendo inferir 
a través del análisis cualitativo según indi-
can los autores Casullo et al. (2002), a mayor 
puntaje del máximo, apertura y facilidad 
para confiar en los demás. Para el cues-
tionario CRIq la muestra que completo el 

cuestionario obtuvo un nivel alto de reserva 
cognitiva (153,83 (39.07)). Dentro de la sub-
división la que obtuvo mayor puntaje fue la 
de Tiempo Libre (CRI-TL) 115,50(47.19).

5.2. Análisis cualitativo

Se manifestaron dificultades en la educa-
ción modalidad virtual, tanto en la atención 
como en la comprensión de temas aborda-
dos. Los lazos establecidos previos a la Sars-
COV2 se mantuvieron. Asimismo, hubo un 
entrevistado que manifestó dificultades en 
el mantenimiento de las relaciones socia-
les prepandemia y pospandemia, lo cual se 
puede deber a características personales.

Conclusión

No se arrojaron datos estadísticamente sig-
nificativos que nos permitieran una correla-
ción (Rho de Spearman 0,88) entre ambos 
instrumentos, BIEPS-A y CRIq. En relación 
al BIEPS-A no se encontraron otras investi-
gaciones que nos permitiesen cotejar resul-
tados además de su validación, mostrando 
mayor bienestar psicológico nuestra mues-
tra. En cuanto al CRIq, la muestra total no 
completo el cuestionario, se hipotetiza de-
bido a la exigencia cognitiva que implica la 
realización del mismo, y los resultados obte-
nidos no coinciden con la muestra de adul-
tos jóvenes de las investigaciones de Nucci et 
al., (2011) donde CRI-Educación logro mayor 
media poblacional (Hombres: CRIq: 98.63, 
CRI-E: 101.09; y Mujeres: CRIq: 96.60, CRI-E: 
97.88) y tampoco con la de Rimassa, (2019) 
donde CRI-Laboral y CRI-Tiempo Libre se 
equipararon en cuanto a medias (CRIq: 100, 
CRI-L: 93, CRI-TL: 93). En las entrevistas, los 
entrevistados refirieron una didáctica ma-
gistral, lo que llevo a dificultades en la com-
prensión. Las emociones que expresaron los 
sujetos entrevistados fueron la ansiedad y la 
vergüenza en relación a la exposición ante 
cámara, posiblemente relacionado a imagen 
corporal. La educación virtual trajo apare-
jado mayor flexibilidad en los horarios para 
trabajar como también dificultades en la 
atención debido a distractores.
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