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Resumen

El confinamiento logró reducir de manera efectiva la propagación del virus COVID-19 alrededor 
del mundo al limitar los contactos sociales y el movimiento de las personas. Esta fue una 
estrategia clave para frenar la transmisión del virus y proteger la salud pública. Sin embargo, 
los confinamientos tuvieron efectos psicológicos sobre la población en general, llevando a 
altos niveles de estrés, ansiedad y depresión. Este estudio tuvo como meta investigar cómo 
influyeron los efectos psicológicos, la situación de vida y ciertas variables demográficas 
durante el confinamiento por la pandemia en el funcionamiento académico en estudiantes 
universitarios holandeses. La presencia de síntomas de salud mental entre los 341 estudiantes 
participantes en el estudio fue mayor para estrés (M=6.10, DE=2.454) que para ansiedad (M=3.62, 
DE=3.089) y depresión (M=3.67, DE=3.174). Mediante un análisis de regresión lineal múltiple se 
encontró una asociación estadísticamente significativa (p=0.004) entre los síntomas de estrés 
y los niveles de satisfacción del funcionamiento académico. Los hallazgos de este estudio 
sugieren que la alta prevalencia de síntomas de estrés entre estudiantes universitarios durante 
el confinamiento por COVID-19 influyó de forma significativa (𝛽=-.224) en el nivel de satisfacción 
con el funcionamiento académico. Para los demás predictores relacionados con la salud mental 
(ansiedad y depresión) no se encontró una influencia significativa, como tampoco fue el caso de 
los predictores de edad, género, situación de vida y nivel educativo. En futuras investigaciones 
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es viable ampliar la muestra para tener una visión más completa y representativa de los efectos 
psicológicos del confinamiento en diversos contextos universitarios.  

Palabras clave: desempeño académico, satisfacción en el estudio, estrés, ansiedad, depresión

Introducción

La pandemia de COVID-19 ha sido uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI. Diversas 
investigaciones se han centrado en analizar el impacto de esta crisis en la salud mental a 
nivel mundial y en la vida diaria de las personas alrededor del mundo (Lozano-Vargas, 2020). 
La rápida propagación del virus ha generado una profunda incertidumbre en la población 
mundial, especialmente durante los primeros momentos de la pandemia, tal como lo indican 
Atchison et al. (2020) y Verity et al. (2020). Además, el estrés, la ansiedad y la depresión se han 
intensificado en diversos estratos de la sociedad debido a la aparición de nuevas variantes del 
virus en el segundo año de la pandemia, según demuestran estudios como los de Chang et al. 
(2021) o Warren et al. (2021).

Desde ese contexto, los confinamientos impuestos por la pandemia de COVID-19 en numerosos 
países resultaron en cierres prolongados de las instituciones educativas, en todos los niveles 
escolares. Este cambio significativo llevó a un aumento de los síntomas de salud mental entre 
estudiantes. Por otro lado, la incertidumbre sobre el futuro académico y profesional también 
generó problemas adicionales en los estudiantes, como por ejemplo, problemas para dormir 
(36.3%), disfunción social en la actividad diaria (González-Jaimes et al., 2020).

Con relación al impacto de la salud mental en la satisfacción con el rendimiento académico de 
los estudiantes durante la pandemia de COVID-19, se han llevado a cabo pocos estudios hasta 
el momento. Investigaciones anteriores a la pandemia, como el estudio de Trucchia et al. (2013), 
han demostrado que el rendimiento académico de los estudiantes está relacionado con el 
sentimiento de satisfacción personal por los logros académicos.

La literatura científica existente que analiza los efectos de las condiciones psicológicas sobre 
el rendimiento académico reporta resultados mixtos. Tasso et al. (2021) informan niveles de 
satisfacción con el funcionamiento académico deficientes y un deterioro de la salud mental 
durante los períodos de confinamiento. Otro estudio informa que hubo mejoras o que no 
hubo cambios en la satisfacción con el funcionamiento académico, y relativamente pocas 
agravaciones de las condiciones psíquicas (Jaap et al., 2021). 

Para estudiar el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la salud mental y el rendimiento 
académico de estudiantes, diversas investigaciones se han centrado en analizar la influencia 
de factores como el género, la edad y la situación de vida de las personas. Los estudios que 
abordan la variable “género” también arrojan resultados contradictorios. Por ejemplo, Wang 
et al. (2020) encontraron que las mujeres experimentaron más ansiedad que los hombres 
durante los confinamientos causados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, Al Miskry 
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et al. (202) llegaron a conclusiones opuestas, argumentando que fueron los hombres quienes 
experimentaron más problemas de salud mental durante la pandemia.

En cuanto a la edad, investigaciones previas sobre el impacto de la pandemia indican que la 
crisis del COVID-19 afectó especialmente a personas de entre 21 y 40 años en términos de su 
salud mental (Ahmed et al., 2020). Además, se ha documentado que la situación de vida juega 
un papel importante. Vivir en familia protegió a los estudiantes contra el estrés, la ansiedad y 
la depresión durante la pandemia, mientras que vivir solo o con compañeros de departamento 
aumentó el riesgo de problemas de salud mental (Cao et al., 2020).

La literatura existente muestra que el estrés académico ha sido uno de los síntomas mentales 
más estudiados. Por ejemplo, Velázquez (2020) se enfocó específicamente en el tema del estrés 
académico experimentado por los estudiantes universitarios durante la pandemia. Según el 
autor, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en los niveles de estrés académico 
de los estudiantes universitarios. Además, se observó que los estudiantes experimentaron 
una variedad de síntomas mentales, incluyendo ansiedad, agotamiento, dificultades para 
concentrarse y problemas de sueño. Estos síntomas pueden afectar negativamente el 
rendimiento académico de los estudiantes (Velázquez, 2020). 

A partir de lo expuesto anteriormente, el presente estudio tuvo como objetivo examinar la 
asociación entre dificultades psicológicas, como el estrés, la ansiedad y la depresión, y variables 
demográficas, como el sexo, la edad, el nivel académico y la situación de vida, con la satisfacción 
personal respecto al funcionamiento académico en estudiantes. Específicamente, el estudio se 
centró en universitarios de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Utrecht, Países Bajos, 
durante el llamado “Segundo Confinamiento” por el COVID-19 (noviembre 2020 - abril 2021).

Métodos

Para examinar la asociación entre las variables de salud emocional y la satisfacción con el 
funcionamiento académico, se llevó a cabo un análisis cuantitativo utilizando datos recopilados 
por Hendriksen et al. (2021) acerca de los efectos del confinamiento del COVID-19 en estudiantes 
de Ciencias Farmacéuticas holandeses. La base de datos del estudio se obtuvo por medio 
de una encuesta en línea a estudiantes de licenciatura, maestría, candidatos a doctorado e 
investigadores postdoctorales (postdoctorados) de la Universidad de Utrecht, Países Bajos. 

Se utilizó un modelo de regresión lineal múltiple para examinar la relación entre el confinamiento 
y sus efectos en los estudiantes. El análisis estadístico de la base de datos recopilada por 
Hendriksen et al. (2021) dio la posibilidad de obtener una perspectiva objetiva sobre los efectos 
del confinamiento del COVID-19 en estudiantes de Ciencias Farmacéuticas holandeses. 

Para analizar los datos a través del modelo de regresión lineal múltiple, se verificaron en un 
primer paso los supuestos del modelo. La variable dependiente fue medida con una escala de 
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razón. El ítem Academic functioning satisfaction (cuánto se disfruta ser estudiante) se cambió 
de la escala de -5 a 5 a una escala de 0 a 100, para poderla tratar como variable continua. 

Las variables independientes del modelo fueron medidas con escalas de razón o nominal. La 
variable del nivel educativo se obtuvo a través del ítem Education level que se transformó en una 
variable dicotómica para lograr observar si había diferencias significativas entre estudiantes de 
pregrado y estudiantes de posgrado. Por otro lado, las variables independientes relacionadas 
con el estado de ánimo (estrés, ansiedad y depresión) fueron medidos en una escala continua 
de 0 (ausencia de síntomas) a 10 (síntomas extremos).

Entre los predictores (variables independientes) se agregaron tres variables demográficas: 
sexo, edad y situación de vida. Para la variable independiente de la situación de vida se obtuvo 
a través del ítem Living Situation, que fue también convertido a una variable dicotómica en 
donde 1 significaba vivir solo o con compañeros de departamento y 0 significaba vivir en familia.

Resultados

Los resultados del estudio se dividen en dos fases: a) análisis descriptivo y b) análisis inferencial. 
En el análisis descriptivo se presentó la muestra de los participantes de la base de datos y 
sus particularidades sociodemográficas. La muestra consiste en 341 participantes, quienes se 
dividen en dos categorías: a) 179 estudiantes de pregrado, lo cual representa el 52,5% de la 
muestra, y b) 162 estudiantes de posgrado, incluyendo aquellos en programas de maestría, 
doctorado y postdoctorado, lo que corresponde al 47,5% de la muestra. Estos participantes 
fueron seleccionados de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos durante el segundo 
confinamiento debido a la COVID-19, abarcando desde noviembre de 2020 hasta abril de 2021, 
como se ha informado por Hendriksen et al. (2021). El grupo más representado es el de 18 a 
22 años (n=180), que comprende el 53% de la muestra, seguido por el grupo de 23 a 29 años 
(n=136), con el 40% de los participantes. Los grupos de edades más avanzadas (30-39 años y 
40-49 años) tienen una presencia más baja en la muestra, representando el 6.2% (n=22) y 0.8% 
(n=3), respectivamente (Ver Tabla 1). 

Por otro lado, se observa una predominancia de participantes de género femenino (n=256), 
representando el 75.1% de los casos, mientras que los participantes de género masculino 
constituyen el 24.9% (n=85). En cuanto a la situación de vida de los participantes, se destaca 
que la mayoría de ellos vivían con su familia (n=169), representando el 49.6% de la muestra. Por 
otro lado, el 38.4% indicó vivir con amigos (n=131), mientras que un menor porcentaje, el 12%, 
manifestó vivir solos (n=41). Estos datos brindan una perspectiva sobre el entorno social en el 
que se desenvuelven los participantes, lo cual puede ser relevante al analizar los resultados y su 
posible influencia en las variables de interés (Ver Tabla 1). 

Para analizar el estado de ánimo de los estudiantes relacionado al “estrés”, “ansiedad” y la 
“depresión”, se consideraron tres preguntas en la encuesta de Hendrikson et al. (2021). El ítem 
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Stress_LD2 midió el estrés de los estudiantes durante el segundo confinamiento por COVID-19 
(noviembre 2020–abril 2021). El ítem Anxiety_LD2 midió la ansiedad y el ítem Depression_LD2 
midió la depresión de los estudiantes durante el periodo previamente mencionado. Los ítems 
se midieron en una escala de 0 (ausente) a 10 (extremo). De esta manera, para el propósito de 
este estudio, el estrés, la ansiedad y la depresión, se clasificaron como presentes (valores de 1 
a 10) y ausentes (valores 0). 

En el análisis descriptivo se contó con una muestra válida de 261 participantes para cada una 
de las variables de interés. Los resultados revelaron que el estrés (Stress_LD2) reportado por los 
participantes fue de nivel moderado (M=6.10, DE=2.454). La mediana se situó en 7.00, sugiriendo 
una ligera asimetría hacia valores más altos de estrés. En cuanto a la variable de ansiedad 
(Anxiety_LD2), se debe resaltar que se encontró una moda de 0 indicando una presencia 
significativa de niveles bajos de ansiedad en la muestra. Los resultados de esta variable también 
revelan un nivel bajo de ansiedad en el promedio de los participantes (M=3.67). Sin embargo, la 
desviación estándar (DE=3.174) exhibe una dispersión moderada de los datos y mayor que en 
la variable de estrés. Con relación a la variable de depresión (Depression_LD2), se observa una 
homogeneidad de los datos con la variable de ansiedad (M=3.62, DE=3.089) (Ver Tabla 2).

Para estudiar en detalle si existe una relación estadística de asociación entre la variable 
dependiente (satisfacción con el funcionamiento académico) y las tres variables relacionadas a 
la salud mental o emocional (estrés, ansiedad y depresión), se realizó un análisis de correlación 
bivariado. Los resultados muestran el coeficiente de correlación de Pearson más alto para la 
asociación entre la satisfacción con el funcionamiento académico y el estrés (r= -.327, p<.000). 
El análisis de correlación entre la variable dependiente (satisfacción con el funcionamiento 
académico) y los niveles de ansiedad y depresión en los estudiantes, muestran coeficientes 
de correlación igualmente significativos: r=-.301 (p<.000) para ansiedad y r=-.257 (p<.000) para 
depresión. En suma, estos resultados muestran una diferencia entre el nivel de estrés de los 
participantes con las otras dos variables, ansiedad y depresión, que tuvieron un nivel bajo en los 
participantes (Ver Tabla 3). 

Con relación al análisis inferencial, se verificó que se cumplieran con los supuestos para el 
procesamiento del modelo de regresión lineal múltiple en primer lugar. Se observó una relación 
lineal entre la variable dependiente y los coeficientes estimados en el modelo (de manera 
colectiva e individual). Graficando los Z residuos (eje Y) como función de los Z predecidos (eje 
X) no se observa ningún patrón en esta gráfica para cumplir el supuesto (por ejemplo una 
campana o una U). Además, en la misma gráfica se observó que los residuos del modelo tienen 
homogeneidad de varianza. Por otro lado, se aseguró también que las variables independientes 
no están fuertemente correlacionadas, es decir, no hay multicolinealidad. Por otro lado, se 
obtuvo el VIF (Variance Inflation Factor) donde los valores fueron menores que 5 (Ver Tabla 4).

Al calcular el estadístico de Durbin-Watson, se observó un valor de 1.976, lo cual indica una 
cercana independencia en los residuos del modelo. Este resultado respalda la ausencia de 
autocorrelación entre los residuos. Además, se examinó la distribución de los residuos mediante 
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el gráfico P-P, el cual demostró que los residuos seguían aproximadamente una distribución 
normal. Estas comprobaciones estadísticas fortalecen la validez del modelo y sugieren que se 
cumplen los supuestos de regresión lineal múltiple (Ver Tabla 5). 

La variable dependiente del estudio fue representada por el ítem Academic functioning 
satisfaction (medido en escala de razón), ítem que corresponde a la pregunta: “cuánto disfrutas 
ser estudiante”. Se eligió esta variable dependiente con el objetivo de probar su asociación 
con siete variables independientes: las dificultades psicológicas de 1) estrés (Stress_LD2), 2) 
la ansiedad (Anxiety_LD2) y 3) la depresión (Depression_LD2), 4) el nivel educativo (Ed_level_
Dichotom), 5) el género (Sex), 6) edad (Age), 7) situación de vida (Living_Sit_Dichotom). 

A partir de lo anterior, los resultados indican que el modelo de regresión lineal múltiple tiene un 
buen ajuste, ya que muestra una varianza explicada de 13.3%. El coeficiente de determinación 
R2 ajustado, que tiene en cuenta el número de variables independientes y el tamaño de la 
muestra, es de 0.133, lo cual es estadísticamente significativo. Esto se refuerza por el estadístico 
F (6,242) = 6.353, con una probabilidad p<0.001 (ver Tabla 5 y 6). 

Por otro lado, los coeficientes de regresión indican una sola contribución individual 
significativa. La variable de estrés (Stress_LD2), cuando se controla por las demás variables, 
influye significativamente en los niveles de satisfacción con el funcionamiento académico 
(p>.05). La variable de estrés (Stress_LD2), además de ser la única variable significativa en 
cuanto a influencia sobre la variable dependiente, tiene el mayor aporte en explicar la varianza 
de los niveles de satisfacción con el funcionamiento académico (𝛽=-.229). La negatividad de 
este coeficiente estandarizado beta muestra que entre más graves sean los síntomas de estrés 
reportados, menos satisfechos se autocalifican los estudiantes en cuanto a su funcionamiento 
académico. Por último, las otras variables no muestran niveles de significancia (Ver Tabla 4). 

Discusión

Los hallazgos de este estudio resaltan la alta prevalencia del síntoma de estrés entre los 
estudiantes universitarios holandeses durante el confinamiento por COVID-19. A pesar de no 
encontrarse influencia significativa del nivel de estudios, género, edad y situación de vida en 
la satisfacción con el funcionamiento académico, el estrés mostró ser un factor importante en 
dicha satisfacción. Lo anterior se apoya por el estudio de Velázquez (2020) quien reconoce que 
la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en los niveles de estrés académico de 
los estudiantes universitarios.

La falta de significancia en la influencia de variables como edad, género o nivel educativo 
no sorprende tanto, ya que los resultados de estudios alrededor del mundo acerca de los 
impactos del confinamiento por COVID-19 muestran hallazgos mixtos (Hendriksen et al., 2021). 
Sin embargo, en cuanto a la variable “situación de vida” (Living_Sit_Dichotom) se esperó que 
tuviera un efecto significativo en la variable dependiente (satisfacción con el funcionamiento 
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académico), ya que, según se reporta en la literatura, el vivir en un círculo de protección familiar 
creó condiciones propensas para la salud mental y el rendimiento académico en estudiantes 
(Cao et al., 2020). Sin embargo, es importante mencionar otro cuerpo de literatura que 
argumenta que haber vivido en familia durante la pandemia pudo haber elevado los niveles 
de estrés, ansiedad y angustia en ciertas personas, ya que este contexto elevó su preocupación 
por los mismos miembros de la familia (Al Miskry et al., 2021). Estos dos efectos contradictorios 
de la variable “situación de vida” pueden explicar por qué no llevó a resultados significativos 
en cuanto a su influencia sobre la variable dependiente (satisfacción con el funcionamiento 
académico).

Los resultados subrayan la importancia de monitorear la salud mental de los estudiantes, 
no solo durante períodos de confinamiento por la pandemia, sino de manera continua. La 
salud mental de los estudiantes debe ser una preocupación para todas las partes interesadas, 
incluyendo instituciones educativas, profesores, consejeros estudiantiles y responsables de 
políticas educativas, ya que como lo menciona Fernández Poncela (2021) la salud mental de los 
estudiantes es crucial para su bienestar general y su capacidad de aprendizaje.

Por último, este estudio resalta la importancia de abordar la salud mental de los estudiantes 
y proporcionarles las herramientas necesarias para manejar el estrés y otras dificultades. La 
implementación de medidas de apoyo y estrategias de intervención en el contexto educativo 
puede contribuir a mejorar la satisfacción con el funcionamiento académico y, en última 
instancia, el rendimiento estudiantil.

Conclusiones

En conclusión, los hallazgos de este estudio destacan la importancia de abordar la salud mental 
de los estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19. La alta prevalencia de 
estrés entre los estudiantes durante el confinamiento indica la necesidad de proporcionarles 
herramientas y apoyo para manejar esta dificultad. El estrés demostró ser un factor significativo 
en la satisfacción con el funcionamiento académico, ya que a medida que aumentaban los 
síntomas de estrés, disminuía la satisfacción.

Es importante reconocer que este estudio se centró en una muestra específica de estudiantes 
de Ciencias Farmacéuticas de una universidad en los Países Bajos durante un período de 
tiempo acotado. Por lo tanto, es necesario tener precaución al generalizar los resultados a otras 
poblaciones estudiantiles o contextos geográficos. Desde ese punto, se reconoce la limitante 
del estudio y se proponen más investigaciones para comprender mejor los factores que influyen 
en la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes, así como para desarrollar 
intervenciones efectivas que promuevan su bienestar.

En resumen, esta ponencia subraya la importancia de brindar apoyo y herramientas adecuadas 
para el manejo del estrés y otras dificultades emocionales a los estudiantes universitarios 
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durante la pandemia de COVID-19. La salud mental de los estudiantes es un factor clave 
para su satisfacción académica y su capacidad de aprendizaje. Las instituciones educativas, 
los profesores y los responsables de políticas deben trabajar en conjunto para implementar 
medidas de apoyo y estrategias de intervención que promuevan el bienestar estudiantil en 
este contexto desafiante.

Tablas y figuras

Tabla 1. Descripción de las características demográficas de la muestra de estudio

Variable N %

Nivel de estudios
Pregrado 179 52.5

Posgrado 162 47.5

Género
Hombre 85 24.9

Mujer 256 75.1

Edades

18-22 180 53

23-29 136 40

30-39 22 6.2

40-49 3 0.8

Situación de vida

Vivían solos 41 12

Vivían con amigos 131 38.4

Vivían con familia 169 49.6

Total 341 100

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables de estrés,  
ansiedad y depresión en los participantes

Stress_LD2 Anxiety_LD2 Depression_LD2

N Válido 261 261 261

Perdidos 99 99 99

Media 6.10 3.67 3.62

Mediana 7.00 3.00 3.00

Moda 8 0 0

Desv. Desviación 2.454 3.174 3.089
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Tabla 3.Nivel de correlación entre las variables de estrés, ansiedad y depresión  
con la variable de satisfacción con el funcionamiento académico 

Stress_LD2 Anxiety_LD2 Depression_LD2

Acad_funct_
satisf_1_100

Coeficiente de correlación -.327** -.301** -.257**

Sig. (bilateral) .000 .000 .000

N 250 250 250

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabla 4. Coeficientes de modelo de regresión lineal múltiple

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig.

Estadísticas de 
colinealidad

B  Desv. Error Beta Tolerancia VIF

1 (Constant) 77.705 11.838 6.564 .000

Age -.729 .537 -.129 -1.356 .176 .385 2.600

Sex 2.291 3.338 .042 .686 .493 .924 1.082

Ed_level_Dichotom -.091 2.983 -.003 -.031 .976 .372 2.685

Living_Sit_Dicho-
tom

-3.616 2.878 -.077 -1.256 .210 .938 1.066

Stress_LD2 -2.222 .758 -.229 -2.932 .004 .574 1.741

Depression_LD2 -.646 .557 -.085 -1.160 .247 .653 1.531

Anxiety_LD2 -.857 .604 -.115 -1.420 .157 -.301 -.091

a. Dependent Variable: Acad_funct_satisf_1_100

Tabla 5. Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error están-
dar de la 

estimación

Estadísticos de cambio

Durbin-
Watson

Cambio en 
R cuadra-

do
Cambio 

en F gl1 gl2

Sig. 
Cambio 

en F

1 .394a .155 .131 22.02599 .155 6.353 7 242 .000 1.976

a. Predictors: (Constant), Anxiety_LD2, Living_Sit_Dichotom, Age, Sex, Depression_LD2, Stress_LD2, Ed_level_Dichotom

b. Dependent Variable: Acad_funct_satisf_1_100
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Tabla 6. ANOVA

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 21574.716 7 3082.102 6.353 .000b

Residuo 117404.884 242 485.144

Total 138979.600 249

a. Dependent Variable: Acad_funct_satisf_1_100

b. Predictors: (Constant), Anxiety_LD2, Living_Sit_Dichotom, Age, Sex, Depression_LD2, Stress_LD2, Ed_le-
vel_Dichotom
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