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Introducción

La crisis mundial, producto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, 
provocó un impacto generalizado en una serie de sectores de la sociedad, incluyendo 
la educación, que llevó a repensar los supuestos sobre esta, incluyendo la educación 
superior (ES) (Rapanta et al., 2021). En este sentido, el sistema educativo enfrentó 
una serie de modificaciones que incluyeron la adaptación de los currículos, la 
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búsqueda de estrategias de enseñanza para motivar a los estudiantes e incluso, 
la revisión de las formas de evaluación del trabajo (Ashour et al., 2021; Jandrić et 
al., 2022; Melo et al., 2021). Es este contexto, las instituciones educativas de todo 
el mundo, fueron inesperadamente obligadas a iniciar una enseñanza remota en 
todas las disciplinas y en todos los niveles y, a desarrollar una mayor capacidad a 
través de nuevas tecnologías que cuentan con características propias en cuanto a 
espacios, tiempos, comunicación e interacción (Ashour et al., 2021).

El cese de las instituciones educativas y los cambios en los métodos de enseñanza 
y aprendizaje resultaron en un impacto en las habilidades cognitivas y no cognitivas 
de los estudiantes, debido principalmente a la disminución del tiempo dedicado 
al aprendizaje, las modificaciones en la forma como los estudiantes interactúan, 
un aumento en las disparidades en el acceso y los logros educativos, así como la 
aparición de trastornos emocionales (Di Pietro et al., 2020; Melo et al., 2021). 

Trastornos del estado de ánimo como la ansiedad, tristeza, rabia, irritabilidad y 
estrés, han sido observados específicamente durante los períodos de cuarentena 
en muchas investigaciones (Ramij y Sultana, 2020; Sifat, 2021). Estos trastornos 
tienen el potencial de afectar negativamente la calidad de vida y el desempeño 
académico, manifestándose en una disminución de la empatía, dificultades 
en las relaciones interpersonales, baja autoconfianza e incluso pensamientos 
suicidas (January et al., 2018; Mofatteh, 2021). Durante el brote de SARS, muchos 
investigadores estudiaron el impacto psicológico en la comunidad no infectada y 
revelaron morbilidades psiquiátricas significativas que asociaron con una edad más 
joven y un aumento de la autoculpabilidad (Sim et al., 2010; Wang et al., 2020). 
Otros autores encontraron recientemente que, durante el brote de COVID-19, los 
estudiantes universitarios sufrieron trastorno de estrés postraumático, ira, miedo, 
tristeza, nerviosismo y trastornos emocionales (Al-Rabiaah et al., 2020; Brooks et 
al., 2020; Cao et al., 2020).

Considerando que los jóvenes universitarios enfrentan diversos factores de 
riesgo durante su paso por la universidad y, que estos aumentaron debido al 
confinamiento ocasionado por la crisis sanitaria, el propósito de esta investigación 
fue evaluar los niveles de depresión, ansiedad y estrés experimentados por los 
estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Mariana, como consecuencia 
de la ‘cuarentena en el hogar’ y el brote de COVID-19. Así, se identificó la asociación 
entre depresión, ansiedad y estrés con variables demográficas. Los hallazgos 
obtenidos proporcionan información valiosa sobre el estado de salud mental de 
los estudiantes, lo cual sirve como punto de partida para desarrollar estrategias y 
programas de intervención que prevengan el deterioro de la calidad de vida y el 
rendimiento académico de los futuros profesionales.
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Materiales y métodos

Se empleó un diseño descriptivo, transversal, cuantitativo y correlacional para 
medir los niveles de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de la Universidad 
Mariana en Pasto, Nariño, Colombia. La población de estudio correspondió a los 
estudiantes de pregrado y posgrado matriculados en el año académico 2020-2021, 
totalizando 6.776. El tamaño mínimo de muestra requerido fue de 364 participantes 
con un intervalo de confianza del 95 %, la cual fue calculada mediante el software 
de decisión Analyst STATS versión 2.0. 

El instrumento de recolección de información incluyó variables sociodemográficas 
como: edad, sexo, estado civil, estrato socioeconómico y, la versión corta de DASS-
21.1, instrumento psicométrico desarrollado y validado por el Laboratorio de 
Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. El DASS-21 está 
compuesto por tres subescalas diseñadas para medir los estados emocionales 
negativos de depresión, ansiedad y estrés. Cada subescala consta de 14 ítems y 
cada ítem está dividido en subescalas de 2-5 ítems. La escala de depresión evaluó 
disforia, desesperanza, devaluación de la vida, autodesprecio, falta de interés/
implicación, anhedonia e inercia. Por otra parte, la escala de ansiedad evaluó 
la excitación autonómica, los efectos sobre el músculo esquelético, la ansiedad 
situacional y la experiencia subjetiva del afecto ansioso. Finalmente, la escala 
de estrés es sensible a los niveles de excitación crónica inespecífica y evaluó la 
dificultad para relajarse, la excitación nerviosa y la facilidad para enfadarse/
agitarse, irritarse/reaccionar excesiva e impacientemente. 

Tabla 1

Clasificación versión corta de la escala DASS-21

Depresión Ansiedad Estrés
Normal 0-5 0-3 0-7
Leve 5-6 4 8-9
Moderada 7-10 5-7 10-12
Severa 11-13 8-9 13-16
Extremadamente severa 14+ 10+ 17+

La recopilación de la información se llevó a cabo a través de una encuesta en 
línea desarrollada en Google Forms (Google LLC, EE. UU.), durante el período de 
‘cuarentena domiciliaria’ desde el 17 de abril hasta el 21 abril de 2020. El estudio 
fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Mariana. Se solicitó a los participantes la firma del consentimiento 
informado; los datos personales fueron tratados de forma confidencial, dado 
que se recopiló información de identificación para promover la confidencialidad 
de los participantes.
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Los datos fueron analizados con el programa Statistical Package for Social 
Sciences (IBM-SPSS v 24). Se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
comprobar la distribución de los datos. La descripción de las características de la 
muestra se realizó mediante estadísticas descriptivas. Para analizar las diferencias 
en las puntuaciones promedio de depresión, ansiedad y estrés con relación a 
variables demográficas, educativas y de estilo de vida, se llevó a cabo un análisis 
bivariado utilizando la prueba t. Se utilizó la correlación de Rho de Spearman 
para detectar las correlaciones entre la depresión, la ansiedad y el estrés con las 
variables de edad y estrato socioeconómico. 

Resultados

Datos demográficos 
La muestra estuvo constituida por 352 estudiantes de pregrado y posgrados, de 
los cuales 218 (61,9 %) eran del sexo femenino y 134 (38,0 %) de sexo masculino 
(Tabla 2). La media de la edad de los participantes osciló entre 16 y 30 años con 
una media entre 20 y 23 años. En cuanto al estado civil, el 93,44 % de la población 
es soltero, mientras que el 3,13 % es casado y el 3,41 % manifestó estar en unión 
libre. El estrato socioeconómico predominante en los participantes fue bajo (75.3, 
N=265) (Tabla 2).

Tabla 2

Caracterización de los participantes (N = 352)

Variable N Porcentaje (%)
Género 
Femenino 218 61.93
Masculino 134 38.06
Estado civil
Soltero 328 93.44
Casado 11 3.13
Unión Libre 12 3.41
Estrato socioeconómico
Bajo 265 75.3
Medio 81 23.0
Alto 6 1.70
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Factores asociados al estrés, ansiedad y depresión en la población estudiantil de 
la Universidad Mariana

El rendimiento académico, el nivel de comprensión acerca de los diferentes temas 
vistos en medio de la virtualidad, el incremento de las actividades domésticas en 
contingencia por el confinamiento, el tiempo dedicado a las actividades estudiantiles 
y la interacción social con otras personas, parecen factores desencadenantes del 
estrés, ansiedad y depresión. En este sentido, nuestros resultados mostraron que el 
33,2 % (N=117) de la población estudiantil analizada manifestó haber sido afectada 
negativamente por la contingencia sanitaria en su rendimiento académico, de 
los cuales, el 7,7 % (N=27) prorrogó un semestre por la crisis sanitaria (Tabla 3). 
Sin embargo, los resultados relacionados con la comprensión de las diferentes 
temáticas estudiantiles vistas mediante la virtualidad mostraron que, apenas el 
21,9 % (N=77) de ellos manifestó presentar dificultad en el aprendizaje (Tabla 3).

Tabla 3
Frecuencia de estudiantes que se vieron afectados en cuanto al rendimiento 
académico, nivel de comprensión acerca de los diferentes temas vistos en medio 
de la virtualidad, incremento de las actividades domésticas, tiempo dedicado a las 
actividades estudiantiles e interacciones sociales

Afectación del rendimiento académico
Frecuencia Porcentaje

Sí 117 33.20
No 235 6680

Total 352 100
Estudiantes que prorrogaron

Frecuencia Porcentaje
Sí 30 8,5

No 322 91,5
Total 352 100

Nivel de comprensión
Frecuencia Porcentaje

Negativo 77 21.9
Positivo 83 23.6
Neutral 192 54.5
Total 352 100
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Actividades domésticas
Frecuencia Porcentaje

Dificultad 267 75.9
Sin dificultad 15 4.3
Neutro 70 19.9
Total 352 100

Tiempo dedicado a otras actividades
Frecuencia Porcentaje

Menos que antes 54 15.3
Más que antes 84 24
Sin cambios 214 61
Total 352 100

Aunque no se discriminó las actividades domésticas, los resultados mostraron 
que estas incrementaron en un 75,9 % de los participantes, quienes además 
manifestaron tener dificultad en estudiar y llevarlas a cabo. Por otro lado, se 
puede evidenciar que el 61 % de los participantes, manifestó no dedicar tiempo a 
otras actividades diferentes, mientras que el 24 % de la comunidad estudiantil dijo 
invertir su tiempo en otras actividades diferentes a las que comúnmente realizaba 
antes de la pandemia. Por otra parte, el 15,3 % expresó gastar menos tiempo en 
las actividades realizadas. 

Con relación a las interacciones sociales en el confinamiento, un 32,4 % (N=114) 
afirmó que hubo una disminución en las relaciones personales con los amigos fuera 
y, un 28,1 % (N=99) dentro de la universidad desde que comenzó la crisis sanitaria 
producto del COVID-19. Sin embargo, el 23,3 % indicó que las interacciones sociales 
aumentaron con relación al uso de plataformas, redes y dispositivos tecnológicos 
de comunicación, al comparar con la presencialidad (Tabla 4).
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Tabla 4

Frecuencia de estudiantes que se vieron afectados con relación a las interacciones 
sociales

Interacciones sociales

Profesores
Amigos 

fuera de la 
universidad

Amigos 
de la 

universidad
Familia
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Menos que antes 104 29.5 114 32.4 99 28.1 68 19.3

Considerablemente 
menos que antes 9 2.6 15 4.3 17 4.8 15 4.3

Igual que antes 123 34.9 119 33.8 123 34.9 132 37.5
Más que antes 99 28.1 83 23.6 96 27.3 102 29.0
Considerablemente 
más que antes 17 4.8 21 6.0 17 4.8 35 9.9

Total 352 100 352 100 352 100 352 100

Niveles y prevalencia de la depresión, ansiedad y estrés

Las puntuaciones medias de estrés, ansiedad y depresión fueron clasificadas 
como normales (media = 5,4; SD= 5,0; media = 3.94, SD= 4,8; media = 4,5, SD= 
5,1); muestran que la puntuación media para la ansiedad fue clasificada como 
leve (media = 3,9, SD= 4,8). Las prevalencias de estrés, ansiedad y estrés en los 
diferentes niveles fueron: 25,3 %, 42,0% y 40,0,7 %, respectivamente (Tabla 5).
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Tabla 5

Puntuaciones medias y porcentajes de prevalencia por niveles de estrés, ansiedad 
y depresión de acuerdo con la escala DASS-21 (N =352)

Media Normal 
(%)

Leve

(%)

Moderado

(%)

Severo

(%)
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(%
)

Estrés 5,40 74,7 6,8 8,5 6,3 3,7 25,3

Ansiedad 3,94 58,0 8,0 20,0 4,0 10,0 42,0

Depresión 4,5 60,0 7,0 17,0 6,0 10,0 40,0

Nota. Se indica las puntuaciones de cada subescala clasificadas en cinco niveles de 
acuerdo con la escala DASS-21: Normal, Leve, Moderado, Grave y Extremadamente 
grave. Para la subescala ‘Estrés’ la puntuación utilizada fue: normal; 8-9 estrés leve; 
10-12 estrés moderado; 13-16 estrés severo; 17 o más, estrés extremadamente 
severo. Para la subescala ‘Ansiedad’ la puntuación utilizada fue: 4 ansiedad leve; 
5-7 ansiedad moderada; 8-9 ansiedad severa; 10 o más, ansiedad extremadamente 
severa. Para la subescala ‘Depresión’, la puntuación utilizada fue: 5-6 depresión 
leve; 7-10 depresión moderada; 11-13 depresión severa; 14 o más, depresión 
extremadamente severa.

Asociaciones de ansiedad, estrés y depresión, con las variables demográficas

Los resultados del análisis de correlación mostraron que existe una correlación 
negativa entre la edad y la depresión y, el estrato socioeconómico y la depresión. 
Estos datos demuestran que la prevalencia de la depresión disminuye a medida 
que las personas envejecen; es decir, es menos común, en comparación con los 
grupos de edad más jóvenes. 

Con respecto al estrato socioeconómico, se considera que las personas con un 
estatus socioeconómico más bajo tienen una mayor probabilidad de experimentar 
depresión, en comparación con aquellas de estatus socioeconómico más alto. Para 
la variable ‘Estrés’, también se observó diferencias estadísticamente significancias 
entre esta y el estrato socioeconómico. Finalmente, para la variable ‘Ansiedad’, 
no se encontró correlación significativa con ninguna de las variables demográficas 
asociadas (Tabla 6).
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Tabla 6

Asociaciones de depresión, ansiedad y estrés con la demografía (N = 352)

 Variable   Estrés Ansiedad Depresión

Estadístico p Estadístico p Estadístico p

Edad -0.081 0.13 -0,046 0,39 -0.105* 0.05
Estrato 
Socioeconómico 0.115* 0.031 0,092 0,085 0.146** 0.006

Discusión

Este estudio representa la primera investigación que aborda los aspectos 
psicológicos de los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Mariana 
con relación a la crisis sanitaria que resultó en un bloqueo global y una cuarentena 
domiciliaria durante la pandemia causada por el COVID-19. 

Los trastornos del estado de ánimo como la ansiedad, tristeza, ira e irritabilidad 
han sido observados durante los períodos de cuarentena en muchas investigaciones, 
los cuales han tenido múltiples factores desencadenantes (Shabbir et al., 2022). En 
este sentido, observamos que el rendimiento académico, el nivel de comprensión 
acerca de los diferentes temas vistos en medio de la virtualidad, el incremento de las 
actividades domésticas en contingencia por el confinamiento, el tiempo dedicado 
a las actividades estudiantiles y la interacción social con otras personas fueron 
afectados y parecen ser factores desencadenantes del estrés, ansiedad y depresión. 

Con respecto al rendimiento académico, parte de la población analizada expresó 
haber sido afectada negativamente por el confinamiento; incluso, este factor fue 
la principal causa para que algunos de los estudiantes hayan pedido prorrogar 
el semestre. De acuerdo con el estudio de Fenollar et al. (2007), el desempeño 
académico de los estudiantes universitarios es un aspecto fundamental dentro del 
ámbito de la educación superior; esto se debe a que existen diversos factores, 
como: actitudinales, psicológicos y contextuales, que están asociados al éxito 
académico (Bustamante-Ara et al., 2022; Fenollar et al., 2007; Pérez-López e 
Ibarrondo-Dávila, 2020). En el contexto de Colombia, una investigación llevada a 
cabo por Melo et al. (2021) reveló que, en el ámbito de la educación superior, 
se ha observado una disminución en el número de estudiantes matriculados, 
acompañada de un incremento en la deuda de las universidades privadas. Además, 
se notó un aumento de las tasas de deserción y repitencia escolar, así como una 
agudización de las brechas en los resultados de las pruebas Saber Pro, teniendo en 
cuenta diferentes características socioeconómicas de los estudiantes.

Por otra parte, los resultados relacionados con la comprensión de las diferentes 
temáticas estudiantiles cursadas a través la virtualidad, mostraron que apenas 
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una pequeña parte de los estudiantes (21,9 % N=77) presentaba dificultad en el 
aprendizaje. Algunos estudios resaltan que, es probable que los resultados de los 
estudiantes de educación superior no hayan sido afectados en forma considerable 
con la virtualidad, gracias a una mejor adaptación a las nuevas formas de enseñanza 
por parte de estos, contrariamente a lo observado en la educación básica y primaria 
(El Said, 2021; Melo et al., 2021). 

Sin embargo, el mayor inconveniente reportado asociado a la educación 
virtualidad, fue el aislamiento al que los estudiantes fueron sometidos, puesto que 
la interacción con el docente y/o compañeros fue escasa, además de la dificultad 
para acceder a los recursos educativos (Tichapondwa y Tau, 2009). Estos hallazgos 
coinciden con los resultados obtenidos en este estudio, los cuales indicaron que un 
tercio, es decir, el 33,2 % (N=117) de los estudiantes evaluados, informaron que la 
crisis sanitaria tuvo un impacto negativo en su desempeño académico.

En cuanto a las consecuencias generadas por la pandemia, también se debe 
destacar las medidas de contención en la vida cotidiana de las familias, las cuales 
han sido importantes y han modificado la dinámica familiar de manera significativa 
(Sanz y Pérez, 2021). En este sentido, los resultados mostraron que hubo un 
aumento significativo en dichas actividades (75,9 %), sobre todo en mujeres, 
quienes manifestaron tener dificultad en estudiar y llevar a cabo estas actividades. 
Según estos autores, estos resultados reafirman la desigualdad de género en el 
reparto de las tareas domésticas, tanto en la situación anterior a la pandemia en 
2019, como en el período de confinamiento en 2020.

La reclusión en el hogar de ambos convivientes no solo no ha modificado las 
prácticas anteriores, sino que confirma la hipótesis de que han sido las mujeres 
quienes han asumido la mayoría de las tareas (Alon et al., 2020; Gonzales & 
Cuenca, 2020). En este sentido, recientemente algunos autores evidencian los 
impactos de la desigualdad de género causados por la COVID-19 en diferentes 
países, los cuales han destacado que son las mujeres quienes pasaron más tiempo 
ejerciendo labores de cuidado no remuneradas que los hombres y, que es más 
probable que sea la madre y no el padre, quien reduzca su jornada laboral para 
aumentar el tiempo en el cuidado de los niños y ayudar con la educación en línea 
(Xue y McMunn, 2021). La información presentada en este estudio evidencia que, 
a pesar de no haberse discriminado las labores domésticas realizadas por los 
participantes, fueron las mujeres quienes soportaron la carga más significativa en 
lo que respecta a las responsabilidades del hogar, lo que tuvo un impacto negativo 
en su rendimiento académico.

Respecto a las interacciones sociales, este estudio mostró que, aunque la 
mayoría de participantes no manifestó inicialmente cambios con relación a 
esta variable, una fracción de los estudiantes sí expresó una disminución en las 
relaciones personales desde que comenzó la crisis sanitaria (26,7 %). De acuerdo 
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con Castro et al. (2021), las transformaciones repentinas y sorpresivas, junto con 
las dinámicas generadas por el confinamiento, tuvieron un impacto significativo 
en la subjetividad y en las formas de establecer vínculos sociales; así, la pandemia 
constituyó un acontecimiento que cambió las prácticas de relación, cuidado y, la 
manera de vincularse con los demás, transformando la forma de convivir, llevando a 
la construcción de nuevas formas de relacionarse con los demás (Castro et al., 2021; 
Robles y Sato, 2020). Se ha reportado que la brusca interrupción de las relaciones 
sociales fuera del ámbito familiar ha ocasionado un considerable sufrimiento y 
ha provocado un retroceso en los procesos de independencia de los estudiantes 
universitarios (Castro et al., 2021). De acuerdo con la información proporcionada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), el aislamiento social ha sido 
identificado como uno de los principales factores desencadenantes del incremento 
en trastornos del estado de ánimo, tales como depresión, ansiedad, tristeza, ira, 
irritabilidad y estrés.

En este contexto, aunque la crisis sanitaria representó un desafío inicial para 
todos, ciertos subgrupos de la población, como los estudiantes universitarios, 
enfrentaron un mayor riesgo de experimentar problemas de salud mental (Wang 
et al., 2020). Aunque nuestro estudio evidenció que los estudiantes universitarios 
sufren un nivel de ansiedad, estrés y ansiedad normal y leve, la prevalencia de 
estas tres variables es más alta que los niveles típicos en circunstancias ordinarias. 

Los datos relacionados con la prevalencia de ansiedad y depresión evidencian 
que existe un nivel de síntomas severos de ansiedad y depresión en los participantes 
(42,0 % y 40,0 %, respectivamente). Estos resultados pueden deberse a las 
repentinas y abrumadoras tareas y sesiones académicas en línea, añadidas a la 
aprehensión social por la letalidad y el brote de COVID-19 (Hamaideh et al., 2022). 
Además, la implementación de nuevos métodos educativos en todos los niveles, 
llevó a un cambio de esquema de aprendizaje, generando estrés y/o ansiedad. 

Por otra parte, los estudiantes universitarios pueden sufrir ansiedad como 
una reacción debido a múltiples factores como el fracaso o las evaluaciones de 
su aprendizaje (Cooper et al., 2018). Es así como los estudiantes con trastorno 
de ansiedad, por lo general, exhiben falta de interés en el aprendizaje y, por lo 
tanto, bajo rendimiento académico (Vitasari et al., 2010). Estudios realizados 
previamente muestran que, la salud mental ante la emergencia sanitaria generada 
por el COVID-19, fue afectada de manera significativa, puesto que el 27 % de la 
muestra empleada reportó sentir ansiedad y, el 15 %, depresión (Rajkumar, 2020).

Además, este estudio también mostró que el estrato socioeconómico de los 
estudiantes puede ser considerado un factor que influye significativamente en su 
bienestar psicológico, puesto que se observó una correlación entre esta variable y 
el estrés y la depresión. Estos datos concuerdan con los encontrados por Arrieta et 
al. (2012) quienes, en un estudio realizado con universitarios colombianos notaron 
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que, los que pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, evidenciaban mayor 
sintomatología ansiosa. Según Ferrel et al. (2021), el estrato socioeconómico 
aparece como un factor desencadenante para los trastornos de estado de ánimo 
dado que, a menor estrato socioeconómico, mayor nivel de depresión y ansiedad. 
Además, algunos estudios sugieren que la prevalencia de sintomatología depresiva 
supera el 20 % y que los universitarios pertenecientes a estratos socioeconómicos 
bajos presentan mayores niveles de depresión (Ferrel et al., 2011; Pego-Pérez et 
al., 2018). En cuanto a la edad y los trastornos del estado de ánimo, los hallazgos 
de esta investigación coinciden con los resultados encontrados por Miranda et 
al. (2000) y Ferrel et al. (2011), quienes indican que la edad está directamente 
relacionada con el desarrollo de la depresión y la ansiedad, siendo más prevalente 
en edades comprendidas entre los 18 y 24 años, aunque también pueden persistir 
hasta la edad adulta (Miranda et al., 2000).

Aunque los resultados obtenidos en este estudio no mostraron una asociación 
con otras características clínicas de episodios depresivos y ansiosos, es notable la 
prevalencia encontrada con relación a las variables de estrés, ansiedad y depresión. 
En este sentido, la importancia de esta investigación radica en proporcionar 
una evidencia significativa de síntomas ansiosos, depresivos y estresantes en 
estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Mariana, lo que constituye 
un acercamiento al conocimiento de su estado de salud mental. A partir de lo 
expuesto, podemos inferir que los estudiantes universitarios, en general, son 
considerados un grupo vulnerable para el desarrollo de trastornos del estado 
de ánimo y, que las presiones sociales y académicas, como las provocadas por 
la situación de contingencia sanitaria, podrían agravar los síntomas asociados a 
dichos trastornos.

Finalmente, los hallazgos obtenidos en este estudio permiten sugerir la 
necesidad de implementar acciones de prevención por parte de la institución tanto 
a nivel de investigación, como de intervención, con el principal objetivo de dar 
acompañamiento a los estudiantes en cuanto a las conductas que pueden abarcar 
deserciones, reiteradas crisis de ansiedad y, hasta intento o, actos suicidas. 

Conclusiones

Los resultados de este estudio evidencian que el bienestar de los estudiantes 
universitarios está estrechamente relacionado con su salud mental.

El rendimiento académico, el nivel de comprensión acerca de los diferentes 
temas vistos en medio de la virtualidad, el incremento de las actividades domésticas 
en contingencia por el confinamiento, el tiempo dedicado a las actividades 
estudiantiles y la interacción social con otras personas fueron afectados y, parecen 
ser los factores desencadenantes del estrés, la ansiedad y la depresión.
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Si bien la mayor parte de los participantes de esta investigación mostró 
niveles normales de estrés, ansiedad y depresión, se observó una prevalencia 
moderada, con relación a ansiedad y depresión, lo que nos permite inferir que 
algunos estudiantes estaban experimentando dificultades en su salud mental, 
probablemente antes del confinamiento.

El estrato socioeconómico de los estudiantes puede ser considerado un factor 
que influye significativamente en su bienestar psicológico, puesto que se evidenció 
una correlación negativa entre esta variable y el estrés y la depresión. Así mismo, 
la edad tiene relación directa con el desarrollo de depresión y ansiedad, siendo 
los 18 y los 24 años, las edades de mayor prevalencia de estos trastornos, aunque 
puede extenderse hasta la adultez.

En consecuencia, se hace evidente la necesidad de realizar pruebas de detección 
en estudiantes universitarios al comienzo de su trayectoria académica, con el 
propósito de identificar factores de riesgo. Asimismo, es crucial implementar 
programas de prevención de salud mental de forma continua a nivel institucional, 
con el objetivo de detectar tempranamente este tipo de trastornos.
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