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El objetivo de este estudio fue describir las experiencias significativas de es‐
trés junto con los recursos utilizados por estudiantes y funcionarios universita‐
rios durante el periodo de pandemia de COVID-19. Las respuestas fueron pro‐
cesadas mediante análisis temático. Los resultados reportan que las principa‐
les experiencias de estrés informadas por los participantes fueron el encierro 
en el hogar, la incertidumbre, los cambios en la rutina diaria, y el desafío de 
conciliar trabajo, estudios y familia. Estos resultados persistieron nueve me‐
ses después, y se añadió la sensación de estancamiento y molestia por el in‐
cumplimiento de los protocolos sanitarios. Los eventos estresantes expuestos 
por los participantes estuvieron asociados a la restricción para realizar rituales 
fúnebres, la disminución de los ingresos y el desempleo producto de la pande‐
mia. Los principales recursos utilizados estuvieron dirigidos a ayudarse a sí 
mismos y a buscar apoyo social. 
Palabras clave: salud mental, pandemia, experiencias significativas, estrés, 
recursos protectores.

The objective of this study was to describe the significant experiences of 
stress along with the resources used by students and university officials during 
the COVID-19 pandemic period. The answers were analyzed with thematic 
analysis. The results report that the main stress experiences reported by the 
participants were confinement at home, uncertainty, changes in daily routine, 
and reconciling work, studies, and family. These results persisted nine months 
later, and the feeling of stagnation and annoyance due to non-compliance with 
health protocols was added. The stressful events exposed by the participants 
were associated with the restriction to carry out funeral rituals, a decrease in 
income, and unemployment as a result of the pandemic. The main resources 
used were aimed at helping oneself and seeking social support.
Keywords: mental health, pandemic, significant experiences, stress, protecti‐
ve resources
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1. INTRODUCCIÓN
La historia de la humanidad ha estado marcada por 

pandemias globales como la Gripe A (H1N1) y la más re‐
ciente de COVID-19. Debido a su alta transmisibilidad y 
riesgo de hospitalización y muerte, la Organización Mun‐
dial de la Salud (OMS, 2020) declaró “emergencia de sa‐
lud pública internacional producto de la pandemia” en 
marzo de 2020. Los gobiernos locales establecieron dife‐
rentes estrategias de mitigación como el cierre de fronte‐
ras, escuelas, universidades, instituciones y otros lugares 
cerrados para hacer deporte o de entretención. Una de 
las medidas más extremas para controlar la pandemia fue 
el confinamiento, que restringía la movilidad y el contacto 
entre personas (Brooks et al., 2020). Estas y otras medi‐
das de mitigación de la pandemia impactaron en la salud 
mental, generando reacciones tanto adaptativas como 
desadaptativas ante este evento estresante (Balluerka et 
al., 2020; Wang et al., 2020). En particular, el confina‐
miento fue una medida altamente estresante y nueva 
para gran parte de la población, y desencadenó una va‐
riedad de reacciones emocionales, como angustia, incerti‐
dumbre, y sentimientos de soledad, rabia y miedo, junto 
con la inseguridad ante el riesgo de estar infectado o de 
que algún familiar falleciera producto de ello (Ho et al., 
2020; Rubin y Wessely, 2020; Robles, 2020; Shanahan et 
al., 2020; Torales et al., 2020). 

Debido a la suspensión de las actividades presen‐
ciales, los establecimientos educacionales y las institucio‐
nes de educación superior adecuaron su funcionamiento 
al teletrabajo y a la educación en forma remota (Moré, 
2020). Para quienes permanecieron en modalidad 
remota, el desafío fue lidiar de manera conjunta con res‐
ponder a las demandas laborales y académicas desde el 
hogar, y a las demandas domésticas y de la vida familiar 
(Scholten et al., 2020). Debido a que no todas las activi‐
dades laborales se podían desarrollar bajo esta modali‐
dad, las medidas de mitigación de la pandemia, especial‐
mente los confinamientos, tuvieron como consecuencia 
un aumento en el desempleo, una disminución de los in‐
gresos económicos y una posición de mayor vulnerabili‐
dad social en las personas, con los correspondientes pro‐
blemas de salud mental (Brooks et al., 2020; Ho et al., 
2020; Mongey y Weinberg, 2020; Perticará y Ojeda, 
2020).

Resultados de investigaciones previas han mostra‐
do que las epidemias y pandemias pueden tener un im‐
pacto a largo plazo en la salud mental. Seis meses des‐
pués del evento pandémico del síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) en Corea del Sur, los síntomas de 
ansiedad persistían en la población, lo que sugiere la ne‐
cesidad de establecer políticas preventivas para disminuir 
las consecuencias en salud mental (Jeong et al., 2016). 
Asimismo, Hawryluck et al. (2004) encontraron que la in‐
cidencia del trastorno de estrés postraumático después 
de la pandemia del SARS en Canadá fue similar a la ob‐
servada tras desastres naturales y ataques terroristas. 

Es esperable que las personas experimenten a lo 
largo de su vida numerosas dificultades y estresores ex‐
ternos; sin embargo, las respuestas ante estas situacio‐
nes de estrés varían entre individuos (Bozdağ y Ergün, 
2020). Estas respuestas pueden ser adaptativas o 
desadaptativas (Taylor, 2019). Las primeras permiten a 
las personas reconstruir el significado de la vida e integrar 
la experiencia estresante estableciendo un mejor ajuste 
psicológico; ocurre de manera distinta con las estrategias 
desadaptativas, que se asocian con una mayor insatisfac‐
ción con la vida y síntomas más graves de respuestas 
psicológicas después de una experiencia estresante 
(Scales et al., 2016; Shanahan et al., 2020; Ye et al., 
2020). Estas diferencias entre las estrategias utilizadas 
permiten comprender, en parte, que algunas personas 
desarrollen trastornos psicológicos como ansiedad y de‐
presión atrás vivir eventos estresantes y traumatizantes, 
mientras que otras personas puedan recuperarse con ma‐
yor facilidad, retomando su vida sin dificultad (Bozdağ y 
Ergün, 2020). 

Los antecedentes de la pandemia dan cuenta de 
que Chile ya exhibía indicadores de salud mental deterio‐
rada en la población general. El Estudio de Epidemiología 
Psiquiátrica de Vicente et al. (2006) mostró que un 31,5% 
de la población estudiada, de 15 años o más, había teni‐
do un trastorno mental a lo largo de su vida, mientras que 
un 22,2% había tenido un trastorno en los últimos seis 
meses. La Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 mos‐
tró una prevalencia de síntomas depresivos durante el úl‐
timo año en el 17,2% de la población general, significati‐
vamente mayor en mujeres (25,7%) que en hombres 
(8,5%), así como en el nivel educacional más bajo 
(20,8%).

En estudiantes universitarios los datos no varían. El 
estudio realizado en este grupo etario da cuenta de altos 
niveles de sintomatología depresiva y estrés en estudian‐
tes universitarios en comparación con la población nacio‐
nal (Baader et al., 2014; Cova Solar 2007; Micin y 
Bagladi, 2011; Benítez et al., 2001). Barerra (2019) mos‐
tró que un 46% de los estudiantes universitarios presenta‐
ba síntomas depresivos y de ansiedad, y un 54% reporta‐
ba niveles altos de estrés. Estos datos, previos a la pan‐
demia, ya mostraban algunos grupos más vulnerables a 
experimentar problemas de salud mental, tales como las 
mujeres, quienes provenían de un nivel socioeconómico 
bajo y quienes pertenecían a alguna etnia (Antúnez y Vi‐
net, 2013). Diferentes estudios han sido consistentes en 
mostrar las brechas de género en malestar emocional, 
siendo las mujeres quienes reportan un mayor nivel de 
síntomas depresivos asociados a periodos de estrés, lo 
cual se habría intensificado en el periodo de pandemia 
(Salazar-Fernández et al., 2021a; Salazar-Fernández et 
al., 2021b; Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión 
Social [COES], 2018).

En los países latinoamericanos, aparte del compo‐
nente psicosocial y los desafíos en la reorganización de la 
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vida cotidiana asociados a la pandemia, se han venido 
presentando crisis económicas, deterioro de los regíme‐
nes democráticos, y estallidos y movimientos sociales, 
que han contribuido a acentuar la desconfianza hacia las 
autoridades políticas (Alcántara, 2020). Es en este con‐
texto social y político que comienza la pandemia en Chile, 
donde ya existía evidencia de los altos niveles de proble‐
mas de salud mental, especialmente en la población uni‐
versitaria (Benítez et al., 2011). Este estudio busca com‐
plementar esa información, rescatando la experiencia 
subjetiva de la pandemia para saber cómo estudiantes y 
funcionarios universitarios han vivido esta crisis sanitaria 
y los recursos que han utilizado para enfrentarla. El objeti‐
vo de esta investigación es describir las experiencias sig‐
nificativas de estrés junto con los recursos utilizados por 
estudiantes y funcionarios universitarios durante dos pe‐
riodos de la pandemia de COVID-19. Considerando la du‐
ración de la pandemia, se realizaron encuestas cuatro 
meses y trece meses después de la declaración de pan‐
demia por la OMS; es decir, en julio de 2020 y en abril de 
2021.

2. MÉTODO

2.1. Participantes
La muestra de autoselección estuvo compuesta por 

1038 estudiantes y funcionarios (directivos, académicos, 
administrativos y personal de servicios) de dos universi‐
dades chilenas ubicadas en el norte (Región de Coquim‐
bo) y en el sur (Región de La Araucanía) de Chile, quie‐
nes fueron invitados a participar en el estudio a través de 
su correo institucional. Entre los participantes, un 69,0% 
eran mujeres (29,5% hombres), con un promedio de edad 
de 29,5 años (DE = 11,6), con un rango entre los 18 a 73 
años. Del total de quienes participaron, un 73,8% perte‐

necía a la universidad en el sur de Chile y un 26,2% a la 
universidad en el norte de Chile, y un 66,3% eran estu‐
diantes. Además, un 18,4% de los participantes refería 
identificarse con algún pueblo indígena y un 52,1% decía 
pertenecer a una religión (30,9% a la católica).

Los participantes respondieron un primer cuestio‐
nario en línea en julio de 2020.  En diciembre de 2020 
respondieron 349 participantes y en abril 2021 respondie‐
ron 427. La Tabla 1 presenta las características de los 
participantes que respondieron las preguntas analizadas. 

2.2. Diseño 
En este estudio se optó por una metodología cuali‐

tativa. Se utilizó un diseño exploratorio-descriptivo. El 
marco epistemológico que sustentó esta investigación fue 
la fenomenología social de Schütz (1932). La fenomeno‐
logía social se considera una teoría que busca compren‐
der e interpretar la experiencia subjetiva en la vida coti‐
diana de los individuos (Mieles et al., 2012). Se plantea 
que, en el contexto de la vida cotidiana, las personas pue‐
den atribuir significados a las situaciones que enfrentan. 
De esta forma, el objeto de estudio son los significados 
subjetivos de las experiencias vividas por los participan‐
tes (Mieles et al., 2012). En este estudio, el foco estuvo 
puesto en los significados que las personas atribuían a 
las múltiples experiencias vividas durante la pandemia.

2.3. Técnicas
Los participantes respondieron preguntas abiertas 

incluidas en los cuestionarios en línea aplicados en julio 
2020, diciembre 2020 y abril 2021. La primera pregunta 
estuvo dirigida a indagar sobre lo más difícil o estresante 
vivido durante la pandemia: “¿Qué ha sido lo más difícil/
estresante durante este periodo de pandemia?”. Esta pre‐
gunta se incluyó en el cuestionario de entrada en julio de 

Características Diciembre 2020
n = 349

Abril 2021
n = 427

Perteneciente a pueblo indígena 15,2% 13,4%

Perteneciente a una religión 49,6% 51,2%

Julio 2020 P2
n = 287

19,2%

54,4%

Julio 2020 P1
n = 982

18,1%

53,1%

Universidad sur de Chile 73,1% 74,9%71,4%73,9%

Ocupación estudiante 61,6% 60,1%76,0%65,5%

Género femenino 70,2% 70,4%73,5%70,0%

Media edad (DE) 30,9 (12,4) 31,2 (12,4)27,7 (10,3)29,7 (11,8)

Nota: P1 = Primera pregunta en julio de 2020; P2 = Segunda pregunta en julio de 2020; DE = desviación estándar.

Tabla 1
Características de participantes que respondieron las preguntas analizadas
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2020 (982 respuestas) y en el cuestionario aplicado en 
abril de 2021 (427 respuestas). Una segunda pregunta in‐
cluida en el cuestionario inicial (julio de 2020) indagó más 
específicamente sobre eventos estresantes: “En este 
tiempo, ¿ha experimentado un evento especialmente difí‐
cil o estresante (pérdida o enfermedad grave de un fami‐
liar, pérdida de trabajo en el grupo familiar, violencia intra‐
familiar, entre otros)?”. A los participantes se les solicitó 
especificar qué eventos habían enfrentado a través de la 
siguiente pregunta: “¿Cuál(es) evento(s) estresante(s)?”. 
Esta pregunta fue respondida por 287 participantes. En 
diciembre de 2020, se utilizó la siguiente pregunta abierta 
para indagar sobre los recursos utilizados para enfrentar 
la pandemia: “¿Qué te ha servido para enfrentar las difi‐
cultades durante este año?”. Fue respondida por 349 par‐
ticipantes. 

2.4. Procedimiento 
El presente estudio se enmarca en el proyecto de 

investigación “Impacto de la pandemia COVID-19 en sa‐
lud mental: evaluación longitudinal de síntomas ansiosos, 
depresivos y conductas de riesgo en comunidades de las 
regiones de Coquimbo y de La Araucanía”, adjudicado en 
convocatoria del concurso Asignación rápida de la Agen‐
cia Nacional de Investigación y Desarrollo-ANID (COVI‐
D0282),  el cual fue aprobado por el Comité Ético Científi‐
co de ambas universidades [N° 12_2020 (2 de junio de 
2020) y 064_20 (22 de julio de 2020)]. 

Respecto de los resguardos éticos, se garantizó a 
los participantes la voluntariedad de su participación, la 
confidencialidad de la información entregada y el derecho 
a abandonar el estudio en cualquier momento a través del 
consentimiento informado en línea presentado al inicio del 
cuestionario de entrada y de los cuestionarios aplicados 
en diciembre de 2020 y abril de 2021.

Para el cuestionario de entrada de julio de 2020, 
los participantes fueron invitados a través de su correo 
institucional a responder un cuestionario en línea en la 
plataforma QuestionPro. Para los cuestionarios de di‐
ciembre de 2020 y abril de 2021, los participantes recibie‐
ron la invitación a responder los cuestionarios a través de 
su correo institucional y de la aplicación telefónica Whats‐
App (a quienes habían aceptado recibir información a tra‐
vés de esta vía). 

2.5. Plan de análisis 
Para procesar las respuestas de los participantes se utili‐
zó análisis temático.  El procedimiento de análisis de los 
datos consideró los siguientes aspectos: lectura de los 
datos y búsqueda de patrones; producción de códigos ini‐
ciales con programa informático Atlas-ti; ordenamiento de 
códigos para elaboración de temas; etapa de recodifica‐
ción y de descubrimiento de nuevos temas; significado de 
cada tema y generación de resultados finales (Braun y 
Clarke, 2006). Cabe destacar que para el análisis de los 
datos se utilizó la triangulación de diferentes investigado‐

res del proyecto, con el fin de reducir los sesgos en el es‐
tudio, así como también de otorgar consistencia a los ha‐
llazgos.  

3. RESULTADOS

3.1. Dificultades experimentadas durante la pandemia 
En julio de 2020 los participantes reportaron las 

múltiples dificultades que experimentaron como conse‐
cuencia de la pandemia y de las medidas implementadas 
para su mitigación. A partir de las 982 respuestas obteni‐
das, se pudieron identificar seis grandes ámbitos de difi‐
cultades: el encierro en el hogar, la separación de los se‐
res queridos, la incertidumbre, el teletrabajo, el exceso de 
trabajo y la multiplicidad de roles. En la figura 1 se pue‐
den ver las dificultades vivenciadas por los participantes.

El encierro en el hogar fue percibido como una pér‐
dida de libertad: “estar en cuarentena, no poder salir, sen‐
tirme enclaustrada y sin libertad” [estudiante femenino 
(EF) 24 años (1:166)]; y como una restricción a la interac‐
ción con otras personas: “la limitación de la libertad, no 
poder salir de la casa y no poder tener contacto con otras 
personas fuera del núcleo familiar” [EF 22 años (1:178)]. 
Las restricciones en las interacciones con otros y en las 
rutinas habituales impactaron emocionalmente en las per‐
sonas por la pérdida de las actividades colectivas signifi‐
cativas o simplemente cotidianas que le otorgaban senti‐
do a la vida. Un participante ilustra este punto:

Levantarse en la mañana sabiendo que será otro día sin 
salir de casa contra mi voluntad, sin poder ver a mis ami‐
gos en persona, y seguir estudiando y trabajando por un 
futuro que no alcanzo a ver. A veces no puedo levantar‐
me por falta de motivación, y no como o consumo comida 
rápida [estudiante masculino (EM) 23 años (1:594)].

     
Las medidas de distanciamiento social produjeron 

una separación de los seres queridos, debido en parte al 
miedo al contagio del COVID-19. Los participantes reco‐
nocieron sus propias vulnerabilidades físicas, así como la 
preocupación por el bienestar de sus seres queridos, es‐
pecialmente por la población de mayor riesgo, “estar lejos 
de mis amigos, de mi pololo[novio], que mis abuelos es‐
tén expuestos viviendo en Santiago, ver cómo mi mamá 
sufre diariamente por mis abuelos” [EF 22 años (1:74)]. 
En algunos participantes, el temor al contagio desencade‐
nó un excesivo control de los protocolos sanitarios para 
prevenir los contagios propios y de los demás, que se 
convirtió en una fuente de preocupación y de ansiedad: 
“pensar que uno se puede contagiar, pese a las precau‐
ciones; especialmente si tengo que salir. Y no poder estar 
con seres queridos y el miedo a que alguno se contagie” 
[funcionario femenino (FF) 53 años (1:395)].
     Las medidas de distanciamiento social también oca‐
sionaron una mayor sobrecarga individual por demandas 
y tareas que antes eran compartidas, como menciona una 
de las informantes: “no tener redes de apoyo para el cui‐
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dado de mi hija, producto del confinamiento” [FF 30 años 
(1:238)]. Esta dificultad se hizo más patente en familias 
que tienen niños/as a su cargo, dado que al “estar criando 
sin redes de apoyo, además del teletrabajo de mi pareja, 
nos ha quitado espacios de relajo” [FF 28 años (1:539)]. 
Las familias, amigos e instituciones educacionales se 
consideraban como fuentes de apoyo en la crianza; sin 
embargo, en estas condiciones las familias no podían dis‐
poner de estas redes que pudieran contener estos reque‐
rimientos: “bastante teletrabajo con niños pequeños es 
complejo, ya que ellos requieren mucha atención y no 
contamos con el soporte de abuelos o tíos por el distan‐
ciamiento social” [funcionario masculino (FF) 37 años 
(1:423)]. 

La sensación de catástrofe producto del COVID-19 
generó una búsqueda constante de respuestas que otor‐
garan mayor seguridad y control; por ejemplo, “el no sa‐
ber cuándo será posible volver a la normalidad o si es 
que alguna vez volveremos a la normalidad” [EF 24 años 

(1:11)]. También los participantes se refirieron al descono‐
cimiento del virus o de su impacto en todos los ámbitos 
de la vida, lo que se expresa en la sensación de incerti‐
dumbre al “no saber qué nos depara el mañana ni cómo 
abordarlo” [EM 22 años (1:236)]. Esta incertidumbre tam‐
bién se expresó como preocupaciones respecto al ámbito 
económico: “que mi familia no tenga trabajo y que no ten‐
ga para pagar las cuentas o comprar cosas” [EF 19 años 
(1:377)].

La incertidumbre reportada por los participantes 
también se vincula a la baja efectividad de los protocolos 
sanitarios implementados por las autoridades, lo que se 
ejemplifica con la siguiente cita: “lidiar con la incertidum‐
bre que provocan los liderazgos incompetentes de nues‐
tro país” [FF 33 años (1:108)].  El actuar de las autorida‐
des también generó desconfianza por “la falta de transpa‐
rencias de las autoridades en el manejo de la pandemia” 
[FF 44 años (1:204)]. La prolongación de la emergencia 
sanitaria en el país y sus consecuencias para la población 

Figura 1
Mapa temático de las dificultades vivenciadas por estudiantes y funcionarios de dos universidades chilenas
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generaron una postura crítica y cuestionadora frente a las 
decisiones adoptadas por las autoridades: 

Saber que el desarrollo de la pandemia podría haberse 
enfrentado mejor y sin tanto sufrimiento y muertes. Tener 
que enfrentar la prensa casi a diario, dando entrevistas 
sobre la pandemia. Saber que estamos gobernados por 
gente que respeta más la economía que la vida de las 
personas. [FF 52 años (1:224)].

Otra de las dificultades de la pandemia reportadas 
por los participantes fue la necesidad de reorganización 
de la vida cotidiana, lo cual ha implicó cambios en la ruti‐
na diaria y la necesidad de “acostumbrarse a un ritmo de 
vida muy diferente al habitual y con mayores responsabili‐
dades y distractores” [EF 21 años (1:276)], lo cual afectó 
la planificación y estructura establecidas antes de la pan‐
demia. Asimismo, un participante señala que “la rutina ya 
establecida se desmoronó por completo y los malos hábi‐
tos volvieron” [EF 21 años (1:341)]. Estos cambios en la 
rutina diaria provocaron en algunos participantes 
malestar, desmotivación y sensación de monotonía, al “no 
sentirme capaz de organizar mi tiempo durante el día” [EF 
20 años (1:394)]. Los participantes también señalaron 
que la presencia de mayores distractores y obligaciones, 
vinculados al trabajo, a las tareas del hogar y a la crianza, 
dificultaron el cumplimiento de las propias metas y de‐
seos.

Estos cambios en la rutina diaria generaron percep‐
ciones contrapuestas en los participantes, ya sea por un 
excesivo tiempo libre o por la falta de actividades recreati‐
vas. Por un lado, algunos reportan un exceso de tiempo 
libre, en el que se vieron enfrentados a sus propios proce‐
sos psicológicos individuales postergados o invisibilizados 
por las actividades diarias antes de la pandemia. Al res‐
pecto, un participante menciona:

El tener tiempo libre para pensar y no poder dejar de lado 
esos pensamientos, además de cuestionarse todo con 
mucha frecuencia. Quizá lidiar con cosas que uno antes 
acallaba por estar ocupado y que ahora por tener más 
tiempo no halla cómo silenciarlas. [EM 19 años (1:325)].     

Este proceso de mayor atención al mundo interno 
ocasionó desgaste y cansancio en los participantes, ya 
que no todos pudieron recurrir a apoyos externos para so‐
brellevar su experiencia emocional. Muchas respuestas 
de los participantes dieron cuenta de la afectación emo‐
cional y psicológica experimentada, cuando refirieron 
cómo el exceso de actividades en la vida antes de la pan‐
demia impedía la autorreflexión. 

La reorganización de la rutina diaria y el exceso de 
trabajo ocasionaron en otros participantes la falta de acti‐
vidades recreativas y deportivas, de momentos de espar‐
cimiento y de autocuidado. La siguiente cita muestra esa 
sensación:

Siento que he perdido valiosas pausas que me permitían 

desconectarme del trabajo, como, por ejemplo, el recorri‐
do a la oficina, el almuerzo, reuniones o el mismo regreso 
a casa, donde inconscientemente el salir de un espacio fí‐
sico y llegar a otro (casa) permitía poner un límite mental 
a la jornada laboral. [FM 35 años (1:37)].   

  
El encierro en el hogar significó un desafío en el ámbito 
de las relaciones interpersonales. Los cambios en el fun‐
cionamiento cotidiano, en las rutinas y en los hábitos re‐
percutieron en las dinámicas diarias de convivencia. Los 
participantes relataron cómo los conflictos y problemáti‐
cas familiares se vieron incrementados e intensificados 
con el confinamiento social. Este exceso de conflictos se 
atribuyó en parte al exceso de tiempo con la familia, el 
que pudo significar un elemento estresor para las perso‐
nas: “tener que volver a vivir con mis padres y estar ence‐
rrada todo el día en casa. Soy una persona muy indepen‐
diente, pero desde que comenzó el confinamiento he teni‐
do que volver a convivir con mis padres” [EM 19 (1:249)]. 
En particular, las mujeres debieron ejercer una multiplici‐
dad de roles dentro del hogar, combinando los roles tradi‐
cionales de cuidado y de tareas domésticas con las de‐
mandas del teletrabajo. El sentirse obligadas a responder 
a las exigencias externas y/o las propias generó sobre‐
carga y malestar emocional: 

Intentar equilibrar distintos roles (teletrabajo, rol de 
madre, dueña de casa, acompañar estudio de hijos) con 
mayor dedicación en horas a lo laboral y también a labo‐
res del hogar, que antes delegaba en otras personas, lo 
que implica alto cansancio, estrés y poco tiempo de des‐
canso y vida familiar fuera de las responsabilidades. [FF 
38 años (1:402)].     

Los participantes debieron sobreexigir sus propias 
capacidades para responder a las demandas laborales. 
Un participante refiere: “[el] excesivo trabajo, el cual se ha 
multiplicado, afectando mi descanso nocturno y la inexis‐
tencia de días libres, [junto con el] debilitamiento de [las] 
relaciones familiares” [FM 44 años (1:438)]. Este exceso 
de trabajo trajo consigo agotamiento y cansancio frente a 
las tareas o responsabilidades, tal como lo plasmó un 
participante: “las actividades laborales consumen más 
tiempo de lo habitual, y no logro concentrarme ni dedicar 
tiempo para mí” [FM 32 años (2:177)].

En el cuestionario realizado en abril de 2021, los 
participantes reiteraron las mismas dificultades reporta‐
das en 2020. Sin embargo, se destaca una sensación de 
estancamiento debida al manejo de la pandemia. Un par‐
ticipante señala: “ver cómo comienza la segunda ola sin 
que haya esperanza de que termine pronto, y con eso no 
poder volver a retomar la vida presencial” [EF 24 años 
(6:4)]. Esta sensación de estancamiento provocó desmoti‐
vación, desesperanza e incertidumbre por la dificultad de 
visualizar cambios a corto y mediano plazo. La siguiente 
cita ilustra estas sensaciones: “desmotivación y cansan‐
cio por ya casi un año en la misma situación, sin ver con 
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claridad el momento en el cual la pandemia vaya desapa‐
reciendo y con ello retomando nuestras libertades” [FM 
54 años (6:17)]. Esta incertidumbre afectó la posibilidad 
de planificación del futuro: “sentir que no saldremos nun‐
ca de la situación crítica sanitaria en la que nos encontra‐
mos” [EF 20 años (6:164)]. La pandemia persistió y así 
también el malestar emocional, tal como lo plasmó un 
participante:

La incertidumbre respecto a la situación de mi comuna, 
lamentablemente en Temuco ya llevamos más de un mes 
en cuarentena y la verdad es que es estresante tener que 
sacar permisos para todo y tener que andar pendiente si 
es que hay controles o no y, junto con lo anterior, el en‐
cierro durante esta época es deprimente. [EM 24 años 
(6:445)].

Si bien en el inicio de la pandemia existió un control 
más riguroso de parte de las personas para cumplir con 
los protocolos sanitarios, en abril de 2021 los participan‐
tes reportaron percibir un mayor incumplimiento de estos. 
A esta falta de seguimiento de los protocolos se atribuye‐
ron las constantes cuarentenas para controlar la pande‐
mia. Como menciona un participante: “la contingencia na‐
cional y la irresponsabilidad de tanta gente que hace que 
estemos en cuarentena constantemente” [EM 22 años 
(6:202)]. Además de la molestia por la falta de adherencia 
a las medidas sanitarias, se reitera la desconfianza hacia 
las autoridades políticas por “la mala comunicación de 
riesgo hacia la comunidad” [FM 28 años (6:42)] y porque 
“no exista control de lo que está pasando, [las] medidas 

son insuficientes” [FF 41 años (6:415)].

3.2. Eventos estresantes experimentados durante la 
pandemia

Los eventos estresantes durante la pandemia re‐
portados por los participantes están asociados a eventos 
de salud y de pérdida de seres queridos. En la figura 2 se 
puede ver el mapa temático de los estresores de estu‐
diantes y funcionarios de dos universidades en contexto 
de pandemia. El fallecimiento producto de alguna enfer‐
medad o por COVID-19 se tornó en una de las situacio‐
nes más difíciles de vivir debido a las restricciones para 
realizar los rituales fúnebres. Estas restricciones dificulta‐
ron que las familias pudieran vivir el duelo por la pérdida 
de un ser querido, agregando estrés adicional a una ex‐
periencia que por sí sola representa un evento 
estresante. Tal como fue relatado por una participante: 

El continuar en cuarentena y no poder visitar a mis pa‐
dres ancianos. De hecho, mi mamá murió, alcancé a lle‐
gar dos días antes, sin permiso. Carabineros se negó a 
otorgar permiso, solo para funeral. Esa falta de humani‐
dad es lo que más me deprime y estresa. [FF 61 años 
(6:209)].

 
La dificultad para asistir a funerales o para realizar 

los rituales fúnebres de la forma habitual ocasionó duelos 
no resueltos, perpetuando el dolor y el malestar. Esto se 
hace más patente cuando la pérdida ocurre de manera 
súbita, lo que obliga a asumir con impotencia el no haber 
acompañado al ser querido durante la enfermedad y final‐

Figura 2
Mapa temático de estresores de estudiantes y funcionarios de dos universidades en contexto de pandemia
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mente no despedirse al momento de su deceso. Esta ex‐
periencia fue relatada por una participante: “muerte de fa‐
miliar y no poder ir a su funeral por estar trabajando en 
domingo, crisis de pánico, estrés agudo diagnosticado, 
imposibilidad de conciliar labores, menos tiempo para mi 
familia” [FF 45 años (2:246)].

La inestabilidad económica y el desempleo también 
fueron percibidos como estresantes, como mencionó un 
participante: “pérdida de trabajo de mi madre, teniendo 
que compensar su disminución de remuneración puesto 
que la pensión de mi padre no alcanza para solventar sus 
gastos” [EM 24 años (2:136)]. Las medidas de control de 
la pandemia que incluyeron la prohibición de ciertas acti‐
vidades comerciales generaron un efecto dañino en el 
empleo: “no poder ayudar económicamente a mi familia, 
ya que en esta pandemia nos afecta el cien por ciento en 
lo que nos dedicábamos como grupo” [EM 45 años 
(2:123)]. Este aspecto permitió comprender que mucho 
de estos efectos recaen en actividades económicas pre‐
senciales, en las cuales los ingresos económicos y el em‐
pleo se vieron afectados.

3.3. Recursos utilizados para enfrentar la pandemia
Los participantes reportan haber recurrido a sus 

propios recursos personales y sociales para afrontar esta 
crisis sanitaria, tales como ayudarse a sí mismos y buscar 
apoyo social. En la figura 3 se pueden revisar los recur‐
sos personales y sociales de estudiantes y funcionarios 
en contexto pandemia. Los recursos personales clasifica‐
dos como “ayudarse a sí mismos” son principalmente ac‐
tividades físicas y mentales, ejercicios de respiración, ac‐

tividades recreativas, aprender cosas nuevas y centrarse 
en las propias metas y proyectos. La realización de activi‐
dades físicas y mentales les permitió encontrar espacios 
de serenidad , tales como “prácticas de meditación” [FM 
46 años (3:42)] o “ejercicios de respiración” [FF 49 años 
(3:139)], así como conexión con ellos mismos: “… me sir‐
ve para meditar acerca de mi vida, de por qué me levanto 
cada mañana y ese tipo de cosas. Me suele ayudar mu‐
cho todo eso” [EM 19 años (4:162)]. 

En la búsqueda de espacios de autocuidado emo‐
cional y físico, algunos participantes incorporaron a la ruti‐
na diaria actividades recreativas dentro de los hogares 
que generaron satisfacción y permitieron dar continuidad 
a la vida a pesar de la crisis sanitaria. Dentro de estas ac‐
tividades se mencionaron las siguientes: “intentar hacer 
las cosas que me gustan como pintar, bailar o cocinar” 
[EF 20 años (3:145)]; “el trabajar en el jardín, el tener acti‐
vidades entretenidas que hacer, estar con la familia” [FF 
46 años (3:150)]; “distraerme viendo videos, películas, se‐
ries o escuchando música y podcasts” [EF 21 años 
(3:238)]. 

La posibilidad de aprender cosas nuevas y abrirse 
a nuevos desafíos también se puede constituir en un ele‐
mento protector: “mantenerme ocupada aprendiendo dife‐
rentes temas, participando de cursos, talleres, trabajar en 
mi casa” [EF 21 años (3:244)]. Mantenerse proactivo tam‐
bién otorga espacios de tranquilidad y de pensamientos 
positivos satisfactorios para ellos mismos y los demás, lo 
que genera un mayor bienestar mental en las personas.  

En términos del apoyo social, los participantes 
identificaron como recursos los vínculos sociales, princi‐

Figura 3
Mapa temática recursos personales y sociales de estudiantes y funcionarios en contexto pandemia
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palmente con personas cercanas, con quienes se relacio‐
naron más frecuentemente. Lo ilustra esta cita: “apoyar‐
me en mis amigos, conversar los problemas y darme 
cuenta de que todos estamos pasando por situaciones si‐
milares. La comunicación con mi familia” [EF 23 años 
(3:31)]. Las relaciones con otros activaron el apoyo social 
y la reciprocidad ante las dificultades que se estaban vi‐
viendo: “la compañía de mi familia, los WhatsApp con un 
grupo de mi enseñanza básica, que nos acompañamos y 
preocupamos por nosotros, hablar con amigas queridas” 
[FF 57 años (3:49)]. 

4. DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio permiten visibilizar 

las experiencias de estrés vividas por estudiantes y fun‐
cionarios universitarios durante la pandemia de 
COVID-19, junto con los recursos personales y sociales 
utilizados para enfrentarla. El encierro en el hogar fue 
percibido como una de las principales fuentes de estrés 
debido a las restricciones en la interacción con las demás 
personas y en la realización de actividades colectivas. Si 
bien algunos autores concuerdan en que estas medidas 
sanitarias son necesarias para controlar la pandemia, las 
asemejan a una sensación de encarcelamiento que po‐
dría aumentar la sensación de soledad al reducir el con‐
tacto social y físico (Dhami et al., 2020). Estos resultados 
concuerdan con los efectos psicológicos negativos de es‐
tas restricciones en el bienestar mental y emocional de 
las personas a largo plazo mostrados previamente (Am‐
mar et al., 2021; Brooks et al., 2020; Hawryluck et al., 
2004; Hwang et al., 2020; Lees-Manning et al., 2021).      

La incertidumbre respecto de la evolución de la 
pandemia y de su término fue un aspecto destacado por 
los participantes. Esta sensación se vio acrecentada pro‐
ducto de las respuestas insuficientes de parte de las auto‐
ridades sanitarias. Una gestión adecuada por parte de es‐
tas hubiera aumentado la percepción de las personas de 
una mayor seguridad y control sobre sus vidas.  Algunos 
autores explican que, al enfrentarse situaciones que es‐
tán fuera del control personal, el desafío de adaptación es 
mucho mayor y aquellas pueden constituirse en una fuen‐
te de estrés que se prolonga al permanecer la situación 
que genera incertidumbre (Buheji et al., 2020; Robinson, 
2021; Shanahan et al., 2020).  

Los participantes declararon que hubo cambios en 
la cotidianeidad durante la pandemia, debiendo reorgani‐
zar y restructurar su vida diaria, lo que estuvo acompaña‐
do de una sobrecarga de responsabilidades domésticas y 
laborales. Algunos autores plantean que esta sobrecarga 
puede ocasionar una disminución de la productividad, efi‐
ciencia y motivación, probablemente por el aumento de 
las demandas laborales y/o académicas en comparación 
con el periodo prepandemia (Brooks et al., 2020; Dhami 
et al., 2020; Ramírez et al., 2020; Shanahan et al., 2020).  

La reorganización de la vida individual y familiar 
significó sumar distintos roles dentro de un mismo contex‐

to, con el consiguiente aumento del cansancio y desmoti‐
vación para realizar estas tareas. En concordancia con 
estos resultados, varios autores señalan que la necesidad 
de lidiar de manera conjunta con la rutina laboral y la di‐
námica del contexto familiar implicó constantes interrup‐
ciones y dificultades para compatibilizar las responsabili‐
dades de cuidado y trabajo, particularmente en mujeres, 
debido a un desbalance en los roles sociales y de género 
acentuado durante este periodo (Moré, 2020; Ruperti et 
al., 2021; Scholten et al., 2020). Diferentes estudios con‐
cuerdan en considerar a las mujeres como población de 
riesgo durante esta y otras pandemias, puesto que expe‐
rimentan un mayor malestar emocional producto de estas 
desigualdades (Buitrago et at., 2020; Lees-Manning et al., 
2021; Lei et al., 2020; Mazza 22, 2020; Ho et al., 2020; 
Sønderskov et al., 2020; Wang et al., 2020).

Las dificultades reportadas nueve meses después 
de la primera evaluación, y a más de un año desde inicio 
de la pandemia, fueron muy similares, pero se agregaron 
la sensación de estancamiento y la preocupación por el 
incumplimiento de los protocolos sanitarios. La sensación 
de estancamiento podría explicarse producto de la prolon‐
gación de la pandemia y la dificultad de mantener los 
comportamientos protectores recomendados por la OMS 
(OMS, 2020). Esta sensación de estancamiento prolonga‐
do podría disminuir el entusiasmo ante los eventos positi‐
vos y aumentar la desesperanza, lo cual se considera 
como un elemento de riesgo a largo plazo y un predictor 
para la aparición de problemas de salud mental (Keyes et 
al., 2010). Por otra parte, la preocupación por la falta de 
cumplimiento en las medidas sanitarias podría explicarse 
por la evidencia mostrada por la población con sesgos 
optimistas que afectarían los juicios de riesgo, disminu‐
yendo la percepción de peligro (Raude et al., 2020).

Dentro de los eventos estresantes, los participantes 
destacaron la restricción para realizar rituales fúnebres 
ante la pérdida de seres queridos por COVID-19 o por 
otras enfermedades. Diferentes autores concuerdan que 
la falta de rituales prolonga el dolor y malestar, impidiendo 
el reconocimiento psicológico de la pérdida, aun cuando 
se cuente con los recursos y estrategias de afrontamiento 
para enfrentar situaciones difíciles (Crepaldi et al., 2020; 
Eisma et al., 2020; Larrotta-Castillo et al., 2020; Cardoso 
et al., 2020; Wallace et al., 2020). Los rituales facilitan el 
inicio del proceso de duelo ante una pérdida y otorgan 
más confianza para lidiar con el dolor en compañía de 
otros (Araujo et al., 2021; Castle y Phillips, 2003; Ingrava‐
llo, 2020; Cardoso et al., 2020; Souza y Souza, 2019; Wa‐
llace et al., 2020). 

Los participantes dieron cuenta del estrés en el 
grupo familiar producto de la disminución de sus ingresos 
y/o pérdida de empleos durante el periodo de pandemia. 
Diversos autores concuerdan en que la pérdida financiera 
y de empleos impacta en la salud mental, generando an‐
gustia socioeconómica, la cual se ha asociado a la apari‐
ción de síntomas depresivos durante y después de la 
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pandemia (Brooks et al., 2020; Salazar-Fernández et al., 
2021b; Gao et al., 2020; Ho et al., 2020; Mazza et al., 
2020; Olagoke et al., 2020; Shanahan et al., 2020; Xiong 
et al., 2020).  

Respecto de las estrategias que permitieron en‐
frentar el estrés, los participantes reportan una variedad 
de recursos para ayudarse a sí mismos: la realización de 
actividades físicas y recreativas al interior de sus 
hogares, aprender cosas nuevas, centrarse en las propias 
metas y proyectos, y promover pensamientos positivos. 
En particular, la actividad física/ejercicio se ha asociado a 
una disminución de la ansiedad, a un mejor manejo del 
estrés y a la posibilidad de escape y compensación frente 
a los problemas (Chen et al., 2020; Hwang et al., 2020; 
OMS, 2020). Por otra parte, se ha descrito que centrarse 
en las propias metas y proyectos, junto con aprender co‐
sas nuevas, incrementa la creatividad en un contexto que 
limita oportunidades, permitiendo la creación de opciones 
que alienten un plan de futuro. Lo anterior favorece el for‐
talecimiento personal, otorgando una sensación de logro 
y visualización de avance durante la pandemia (Buheji et 
al., 2020). 

Otro mecanismo de afrontamiento descrito por los 
participantes es la búsqueda de apoyo social. Este meca‐
nismo ha sido descrito previamente, mostrándose que, 
frente a situaciones estresantes y de amenaza, se experi‐
menta un fuerte impulso de afiliación con otros 
(Schachter, 1959). Esto permite reforzar la idea de que la 
búsqueda de apoyo social o mantener contacto con ami‐
gos y familiares es una alternativa beneficiosa para el bie‐
nestar psicológico (Brooks et al., 2020; Hwang et al., 
2020). 

Este estudio permitió conocer las principales dificul‐
tades que estudiantes y funcionarios universitarios han 
enfrentado durante la pandemia, que aumentaron el es‐
trés percibido y los consecuentes problemas en salud 
mental. Se espera que esta información pueda contribuir 
al diseño de estrategias dirigidas a aminorar el impacto 
de la pandemia en salud mental y a fortalecer los recur‐
sos protectores individuales, familiares y comunitarios. 
Considerando que la pandemia ha afectado particular‐
mente a jóvenes y mujeres, sería necesario que las inter‐
venciones diseñadas consideren las necesidades y carac‐
terísticas específicas de estos grupos (Salazar-Fernández 
et al., 2021a; Salazar-Fernández et al., 2021b). La identi‐
ficación de las dificultades y de los recursos personales y 
sociales descritos en este estudio también podrían ser de 
ayuda si la pandemia persiste en el tiempo o frente a la 
aparición de otros eventos estresantes similares (Lees-
Manning et al., 2021).

Entre las limitaciones del estudio se puede mencio‐
nar que se utilizaron preguntas abiertas dentro de cues‐
tionarios que fueron respondidas por los participantes en 
forma remota. Las respuestas analizadas diferían en su 
extensión y profundidad y, debido a que fueron respondi‐
das en línea, no fue posible recoger mayor información 

para profundizar en la experiencia de los participantes. 
Sin embargo, la gran cantidad de respuestas permitió ob‐
tener una visión detallada y diversa de las dificultades vi‐
vidas por los participantes y también de los recursos utili‐
zados para enfrentar esta pandemia. 

Otra limitación tiene relación con que la muestra 
del estudio corresponde a estudiantes y funcionarios uni‐
versitarios que difieren de la población general. Los resul‐
tados podrían ser aplicables a otros adultos con similares 
características, para,  así, comprender los desafíos que 
han enfrentado en tiempos de pandemia. Además, hay 
que tener en cuenta que la brecha digital también es con‐
siderada una limitante del estudio, dado que quienes par‐
ticiparon son probablemente personas que tienen acceso 
a computador e internet, y que se encuentran familiariza‐
das con este tipo de cuestionarios en línea.  

Las fortalezas del estudio fueron, por una parte, la 
aplicación de cuestionarios en línea. García et al. (2006) 
exponen que este tipo de metodología posee ventajas 
asociadas a su bajo costo, ausencia de influencia del en‐
trevistador, permitir acceso a personas que viven a gran‐
des distancias y facilidad para responder en el momento 
en que el participante así lo desee. Por otro lado, este es‐
tudio buscó no solo describir las dificultades y estresores 
que presentan los estudiantes y funcionarios, sino tam‐
bién visibilizar los recursos personales y sociales que utili‐
zaron para enfrentar el periodo de pandemia de 
COVID-19. Esta información es particularmente útil para 
el diseño de procesos de intervención dirigidos al fortale‐
cimiento de esos recursos. 

Para concluir, los resultados de este estudio mues‐
tran que la pandemia aumentó el estrés percibido genera‐
do por múltiples cambios en todos los ámbitos de la vida, 
provocando transformaciones y consecuencias en las re‐
laciones interpersonales, y la vida cotidiana y social, al 
inicio de la pandemia e incluso un año después. El encie‐
rro en el hogar, la incertidumbre y los cambios en la rutina 
y funcionamiento diario exigieron un esfuerzo de mayor 
ajuste para las personas, quienes debieron responder a 
las demandas del entorno y las propias. Durante la emer‐
gencia sanitaria, las crisis normativas como la pérdida de 
familiares han implicado un mayor estrés por la dificultad 
de realizar los ritos de despedida y por no contar con el 
acompañamiento del entorno. El estudio evidencia la ne‐
cesidad de monitoreo y seguimiento a la población en pe‐
riodos de pandemia, sobre todo en grupos de mayor ries‐
go, como los jóvenes y las mujeres. Sería importante que 
estos procesos de seguimiento continuaran una vez re‐
suelta la pandemia, para indagar si han persistido las vi‐
vencias de los participantes vinculadas a las dificultades y 
experiencias de estrés, y el uso recursos personales y so‐
ciales para enfrentar las dificultades. 
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