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Resumen
El estrés ha sido una de las reacciones de mayor 
impacto ante las medidas de aislamiento 
social originadas por la covid-19. Así pues, 
el objetivo de esta investigación fue describir 
el nivel de estrés percibido en estudiantes 
universitarios durante la cuarentena decretada 
por la pandemia de covid-19. Para ello, se 
trabajó bajo un enfoque cuantitativo con 
alcance descriptivo, un diseño no experimental 
y un corte transversal a través de la aplicación 
de la escala de estrés percibido (eep-10). Así 
mismo, se contó con la participación de 213 
estudiantes de Santander, Colombia. Con 
relación a los resultados, se plasmaron las 

medidas de tendencia central, como también 
se identificaron diferencias de género, siendo 
las mujeres quienes presentan mayores niveles 
de esta reacción. Finalmente, se concluye 
que la presencia de estrés en altas cotas está 
correlacionada con otros factores que tienen 
graves incidencias en la salud mental de los 
universitarios, lo que exige con urgencia el 
diseño y ejecución de programas preventivos 
e interventivos, junto a un enfoque de género.
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Abstract
Stress has been one of the reactions with 
the greatest impact to the social isolation 
measures caused by covid-19. Thus, the 
objective of this research was to describe 
the level of stress perceived in university 
students during the quarantine decreed 
by the covid-19 pandemic. For this, we 
worked under a quantitative approach with a 
descriptive scope, a non-experimental design 
and a cross section through the application of 
the perceived stress scale (eep-10). Likewise, 
213 students from Santander, Colombia 
participated. In relation to the results, the 
measures of central tendency were captured 

as well as gender differences were identified, 
with women being the ones who present 
higher levels of this reaction. Finally, it is 
concluded that the presence of stress at high 
altitudes is correlated with other factors that 
have serious incidences on the mental health 
of university students, which urgently requires 
the design and execution of preventive and 
interventional programs, together with a 
gender approach.

Keywords: Stress, University Students, 
Covid-19, Gender, Colombia.

Introducción

A finales del año 2019, en Wuhan, China, se identificó por primera vez una 
serie de casos de neumonía de origen vírico que se relacionaban con un nuevo 
tipo de coronavirus, específicamente con el virus sars-cov-2 (Shaoshua et 
al., 2020). Este agente patógeno produce el desarrollo de una enfermedad 
denominada covid-19, que causa una infección respiratoria aguda, leve, 
moderada o severa y que incluye síntomas como fiebre, tos, secreciones 
nasales, malestar general, dificultad para respirar, entre otros (Ministerio de 
Salud y Protección Social [Minsalud], 2020). Su modo de propagación de 
persona a persona ha ocasionado que esta afección se expanda de forma fácil, 
acelerada y continua, convirtiéndose en una emergencia de salud global por 
sus altas tasas de contagio y muertes en diversos países (Huarcaya, 2020), que 
reportaron 12.875.963 casos confirmados y 568.628 muertes a nivel mundial 
el 13 de julio de 2020 (Minsalud, 2020).

El 6 de marzo de 2020, el Minsalud confirmó el primer caso de covid-19 
en Colombia. Poco después, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la 
Salud (oms, 2020), determinó a la epidemia de covid-19 como una pandemia. 
Debido a esto, el gobierno colombiano y otros Estados implementaron 
una serie de medidas para la preparación, contención y mitigación de esta 
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enfermedad, dentro de las cuales se destacan la difusión de información 
verídica sobre las acciones para el cuidado de la salud, la suspensión de 
clases en colegios y universidades, el cierre de fronteras aéreas y terrestres, 
y el establecimiento de un aislamiento preventivo obligatorio para toda la 
población a través del decreto 457 del Gobierno Nacional. No obstante, los 
casos reportados continuaron en aumento, alcanzando 154.277 contagiados, 
5.455 muertes y 65.809 recuperados en Colombia al cierre del 13 de julio de 
2020 (Minsalud, 2020).

Una de las medidas preventivas que ha tenido mayor impacto en la 
población general ha sido la cuarentena obligatoria, debido a que el tiempo 
fijado —inicialmente de 15 días— se extendió por el aumento de casos 
reportados en el país. Esta medida se caracteriza por el aislamiento en la vivienda, 
restricciones a la libertad de movilidad, condiciones de distanciamiento social 
y limitaciones en la realización de actividades cotidianas (trabajo, educación, 
entretenimiento, etc.), lo que puede resultar en una experiencia negativa para 
las personas (Sandín et al., 2020). En este sentido, el confinamiento puede 
afectar significativamente la salud mental de los individuos, ocasionando 
alteraciones cognitivas, emocionales o comportamentales como miedo, 
incertidumbre, angustia, estrés, insomnio, consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas, entre otros (Urzúa et al, 2020).

Diversos estudios han confirmado el impacto psicológico del confinamiento 
por covid-19, como lo señalan Arias et al. (2020); de las 1.195 personas 
analizadas que se encontraban en confinamiento, el 57.86% presentaba niveles 
de ansiedad medios o altos, el 50.24% evidenciaron niveles medios y altos de 
depresión como estado, y el 66.49% manifestaron niveles de estrés alterado. 
Asimismo, en una investigación realizada en la población adulta residente en 
España que se encontraba en aislamiento social, se observaron elevados niveles 
de estrés, ansiedad y depresión (Odriozola-González et al., 2020). Igualmente, 
en un estudio desarrollado en 1.210 participantes de China, durante la fase 
inicial de la cuarentena por covid-19, se reflejaron niveles moderados a severos 
de impacto psicológico en el 53.8%, un 16.5% de síntomas depresivos, un 
28.8% de síntomas de ansiedad y un 8.1% de niveles de estrés moderados a 
severos (Wang et al., 2020).
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Con relación a lo anterior, el estrés se destaca como una de las variables 
psicológicas más afectadas por la situación de cuarentena por covid-19. Según 
Campo et al. (2015), el estrés se entiende desde tres perspectivas: la primera 
es la ambiental, que se centra en los eventos vitales estresores; la segunda, la 
psicológica, que implica la experiencia subjetiva y respuesta emocional frente a 
los estresores; y la tercera, la biomédica, que estudia la respuesta y los sistemas 
fisiológicos involucrados en el afrontamiento de los asuntos vitales.

Conforme a Gallego et al. (2018), existen dos tipos de estrés: eustrés (estrés 
adaptativo) y distrés (estrés negativo), es decir, respuestas que permiten el 
equilibrio del individuo o que generan una relación de exceso y esfuerzos frente 
a las dificultades del entorno, teniendo como consecuencia una adaptación 
al entorno o desgaste de recursos. En ese sentido, el distrés lleva a que la 
persona se sienta abrumada, a que sus conductas no sean las más apropiadas 
frente a diversas situaciones y que haga uso de inadecuadas estrategias de 
afrontamiento como la negación al riesgo o la enfermedad.

El estrés percibido se daría como consecuencia de un afrontamiento 
inapropiado de las situaciones conflictivas, lo que provocaría disminución de 
recursos para hacer frente a las dificultades (Folkman & Moskowitz, 2004). 
Siendo así, dichas experiencias estresantes suelen resultar de los intercambios 
entre el entorno y el individuo, mientras que el nivel de estrés depende de la 
percepción que cada persona tenga de la situación estresante (estrés percibido), 
los recursos sociales y los medios culturales (Lazarus y Folkman, 1984).

Con respecto a la capacidad de afrontamiento, Lazarus y Folkman (como 
se cita en Berra et al., 2014), plantean un modelo de afrontamiento ante 
las situaciones difíciles, definiéndolo como la forma en que los individuos 
realizan una valoración de los eventos, la cual puede resultar positiva, negativa 
o insignificante y, a partir de esta, se evalúan los recursos disponibles, ya sean 
psicológicos, materiales o sociales; finalmente, se genera una estrategia de 
afrontamiento ante el distrés.

Por otro lado, según Marquina (2020), la población joven que se encuentra 
en aislamiento social dadas las circunstancias impuestas por la covid-19 
presenta mayores niveles de estrés en cuanto a los aspectos físico, psicológico y 
conductual, lo cual concuerda con la investigación realizada en una población 
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española en situación de confinamiento, donde se observó que la franja 
etaria de 18 a 25 años presentaba niveles de estrés alto (Ozamiz-Etxebarria 
et al., 2020). Esto se relaciona con el hecho de que los participantes que se 
encontraban es estas edades eran en su mayoría estudiantes universitarios.

De igual manera, en un estudio realizado por Lovón y Cisneros (2020) 
se evidenció que los estudiantes universitarios con dificultades para el acceso 
a recursos tecnológicos presentaban mayores alteraciones en su salud mental 
y deserción académica. Ante la virtualidad, Miguel (2020), señala que esta 
representa un obstáculo tanto para estudiantes como para docentes, ya que 
pone en tela de juicio la calidad de la educación, puesto que las nuevas 
modalidades no estarían formando habilidades académicas elementales. Por 
esta razón la pandemia de covid-19 traza una realidad en la que no se cuenta 
con las condiciones estructurales, tecnológicas y geográficas para globalizar la 
enseñanza y los procesos formativos.

Siendo así, los cambios en la educación superior han provocado diversas 
situaciones que dificultan el proceso de aprendizaje y que resultan obstáculos 
o estresores del contexto. Algunos de estos son la falta de equipos tecnológicos 
o acceso internet en algunos hogares, la poca capacitación de docentes y 
estudiantes para impartir o recibir clases virtuales que no fueron diseñadas para 
esta modalidad de aprendizaje, el reducido manejo de plataformas virtuales 
institucionales, la sobrecarga académica como consecuencia de la suspensión 
de clases, entre otros (Pedró, 2020). Se ha demostrado que en América 
Latina solo el 52% de los hogares cuenta con equipamiento tecnológico y 
conectividad de banda ancha y, a nivel nacional, de las 302 Instituciones 
educativas superiores, únicamente el 20% cuentan con entrenamiento en 
virtualidad (Instituto Internacional para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe [esalc], 2020).

De igual forma, los estudiantes y sus familias, pese a la condición de 
virtualidad, continúan enfrentando la responsabilidad económica que implica 
la educación superior, incluso, algunos deben seguir costeando una residencia 
temporal que dejaron de ocupar por volver a su hogar. Otros que cuentan con 
ayudas estudiantiles se han visto expuestos a que dicho beneficio se suspenda 
dependiendo del impacto de la pandemia sobre las instituciones, y varios que 
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han perdido su trabajo o soporte financiero por reducción de personal podrían 
abandonar sus estudios. Igualmente, los estudiantes en el extranjero se ven 
afectados por encontrarse lejos de casa y con dificultad para retornar a su país 
por el cierre de aeropuertos y fronteras o por la falta de dinero para asumir los 
gastos de un vuelo humanitario (Pedró, 2020).

Por otra parte, la desigualdad social y territorial, el nivel académico y la 
tipología de familia son estresores sociales y ambientales que repercuten en la 
adaptación de los estudiantes universitarios a la pandemia de covid-19, pues 
se ha demostrado que vivir en hogares marginados, monoparentales y con bajo 
nivel de estudios dificulta el acceso a un modelo educativo virtual (Rodríguez, 
2020). Esto genera sociedades más desiguales a nivel económico y aumenta las 
brechas de acceso a la educación (Rodríguez-Bailón, 2020).

En las sociedades con marcadas diferencias sociales, como en Colombia 
y en Santander, el aumento de la desigualdad se ha relacionado con la 
capacidad que tienen las personas de los diferentes estratos socioeconómicos 
para afrontar las consecuencias del covid-19. Se hace evidente que los hogares 
colombianos con menores ingresos económicos presentan limitaciones en el 
acceso a recursos sanitarios y médicos de calidad. Asimismo, su dependencia 
a ingresos diarios o mensuales provoca la aceptación de condiciones laborales 
desfavorables, como la disminución del salario o la modificación de las 
jornadas de trabajo (Rodríguez-Bailón, 2020).

Teniendo en cuenta lo anterior, la pandemia por covid-19 ha impactado 
de forma transversal las dimensiones del ser humano, produciendo efectos 
negativos a nivel social, económico, político, familiar, individual, físico, 
educativo, entre otros. Por consiguiente, se evidencia que la situación de 
pandemia que se vive a nivel mundial puede tener mayor impacto en los 
universitarios considerando que, a las reacciones y efectos psicológicos propios 
del confinamiento o aislamiento social y estresores sociales y económicos, 
mencionados anteriormente, se le añaden principalmente factores estresantes 
de tipo académico que surgen por la necesidad de adaptarse al nuevo contexto 
educativo de las clases virtuales. En este sentido, la presente investigación tiene 
como objetivo describir el nivel de estrés percibido en estudiantes universitarios 
durante la cuarentena del covid-19 en Santander, Colombia.
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Metodología

Diseño

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico 
cuantitativo de alcance descriptivo-comparativo, con un diseño no 
experimental y con un corte transversal.

Descripción de la muestra

La muestra no probabilística, a conveniencia, estuvo constituida por 213 
estudiantes universitarios. Como criterios de inclusión se consideraron 
los siguientes: a. ser estudiante de pregrado en una institución del área 
metropolitana de Bucaramanga; b. haber estado matriculado en el primer 
semestre del año 2020; c. tener 18 años o más. Dentro de las características 
sociodemográficas de la muestra se destaca que las edades oscilaron entre los 
18 y 29 años. El 70.4% (n = 150) se identificó con el género femenino y el 
29.6% (n = 63) con el género masculino. Así mismo, se determinó que el 
5.6% (n =12), el 18.8% (n = 40), 35,2% (n = 75), el 27.2% (n = 58), el 9.9% 
(n = 21) y el 3,3% (n = 7) pertenecían a los estratos socioeconómicos uno, dos, 
tres, cuatro, cinco y seis, respectivamente.

Mediciones

Para la evaluación del estrés percibido en estudiantes universitarios durante 
la cuarentena de la covid-19 en Santander, se aplicó una encuesta de da-
tos sociodemográficos (edad, género, universidad, estrato socioeconómico, 
promedio académico, etc.) y la Escala de Estrés Percibido-10 (epp-10), la 
cual está fundamentada en el modelo transaccional de Lazarus y Folkman 
y fue propuesta por Cohen, Kamarck y Mermelstein (1983). En cuanto a 
su desempeño psicométrico, en el contexto colombiano del instrumento de 
Estrés Percibido-10 (epp-10), se han realizado estudios de validación con 
estudiantes de medicina (Campo-Arias et al., 2015), mujeres universitarias 
(Campo-Arias et al., 2009) y población en general a través de un cuestionario 
en línea (Campo-Arias et al., 2020).



[8] Silvia Nathalia Vanegas Méndez, Nathalia Alejandra Giral Oliveros, Diana Fernanda 
Gómez Arguello, Andrés Julián Úsuga Jeréz y Nancy Viviana Lemos Ramírez

Revista de Psicología Universidad de Antioquia│Vol. 14(1)│Enero-junio de 2022│e344735│https://doi.org/10.17533/udea.rp.e344735

Este instrumento está compuesto por 10 ítems sobre el estrés experimentado 
en ciertas situaciones durante el último mes, con respuesta tipo Likert en la 
que se presentan cinco opciones de respuesta que oscilan entre 0 y 4 (los ítems 
4, 5, 7 y 8 se califican en forma reversa o invertida). También está constituido 
por dos factores: el primer factor se denomina “distrés general” compuesto 
por los ítems1, 2, 3, 6, 9 y 10, y posee un Alfa Omega de 0.83; el factor dos 
“capacidad de afrontamiento” compuesto por los ítems 4, 5, 7, 8 posee un 
Alfa Omega de 0.82. La sumatoria de los ítems arrojará un puntaje de 0 a 40 
considerando que, a mayor puntaje, mayor será el nivel de estrés percibido por 
el sujeto (Campo-Arias et al., 2015).

Procedimiento

Los participantes debían responder a la ficha sociodemográfica y la escala de 
Estrés Percibido-10 a través de Google Forms y se distribuyeron mediante 
redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram desde el 22 de mayo 
hasta el 17 de junio del 2020. Para participar en la investigación, los individuos 
debían leer y aceptar el protocolo de consentimiento informado, en el que se 
garantiza la confidencialidad de los datos, la autonomía de las personas y se 
otorgaba información sobre el estudio, sus riesgos, garantías y beneficios.

Análisis de datos

Inicialmente, se consolidó la base de datos en el software Statistical Package for 
the Social Sciences (spss) versión 25. Seguido a esto, se implementó un análisis 
descriptivo para la caracterización de la muestra y las medidas de tendencia 
central. Finalmente, se ejecutó una prueba de normalidad Kolmogorov-
Smirnov. Debido a la ausencia de normalidad en la distribución de los datos, 
se ejecutaron los análisis de U de Mann-Whitney y H de Kruskal-Wallis.

Consideraciones éticas

Esta investigación privilegia la confidencialidad tanto de los nombres de 
las instituciones y participantes, como de los estudiantes entrevistados, 
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considerando la Ley 1581 de 2012, que constituye el marco general de la 
protección de los datos. De igual forma, se desarrolla según la ley colombiana 
1090 de 2006, en la cual se reglamentan los procesos deontológicos y bioéticos 
del ejercicio de la profesión e investigación de la Psicología en Colombia.

Resultados

Con relación a las respuestas dadas por los participantes en los ítems del 
instrumento Tabla 1, se observa que en la dimensión distrés predomina la 
variable nunca en los ítems 2 (¿Se ha sentido incapaz de controlar las cosas 
importantes en su vida?) y 10 (¿Ha sentido que las dificultades se acumulan 
tanto que no puede superarlas?) con un 8.9% (n=19). Contrario a esto, en el 
ítem 3 (¿Se ha sentido nervioso o estresado?) predomina la variable muy a 
menudo con un 27.2% (n=58).

En cuanto a la dimensión Capacidad de afrontamiento, se evidenció que 
en el ítem 7 (¿Ha podido controlar las dificultades de su vida?) la variable muy 
a menudo predomina con un 20.7% (n= 44), mientras que en el ítem 4 (¿Ha 
estado seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales?) 
predomina la variable nunca con un 21.1% (n=45).

Tabla 1
Frecuencia de respuesta de los ítems del instrumento

Ítems 
Nunca Casi 

nunca
De vez en 
cuando

A 
menudo

Muy a 
menudo 

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 

¿Ha estado afectado por 
algo que ha ocurrido 
inesperadamente?

7.0 (15) 24.4 (52) 35.2 (75) 23.5 (50) 9.9 (21) 

¿Se ha sentido incapaz 
de controlar las cosas 
importantes en su vida

8.9 (19) 30.5 (65) 27.7 (59) 36 (16.9) 16.0 (34) 

¿Se ha sentido nervioso o 
estresado?

2.8 (6) 10.3 (22) 28.2 (60) 31.5 (67) 27.2 (58) 
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¿Ha estado seguro sobre 
su capacidad para manejar 
sus problemas personales?

21.1 (45) 39.9 (85) 30.0 (64) 7.0 (15) 1.9 (4) 

¿Ha sentido que las cosas 
le van bien?

14.6 (31) 47.4 (101) 30.5 (65) 6.6 (14) 0.9 (2) 

¿Ha sentido que no podía 
afrontar todas las cosas 
que tenía que hacer?

2.8 (6) 27.2 (58) 38.0 (81) 22.5 (48) 9.4 (20) 

¿Ha podido controlar las 
dificultades de su vida?

0.5 (1) 3.8 (8) 23.9 (51) 51.2 (109) 20.7 (44) 

¿Ha sentido que tenía 
todo bajo control?

8.0 (17) 44.1 (94) 35.2 (75) 10.8 (23) 1.9 (4) 

¿Ha estado enfadado 
porque las cosas que le 
han ocurrido estaban 
fuera de su control?

1.9 (4) 23.5 (50) 34.7 (74) 21.6 (46) 18.3 (39) 

¿Ha sentido que las 
dificultades se acumulan 
tanto que no puede 
superarlas?

8.9 (19) 33.8 (72) 24.9 (53) 23.0 (49) 9.4 (20) 

Por otra parte, en la Tabla 2 se exponen las medidas de tendencia central 
obtenidas por la muestra estudiada, destacando que en la escala de estrés total 
se obtuvo una media de 3.94 con un rango de 0 a 8. Cabe mencionar que la 
puntuación total del instrumento oscila entre 0 y 40 puntos.

Tabla 2
Medidas de tendencia central de las puntuaciones de estrés y sus factores

Variable mn mx m de v

Edad 18 29 20.82 2.11 4.46

Estrés total 0 8 3.94 1.99 3.99

Distrés general 1 24 12.04 5.02 25.24

Capacidad de 
afrontamiento

1 11 7.02 1.80 3.25

Nota: mn = valor mínimo; mx = valor máximo; m = media aritmética; de = desviación 
estándar; v = varianza.
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Respecto a las comparaciones de las puntuaciones de estrés y sus factores 
según el género (Tabla 3), se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre estas variables, identificando que el género femenino 
obtuvo puntuaciones mayores en todas las dimensiones del instrumento.

Tabla 3
Comparaciones de las puntuaciones de estrés y sus factores según el género

Variables Masculino
(n = 63)

Femenino
(n = 150)

U de Mann-Whitney 
(valor-p)

Rango promedio Rango promedio

Distrés general 87.30 115.27 3484.000 (.00)

Capacidad de 
afrontamiento

86.03 115.81 3484.000 (.00)

Estrés total 86.71 115.52 3446.500 (.00)

Por último, en la Tabla 4 no se identificaron diferencias estadísticamente 
significativas entre las dimensiones del instrumento (distrés general, capacidad 
de afrontamiento y estrés total) y estrato socioeconómico, sin embargo, los 
participantes del estrato 1 obtuvieron puntuaciones más altas en todas las 
dimensiones del instrumento.

Tabla 4
Comparaciones de las puntuaciones de estrés y sus factores según el estrato 
socioeconómico

Variables
Estrato sociodemográfico H de

Kruskal-Wallis
(p-valor)

1
(n = 12)

2
(n = 40)

3
(n = 75)

4
(n = 58)

5
(n = 21)

6
(n = 7)

rp rp rp rp rp rp

Estrés total 133.08 103.31 103.47 115.18 87.45 112.00 5.858 (.32)

Estrés general 146.25 100.98 107.29 114.05 73.24 113.86 12.457 (.02)

Capacidad de 
afrontamiento

129.33 116.54 106.30 93.91 112.71 113.00 5.858 (.35)
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Discusión y conclusiones

El objetivo de la presente investigación fue evaluar los niveles de estrés 
percibido en universitarios durante la cuarentena por el virus sars-cov-2 
en Santander, Colombia. Los hallazgos obtenidos se relacionan con otras 
investigaciones prepandemia, en donde se identificaron medias altas de estrés 
en los universitarios (Casuso-Holgado et al., 2019; Ramón et al., 2019).

Además, dichos resultados concuerdan con otras investigaciones en jóvenes 
durante la pandemia, siendo alarmantes los niveles altos de sintomatología 
de estrés (Mazza et al., 2020; Ozamiz-Etxebarria et al., 2019). De hecho, 
se ha evidenciado que el estrés aumenta, significativamente a lo largo del 
confinamiento causado por la pandemia (Planchuelo-Gómez et al., 2020). 
Esto sugiere la importancia de monitorear cuidadosamente la salud mental de 
los estudiantes durante la crisis de la covid-19, con el fin de mitigar el impacto 
emocional y psicológico en esta población.

Por lo general, los factores de riesgo reportados con mayor frecuencia, 
relacionados con el estrés en universitarios, son la sobrecarga de tareas y 
trabajos escolares, las demandas en las evaluaciones, la falta de control sobre 
el rendimiento académico y periodos de evaluación (González et al., 2010; 
Satchimo et al., 2013; Vidal-Conti et al., 2018). Asimismo, Díaz et al. (2014) 
y Caldera-Montes et al. (2017), señalan otros factores ambientales, sociales y 
familiares que también inciden en los niveles de estrés, tales como los conflictos 
familiares y las dificultades económicas.

Con relación a lo anterior, en la presente investigación se encontró una 
relación estadísticamente significativa entre estrato socioeconómico y estrés, 
siendo los participantes del estrato socioeconómico 1 quienes experimentan 
mayores niveles de estrés. Este hallazgo corresponde con lo encontrado en 
otras investigaciones (Barcelata y Gómez-Maqueo, 2012; González-Forteza et 
al., 2013; Lantz et al., 2005).

Esto representa un riesgo para la estabilidad emocional de los estudiantes, 
su desarrollo personal, rendimiento académico y la adaptación a diversos 
contextos (García, 2011; Bermúdez et al., 2006). A su vez, los estudiantes de 
estratos socioeconómicos bajos, por lo general cuentan con menos recursos de 
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apoyo psicosocial que permitan modular los efectos que tiene el estrés en su 
salud física y mental (Bataineh, 2013).

Peor aún, en algunos países de América Latina, como Colombia, la 
pandemia de covid-19 puede llegar a tener consecuencias perjudiciales en la 
calidad, acceso e igualdad en la educación (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe [cepal], 2020), especialmente para aquellos estudiantes con 
vulnerabilidad económica, quienes generalmente presentan otras dificultades 
de tipo familiar y social (Cáceres-Muñoz et al., 2020). Ante esta situación, es 
importante que los agentes del sector educativo realicen acciones destinadas 
a garantizar la equidad en la educación, potenciar la justicia social y frenar la 
desigualdad (cepal, 2020).

No obstante, en la presente investigación, se encontró un número 
importante de casos de estrés en estudiantes de estratos socioeconómicos 3 y 
5. Este hallazgo indica que la variable de estrés percibido no necesariamente 
está en función del estrato socioeconómico, lo cual podría estar explicado 
por la situación de covid-19 en el mundo, debido a que esta circunstancia de 
dificultad afecta psicológicamente a las personas de todos los estratos, aunque 
con evidentes diferencias en términos de inequidad y desigualdad social.

Desde esta perspectiva, la ocurrencia del estrés puede ser entendida como 
una consecuencia de los estresores sistémicos propios de la emergencia sanitaria, 
lo cual tiene efectos no solo en la salud física y psicológica de las personas, 
sino también en las esferas de la estructura social, tales como la educación, la 
productividad, el empleo, la dinámica social, entre otros. Por esta razón, resulta 
de gran importancia el estudio del estrés desde sus implicaciones bio-psicosociales 
y sus aproximaciones desde diferentes enfoques, que contemplen los estresores 
individuales y contextuales, así como las esferas sociales en esta población, a partir 
de una mirada bio-psicosocial basada en el paradigma de la complejidad.

Esto adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta que se ha evidenciado 
que altos niveles de estrés en universitarios se relacionan positivamente con 
variables psicopatológicas (Soares & Oliveira, 2013; Tijerina et al., 2018). A 
su vez, en otras investigaciones durante la pandemia se ha evidenciado que 
el estrés se asocia directamente con el tiempo en aislamiento (Chen et al., 
2020; Li et al., 2020; Xiang et al., 2020), el miedo a la infección y problemas 
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familiares (Dymecka et al., 2020; Shigemura et al., 2020; Vahedian-Azimir et 
al., 2020). Por tal motivo, los programas preventivos y de intervención deben 
estar orientados, no solo a mitigar y atender las consecuencias psicológicas 
negativas propias del estrés percibido, sino también aquellas que están 
asociadas con aspectos psicosociales.

Respecto a la comparación de estrés según el género, en la presente 
investigación se identificaron diferencias estadísticamente significativas, 
siendo las personas del género femenino las que experimentan mayores 
niveles de estrés, aunque dicho dato puede estar en función de la cantidad de 
participantes y al tamaño poblacional. A pesar de lo anterior, el dato concuerda 
con lo indicado en otras investigaciones en las cuales las mujeres más jóvenes 
tienen especial afectación en la variable estrés (Ciairano et al., 2009; Özdin & 
Bayrak-Özdin, 2020; Park et al., 2020).

García-Ros et al. (2012) indican que estas diferencias se deben a que las 
mujeres admiten más abiertamente que determinadas situaciones les provocan 
estrés y les generan un importante impacto emocional y psicológico, lo cual 
les es difícil de afrontar. Asimismo, López y López (2011) y Feldman et al. 
(2008), señalan que las mujeres presentan más estrés debido a situaciones 
emocionales y problemas de salud mental, lo cual puede influir en su bienestar 
y desempeño académico.

Durante cuarentena por covid-19 se ha encontrado que los niveles de estrés 
en mujeres se asocian con las inequidades de género, el trabajo doméstico no 
remunerado, las tareas de cuidado en el ámbito privado de niños, niñas y 
adultos mayores, el aumento en los índices de violencia de género, debido 
a que algunas mujeres se ven obligadas a convivir permanentemente con su 
agresor, así como las dificultades en las condiciones de vida, ya que alrededor 
de 110 millones de mujeres de América Latina y el Caribe se encuentran 
en situación de pobreza durante esta época (Castellanos-Torres et al., 2020; 
cepal, 2020). En Colombia, durante la cuarentena y aislamiento físico, el 
79% de casos de violencia intrafamiliar reportados fueron contra mujeres con 
edades entre los 20 y 29 años, lo que corresponde con el grupo etario de 
algunas estudiantes (Observatorio de Violencia contra la Mujer del Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2020).
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Sin embargo, otras investigaciones afirman que no existen diferencias en el 
estrés de acuerdo con el género (Barraza & Barraza, 2019; Larzabal-Fernández 
et al., 2019), de modo que tanto mujeres como hombres presentan niveles 
similares de estrés ante situaciones difíciles y exigencias internas o externas. En 
los estudiantes hombres, el estrés se asocia con el manejo de nuevas tecnologías, 
preocupación por evaluaciones finales e incertidumbre (Moya et al., 2013). A 
su vez, la pandemia de covid-19 puede generar nuevas vulnerabilidades en 
los hombres en términos de ingresos económicos, educación, acceso al apoyo 
social, problemas de salud mental, diversidad funcional y necesidades básicas 
insatisfechas (The Lancet, 2020).

Es así como esta crisis sanitaria pone a prueba no solo a los sistemas 
educativo y de salud, sino también a todos los actores sociales, quienes deben 
reunir esfuerzos destinados a atender estas consecuencias desde una perspectiva 
de género interseccional, que contemple los contextos de vulnerabilidad, ya 
sea a nivel social, étnica, de clase u orientación sexual (Hankivsky, 2012; Tello 
y Vargas, 2020). A su vez, esto refuerza la importancia de brindar atención 
diferenciada para hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus necesidades 
físicas, psicológicas, culturales, sanitarias y de seguridad (Wenham et al., 2020).

Por otro lado, los jóvenes colombianos con edades entre los 18 y 29 
años fueron el grupo que más reportó nerviosismo, inquietud, cansancio 
e ira, manifestando mayor preocupación con respecto a la pandemia y el 
retorno a una nueva normalidad (Cifuentes-Avellaneda et al., 2020). Por 
consiguiente, es de gran importancia la identificación y análisis del estrés en 
los universitarios, con el fin de generar programas de intervención y de apoyo 
psicosocial. Esto permitiría entrenar a los alumnos en el manejo del estrés, 
con miras a mejorar su salud física y mental, contribuyendo a su desempeño 
académico, desarrollo personal en el marco de la post-pandemia y los nuevos 
retos que esto representa para todos los actores sociales.

Como hemos visto, este panorama genera nuevas reflexiones acerca de la 
modalidad educativa, dados los altos niveles de estrés y malestar psicológico a los 
que se ha expuesto la comunidad universitaria, así como por las consecuencias 
que esto traerá en el mediano y largo plazo en la salud mental y en el entorno 
académico. De este modo, es imperante la necesidad de renovar las prácticas 
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educativas y fortalecer las líneas de investigación sobre estas temáticas, con el 
fin de generar nuevos modelos y procesos de enseñanza que se ajusten a las 
diferencias sociales y económicas de los individuos.

Además, es indispensable que estas estrategias busquen mejorar la 
disposición de los estudiantes en el proceso de enseñanza, atender sus 
necesidades y mejorar su calidad de vida. Para ello, los sistemas educativos y 
los actores sociales deben adaptar nuevos métodos y políticas de apoyo social 
formal a los estudiantes, con el respaldo de los departamentos de bienestar, 
psicología, asesoramiento y asistencia, para así facilitar el proceso, promover la 
transición y prevenir los riesgos a los que están expuestos.
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