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Resumen 

La pandemia provocada por el COVID-19 traspasó los tejidos del sistema educativo. Los estudios doctorales 
fueron desatendidos en las adaptaciones educativas realizadas y cabe cuestionarse: ¿qué impacto ha 
generado esta crisis en los doctorandos? El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto del estado 
de emergencia sanitaria por COVID-19 en el desarrollo de las tesis del estudiantado del Programa de 
Doctorado en Educación de la Universidad Complutense de Madrid (España). Siguiendo una metodología 
cuantitativa, las valoraciones de 86 doctorandos muestran que su Actividad investigadora y su Bienestar 
socioafectivo se han visto afectados por la irrupción de la pandemia. Asimismo, la afectación es 
significativamente mayor en estudiantes que trabajan y aquellos que cuidan de terceras personas. Por 
último, se reflejan limitaciones y propuestas de acción para futuras políticas educativas en los posibles 
estados de emergencia social.  

Palabras clave: bienestar del estudiante, doctorado, investigación pedagógica, educación superior, COVID-19 

Abstract 

The COVID-19 pandemic cut through the fabric of the education system. Doctoral studies were neglected 
in adaptations made to education, raising the following question: What impact has the crisis had on 
doctoral students? The objective of this research is to evaluate the impact of the COVID-19 health 
emergency on thesis work by students of the Doctoral Program in Education at the Complutense University 
of Madrid (UCM, Spain). A quantitative methodology was employed and the assessments of 86 doctoral 
students show that their research and socio-affective well-being have been affected by the outbreak of 
the pandemic. Furthermore, the effect is significantly greater in students who work and those who are 
taking care of others. Lastly, some limitations and proposed measures for education policies in any future 
states of social emergency are discussed. 
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Resumo 

A pandemia causada pela COVID-19 penetrou nos tecidos do sistema educacional. Os estudos de 
doutorado foram desatendidos nas adaptações educacionais realizadas e cabe perguntar: que impacto 
essa crise gerou nos doutorandos? O objetivo desta pesquisa é avaliar o impacto do estado de emergência 
sanitária pela COVID-19 no desenvolvimento das teses dos alunos do Programa de Doutorado em Educação 
da Universidade Complutense de Madri (Espanha). Seguindo uma metodologia quantitativa, as avaliações 
de 86 doutorandos mostram que sua Atividade de pesquisa e seu Bem-estar socioafetivo foram afetados 
pela irrupção da pandemia. Da mesma forma, a afetação é significativamente maior em estudantes que 
trabalham e cuidam de terceiros. Por fim, são refletidas limitações e propostas de atuação para futuras 
políticas educativas nos possíveis estados de emergência social. 

Palavras-chave: bem-estar do estudante, doutorado, pesquisa pedagógica, ensino superior, COVID-19 

I. Introducción 

La pandemia del COVID-19 puso en jaque las formas de educación hasta entonces conocidas. Como 
antesala, las universidades presenciales españolas funcionaban desde un modelo híbrido en donde lo 
presencial y lo virtual se retroalimentaban, pero el corazón que sostenía sus constantes vitales se situaba 
en la actividad docente e investigadora presencial. Ante la situación por la crisis sanitaria mundial, el 
Gobierno de España ordenó el régimen excepcional del Estado de Alarma (en adelante EA) (Real Decreto 
463/2020 del 14 de marzo), que provocó la paralización del país. La medida inmediata fue suspender la 
actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, 
sustituyéndola por las modalidades a distancia y en línea. La respuesta de las universidades presenciales en 
España fue el trasplante de urgencia de sus formas educativas hacia el espacio virtual. Una nueva estructura 
anatómica donde los tiempos, espacios y formas de interacción se reajustaron y reformularon de manera 
progresiva hacia un nuevo escenario educativo (García-Lastra, 2020).  

Aunque la reacción de las universidades fue inmediata, se generó cierta sensación de limbo entre el 
estudiantado universitario de grado, máster y, especialmente, de doctorado. 1  Se podría decir que las 
adaptaciones de los estudios de doctorado ocuparon un lugar terciario en las adaptaciones de la pandemia 
y, con ello, su atención se eclipsó.  

Desde la suspensión de clases el 11 de marzo, la Universidad Complutense de Madrid (UCM, 2020a; 2020b) 
desarrolló dos fases: la primera condujo a la suspensión temporal del período lectivo y al estudio de 
escenarios de adaptación docente a las nuevas circunstancias (hasta el 31 de marzo) y la segunda a un 
período lectivo donde se aplicaron las adaptaciones (a partir del 1 de abril). Las adaptaciones de los estudios 
de doctorado se focalizaron en la concreción de medidas sobre la permanencia en los programas de 
doctorado, el depósito y la defensa de la tesis doctoral. Las medidas inmediatas comenzaron por 
estructurar las nuevas formas de defensa de las tesis, que fueron suspendidas durante la primera fase; y en 
una segunda fase la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Españolas (CRUE, 2020) 
estableció las condiciones de las nuevas formas de defensa virtual mediante videoconferencia. Por último, 
la Escuela de Doctorado de la UCM aprobó la prórroga de 5 meses a todos los estudiantes de doctorado y 
difundió configuración VPN con el fin de garantizar el acceso a las fuentes de la colección de la biblioteca. 

Adoptadas las medidas en los estudios de doctorado y considerando la situación vivida por los estudiantes 
de esta etapa, cabe cuestionarse qué impacto ha generado esta crisis en los doctorandos, y qué cambios 
ha provocado esta situación en el desarrollo de sus tesis e investigación. 

Considerando las aportaciones encontradas en la literatura sobre la temática abordada (Dhirasasna et al., 
2021; García-Lastra, 2020; Oleas et al., 2020; Sandín et al., 2020), dos elementos fundamentales subyacen 

 
1  Muchos testimonios pueden encontrarse en Twitter a través del uso de hashtags, y varían en función de cada 
universidad. En el caso de la UCM algunos fueron #UCMNoRespeta, #EscuchaUCM, #RespondeUCM. 

 

https://twitter.com/search?q=%23UCMNoRespeta&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23EscuchaUCM&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23EscuchaUCM&src=hashtag_click
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en el desarrollo de la tesis doctoral: Actividad investigadora y Bienestar socioafectivo. 

En cuanto a la Actividad investigadora, existen evidencias de que la pandemia ha aumentado la 
incertidumbre en el colectivo de investigadores y reducido la producción científica (Oleas et al., 2020). Por 
otro lado, se destacan aspectos significativos en este período de crisis, como la edad de los estudiantes 
(Pegalajar, 2020), el uso de la tecnología para mantener el proceso académico (Chauhan, 2017), el nivel de 
aprendizaje (Sanz et al., 2020), el género (Romero y Matamoros, 2020), o la falta de comunicación y los 
problemas técnicos (Miguel, 2020). 

Además, el Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece 
que la realización de los estudios de doctorado ha de procurar la adquisición de las competencias 
investigadoras de calidad e indica que los programas de doctorado de cada universidad han de establecer 
las actividades y la formación investigadora para que sus estudiantes desarrollen sus tesis y completen los 
estudios doctorales. Sin embargo, no existe un consenso entre las instituciones de educación superior 
sobre las competencias o la formación que han de recibir durante sus estudios. Referido a la Actividad 
investigadora, el Programa de Doctorado en Educación (PDE) de la UCM establece como parte de la 
formación la asistencia y participación en actividades de divulgación científica, tales como: cursos de 
formación, seminarios, jornadas, congresos nacionales e internacionales, así como la realización de 
estancias nacionales o internacionales, con posibilidad de obtener el título de Doctor con Mención 
Internacional (Acuerdo del Consejo de Gobierno, 2015). 

Asimismo, el PDE de la UCM señala que los doctorandos deben adquirir competencias básicas y generales 
(dominar métodos de investigación de un campo de estudio determinado, desarrollar un trabajo de 
investigación original, pensamiento crítico, comunicación), capacidades y destrezas personales (encontrar 
soluciones a problemáticas de investigación, trabajar en equipo y diseñar trabajos novedosos), así como 
otras competencias (utilizar bases de datos, realizar informes, analizar procesos educativos). 
Investigaciones recientes las agrupan en básicas (gestión documental y escritura), metodológicas 
(desarrollo de apartados de una investigación) y éticas (honestidad y respeto) (Rodríguez et al., 2020). Del 
mismo modo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2019), establece 
diversos criterios de evaluación para acceder al cuerpo docente universitario en Ciencias de la Educación. 
Evalúa méritos por: Actividad investigadora; Actividad docente; Transferencia de conocimiento y 
experiencia profesional; Gestión y administración educativa, científica y tecnológica, y Formación.  

Por su parte, la delimitación de los aspectos que componen el Bienestar socioafectivo del estudiante 
también resulta un desafío, puesto que la salud es un concepto complejo y poliédrico. Schmidt y Hansson 
(2018) realizaron una revisión de la literatura sobre del bienestar de los estudiantes de doctorado y sus 
resultados evidencian conceptualizaciones y operacionalizaciones de la salud; la investigación toma la 
conceptualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), que establece que la salud es un 
estado de bienestar físico, mental y social. Así, el Bienestar socioafectivo se divide en dos ámbitos: 
individual y social. 

Respecto a la salud mental muchas son las investigaciones que alertan sobre el deterioro de la misma en 
los estudiantes de doctorado. Smith y Brooks (2015) identificaron que en la Universidad de Arizona los 
doctorandos mostraban mayores niveles de estrés que la media de los estudiantes de la dicha universidad. 
En concreto, existen investigaciones que evidencia que los doctorandos son propensos a sufrir trastornos 
de ansiedad, estrés, depresión (Balluerka et al., 2020; Evans et al., 2018; Levecque et al., 2017; Martínez-
Nicolás y García-Girón, 2021) y síndrome de burnout (Bolio et al., 2015; Caballero, 2015). 

En cuanto a la salud social, se describe la etapa doctoral como una experiencia de introducción a la 
comunidad académica y, sin embargo, resulta habitual encontrar testimonios sobre cierto desajuste entre 
el individuo y la comunidad académica (Sandín et al., 2020; Stubb et al., 2011). El aislamiento, la 
desconexión y la ausencia de sentido de pertinencia son algunos de los estados sociales habituales entre 
los estudiantes de doctorado (Moubayed, 2021; Oliver et al., 2020; Pyhältö et al., 2009). Entre la escasa 
literatura se encuentran estudios sobre las redes sociales de apoyo entre estudiantes de doctorado en 
Alemania (Bilecen, 2012) y aquellos que han explorado el empoderamiento estudiantil entre doctorandos 
en Finlandia (Stubb et al., 2011). 
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En cuanto a los instrumentos actuales de análisis sobre el impacto de la pandemia en las instituciones de 
educación superior, destacan: Worldwide Universities (International survey on the welfare, health and 
wellbeing of university academics and students), la Universidad de Harvard (Effects of coronavirus pandemic 
on scientists’ research) y la Universidad Complutense de Madrid (Condiciones de trabajo, percepción en el uso 
del tiempo y desempeño académico durante la crisis de la Covid-19). 

Una vez revisado el marco teórico que fundamenta la problemática de investigación, se propone como 
objetivo de estudio evaluar el impacto estado de emergencia sanitaria por COVID-19 en la Actividad 
investigadora y el Bienestar socioafectivo manifestado por estudiantes del PDE, así como identificar las 
posibles diferencias significativas de las puntuaciones en función de ciertas variables categóricas 
personales y académicas con la finalidad de detectar las fortalezas y las debilidades valoradas por los 
doctorandos, las cuales servirán de base para proponer medidas educativas que ayuden a paliar esta 
problemática. 

II. Método 

En esta investigación se utiliza una metodología de corte cuantitativo enmarcado en los diseños no 
experimentales y en los estudios de tipo ex post facto y descriptivos.  

En el estudio participaron 86 estudiantes del PDE de la UCM mediante un muestreo incidental; la población 
total en el curso 2019/20 fue de 243.2 El 69.8% de la muestra fueron mujeres (n1 = 60) y el 30.2% hombres 
(n2 = 26), con edades entre los 23 y 56 años. La media de edad fue de 36.72 años, con una mediana de 36, 
destacando 28 y 29 como los más repetidos (6 cada uno). En cuanto a las líneas de investigación del PDE de 
la UCM, el 23.3% (n = 20) de la muestra estaba inscrita en la 1 (Educación y modernidad: espacios, tiempos 
y agentes), el 7% (n = 6) en la 2 (Neurociencia cognitiva, psicopatología y currículum en el marco de la 
educación inclusiva y la atención a la diversidad), el 23.3% (n = 20) en la 3 (Investigación en didácticas 
disciplinares), el 16.3% (n = 14) en la 4 (Procesos sociales y evaluación de políticas educativas), el 8.1% (n = 
7) en la 5 (Educación inclusiva, intercultural y permanente, y desarrollo tecnológico en la sociedad de la 
información) y el 23.3% (n = 20) en la 6 (Diagnóstico, orientación y evaluación en educación y 
psicopedagogía (psicología educativa). Respecto al año de doctorado del estudiantado, el 27.9% (n = 24) 
estaba en primero, el 20.9% (n = 18) en segundo, el 20.9% (n = 18) en tercero, el 17.4% (n = 15) en cuarto, 
el 10.5% (n = 9) en quinto, el 1.2% (n = 1) en sexto y el 1.2% (n = 1) en séptimo. 

El método que el alumnado identificó en su investigación fue cualitativo (29.9%, n = 18), cuantitativo 
(18.6%, n = 16), mixto (52.3%, n = 45), histórico (3.5%, n = 3) y filosófico-teórico (4.7%, n = 4). El 37.2% 
señaló que se encuentran en la fase inicial del doctorado (n = 32), intermedia (37.2%, n = 32) y final (25.6%, 
n = 22). Asimismo, la mitad de la muestra cursaba el doctorado a tiempo parcial y la otra mitad a tiempo 
completo. El 82.6% (n = 71) compatibiliza el desarrollo de la tesis con algún trabajo externo a la universidad, 
mientras que el 17.4% (n = 15) restante no lo hace; 52.3% (n = 45) compatibiliza el desarrollo de la tesis con 
el cuidado de personas (menores, personas en edad avanzada, personas en situación de dependencia, etc.) 
y el resto, 47.7% (n = 41), no lo hace.  

Relativo a las actividades formativas (cursos, webinars, seminarios, etc.) realizadas durante el EA, el 50% de 
la muestra indicó haber realizado entre 1 y 3, el 15.1% entre 4 y 6, el 11.6% más de 6 y el 23.3% ninguna. 
Según el tiempo semanal que señalan haber dedicado a su tesis durante el EA, hay algunos que no han 
dedicado tiempo a esa tarea (7%, n = 6), y el resto han dedicado desde 1 hora hasta 60, siendo los valores 
10 horas y 20 horas los más repetidos. 

Por último, el 80.2% de los doctorandos tenía previsto realizar una estancia doctoral durante el curso 
académico 2019-20 a partir del EA, mientras que el 19.8% restante no. Quienes tenían prevista la estancia 
se vieron forzados a cancelarlas.  

 
2 Cabe mencionar que no se encontraron los contactos de 24 estudiantes, por lo que la institución no podía asegurar 
que permanecieran en el PDE. 
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Atendiendo a la bibliografía consultada, el instrumento realizado ad hoc titulado Impacto del COVID-19 en 
Estudiantes de Doctorado (ICED-19) se ha utilizado para conocer las valoraciones del estudiantado del PDE 
de la UCM sobre el impacto del EA en su Actividad investigadora y el Bienestar socioafectivo (ver Tabla 1). 
La muestra respondió al cuestionario de acuerdo a una escala tipo Likert de 1 a 5, cuyo valor mínimo indica 
casi nada o nunca y el valor máximo mucho o siempre.  

Tabla 1. Descripción de dimensiones, subdimensiones, indicadores e ítems del instrumento de medida 

Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems 

Actividad investigadora 
Desarrollo tesis doctoral 

Organización de la tesis 1 - 2 

Avance de la tesis 3 - 4 

Formación investigadora 
Realización de actividades formativas 5 - 7 
Desarrollo de trabajos de investigación 8 - 9 

Bienestar socioafectivo 
Individual 

Estado físico-emocional 10 - 14 
Satisfacción y prospectiva 15 - 18 

Social 
Apoyo social 19 - 21 

Relaciones sociales 22 - 23 

Dadas las circunstancias originadas por la pandemia, se decidió utilizar las tecnologías para proceder a la 
aplicación del instrumento adoptando una alternativa investigativa mediada por herramientas digitales 
que consigue complementar los procedimientos clásicos (Lorca et al., 2016). Los estudiantes recibieron el 
cuestionario por correo electrónico y lo cumplimentaron cuando terminó el EA, desde el 29 de junio hasta 
el 23 de julio de 2020, mediante la plataforma Google Forms. Se aseguró el total anonimato de las 
respuestas siguiendo el código ético de la American Educational Research Association (AERA, 2011).  

Los resultados se analizaron mediante el programa estadístico SPSS versión 25. Para esta investigación se 
realizaron estudios descriptivos y diferenciales con ANOVA de un factor y Eta2 (η2) para calcular el tamaño 
del efecto. Se consideraron tamaños del efecto grandes (superiores a 0.14), medianos (alrededor de 0.06) 
y pequeños (iguales o inferiores a 0.01), según Pardo y Ruiz (2005). 

III. Resultados 

3.1 Fiabilidad 

Los análisis de fiabilidad se realizaron calculando el alfa de Cronbach; los resultados muestran una buena 
consistencia interna para el instrumento en su conjunto (alfa de Cronbach = 0.799), pues los valores 
obtenidos son superiores a 0.70 (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 

3.2 Estudios descriptivos 

Los resultados descriptivos del estudio (ver Tabla 2) revelan un nivel medio bajo en la Actividad 
investigadora (promedio = 2.17) y un nivel medio en el Bienestar socioafectivo durante el EA (promedio = 
2.67). Se tiene en cuenta que la media teórica de la escala es 3. 

En cuanto a la Actividad investigadora, se obtuvieron puntuaciones medio bajas relativas al Desarrollo de 
la tesis doctoral durante el EA por COVID-19 (promedio = 2.11). Los doctorandos manifestaron que la 
organización de sus tesis se vieron afectadas medianamente (promedio = 3.09) y que apenas habían 
avanzado en el desarrollo de sus tesis (promedio = 2.30) durante la crisis sanitaria. Asimismo, la puntuación 
mínima (promedio = 1.97) se obtuvo en el ítem 3 (Durante el confinamiento, he avanzado en la recogida de 
datos para mi tesis doctoral) y la puntuación máxima (promedio = 3.45) en el ítem 1 (Debido al 
confinamiento, he tenido que ampliar la duración que tenía prevista para desarrollar mi tesis).  

Relativo a la Formación investigadora se obtuvieron también valoraciones medio bajas (promedio = 2.24). 
En concreto, los participantes valoraron que se formaron poco durante el confinamiento por instituciones 
de la UCM y externas (promedio = 2.36). Igualmente, desarrollaron escasas investigaciones individuales y 
colectivas durante el EA, obteniendo las puntuaciones más altas (ítem 8. Gracias al confinamiento, he 
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desarrollado individualmente nuevos trabajos de investigación: comunicaciones, artículos, capítulos...) y 
más bajas (9. Durante el confinamiento, he trabajado con mis compañeros de doctorado en actividades 
investigadoras: proyectos de investigación, comunicaciones, etc.).  

Tabla 2. Resultados descriptivos de la valoración del impacto del EA por COVID-19  
sobre la Actividad investigadora en estudiantes del PDE 

  Media DT   Media DT 

Desarrollo  
de la tesis 
doctoral 

2.11 1.38 

Organización de la tesis 3.09 1.39 
1. Debido al confinamiento he tenido que ampliar la duración que 
tenía prevista para desarrollar mi tesis*. 

3.45 1.41 

2. Durante el confinamiento he tenido que simplificar el Plan de 
Investigación de mi tesis*. 

2.72 1.38 

Avance de la tesis 2.30 1.37 

3. Durante el confinamiento he avanzado en la recogida de datos 
para mi tesis doctoral. 

1.97 1.41 

4. Durante el confinamiento la carga de trabajo de los apartados 
de tesis que he estado desarrollando ha sido sostenible. 

2.64 1.34 

Formación 
investigadora 

2.24 1.30 

Realización de actividades formativas 2.36 1.29 
5. Durante el confinamiento me he formado gracias a actividades 
ofertadas por organismos distintos de la UCM. 

2.34 1.36 

6. Durante el confinamiento me he formado gracias a actividades 
ofertadas por la UCM (SOU, SPDE, Escuela de Doctorado, CSIM, 
bibliotecas, etc.). 

2.31 1.37 

7. La oferta de actividades para doctorandos ofrecidas durante el 
confinamiento por la UCM ha sido suficiente para satisfacer mis 
necesidades formativas en investigación. 

2.42 1.12 

Desarrollo de trabajos de investigación 2.12 1.31 

8. Gracias al confinamiento he desarrollado individualmente 
nuevos trabajos de investigación (comunicaciones, artículos, 
capítulos, etc.). 

2.62 1.46 

9. Durante el confinamiento he trabajado con mis compañeros de 
doctorado en actividades investigadoras (proyectos de 
investigación, comunicaciones, etc.). 

1.62 1.17 

*Ítems inversos (la media de la subdimensión Organización de la tesis es 1.91 de forma invertida). 

En relación con el Bienestar socioafectivo (Tabla 3) se muestran promedios medio bajos a nivel individual y 
social (2.66 y 2.69, respectivamente) durante el EA. En la subdimensión Individual los estudiantes valoraron 
con niveles medio-bajos su estado físico y emocional durante el confinamiento (promedio = 2.35) y con 
niveles medios su satisfacción y prospectiva de la situación vivida (promedio = 2.96). La puntuación más 
baja (promedio = 2.22) se obtuvo en el ítem 14 (Durante el confinamiento me he sentido calmado/a y 
relajado/a para trabajar en mi investigación), mientras que los más altos (promedio = 3.62 y 3.71) los 
presentan respectivamente los ítems 10 (Durante el confinamiento he sentido incertidumbre sobre mis 
estudios de doctorado) y 17 (Me siento motivado/a para continuar con el desarrollo de mi tesis tras la 
finalización del estado de alarma). Por último, el estado Social presenta el promedio más alto (2.69), 
incluyendo en esta subdimensión la media más alta (Apoyo social = 3.52) y la más baja (Relaciones sociales 
= 1.85). El estudiantado manifiesta que las personas que más les han apoyado han sido sus seres queridos, 
no han conocido a investigadores en educación y apenas han mantenido el contacto con sus compañeros 
de doctorado.   
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Tabla 3. Resultados descriptivos de la valoración del impacto del EA por COVID-19  
sobre el estado anímico-social de estudiantes del PDE 

  Media DT   Media DT 

Individual 2.66 1.31 

Estado físico-emocional 2.35 1.30 

10. Durante el confinamiento he sentido incertidumbre sobre mis 
estudios de doctorado.*  

3.62 1.37 

11. Durante el confinamiento he regulado mis emociones para 
sobrellevar el doctorado. 

3.08 1.22 

12. Durante el confinamiento he dormido lo suficiente para 
desarrollar mi tesis de manera adecuada. 

2.62 1.32 

13. Durante el confinamiento he estado concentrado/a para 
desarrollar mi investigación. 

2.45 1.37 

14. Durante el confinamiento me he sentido calmado/a y relajado/a 
para trabajar en mi investigación. 

2.22 1.23 

Satisfacción y prospectiva 2.96 1.31 

15. En general, estoy satisfecho/a con el trabajo de tesis que he 
realizado durante el estado de alarma sanitaria. 

2.57 1.44 

16. En general, estoy satisfecho/a con las medidas adoptadas por la 
UCM durante el Estado de Alarma relacionadas con el colectivo de 
estudiantes de doctorado.  

3.20 1.23 

17. Me siento motivado/a para continuar con el desarrollo de mi tesis 
tras la finalización del estado de alarma. 

3.71 1.19 

18. Considero que el confinamiento me ha ofrecido oportunidades 
para mejorar mi futuro profesional como investigador/a en educación.  

2.37 1.37 

Social 2.69 1.21 

Apoyo social 3.52 1.28 
19. Durante el confinamiento, me he sentido apoyado/a por mis seres 
queridos. 

4.21 1.10 

20. Durante el confinamiento, me he sentido apoyado/a por mi/s 
director/es de tesis. 

3.77 1.32 

21. Durante el confinamiento, me he sentido apoyado/a por mis 
compañeros y compañeras de doctorado. 

2.58 1.43 

Relaciones sociales 1.85 1.15 

22. Durante el confinamiento, he mantenido relaciones sociales con 
mis compañeros/as de doctorado. 

2.01 1.17 

23. Durante el confinamiento, he conocido a personas que trabajan en 
investigación educativa. 

1.70 1.12 

*Ítems inversos (la media del ítem 10 es igual a 1.38 de forma invertida). 

3.3 Estudios diferenciales 

Los análisis diferenciales realizados evidencian diferencias estadísticamente significativas en las 
valoraciones del estudiantado del PDE de la UCM sobre la Actividad Investigadora y el Bienestar 
Socioafectivo en función de diversas variables categóricas.  

Los estudiantes que no desempeñan un trabajo externo a la universidad mientras realizan la tesis valoran 
con puntuaciones significativamente más altas aspectos de la Actividad investigadora y del Bienestar 
socioafectivo en su dimensión Social (vre Tabla 4). Estos resultados se observan en el avance de tesis (ítem 
4, sobre la carga de trabajo de la tesis), en la realización de actividades formativas ofertadas por la UCM 
(ítem 6), y, con tamaños del efecto moderados, en el apoyo social por parte de los compañeros del 
doctorado (ítem 21) y en el mantenimiento de las relaciones sociales con estos (ítem 22). 
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Tabla 4. Estudios diferenciales en función de la compatibilización del desarrollo de la tesis  
con algún trabajo externo a la universidad 

Ítem 
CompatibTrab 

Sí (n = 71) 
No (n = 15) 

Media DT Sig. Eta2 

4 
Sí 2.48 1.36 

0.014* 0.069 
No 3.40 0.91 

6 
Sí 2.17 1.37 

0.033* 0.053 
No 3.00 1.20 

21 
Sí 2.38 1.41 

0.004** 0.095 
No 3.53 1.13 

22 
Sí 1.85 1.09 

0.004** 0.097 
No 2.80 1.26 

                 *p < .05; **p < .01 

Por otro lado, los resultados obtenidos en función de la compatibilización del desarrollo de la tesis con el 
cuidado de personas (menores, de edad avanzada y en situación de dependencia, etc.) presentan tamaños 
del efecto moderados en la mayoría de los ítems , como se ve en la Tabla 5. 

Tabla 5. Estudios diferenciales en función de la compatibilización del desarrollo de la tesis con el cuidado de personas 

Ítem 
CompatibCuid 

Sí (n = 45) 
No (n = 41) 

Media DT Sig. Eta2 

1 
Sí 3.78 1.24 

0.040* 0.049 
No 3.16 1.51 

2 
Sí 3.12 1.38 

0.009** 0.078 
No 2.36 1.28 

4 
Sí 2.20 1.29 

0.003** 0.102 
No 3.04 1.26 

5 
Sí 1.95 1.26 

0.011* 0.074 
No 2.69 1.36 

8 
Sí 2.17 1.34 

0.006* 0.086 
No 3.02 1.45 

9 
Sí 1.22 0.65 

0.002** 0.106 
No 1.98 1.41 

12 
Sí 2.27 1.34 

0.019* 0.064 
No 2.93 1.23 

13 
Sí 2.15 1.32 

0.046* 0.046 
No 2.73 1.37 

15 
Sí 2.07 1.44 

0.002** 0.110 
No 3.02 1.29 

17 
Sí 3.41 1.22 

0.027* 0.057 
No 3.98 1.10 

18 
Sí 1.93 1.17 

0.004** 0.097 
No 2.78 1.43 

22 
Sí 1.59 0.84 

0.001** 0.122 
No 2.40 1.30 

23 
Sí 

No 
1.41 
1.96 

0.87 
1.26 

0.024* 0.059 

*p < .05; **p < .01 

En la Actividad investigadora los estudiantes que cuidan a personas manifestaron haber ampliado el 
período para realizar la tesis y reducir más el Plan de Investigación (ítems 1 y 2), que se han formado menos 
en actividades externas a la UCM (ítem 5), y que han trabajado menos en el desarrollo de trabajos de 
investigación individuales o conjuntos (ítem 8 y 9). Sobre el Bienestar socioafectivo valoraron con 
puntuaciones inferiores su suficiencia de sueño y concentración para realizar la tesis (ítems 12 y 13); su 
satisfacción con el trabajo realizado, la motivación para continuar los estudios de doctorado, la oferta de 
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oportunidades profesionales futuras que les ha ofrecido esta situación de EA (ítems 15, 17 y 18), y sus 
relaciones sociales con otros investigadores (ítems 22 y 23). Esta diferenciación ocurre en todos los 
indicadores, salvo en Apoyo Social, donde no se presentaron diferencias estadísticamente significativas, y 
en el ítem 4, en el que los estudiantes que cuidan a personas han valorado que la carga de trabajo de la 
tesis ha sido superior en comparación con el resto. 

Los doctorandos que tenían previsto realizar una estancia doctoral manifiestaron que se han formado más 
mediante actividades de la UCM (ítem 6) y que han interactuado más con investigadores (ítem 23) en 
comparación con el resto de estudiantes. En cambio, aquellos que no tenían previsto realizarla valoran que 
han investigado más con otros doctorandos (ítem 9).  

Tabla 6. Estudios diferenciales en función de la previsión de realizar una estancia doctoral  
durante el curso académico 2019/20 a partir del EA por COVID-19 

Ítem 
EstanciaEstadAlar 

Sí (n = 69) 
No (n = 17) 

Media DT Sig. Eta2 

6 
Sí 2.94 1.52 

0.035* 0.052 
No 2.16 1.30 

9 
Sí 2.18 1.42 

0.027* 0.057 
No 2.59 1.56 

23 
Sí 2.18 1.19 

0.048* 0.046 
No 1.58 1.08 

   *p < .05; **p < .01 

Por su parte, los doctorandos que identifican su investigación con el método cuantitativo obtienen una 
puntuación significativamente más alta en el ítem 9 (con un tamaño del efecto grande) que aquellos que 
se reconocen con un método cualitativo y mixto (Tabla 7). 

Tabla 7. Estudios diferenciales en función del área de doctorado 

Ítem 

ÁreaDoc 
Cuali (n = 18) 

Cuanti (n = 16) 
Mixto (n = 45) 

Media DT Sig. 
Sig. (entre 

grupos) 
Eta2 

9 
Cualitativa 1.22 0.73 0.033* 0.001** 0.209 

Cuantitativa 2.44 1.67    
Mixta 1.36 0.86 0.022*   

         *p < .05; **p < .01 

Por otro lado, los doctorandos que se encuentran en una fase inicial manifiestan haber simplificado su Plan 
de Investigación con valoraciones significativamente más altas (con tamaño de efecto próximo a valores 
grandes) que aquellos que están en fase intermedia o final (Tabla 8). 

Tabla 8. Estudios diferenciales en función de la fase del doctorado 

Ítem 

FaseDoc 
Interm. (n = 32) 

Inic. (n = 32) 
Fin. (n = 22) 

Media DT Sig. 
Sig. 

(entre grupos) 
Eta2 

2 

Intermedia 2.50 1.19 0.039* 0.003** 0.133 

Inicial 3.34 1.33    
Final 2.14 1.39 0.005**   

         *p < .05; **p < .01 

Asimismo, los doctorandos que no han realizado actividades formativas durante el EA obtienen 
puntuaciones significativamente más bajas con respecto a los que sí las han realizado (Tabla 9). En la 
dimensión Actividad investigadora, se aprecian diferencias estadísticamente significativas (con tamaños del 
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efecto grandes) en la sostenibilidad de la carga de trabajo de la tesis (ítem 4) y en todos los ítems de la 
Formación investigadora. También se muestran resultados semejantes en la dimensión Bienestar 
socioafectivo (con tamaños del efecto moderados cercanos a grandes) en el Apoyo social por parte de los 
compañeros de doctorado (ítem 21) y en todo el indicador Relaciones sociales. Todos los promedios de los 
grupos de estudiantes se incrementan a medida que realizan más actividades. 

Tabla 9. Estudios diferenciales en función del número de actividades formativas realizadas durante el confinamiento 

Ítem 

Actividades 
Ninguna (n = 13) 

Entre 1 - 3 (n = 43) 
Entre 4 - 6 (n = 17) 

+ de 6 (n = 13) 

Media Actividades Media DT Sig. 
Sig. 

(entre grupos) 
Eta2 

4 Ninguna 1.85 Entre 4 y 6 3.15 1.214 0.049* 0.017* 0.116 

5 Ninguna 1.25 
Entre 1 y 3 2.51 1.316 0.003** 

0.000** 0.229 Entre 4 y 6 3.23 1.235 0.000** 
Más de 6 2.60 1.430 0.049* 

6 Ninguna 1.05 
Entre 1 y 3 2.58 1.349 0.000** 

0.000** 0.286 Entre 4 y 6 2.62 1.446 0.005** 
Más de 6 3.30 1.160 0.000** 

7 Ninguna 1.60 
Entre 1 y 3 2.72 1.076 0.002** 

0.000** 0.198 
Más de 6 3.00 1.247 0.008** 

8 Ninguna 1.70 
Entre 1 y 3 2.91 1.477 0.019* 

0.005** 0.143 
Entre 4 y 6 3.23 1.301 0.025* 

9 Ninguna 1.05 Más de 6 2.40 1.578 0.027* 0.021* 0.111 
21 Ninguna 1.75 Entre 1 y 3 2.84 1.430 0.042* 0.025* 0.107 

22 Ninguna 1.25 
Entre 1 y 3 2.16 1.132 0.032* 

0.007** 0.136 
Entre 4 y 6 2.38 1.387 0.048* 

23 Ninguna 1.25 Más de 6 2.7 1.418 0.008** 0.008** 0.134 
*p < .05; **p < .01 

Por último, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas del impacto del EA sanitario por 
COVID-19 en el desarrollo de la Actividad investigadora y en el Bienestar socioafectivo de doctorandos en 
función del sexo, de las líneas de investigación o del año de doctorado. 

IV. Discusión y conclusiones 

El análisis de los resultados de esta investigación presenta varios avances en el conocimiento científico 
sobre el impacto del COVID-19 en los doctorandos en la Actividad investigadora y el Bienestar 
socioafectivo. 

En primer lugar, la Actividad investigadora de los doctorandos se ha visto influenciada negativamente por 
la pandemia. En cuanto a la organización de las tesis doctorales, aun manteniendo el Plan de Investigación, 
en general los doctorandos han tenido que ampliar la duración para desarrollar sus tesis. Este hecho es 
resaltado por Meyers y Thomasson (2017) en sus estudios sobre el impacto de otras pandemias en 
adolescentes y por la Unesco(2020) sobre el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en la Educación 
Superior. Por su parte, Goux et al. (2017) afirman que una de las posibles consecuencias de la dificultad en 
alcanzar los objetivos educativos provoca el abandono de los programas académicos. Los estudiantes más 
afectados en la organización de sus tesis cuidan a personas o están en la fase inicial del doctorado, a causa 
de probablemente una menor dedicación para realizar sus investigaciones o a la mayor incertidumbre por 
sus estudios doctorales, siendo estas correlaciones positivas y significativas. Sobre el avance de la tesis, 
destaca la dificultad que han tenido los doctorandos para avanzar en la recogida de datos para sus 
investigaciones. La carga de trabajo de la tesis durante el EA para los doctorandos que compatibilizan sus 
estudios con algún trabajo y con el cuidado de personas ha sido más insostenible. También ocurre con 
aquellos que realizan más actividades formativas, por ser quizás más autoexigentes, establecer metas más 
ambiciosas, ser menos resilientes o dedicar más horas a la tesis (con una correlación positiva y significativa). 
Por todo ello, es posible que las publicaciones y defensas doctorales se retrasen, conclusión coincidente 
con la de Oleas et al. (2020) sobre la reducción de la producción científica debido al impacto del COVID-19. 
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Relativo a la formación investigadora, se ha producido una laguna en la formación recibida y en el desarrollo 
de investigaciones. A pesar de las posibilidades educativas que ofrecieron las tecnologías durante el EA 
(Sanz et al., 2020), los doctorandos apenas se han formado. La causa puede deberse a la falta formación 
previa de los estudiantes, a la incompetencia de los educadores o a las metodologías poco motivadoras de 
las actividades formativas (Chauhan, 2017). La falta de formación se acentúa en estudiantes que trabajan y 
cuidan de otras personas. En cambio, aquellos que tuvieron que cancelar las estancias doctorales tienen 
una predisposición mayor por formarse a causa, probablemente, en un intento de compensación. Del 
mismo modo, los estudiantes que han realizado más actividades formativas valoran más positivamente su 
formación y la oferta de actividades. Sobre el desarrollo de trabajos de investigación, en general los 
estudiantes prefirieron trabajar individualmente y, según Pegalajar (2020), de forma autónoma y 
autorregulada. Entre ellos, los que cuidan a personas realizan menos trabajos de investigación que los que 
no previeron realizar una estancia y los que se identifican con una metodología cuantitativa. 

En segundo lugar, en el Bienestar socioafectivo se observa que los participantes han obtenido 
puntuaciones bajas en el estado físico-emocional, la satisfacción y prospectiva y, especialmente en las 
relaciones sociales. Los doctorandos muestran incertidumbre y dificultades para conciliar el sueño, 
concentrarse y mantenerse en un estado de calma durante el EA. Los niveles más altos se acumulan en los 
estudiantes que cuidan de otras personas, manifestando menor satisfacción y motivación con su trabajo y 
considerando que han tenido menos oportunidades para mejorar su futuro laboral. Estos resultados avalan 
los hallazgos de la literatura científica que apuntan hacia un mayor nivel de estrés, insomnio (Balluerka et 
al., 2020), ansiedad, depresión (Evans et al., 2018; Levecque et al., 2017) y dificultad de conciliación familiar 
(Oliver et al., 2020) en los doctorandos. Asimismo, nos invitan a pensar que el malestar psicosocial de los 
doctorandos detectados en investigaciones anteriores a la pandemia persiste en situaciones de crisis 
sanitarias y se acentúa en personas que cuidan a terceros. Al mismo tiempo, los estudiantes afirman 
encontrarse motivados para continuar desarrollando la tesis, por lo que nuestros resultados se distancian 
de las investigaciones que apuntan hacia el síndrome de burnout en doctorandos (Bolio et al., 2015; 
Caballero et al., 2015). Se evidencia, por tanto, cierta capacidad de resiliencia, un aspecto fundamental para 
culminar con éxito los estudios de doctorado (de Dios, 2008).  

En cuanto al Apoyo social, ha sido clave el recibido tanto por los seres queridos como por los directores de 
tesis. Las relaciones sociales que más se vieron afectadas fueron las mantenidas entre compañeros del PDE. 
En concreto, los estudiantes que compaginan el desarrollo de la tesis con un trabajo, con el cuidado de 
personas y que no han realizado actividades formativas exponen una falta de apoyo y de interacción con 
los compañeros de doctorado. Esta combinación de factores se relaciona con una peor salud social en este 
estudio. En este sentido, es probable que los estudiantes del PDE hayan coincidido en algunas de las 
actividades formativas ofrecidas por la UCM y, en consecuencia, podrían haber tenido la posibilidad 
de apoyarse y relacionarse. Estos resultados pueden conducir a desajustes entre el individuo y la 
comunidad académica, expresados en aislamiento, desconexión, falta de pertinencia (Pyhältö et al., 2009; 
Stubb et al., 2011) y, según nuestro estudio, al empobrecimiento de futuras redes profesionales. Entre las 
posibles razones que pudieran explicar tal desajuste señalamos la ausencia de un espacio físico y digital de 
interacción que promueva la socialización entre los estudiantes del PDE. 

En general, se observa que la literatura científica presenta mayor interés en el desarrollo de la dimensión 
Bienestar socioafectivo sobre la Actividad investigadora. La diversidad de planes de estudio existentes 
tanto en el panorama nacional e internacional podría esclarecer alguna de las causas que justifican este 

mayor interés.  

Entre las limitaciones de esta investigación, cabe destacar: a) la inexistencia de instrumentos que valoren 
las dos dimensiones estudiadas, b) el tamaño muestral, pues repercute negativamente sobre la fiabilidad 
del instrumento y c) las dificultades para concretar el tamaño de la población de estudio. En las futuras 
líneas de investigación se pretende ampliar la muestra, explorar otras áreas de conocimiento afectadas y 
mejorar la consistencia interna del instrumento mediante la revisión exhaustiva de la composición de sus 
ítems. Asimismo, es importante analizar la prospección del futuro profesional a largo plazo, como señalan 
Jaume y Willén (2018). 

  



El impacto del COVID-19 en estudiantes de doctorado en Educación 
Gómez del Pulgar et al. 

 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 25, e24 12 

Finalmente, para ayudar a paliar esta problemática, se proponen las siguientes medidas de actuación ante 
crisis similares sobrevenidas: a) formación continua en plataformas virtuales; b) flexibilidad y seguimiento 
de estudiantes que compatibilizan sus estudios con otro trabajo o con el cuidado de personas; c) desarrollo 
de programas que promuevan la resiliencia y un bienestar socioafectivo (concentración, calma y 
conciliación del sueño); y d) fomento de espacios físicos y digitales de encuentro entre estudiantes. 
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