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Resumen 
El COVID-19 ha traído consigo una serie de impactos mundiales en la salud 
física y la salud mental de la sociedad, afectando a todos los grupos poblacio-
nes. Por esta razón, el presente capítulo tiene como objetivo caracterizar la 
situación sociofamiliar y los aspectos de salud mental experimentados durante 
el inicio de la pandemia en estudiantes universitarios. Para la metodología, se 
hace un estudio cuantitativo con un diseño descriptivo de corte transversal y 
se utiliza una muestra de 328 estudiantes entre el primero y décimo semestre 
del programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Juan de Caste-
llanos en Tunja, Colombia. Se aplicaron tres instrumentos: un cuestionario 
con variables sociofamiliares, uno de Síntomas para Adolescentes, Jóvenes y 
Adultos (SRQ) y el APGAR familiar. En relación con los resultados, la mayoría 
de participantes son mujeres entre 16 y 24 años, con estrato socioeconómico 
de 1, 2 y 3; la mayoría vive con sus familias y percibe dificultades en su salud 
mental a causa del confinamiento, siendo más frecuente en quienes se sienten 
solos y perciben ausencia de redes de apoyo. En relación con la salud mental, 
se evidencian síntomas somáticos, ansiedad y depresión. En cuanto al rela-
cionamiento entre familiares, se ha visto una tendencia disfuncional por la 
dificultad que ha sido adaptarse de nuevo al hogar en confinamiento, además 
se manifiesta que se han incrementado las dificultades académicas a casusa de 
la conectividad y la adaptación a la virtualidad. Se concluye que la pandemia 
del COVID-19 ha afectado la salud mental de los estudiantes a causa de la 
dificultad en las relaciones familiares, la adaptación al nuevo estilo de vida en 
el hogar y la educación virtual ha sido difícil y esto ha afectado las actividades 
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académicas. De acuerdo con los resultados, se recomienda fortalecer mediante 
acciones de bienestar universitario los estilos de vida saludables en casa que 
incidan directamente en la salud mental de los estudiantes universitarios. 

Palabras clave
Salud mental, Funcionalidad familiar, estudiantes universitarios. 

Introducción

La nueva enfermedad por coronavirus 2019, designada oficialmen-
te como COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, ha 
alcanzado el nivel de una pandemia, afectando a países de todo el 
mundo. Surgió a fines de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan 
en China (Chahrour, 2020), causando un grupo de casos inexplica-
bles de neumonía. A raíz de esta crisis de salud global, se impusieron 
medidas estrictas de distanciamiento social y confinamiento para re-
ducir su propagación (Adhikari et al., 2020). Los expertos en salud 
pública y los funcionarios gubernamentales han tomado varias me-
didas que incluyen el distanciamiento social, el autoaislamiento o la 
cuarentena, con el fin de fortalecer la respuesta del sector salud para 
controlar la enfermedad, razón por la cual se le indica a la población 
en general que trabajen, estudien y desarrollen sus actividades coti-
dianas en casa (Bedford et al., 2020).

Los esfuerzos para reducir la propagación del virus COVID-19 
entre las poblaciones más jóvenes y adultas, han provocado el cierre 
generalizado de escuelas, colegios, universidades y otras institucio-
nes educativas que, para evitar focos y propagación del contagio, 
fueron las primeras en cerrar por la naturaleza de su forma de traba-
jo colectivo (González et al., 2020). La evidencia ha demostrado que 
las comorbilidades específicamente en personas mayores, presentan 
mayor impacto en la salud por cuenta de la COVID-19, sin embar-
go, niños, adolescentes y jóvenes en su mayoría son asintomáticos, 
convirtiéndose en focos de contagio por la manera de interacción 
con sus familiares y pares (Liu et al., 2020).

Las universidades se adaptaron rápidamente a la necesidad de 
hacer la transición de varios cursos y programas de manera virtual 
(UNESCO, 2020), pero no se tiene evidencia de qué forma las ins-
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tituciones de educación superior abordan la salud mental de sus 
estudiantes en esta modalidad. En circunstancias de presencialidad, 
es frecuente que los jóvenes universitarios manifiesten distintas di-
ficultades que afectan su bienestar y les impiden una adaptación 
apropiada a sus actividades académicas. Lo que muestra que las 
medidas de distanciamiento social pueden estar agudizando dichas 
dificultades (Cova-Solar, 2007).

La encuesta PSY-COVID en Colombia, por medio de la aplica-
ción de 18.061 encuestas anónimas, encontró que los adultos jóvenes 
entre los 18 y los 29 años y las personas con bajos ingresos son quienes 
más afectación tienen en su salud mental. El 35% de la población había 
presentado síntomas de depresión, el 31% fueron somáticos, el 29% 
sufrieron de ansiedad y el 21% de soledad. Sanabria-Mazo y Riaño-La-
ra (2020) reportan que las mujeres jóvenes con bajos ingresos represen-
tan ser el perfil poblacional en mayor riesgo con un 53% de síntomas 
de depresión, 45% de somatización y un 40% de ansiedad. 

Se evidencia una profunda y amplia gama de impactos psi-
cosociales en las personas en los ámbitos individual y comunitario 
durante los brotes de infección (Bao et al., 2020). En lo individual, 
es probable que las personas experimenten miedo a enfermarse o 
morir, sentimientos de impotencia y estigma. Sin embargo, no se 
conoce información sobre el impacto psicológico y la salud men-
tal de estudiantes universitarios durante el brote de la epidemia de 
COVID-19, teniendo en cuenta que, para el primer semestre del 
2020, no se encuentra literatura científica que examine el impacto 
psicológico de la COVID-19 en esta población.

Este estudio tiene como objetivo describir los síntomas de ansie-
dad y depresión y su relación con la funcionalidad familiar e identifi-
cación de los factores de riesgo y protección que influyen en la salud 
mental de estudiantes universitarios de trabajo social, con el fin de 
contribuir en el diseño de programas psicosociales para promover el 
bienestar psicológico y relacional de la comunidad universitaria.

Metodología 

Se realizó una investigación de tipo cuantitativo con un diseño des-
criptivo con el fin de recopilar información sobre el impacto de la 
cuarentena en la salud mental en una muestra de estudiantes uni-
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versitarios; se utilizó una encuesta transversal mediante el uso de un 
cuestionario anónimo en línea; además, se hizo un muestreo por 
conglomerados centrado de manera abierta a quien decidiera por vo-
luntad participar en el estudio. La encuesta en línea se aplicó a estu-
diantes de primer a décimo semestre del programa de Trabajo Social. 
Los encuestados fueron invitados electrónicamente, completaron los 
cuestionarios a través de Google Forms; se les preguntó inicialmente 
si estaban interesados en participar en el estudio, y luego se les infor-
mó sobre el manejo confidencial de los datos, logrando que todos los 
encuestados dieran su consentimiento informado. La recopilación de 
datos tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 15 de junio del 2020 y se 
aplicaron los instrumentos a 328 estudiantes universitarios. 

En este sentido, se utilizó un cuestionario de caracterización 
sociofamiliar, donde se realizó un sondeo sobre edad, semestre, per-
sonas con las cuales comparte cuarentena, maneras de resolución 
de conflictos, acceso a internet, consumo de alcohol en la familia, 
dificultades académicas y redes de apoyo. En relación a la dinámica 
familiar, se utilizó el APGAR, de Smilkstein (1978), compuesta por 
cinco variables tipo Likert con cinco alternativas cada una, la cual 
favorece evaluar sobre la percepción del funcionamiento familiar 
(Gómez y Ponce, 2010). Este es un instrumento de detección e 
identificación de situaciones de riesgo familiar concebido desde el 
enfoque de la atención primaria en salud, diseñado por Smilkstein 
(1978), y se reconoce como un instrumento diseñado para evaluar el 
funcionamiento sistémico en la familia. Se encuentra estructurado 
desde una serie de preguntas de la escala de Likert con puntuaciones 
de 0 a 4, que posibilita percibir desde los miembros de la familia el 
nivel de acompañamiento de la unidad familiar de forma global. 

Finalmente, se utilizó el cuestionario de Autoreporte o Self 
Reporting Questionnaire (SRQ), diseñado por la Organización 
Mundial de la Salud (1994) con la finalidad de ampliar la detección 
y atención de los problemas de salud mental en los servicios de aten-
ción primaria. El SRQ contiene treinta preguntas cuyas opciones de 
respuesta son sí o no, refiriéndose a síntomas depresivos, ansiosos, 
trastorno psicótico y problemas con el consumo del alcohol. Las 
primeras veinte preguntas se refieren a trastornos depresivos o ansio-
sos, donde diez o más respuestas positivas determinan que la perso-
na tiene una alta probabilidad de presentar una enfermedad mental. 
Las preguntas 21-24 tratan de explorar si existe un trastorno psicó-
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tico. Una respuesta afirmativa a la pregunta 25 indica una alta pro-
babilidad de sufrir un trastorno compulsivo; en esta pregunta, una 
sola respuesta positiva determina un “caso”. Las últimas preguntas, 
26 a la 30, con una sola respuesta positiva, indican presencia de un 
caso positivo de alcoholismo.

Resultados

Características sociofamiliares

Tabla 1. Características Sociofamiliares

Variable   Frecuencia Porcentaje
Edad
16 a 20 años 143 43.6%

21 a 25 años 159 48.4%

26 a 30 años 22 6.8%

31 años en adelante 4 1.2%

Semestre

I, II, III y IV 148 45.5%

V, VI y VII 91 27.4%

VIII, IX y X 89 27.1%

Sexo

Mujer 299 91.1%

Hombre 29 8.9%

Otro 0 0%

Relaciones con personas cercanas
Fueres 61 18.6%

Conflictivas 34 10.4%

Estables 233 71%

Acceso a internet
Bueno 117 35.7%

Regular 156 47.6%

Malo 42 12.8%

No tiene 13 3.8%
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Variable Frecuencia Porcentaje
Personas con quien comparte en cuarentena
Familia 303 92.4%

Pareja 12 3.7%

Solo/a   13 3.9%

Fuente: resultados a partir de la encuesta de caracterización elaborada para el 
desarrollo del estudio. 

De acuerdo con la Tabla 1, los participantes de la investigación 
se encuentran entre los 16 a los 36 años, donde las edades entre 16 
y 25 años son las de mayor prevalencia, representando a un 92%. Se 
contó con la participación de estudiantes de todos los semestres del 
programa de Trabajo Social. Cabe mencionar que el 91,1% de los 
participantes son mujeres, que equivale a 299 de la muestra, mientras 
que el 8,9% respecta a 29 hombres, mostrando mayor cantidad de 
mujeres inscritas al programa y abiertas a participar en la encuesta.

Las relaciones de los participantes con las personas cercanas son 
en un 71% estables; 10,4% conflictivas y 18,6% fuertes. Así, se pue-
de evidenciar que las dinámicas familiares propias de cada hogar se 
pueden ver afectadas por factores externos e internos preexistentes, los 
cuales afectan también la salud mental de cada uno de los miembros. 
Algunas razones que agudizan tales conflictos son el miedo al conta-
gio familiar del virus, la posible pérdida de familiares, o la experiencia 
propia, familiar o externa frente a las consecuencias que genera ser 
contagiado (Lozano, 2020). Cuando se cuenta con relaciones con-
flictivas o inestables, se infiere carencia de relaciones de afectividad, 
apoyo y confianza, que tienen tendencia a incidir en el rendimiento 
académico universitario (Sotelo, Ramos y Vales, 2011).

Del total de estudiantes participantes, tan solo el 35,7% tienen 
acceso bueno a internet. Este es un recurso necesario para poder ac-
ceder a las clases virtuales ‒modalidad temporal aplicada por la uni-
versidad en atención a las orientaciones impartidas por el Ministerio 
de Educación para poder continuar con las actividades académicas 
en el hogar por el confinamiento decretado a causa de la pandemia ‒. 
En Colombia, para el año 2019, había una población de 48,2 mi-
llones de habitantes (DANE, 2019), pero tan solo 21,7 millones de 
habitantes contaba con acceso a internet (Ministerio de Tecnologías 
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de la Información y las Comunicaciones, 2019), lo que significa que 
menos del 50% de la población del país cuenta con acceso a internet.

Respecto a las personas con las que los estudiantes comparten en 
cuarentena, el 92,4% de los estudiantes manifiestan compartir el tiem-
po con su familia. Para estos tiempos adversos es importante compren-
der que el aislamiento demanda unas nuevas formas de relacionarse con 
personas dentro y fuera del hogar; lo que incide en la salud no solo físi-
ca, sino también mental (Bravo y Churruarín, 2020). Por ende, la pan-
demia de la COVID-19 se configura como una adversidad externa no 
solo para la salud sino también para el acceso y continuidad académica.

Tabla 2. Prevalencia situaciones riesgo

Variable Si (n) % No (n) %

Consumo de alcohol u otra sustancia psicoactiva. 44 13.4% 284 86.6%
Consumo de alcohol u otra sustancia 
psicoactiva por algún miembro de la familia con 
la que convive. 27 8.2% 301 91.8%
Ausencia de vínculos con los cuales pueda 
mantener una comunicación activa. 74 22.6% 254 77.4%
Ausencia de recursos personales para el 
entretenimiento en casa. 81 24.7% 247 75.3%

Baja capacidad o acceso a la tecnología. 86 26.2% 242 73.8%
Dificultad para responder ante las actividades 
académicas por factores motivacionales. 112 34.1% 216 65.9%
Tenencia de dificultades para moverse por 
alguna situación física. 5 1.5% 323 98.5%
En su casa, la convivencia se ve afectada a 
causa del hacinamiento. 106 32.3% 222 67.7%
Convive con una persona agresiva que maltrate 
a niños, personas mayores, mujeres. 6 1.8% 322 98.2%
Dificultades económicas por ausencia de 
recursos económicos para la compra de 
alimentos y gastos de la vivienda. 106 32.3% 222 67.7%
Se siente solo y percibe ausencia de  
redes de apoyo 80 24.4% 248 75.6%

Tiene dificultades académicas. 78 23.7% 250 76.2%

Fuente: resultados a partir de la encuesta de caracterización  
elaborada para el desarrollo del estudio.
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De acuerdo con la Tabla 2, el 13,4% manifestó consumir alco-
hol u otra sustancia psicoactiva, mientras que el 86,6% no. El 8,2% 
manifestó tener un miembro de la familia con el que convive que 
consume alcohol u otra sustancia psicoactiva, frente a un 91,8% 
que señala que no. Las relaciones directas e indirectas que se crean 
en el núcleo familiar con algún miembro que consume sustancias 
psicoactivas o alcohol refieren a situaciones como justificar algún 
tipo de ausencia o enfrentar situaciones de crisis. Es precisamente 
dentro de lo denominado como “enfrentamiento de situaciones de 
crisis” que se enmarcan las complejidades del aislamiento y confi-
namiento generado por la COVID-19, que no solo puede agudizar 
el consumo sino ser la génesis de otras situaciones y problemáticas 
individuales, familiares y sociales.

El 77,4% de participantes manifiestan no tener ausencia de 
vínculos con los cuales puedan mantener una comunicación aser-
tiva, mientras que un 22,6% afirman que sí. Por ende, cuando se 
carece de vínculos e interacciones familiares adecuadas se puede 
concebir a la familia como un factor de riesgo para ellos. La OMS 
(2020) menciona dentro de sus recomendaciones para la salud men-
tal en tiempos de COVID-19 mantener la comunicación dentro 
del hogar y con los familiares externos mediante el uso de aparatos 
electrónicos, teniendo en cuenta que la comunicación asertiva juega 
un papel muy importante para el equilibrio adecuado. 

Un resultado significativo es la ausencia de recursos personales 
para el entretenimiento en casa. El 24,7% afirman dicha ausencia; 
el 26,2% manifiestan tener baja capacidad o acceso a la tecnología. 
Para los estudiantes, las TIC y aparatos tecnológicos se han conver-
tido en herramientas útiles para su educación, siendo este el primer 
uso que le dan, seguido del entretenimiento que ofrecen ‒como 
las consolas de videojuegos, las formas más habituales de entreteni-
miento en adolescentes y jóvenes universitarios (Matamala, 2016)–. 
Así, se encuentra la relación en la ausencia de elementos para el en-
tretenimiento con la baja capacidad o acceso a la tecnología, y, por 
consiguiente, al acceso a la educación virtual. 

El 1,5% de participantes manifestaron tener dificultad para mo-
verse por alguna situación física. Pese a ser un porcentaje bajo, las uni-
versidades están en el deber de responder a las necesidades educativas 
nacientes de la heterogeneidad de todos sus estudiantes (Lissi, Zuzlich, 
Salinas, Archiadi y Pedrals, 2009). Aún más, cuando la respuesta ins-
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titucional para la garantía de movilidad y acceso a la educación para 
personas con alguna dificultad para movilizarse debe trascender de las 
instalaciones universitarias, respondiendo a un enfoque diferencial de 
derechos en el marco de la emergencia social por la COVID-19. 

Respecto a si la convivencia se ve afectada a causa hacinamien-
to, el 32,3% respondieron que sí. Al estar en aislamiento las familias 
deben compartir más tiempo en su hogar. Dentro del conjunto de 
situaciones que pueden complejizar las relaciones de los miembros 
de una familia se encuentran aspectos económicos, limpieza, orden, 
tareas comunes y uso del baño (García, 2006). Una cifra similar se 
encuentra frente a la dificultad para responder ante las actividades 
académicas por factores motivacionales, donde un 34,1% lo afir-
man. Es así como se puede inferir que el rendimiento académico de 
los jóvenes estudiantes está vinculado a la calidad en las dinámicas 
de las relaciones familiares.

Frente a la convivencia de los participantes con una persona 
agresiva que maltrata a niños, personas mayores o mujeres, se mani-
fiesta que el 1,8% vivencia esta situación, lo que genera preocupa-
ción, teniendo en cuenta que las cifras ofrecidas por el Observatorio 
Colombiano para las Mujeres (2020) evidencia que al inicio de la 
pandemia en el país hubo un incremento del 144% de casos (de-
nunciados) de violencia intrafamiliar, lo cual implica la búsqueda 
de alternativas y rutas de atención en violencias basadas en género.

En relación a las dificultades económicas, por ausencia de 
recursos para la compra de alimentos y gastos de la vivienda, un 
32,3% afirman tenerlas, situación que afecta la salud mental (in-
dicios y presencia de ansiedad y depresión). De esta manera, las 
variables indican que su estabilidad y debido manejo están ligados a 
las dificultades para cumplir con los gastos inicialmente enunciados. 
Se puede evidenciar que hay una relación directa entre la ausencia 
de recursos económicos y el estado de salud mental, y la afectación 
del rendimiento académico y de las relaciones familiares y sociales 
en tiempos de pandemia.

Por último, si cada participante se siente solo y percibe ausencia 
de redes de apoyo, un 24,4% respondieron afirmativamente. Frente 
a ello es importante mencionar la problemática psicosocial derivada 
de esta situación que debe ser de interés para la universidad, con un 
trabajo mancomunado desde la dependencia de bienestar univer-
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sitario para garantizar atención y acompañamiento. El 23,8% de 
estudiantes manifiestan tener dificultades académicas, que pueden 
ser explicadas por situaciones de poco acceso a tecnología e internet, 
problemas familiares y ausencia de redes de apoyo. Se observa que, 
en tiempos de pandemia, se agudizan las problemáticas individuales 
y sociofamiliares por las afectaciones que genera el aislamiento. 

 

APGAR Familiar

El objetivo de aplicación identificó factores de riesgo, así como fac-
tores de protección en el contexto familiar del grupo de estudiantes 
participantes de la investigación, como se observa en la Tabla 3.

Tabla 3. Resultados del APGAR

Variable Criterio Valor N % Total X
Adaptación Nunca 0 11 0,30%

328 2,7

Casi Nunca 1 43 5,20%
Algunas veces 2 132 42,40%
Casi siempre 3 68 24,40%
Siempre 4 74 27,70%

Participación Nunca 0 11 3,40%

328 2,5

Casi Nunca 1 43 13,10%
Algunas veces 2 132 40,20%
Casi siempre 3 68 20,70%
Siempre 4 74 22,30%

Gradiente de 
recursos

Nunca 0 9 2,80%

328 2,6

Casi Nunca 1 36 11,00%
Algunas veces 2 114 34,50%
Casi siempre 3 80 24,40%
Siempre 4 89 27,10%

Afectividad Nunca 0 25 7,60%

328 2,3

Casi Nunca 1 44 13,40%
Algunas veces 2 122 37,20%
Casi siempre 3 75 22,90%
Siempre 4 62 18,90%
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Variable Criterio Valor N % Total X
Recursos o 
capacidad 
resolutiva

Nunca 0 15 4,60%

328 2,6

Casi Nunca 1 31 9,50%

Algunas veces 2 120 36,70%

Casi siempre 3 70 21,30%

Siempre 4 92 28,10%

Total Puntaje 
APGAR 
FAMILIAR 12,7

Fuente: resultados a partir de la encuesta de caracterización  
elaborada para el desarrollo del estudio.

En la categoría “Adaptación”, entendida como “la capacidad 
de utilizar recursos intra y extrafamiliares para resolver problemas 
en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis” (Minsalud, 
2018, p. 28), se preguntó: “Me siento satisfecho con la ayuda que 
recibo de mi familia cuando tengo algún problema o necesidad”; el 
resultado fue de 2,7, lo que indica que el mayor número de los y las 
estudiantes participantes se encuentra en la variable “algunas veces”, 
lo que significa que en el contexto de la cuarentena y consecuente 
aislamiento, implica una disfuncionalidad leve por la dificultad que 
implica la adaptación a las circunstancias dentro del hogar. 

Respecto a la variable “Participación”, entendida como “la im-
plicación de los miembros familiares en la toma de decisiones y en 
las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar” 
(Minsalud, 2018, p. 28), el resultado es de 2,5, lo que significa que 
el grado de aceptación o reconocimiento de los jóvenes por parte de 
sus familias presenta una disfuncionalidad leve respecto a toma de 
decisiones percibida por ellos en el hogar. 

En relación a Gradiente de recursos, que se define como “el 
desarrollo de la maduración física, emocional y auto realización que 
alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y ase-
soramiento mutuo” (Minsalud, 2018, p. 28), el resultado fue de 
2,6, lo cual implica una disfuncionalidad leve. Esto significa que los 
jóvenes se sienten medianamente satisfechos en la manera como las 
familias aceptan y apoyan las iniciativas y actividades que realizan 
en el contexto del confinamiento. 
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Respecto a la “Afectividad”, el resultado fue de 2,3, la más baja 
de todas, lo que significa una disfuncionalidad leve, en la cual los 
jóvenes consideran que no se sienten lo suficientemente satisfechos 
con la forma como sus familias les expresan afecto y responden a sus 
emociones de rabia, tristeza o amor, en el marco de la pandemia. 
En la categoría “Recursos o capacidad resolutiva”, el resultado fue 
de 2,6. Esto indica que se sienten medianamente satisfechos con la 
manera como las familias dedican tiempo a atender las necesidades 
físicas y emocionales a los jóvenes.

Finalmente, los desafíos que ha conllevado la pandemia y la 
manera de afrontar las problemáticas derivadas implican reconocer 
que las familias juegan un papel protagónico en el fortalecimiento 
del tejido social de la población juvenil, lo cual se debe articular 
con el desarrollo de la política pública en salud mental, así como la 
política pública en juventud. 

Resultados SRQ

Tabla 4. Resultados del SQR

Pregunta/Opción de respuesta
SI NO

n Porcentaje n Porcentaje

1. ¿Tiene frecuentes dolores de cabeza? 204 62.2% 124 37.8%

2. ¿Tiene mal apetito? 110 33.5% 217 66.2%

3. ¿Duerme mal? 170 51.8% 157 47.9%

4. ¿Se asusta con facilidad? 130 39.6% 195 59.5%

5. ¿Sufre de temblor de manos? 55 16.8% 271 82.6%

6. ¿Se siente nervioso, tenso o aburrido? 193 58.8% 133 40.5%

7. ¿Sufre de mala digestión? 111 33.8% 215 65.5%

8. ¿No puede pensar con claridad? 148 45.1% 179 54.6%

9. ¿Se siente triste? 138 42.1% 190 58%

10. ¿Llora usted con mucha frecuencia? 97 29.6% 229 69.8%

11. ¿Tiene dificultad en disfrutar sus 
actividades diarias? 114 34.8% 211 64.3%

12. ¿Tiene dificultad para tomar decisiones? 152 46.3% 173 52.7%

13. ¿Tiene dificultad en hacer sus actividades 
académicas? 104 31.7% 224 68.3%

14. ¿Es incapaz de desempeñar un papel útil 
en su vida? 45 13.7% 282 86%
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Pregunta/Opción de respuesta
SI NO

n Porcentaje n Porcentaje

15. ¿Ha perdido interés en las cosas? 143 43.6% 184 56.1%

16. ¿Siente que usted es una persona inútil? 69 21% 259 79%

17. ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida? 49 15% 275 83.8%

18. ¿Se siente cansado todo el tiempo? 118 36% 208 63.4%

19. ¿Tiene sensaciones desagradables en su 
estómago? 97 29.6% 229 69.8%

20. ¿Se cansa con facilidad? 155 47.3% 172 52.4%

TOTAL 36,6% 62,9%

21. ¿Siente usted que alguien ha tratado de 
herirlo en alguna forma? 146 44.5% 182 55.5%

22. ¿Es usted una persona mucho más 
importante de lo que piensan los demás? 185 56.4% 141 43%

23. ¿Ha notado interferencias o algo raro en 
su pensamiento? 113 34.5% 211 64.3%

24. ¿Oye voces sin saber de dónde vienen o 
que otras personas pueden oír? 18 5.5% 307 93.6%

TOTAL 35,2% 64,1%

25. ¿Ha tenido convulsiones, ataques o caídas 
al suelo, con movimientos de brazos y 
piernas; con mordedura de la lengua o 
pérdida del conocimiento?

6 1.8% 319 97.3%

26. ¿Alguna vez le ha parecido a su familia, 
sus amigos, su médico o su sacerdote que 
usted está bebiendo demasiado licor?

29 8.8% 298 90.9%

27. ¿Alguna vez ha querido dejar de beber, 
pero no ha podido? 15 4.6% 310 94.5%

28. ¿Ha tenido alguna vez dificultades en el 
trabajo (o estudio) a causa de la bebida, 
como beber en el trabajo o en el colegio, o 
faltar a ellos?

13 4% 310 94.5%

29. ¿Ha estado en riñas o lo han detenido 
estando borracho? 5 1.5% 318 97%

30. ¿Le ha parecido alguna vez que usted 
bebía demasiado? 43 13.1% 282 86%

TOTAL 5.6% 93,3%

Fuente: resultados a partir de la encuesta de caracterización  
elaborada para el desarrollo del estudio.
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Para el SRQ se analizaron las afectaciones psicológicas de los 
estudiantes de acuerdo con los niveles normal y clínico. En el cues-
tionario de síntomas SRQ se observa que el 36,4% de la población 
presenta síntomas clínicos de depresión y ansiedad, con mayor afec-
tación en la interrupción del sueño, manifestaciones físicas como 
dolores de cabeza, cansancio, dolor de estómago; además se eviden-
cia que el sentirse nervioso se presenta con mayor frecuencia. En 
relación a una sintomatología depresiva se reportan acciones como 
llorar con frecuencia y sentirse triste; pero un resultado significativo 
tiene que ver con el 14,9% que manifestó haber pensado en quitarse 
la vida. Los resultados evidencian que por razones del COVID-19, 
la salud mental de estudiantes universitarios se ha visto afectada, au-
mentado los niveles de ansiedad y depresión, los cuales, en circuns-
tancias de aislamiento social, se pueden presentar como parte de un 
trastorno adaptativo o una reacción de ajuste (Wang et al., 2020).

Los resultados identifican que, dadas las medidas del confina-
miento por medio del aislamiento físico, asociado a las responsabi-
lidades académicas, se generó una sensación de incertidumbre. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de estudiantes com-
parten con sus familias y tiene relaciones estables, se puede inferir 
que las estrategias para afrontar la pandemia en la mayoría son posi-
tivas gracias a la comunicación familiar. Pero un hallazgo de interés 
es que volver a la familia en circunstancias de conflicto familiar es 
un factor de riesgo para la aparición de cuadros de depresión y an-
siedad clínicamente significativos (Wang, et al., 2020), pues este 
escenario genera un impacto psicológico negativo en los estudiantes 
universitarios, especialmente en la población más vulnerable, desen-
cadenando estrés, temor, confusión, ira, frustración, preocupación, 
aburrimiento, soledad, estigma, ansiedad, desesperanza, culpa, de-
presión y suicidio (Lozano, 2020).

Otro aspecto significativo es la interrupción del sueño de los 
participantes, el cual se ha visto afectado en un número significati-
vo. Resultados similares se encontraron con jóvenes en Europa (Al-
temna et al., 2020). Este es un factor de riesgo para la salud mental, 
teniendo en cuenta que el sueño juega un papel importante en la 
regulación de las emociones, y su alteración puede tener consecuen-
cias directas en el funcionamiento emocional en los días siguientes 
(Ramírez et al., 2020).
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Respecto a los trastornos de tipo psicótico, el 34,4% de estu-
diantes manifiestan tener síntomas de interferencias o ideas raras en 
el pensamiento. Estos resultados, aunque no dan conclusiones di-
rectas, indican la necesidad de indagar más sobre el probable riesgo 
de presentar síntomas psicóticos, asociados al confinamiento. Un 
dato relevante es que el 5,45% oye voces sin saber de dónde vienen 
o que otras personas no pueden oír, esto implica que la sintomato-
logía psicótica preexistente puede estar exacerbándose por la actual 
situación sanitaria (Venkatesh y Edirappuli, 2020). Además, la an-
siedad puede surgir por temor al contagio y por una insuficiente 
información en torno a las directrices de distanciamiento social, que 
a menudo se ven agravadas por fuentes poco fiables de los medios de 
comunicación, lo que aumenta la confusión.

Un total de seis estudiantes manifiestan haber tenido convul-
siones, que pueden ser debido a crisis epilépticas; si bien para estos 
casos específicos no se tiene información, se requieren revisar a pro-
fundidad para su acompañamiento. En cuanto al riesgo de consumo 
problemático de alcohol, se encontró que al 13,1% le ha parecido 
que en su vida ha bebido demasiado, si bien todavía no se dispo-
nen de datos de trastornos por abuso de sustancias ni estudios que 
evalúen el posible aumento del consumo como consecuencia del 
confinamiento (García et al., 2020). El porcentaje de estudiantes 
que tienen riesgo se puede asociar a problemáticas como la ausencia 
de vínculos, las dificultades familiares, y las dificultades académicas. 

El brote de COVID-19 ha alterado la vida de muchas personas 
en todo el mundo. La epidemia mundial y el rápido aumento de los 
casos han creado una sensación de incertidumbre y ansiedad sobre 
lo que va a suceder. También ha causado un alto nivel de estrés en 
la comunidad universitaria, incluyendo a los estudiantes. Este estrés 
puede llevar a efectos desfavorables en el aprendizaje y la salud men-
tal ya que se preocupan por su salud, seguridad y educación; pero 
también tienen un gran número de preocupaciones por el bienestar 
de sus familias (Sahu, 2020). Finalmente, los resultados tienen varias 
limitaciones en relación al análisis estadístico, ya que no se pudo dis-
criminar los resultados por aspectos específicos que arrojan un análi-
sis diferencial. Sin embargo, se muestra un panorama general de los 
efectos del COVID-19 y el aislamiento obligatorio en los estudiantes 
universitarios de una unidad académica, lo que identifica la necesidad 
de enfocar esfuerzos en acciones de prevención y atención.



235

La salud mental en estudiantes universitarios de Trabajo social de la Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos en medio del distanciamiento físico a causa de la COVID-19

Conclusiones 

Los resultados principales del estudio evidencian que el confina-
miento ha generado problemas académicos por la dificultad de 
adaptación al método de las clases virtuales y por problemáticas 
asociadas a la salud mental, con mayor impacto en quienes perciben 
ausencia de redes de apoyo. 

Se evidencia que la funcionalidad familiar es un factor rele-
vante en el desarrollo de estrategias de afrontamiento en el confina-
miento, ya que una adecuada dinámica familiar posibilita de forma 
positiva la convivencia y el ambiente familiar. 

Se encontró que hay un impacto significativo en la salud física 
y mental de los estudiantes manifestado en síntomas como cefalea, 
dolor abdominal y cansancio, cambios en los hábitos de sueño y 
síntomas de ansiedad y depresión.

Las universidades deben poner énfasis en la salud mental de 
sus estudiantes, fortaleciendo sus intervenciones y la actualización 
de los programas de orientación y apoyo en línea para liderar ac-
ciones que desarrollen estrategias de afrontamiento frente al estrés 
generado por la pandemia. Se deben fortalecer los canales de co-
municación entre pares, con el fin de afianzar los lazos de solida-
ridad y amistad con rutinas diarias que incorporan un estilo de 
vida saludable.

Es importante considerar que cuando el número de contagios 
incremente, el impacto psicológico va a ser negativo en los estudian-
tes, especialmente en los que son más vulnerables, desencadenando 
mayores afectaciones en la salud mental, por lo cual es importante 
activar acciones de intervención de manera urgente para el desarro-
llo de estrategias de afrontamiento. 
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