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RESUMEN

El estudio busca identificar los efectos que tuvo la pandemia por COVID 19 en el bienestar psicológico de la 
población universitaria. Se tomó un enfoque cuantitativo de diseño descriptivo, de tipo transversal, participaron 
2083 estudiantes de la Universidad Técnica del Norte de los cuales 722 pertenecen al género masculino y 1361 al 
femenino, fueron evaluados con la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, que consta de 39 ítems distribuidos 
en 6 dimensiones. Los datos obtenidos se analizaron con el Software SPSS. Se encontró que el mayor número de 
estudiantes poseen un bienestar psicológico alto, siendo los hombres quienes mostraron una media de 123,40 a 
diferencia de una media de 119,36 en las mujeres dentro de una puntuación máxima de 174. En las dimensiones, 
la autonomía se ubicó como la mejor puntuada por los estudiantes y la autoaceptación la menor puntuada. Los 
resultados señalan que un gran porcentaje de estudiantes no presentan efectos profundos en la salud mental 
debido al confinamiento por la pandemia, pero, del grupo afectado, el género femenino evidenció mayor vulne-
rabilidad.
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Psychological Well-being and COVID 19 in College Students

ABSTRACT

The study seeks to identify the effects that the COVID 19 pandemic had on the psychological well-being of the 
university population. A quantitative approach of descriptive design was taken, of a cross-sectional type, 2083 
students at the Technical University of the North participated, of which 722 belong to the male gender and 1361 
to the female, were evaluated with the Ryff Psychological Well-being Scale, which consists of 39 items distributed 
in 6 dimensions. The data obtained were analyzed with the SPSS Software. It was found that the largest number 
of students have a high psychological well-being, with men showing an average of 123.40 as opposed to an ave-
rage of 119.36 in women with a maximum score of 174. In the dimensions, autonomy was ranked as the best 
scored by students and self-acceptance the lowest scored. The results indicate that a large percentage of students 
did not have profound effects on mental health due to the confinement owing to the pandemic, but the female 
gender showed greater affectation and the two genders-maintained strengths mainly related to autonomy.
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INTRODUCCIÓN

En enero del 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2020a) pub-
licó información técnica sobre nuevos 
brotes de una epidemia por el virus SARS-
CoV-2. El 11 de marzo del mismo año la 
OMS declara que la COVID-19 se carac-
teriza como una pandemia. En los meses 
posteriores se dieron a conocer las vías 
de transmisión del virus, siendo las prin-
cipales por contacto directo, a través de 
secreciones, por vía aérea y mediante su-
perficies contaminadas (OMS, 2020b). Al 
conocer las formas de contagio del virus, 
se dieron orientaciones de contención ante 
el COVID-19; para controlar la expansión 
la OMS (2020c) señaló que interrumpir 
las cadenas de transmisión es esencial; por 
esta razón, la mayoría de países decretaron 
como medida preventiva el distanciamien-
to social. Las instituciones educativas y lu-
gares de concentración multitudinaria se 
acogieron a estos decretos y, en el Ecuador, 
la medida entró en vigencia desde el 12 de 
marzo de 2020 (Ministerio de Educación, 

2020).
 Medidas como el distanciamiento, 

cierre de instituciones educativas, el estrés 
económico por desempleo o subempleo, 
los índices de infectados y de defunciones, 
entre otros factores asociados a los impac-
tos de la pandemia, han afectado el estado 
de bienestar psicológico en la población 
mundial desencadenando alteraciones 
como ansiedad, depresión, enfermedades 
psicosomáticas, desesperanza, etc. (Brooks 
et al, 2020; Ramírez-Ortiz et al, 2020; 
Schwartz et al, 2021).

    A nivel universitario, varios estudios 
señalan que la pandemia y las medidas 
tomadas para su contención, se han rela-
cionado con distrés, dificultades emocio-
nales, bajo rendimiento académico, poca 
motivación y compromiso académico, la 
misma edad en la que se encuentran los 
estudiantes supone ya un mayor riesgo de 
desarrollar dificultades de salud emocio-
nal y psicológica (Al-Kumaim et al, 2021; 
Lopes & Nihei, 2021). 

Estas dificultades se ven reforzadas por 
algunas variables como el género, algunos 
estudios han mencionado que las mujeres 
mostraron más síntomas de estrés, de-
presión y ansiedad que los hombres debido 
a factores como: más carga doméstica, que, 
independientemente del país, al parecer es 
una realidad que se repite a nivel mundi-
al; diferencias en los ingresos económicos 
y acceso a la tecnología, brechas que aún 
no se han logrado reducir y que establecen 
una diferencia injusta en las condiciones 
de vida y los recursos que se les otorga a 
las mujeres, aún a las que están insertas 
en el mundo académico o profesionaly no 
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solo laboral(Etheridge & Spantig, 2020; 
Gestsdottir et al, 2021; Giurge et al, 2021); 
otra variable es la condicón económica, las 
personas con menos ingresos económi-
cos mostraron mayor vulnerabilidad a 
desarrollar alteraciones emocionales y 
psicológicas, esto porque se relaciona con 
condiciones de vida iniciales que favore-
cen el aparecimiento de dificultades como 
la violencia, la malnutrición, las condi-
ciones de insalubridad y el poco acceso a 
un monitoreo de salud física y mental ade-
cuados que preparan y precipitan las en-
fermedades, patologías raramente tratadas 
por la misma dificultad para costear los 
procedimientos e intervenciones profesio-
nales(Araque-Castellanos, 2020; Myhr et 
al, 2021); variables como la percepción de 
bajo apoyo institucional, docente y social 
se relacionaron con mayor probabilidad 
de distrés debido a que no existe seguridad 
de poder contar con la ayuda necesaria 
para enfrentar las demandas del entorno( 
Marler et al, 2021; Cucho & Luján, 2023).

Se entiende por bienestar psicológico 
a la percepción que poseen las personas 
sobre su vida y que se relaciona con las 
vivencias positivas y negativas y con vari-
os elementos como: la salud mental, salud 
física, relaciones interpersonales, necesi-
dades educativas y las habilidades blandas 
(Araque-Castellanos et al., 2020; Mendo-
za, 2021; Sandoval-Barrientos et al., 2017). 
Según Mendoza (2021). 

Desde aproximaciones filosóficas, el 
bienestar puede ser entendido desde dos 
orientaciones. La primera es el hedonismo, 
que refiere el bienestar como la ausencia 
de afectos negativos y presencia de afectos 

positivos que generen satisfacción; es de-
cir, una presencia mayoritaria de experi-
encias placenteras, positivas y agradables y 
escasa manifestación de experiencias dis-
placenteras, negativas o desagradables. La 
segunda, hace referencia a la eudaimonia, 
término complejo que define el bienestar 
como una vida plena en donde se permita 
la realización de las potencialidades del ser 
humano, mucho más allá de la presencia de 
experiencias positivas o negativas. Como 
una posición complementaria aparece el 
bienestar eudaimónico que menciona que 
el bienestar viene de la realización de ac-
tividades que van estrechamente relacio-
nadas a valores nucleares, profundos que 
los lleva a comprometerse y a sentirse ple-
nos (Waterman, 1993; Vásquez et al, 2009).

Uno de los modelos teóricos en mar-
cados en el bienestar eudaimónico vigen-
tes, es el modelo del bienestar psicológi-
co de Ryff (1989a) quien establece seis 
dimensiones del bienestar que suponen 
retos en los que las personas se esfuerzan 
por funcionar positivamente.

Ryff (2014), hace mención a lo que se 
refiere cada dimensión:
- La autoaceptación hace referencia 
a una actitud positiva en referencia 
a sí mismo, donde reconoce y acep-
ta los aspectos buenos y malos de su 
persona, acepta su pasado y sus diver-
sas situaciones; una autoaceptación 
en niveles bajos representa insatisfac-
ción consigo mismo y decepción por 
los eventos del pasado, duda de sus 
cualidades y, por lo tanto, desearía ser 
otra persona.
-  Las relaciones positivas con otras 
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personas significan mantener rela-
ciones amables, cálidas, relaciones 
basadas en la confianza, un fuerte 
sentido de empatía, afecto e intimi-
dad. Niveles bajos en esta dimensión 
significa que tiene dificultades con el 
compromiso en sus relaciones, le co-
stará confiar y por esa razón habrá 
una tendencia a aislarse y a frustrarse 
con las relaciones interpersonales; le 
será difícil abrirse, mantener empatía 
y amabilidad en la interacción.
- La autonomía no es sino la ca-
pacidad de autodeterminación e in-
dependencia, la autorregulación de 
su comportamiento y la capacidad 
para resistir a la presión social. Bajos 
niveles en esta dimensión suponen 
un alto grado de preocupación por 
la evaluación externa y por lo que los 
demás puedan esperar, las decisiones 
se apoyan en los juicios externos y 
puede ceder relativamente fácil a la 
presión social para poder encajar.
- El dominio del entorno hace ref-
erencia a un alto sentido de dominio 
del entorno y uso adecuado y eficaz 
de las oportunidades que se presen-
tan en la vida, a la capacidad de es-
coger o crear situaciones que se ajust-
en a sus necesidades y valores; nive-
les disminuidos en esta dimensión 
suponen una sensación de vulnerabi-
lidad intensa pues no siente ser capaz 
de dominar las circunstancias exter-
nas, se percibe incapaz de cambiar 
o mejorar sus circunstancias y tiene 
dificultades para manejar los desafíos 
de la vida diaria.

- El propósito en la vida tiene que 
ver con tener metas y un sentido de 
dirección de los días, una sensación 
de significado de las experiencia pas-
adas y futuras relacionadas a creen-
cias fuertes que le dan significado a la 
vida; bajos niveles en esta dimensión 
acarrearían sentimientos de poco 
sentido de vida, desesperanza, un vi-
vir sin rumbo o dirección, lo vivido 
no tiene propósito y tampoco el futu-
ro. 
- El crecimiento personal hace ref-
erencia a la sensación de estar en 
constante desarrollo y expansión, 
por esta razón se mantiene la aper-
tura a nuevas experiencias y a una 
actitud flexible cognitiva y compor-
tamentalmente, se enfoca en el au-
toconocimiento, en ser mejor, en el 
desarrollo de sus habilidades para al-
canzar su máximo potencial. Niveles 
disminuidos significan para el indi-
viduo aburrimiento e insatisfacción 
con la vida, poca motivación que no 
le permite involucrarse en actividades 
nuevas, diferentes, su curiosidad por 
la vida es baja, se siente incapaz de 
aprender nuevas habilidades y está 
inseguro de sus potencialidades y ha-
bilidades, desarrolla una sensación de 
estancamiento que se traduce en apa-
tía.

Estas dimensiones constituyen un 
modelo multidimensional que, tras déca-
das de estudio han mostrado que, quienes 
poseen un alto nivel de bienestar psi-
cológico muestran menos padecimien-
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tos crónicos y mayor funcionalidad en el 
ambiente; mientras que, bajos niveles de 
bienestar psicológico se han relacionado 
con mayores dificultades incapacitantes, 
enfermedades e incluso mayor mortalidad 
(Matud et al., 2019). 

En Latinoamérica, diversos estudios 
reflejan realidades diferentes en cuanto 
al bienestar psicológico, algunos estudios 
ubican el bienestar psicológico en un nivel 
alto o medio, entendiendo esto como un 
estado de satisfacción y adaptación pese 
al aislamiento esto porque quizás, la pan-
demia afianzó valores personales que per-
mitieron enfrentar con resiliencia la adver-
sidad, muchos se desafiaron a sí mismos 
para salir adelante y apoyar a sus familias, 
muchos vieron el esfuerzo de padres y fa-
miliares y esto los motivó a aprender cosas 
nuevas, a mirarse diferente y a disfrutar 
cada instante con la gente que quieren y 
cada cosa que les interesa o les gusta (Ara-
que-Castellanos et al. 2020; Narváez et al., 
2021; Ruiz Domínguez et al. 2020; Cuba et 
al, 2023), otros mencionan que existe dete-
rioro del bienestar como consecuencia de 
la COVID-19, pues las condiciones socia-
les, económicas y el apoyo emocional en 
el hogar son factores desproporcionados 
en Latinoamérica y pasan a ser decisivos 
para salud mental en una crisis de nivel 
global, esto debido a que complicaciones 
económicas se relacionan positivamente 
con el aumento del distrés, la violencia, 
la desesperación, sentimientos de fracaso 
y desesperanza; quizás, para muchos es-
tudiantes significó poner en perspectiva lo 
que vivián y lo significaron de tal manera 
que poco tenía sentido, el futuro se mira-

ba poco prometedor y atemorizante, sin 
muchos recursos seguros desde donde 
apoyarse (Bello-Castillo et al, 2021; Cam-
pos et al, 2020).

Tomando en cuenta estos anteced-
entes, conocer cómo se encuentran los 
estudiantes universitarios ecuatorianos 
en cuanto a bienestar psicológico luego 
del distanciamiento social y retorno a las 
actividades, permitiría desarrollar y for-
talecer estrategias que protejan la salud 
mental y el desempeño de los estudiantes. 
Por tal motivo, el objetivo de la investi-
gación se centra en determinar los niveles 
de bienestar psicológico percibido por los 
estudiantes de la Universidad Técnica del 
Norte.

METODOLOGÍA 

Diseño
Se consideró un enfoque cuantitativo 

de diseño descriptivo, de tipo transversal. 
Descriptivo porque se buscó caracterizar 
a la población respecto a una variable en 
específico, indagando la incidencia de los 
valores en los que se manifiesta; es trans-
versal porque se tomaron los datos en un 
momento específico y único (Hernán-
dez-Sampieri & Mendoza, 2018).

Participantes
Se tomó como participantes una 

muestra no probabilística debido a la con-
veniencia y el acceso a la misma. Fueron 
2083 estudiantes universitarios, de los 
cuales 722 corresponden al género mascu-
lino y 1361 al femenino, que se encontra-
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ban cursando sus estudios en la Universi-
dad Técnica del Norte, Ibarra – Ecuador, a 
inicios del año 2022.

Instrumentos
La evaluación del bienestar psicológi-

co se hizo mediante la Escala de Bienestar 
Psicológico de Ryff en su adaptación es-
pañola realizada por Díaz et al. (2006). La 
versión adaptada cuenta con 39 reactivos 
distribuidos para las seis dimensiones pro-
puestas por Ryff (1989b; 1995). El formato 
de la escala es de tipo Likert con respues-
tas en seis alternativas siendo 1 totalmente 
en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo. 
Esta escala muestra una buena consisten-
cia interna con valores de α de Cronbach 
en cada una de sus dimensiones con va-
lores de 0,94 para autoaceptación; 0,98 en 
relaciones positivas; 0,96 en autonomía; 
0,98 en dominio del entorno; 0,92 en cre-
cimiento personal y 0,98 en propósito de 
vida, por esto resulta ideal para el estudio 
del bienestar psicológico.

Procedimiento
Para la realización de la investigación 

se seleccionó el instrumento basándose 
en la vigencia actual del mismo. Se inició 
con una validación de contenidos utili-
zando una entrevista de tipo cognitiva y, 
en función de los resultados, se realizaron 
las modificaciones de los ítems correspon-
dientes; estas modificaciones consistieron 
en la sustitución de palabras que permi-
tan, según el contexto cultural, una mayor 
y eficaz comprensión del sentido de cada 
una de las frases contenidas en los ítems.  
Para la recolección de datos el instrumen-

to fue subido a Google Forms  y difundi-
do a través de la plataforma estudiantil de 
la Universidad Técnica del Norte. En caso 
de que los estudiantes hubiesen aceptado 
el consentimiento informado, se accedía a 
los ítems. El instrumento se mantuvo ac-
tivo desde finales del mes de enero hasta 
mediados del mes de febrero del año 2022; 
una vez cerrado el periodo de invitación, 
se descargaron las respuestas en la plantil-
la Excel para limpiar la base de cualquier 
error u omisión que haya podido existir y, 
posteriormente,  realizar el análisis de da-
tos.

Consideraciones éticas
Respecto a los derechos de los partic-

ipantes, se estableció un consentimiento 
informado dentro de la investigación, para 
referir el anonimato de los individuos, la 
libre participación, fines no lucrativos, 
así como libres de riesgos y el derecho a 
la solicitud de los resultados. Este con-
sentimiento se desarrolló en concordan-
cia con los principios del Código de Ética 
dispuesto por la Asociación Americana de 
Investigación Educativa (American Edu-
cational Research Association, 2011).

Análisis de datos
Se realizaron análisis descriptivos de 

los datos con el programa SPSS versión 25.

Resultados y discusión
Los resultados parten de una visión 

del bienestar psicológico global de los es-
tudiantes universitarios. En la tabla 1 se 
muestran los datos generales, según nive-
les de bienestar psicológico, por género.

Con relación al bienestar psicológico 
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global, en su mayoría los sujetos se ubican 
en un bienestar alto, seguido por un biene-
star elevado y en menor medida un biene-
star moderado, cabe señalar que ningún 
estudiante mostró bienestar psicológico 
bajo. Estos resultados concuerdan con los 
niveles obtenidos por Araque-Castellanos 
et al. (2020) que mencionan un 71% de 
estudiantes con puntajes de bienestar psi-
cológico alto, dando a percibir que se hal-
lan complacidos con la realización de su 
vida. Por otro lado, Narváez et al. (2021) 
determinaron que los alumnos universi-
tarios poseen una inclinación a puntajes 
medios-altos en cuanto a bienestar psi-
cológico general, los autores señalan que, 
a lo mejor, ante una situación estresante 
como lo fue la pandemia por COVID-19 
los estudiantes pudieron tomar la iniciati-
va para enfrentarse a este problema man-
ifestando herramientas personales para 
afrontar requerimientos específicos y así 
mitigar las secuelas del aislamiento; sin 
embargo, Ozamiz-Etxebarria et al. (2020) 
se opone a realizar conclusiones apresura-
das, pues en lo que respecta a problemas 
psicológicos que puedan afectar aspectos 
de la vida de los individuos, aún se re-
quiere más tiempo para que las personas 

Tabla 1
Bienestar Global por género

acepten y procesen los cambios e impactos 
que ha representado la pandemia.

En cuanto al bienestar global basa-
do en el género, los hombres obtuvieron 
una media de 123,40 frente a 119,36 en las 
mujeres, así pues, los hombres poseen una 
media levemente mayor. Contrapuesto a 
los resultados obtenidos Araque-Castel-
lanos et al. (2020) y Campos et al. (2020) 
reflejan niveles de bienestar psicológico 
más altos en el género femenino. Si bien 
existe una diferencia respecto al género 
entre los puntajes promedio, esta no llega a 
marcar un contraste significativo estadísti-
camente, según Del Valle et al. (2015), en 
la actualidad las distinciones de roles de 
género dentro del bienestar psicológico en 
la población de estudiantes universitarios 
han ido desapareciendo debido a patrones 
de crianza más imparciales y recursos per-
sonales distintos y variados.

En las dimensiones de bienestar psi-
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Tabla 2
Bienestar Global por género

cológico, la autonomía predominó sobre 
las demás, seguida del crecimiento person-
al, el dominio del entorno, las relaciones 
positivas, el propósito en la vida y la di-
mensión con la media más baja fue la au-
toaceptación, estos resultados son opues-
tos a Campos et al. (2020) en donde la 
autoaceptación es una de las dimensiones 
con mayor prevalencia y la autonomía es 
una de las que presentan valores más bajos. 
Para Campos et al. (2020) una puntuación 
baja en la autoaceptación es un indicador 
de anhelo por vivir de manera diferente, 
es decir una disconformidad con el curso 
que ha tomado la vida del sujeto. Por otro 
lado la autonomía, dimensión mejor pun-
tuada tanto en hombres como en mujeres, 
determina la resistencia hacia la presión 
que ejerce el entorno social, manteniendo 
principios firmes que en conjunto per-
miten regular el propio comportamiento 
(Vielma Rangel & Alonso, 2010); en este 
sentido para Campos et al. (2020) la au-
tonomía es un buen indicador de madurez, 
pues los universitarios atraviesan la etapa 
de la adultez y con esto crece la indepen-
dencia a favor de su crecimiento personal 
que se ubica como la segunda dimensión 

mejor puntuada. Es así como al igual que 
los resultados de Araque-Castellanos et al. 
(2020), la autonomía u oposición a la in-
fluencia de otras personas, no se ha visto 
afectada pese al aislamiento preventivo. 
En cuanto al dominio del entorno, como la 
tercera dimensión con la media más alta, 
muestra cómo a pesar del confinamiento, 
los universitarios aún se perciben capaces 
de influir y controlar su alrededor (Vielma 
Rangel & Alonso, 2010).

Con respecto a las relaciones pos-
itivas esta se ubica con una media en 
un punto intermedio con respecto a las 
puntuaciones de las otras dimensiones, 
lo cual concuerda con los resultados de 
Araque-Castellanos et al. (2020) que dan 
a entender que, si bien aún se mantienen 
relaciones estables y significativas, estas no 
satisfacen completamente a los individu-
os, estos resultados resultan preocupantes 
debido a que el aislamiento social llega a 
afectar de manera perjudicial el bienestar 
físico y el tiempo de vida (Vielma Rangel & 
Alonso, 2010).  En relación con el propósi-
to en la vida, se ubica como una de las me-
dias más bajas antes de la autoaceptación, 
contrario a los resultados obtenidos por 
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Araque-Castellanos et al. (2020), podría 
ser que, como producto del confinamiento 
por la pandemia, se hayan abandonado los 
proyectos personales y objetivos que mar-
can el curso de la vida.

En lo que respecta al género de los 
estudiantes, hubo diferencias en todas las 
dimensiones, siendo los hombres quienes 
mostraron sutilmente mayores puntajes en 
cada dimensión del bienestar psicológico 
que las mujeres, pero sin ser esta una dif-
erencia significativa, esto se corresponde a 
lo encontrado por Ruiz Domínguez et al. 
(2020) quienes mencionan que los efectos 
de la pandemia en el bienestar psicológi-
co son similares en hombres y mujeres; 
además, los efectos psicológicos dejados 
por la crisis global no se limitan a la vari-
able de género, estos están sujetos a la for-
ma en la que cada persona gestiona los re-
cursos y estrategias de afrontamiento ante 
esta situación, en tanto si no se dispone de 
circunstancias propicias para sobrellevar 
todo esto, existe una mayor probabilidad 
de que se generen estragos en la salud psi-
cológica de los estudiantes universitarios 
(Campos et al., 2020).

Este estudio surge en un momento 
oportuno, en el cual es necesario conocer 
las condiciones psicológicas de los estudi-
antes universitarios, pero existen limita-
ciones en el mismo. Inicialmente se debe 
tomar en cuenta factores predisponentes 
en los estudiantes, que puedan afectar la 
salud mental además de la pandemia como 
tal. También un seguimiento al bienestar 
psicológico de los estudiantes podría ar-
rojar información sobre la severidad de 
las consecuencias psicológicas de la pan-

demia, además se debe comparar estos re-
sultados con datos previos a la pandemia.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos indican que 

el 60% de los estudiantes poseen un nivel 
de bienestar alto y el 33.38% se encuen-
tran en un bienestar elevado, lo que indica 
que la mayoría de estudiantes no se vieron 
afectados drásticamente por la situación 
de confinamiento debido a la pandemia 
por COVID 19.

Por otra parte, si bien los hombres 
obtuvieron una mayor puntuación en 
comparación con las mujeres,  no hay una 
diferencia significativa  entre el bienestar 
psicológico entre ambos géneros; a pesar 
de esto, es necesario mantener en consid-
eración el hecho de que existe una mayor 
vulnerabilidad en las mujeres en cada una 
de las dimensiones que componen la esca-
la de bienestar psicológico de Ryff.

En lo que se refiere a las dimensiones, 
el área mejor puntuada es autonomía y 
crecimiento personal, esto implica que las 
fortalezas que mantuvieron los estudiantes 
frente a la pandemia fueron tales como la 
capacidad de conservar la independencia 
frente a la presión social, la autodetermi-
nación, el desarrollo de la persona y la au-
toaceptación se vio mayormente debilita-
da.

RECOMENDACIONES
Aunque en el bienestar psicológico 

global no se percibe niveles bajos en los 
estudiantes, es oportuno que la institución 
de educación superior fomente programas 
para fortalecer el desarrollo de las capaci-
dades y recursos psicológicos de bienestar 
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y prevenir algún tipo de dificultad en el 
funcionamiento psicológico de los alum-
nos universitarios.

Los procesos, actividades y talleres 
dirigidos a apoyar y reforzar el bienestar 
estudiantil podrían enfocarse en fortalecer 
a la población femenina ya que tienen más 
susceptibilidad, dadas las desigualdades 
presentes en la sociedad. Según la Orga-
nización Panamericana de la Salud (2021), 
el distanciamiento social debido a la pan-
demia, escasos recursos y ser mujer son 
varios factores que afectaron de manera 
importante a la sintomatología de ansie-
dad y depresión en mujeres.
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