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Resumen 

Se investigó la relación entre ansiedad y estrés en los estudiantes del Programa de 

formación de adultos de una universidad privada en el contexto de la COVID-19 en la 

ciudad de Lima. Fue un estudio cuantitativo no experimental, correlacional de corte 

transversal, aplicándose cuestionarios como la escala de la ansiedad de Spielberger (1972) 

y el inventario de Cabanach et al. (2010) en una muestra de 270 estudiantes de tres 

carreras profesionales. El 61% se mostró con ansiedad leve y el 70% con estrés regular 

durante el tiempo de observación en el contexto de la COVID-19.  Asimismo, se 

evidenció que en la medida que la ‘ansiedad’ se incrementa, el ‘estrés’ también lo hace 

con la misma sinergia en estos estudiantes, demostrándose que pasa lo mismo entre las 

dimensiones ‘ansiedad estado’ y ‘ansiedad rasgo’ y la variable estrés.  
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No obstante, se recomienda evaluar detalladamente el estrés y la ansiedad como un 

problema de salud mental que se ha acentuado por la pandemia provocado por el Sars-

CoV-2 en este mismo tipo de personas.  

 

Palabras clave: Salud mental, ansiedad y estrés, universitarios, pandemia COVID-19. 

 

 

Abstract 

The relationship between anxiety and stress has investigated in students of the Adult 

Education Program of a private university in the context of COVID-19 in the city of Lima. 

It was a non-experimental, correlational, cross-sectional, quantitative study, applying 

questionnaires such as Spielberger's anxiety scale (1972) and Cabanach et al.'s inventory 

(2010) in a sample of 270 students from three professional careers. Sixty-one percent 

showed mild anxiety and 70% regular stress during the observation time in the context of 

the COVID-19. Likewise, it was evidenced that as 'anxiety' increases, 'stress' also 

increases with the same synergy in these students, showing that the same thing happens 

between the dimensions 'state anxiety' and 'trait anxiety' and the stress variable. 

Nevertheless, it recommended that stress and anxiety has evaluated in detail as a mental 

health problem that has been accentuated by the pandemic caused by Sars-CoV-2 in this 

same type of people.  

 

Keywords: Mental health, anxiety and stress, university students, COVID-19 pandemic. 

 

A finales de diciembre de 2019 apareció una nueva enfermedad causada por el 

coronavirus COVID-19, en Wuhan (China), hasta la fecha sobrepasa los 10.755.384.735 

casos, y 6.064.498 muertes en el mundo (Resource-Coronavirus-Center, 2022) Un 

impacto emocional, cuya repercusión no solo ha causado síntomas de estrés, sino también 

altos niveles de ansiedad y depresión (Kang et al., 2020; Odriozola-González et al., 2020).  

 

Ante ello, muchos de los países europeos comenzaron a decretar confinamientos 

e inmovilizaciones, aislamiento y distanciamiento físico (Ahn et al., 2020; Gozzer et al., 

2020; Hawryluck et al., 2004; Malik et al., 2020; Shigemura et al., 2020).  
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Una situación que permitió reflexionar sobre un cambio de vida, asumir nuevos 

roles y adaptarse a nuevos espacios de interacción social, mediante el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC); con la esperanza de una vacuna que 

solucione el problema inmediatamente (Ahn et al., 2020; Malik et al., 2020). Otros 

estudios confirman que la COVID-19 ha impactado sobre la educación y la salud mental 

de los estudiantes universitarios (Manco-Chávez et al., 2020) . Tomando en cuenta la alta 

incidencia habitual de trastornos emocionales en los estudiantes que sobrepasan los 40 

años (Bruffaerts et al., 2018). No obstante, al analizar los niveles de ansiedad y estrés, se 

evidenció que ambas situaciones emocionales fueron experimentadas por los estudiantes 

que trabajan y estudian al mismo tiempo (Cao et al., 2020).  

 

En los casos de estudiantes que estuvieron en el extranjero, se ha demostrado que 

la preocupación de cumplir con las responsabilidades educativas generó estrés, sumado a 

ello, el estar en confinamiento, sin saber nada de la familia, con excepciones de las 

comunicaciones telefónicas frente a familiares afectados por la enfermedad provocó altos 

niveles de ansiedad (Vertiz-Osores et al., 2020). Frente a ello, después del levantamiento 

de las cuarentenas, muchos de los estudiantes prefirieron regresar a casa, tras la 

suspensión de las clases presenciales, retomándolas luego mediante las plataformas 

virtuales (Guevara Gómez et al., 2021; Wang et al., 2020).  

 

Frente a esa nueva realidad, muchas universidades implementaron las clases 

remotas, sostenidas por el soporte de internet y las nuevas TICs, creándose un nuevo 

concepto educativo, la educación híbrida; una nueva configuración educativa, ante la 

creciente demanda escolar, sin considerar los diferentes roles que asumen los estudiantes, 

llegando a extremos de reducir las actividades colectivas a monótonas individuales y 

rutinarias (Caycho-Rodríguez et al., 2020; Cuesta, 2010; Lipovetsky, 2016; Rama, 2020).   

 

Si bien es cierto, esta nueva adaptación generó cambios radicales, al respecto, los 

estudiantes mayores a los 40 años presentaron más ansiedad y estrés al estar frente a la 

pantalla, en comparación de los estudiantes más jóvenes (18 – 39 años) (Bruffaerts et al., 

2018; Cao et al., 2020; de Oliveira Araújo et al., 2020).  

 

 

 



Salud mental, ansiedad y estrés, universitarios, pandemia COVID-19 

 

 

: Asunción (Paraguay) 19(2):196-216, 2022    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 
 

 

Aunque vivir en zonas urbanas, contar con el apoyo económico de los familiares, 

estar bajo la protección de los padres y el soporte social de los amigos, han servido para 

afrontar tanto el estrés como la ansiedad, mientras que vivir en la zozobra de la salud de 

un familiar enfermo o allegado de COVID-19 generó estrés y un alto índice de ansiedad, 

más aún, si el estudiante es una persona de riesgo por co-morbilidades (obesidad, 

diabetes, hipertensión, etc.) (Singhal, 2020; Wang & Zhao, 2020). En este sentido, estos 

últimos factores influyen de manera significativa para asumir una rutina educativa, 

porque además de afrontar la brecha digital generacional, tienen que afrontar un nuevo 

estilo de aprendizaje mediante los entornos virtuales, el uso de plataformas ZOOM, y/o 

Google meet, y el manejo de las herramientas digitales, exigen mayor concentración, 

además de producir molestia, causa desgaste mental (Zapata-Ospina et al., 2021).  

 

Respecto al estrés, está relacionado con el aspecto fisiológico del organismo 

cuando existe una situación adversa que compromete un estado de ánimo o un evento 

amenazador (Selye, 1956). Por otro lado, se entiende al estrés como un procedimiento 

dinámico asociado al sistema inmunológico que provoca una serie de alteraciones en la 

salud de las personas (Segerstrom & Miller, 2004). Lo que significa que incapacita mental 

y físicamente al estudiante en el rendimiento académico, tal como se ha corroborado en 

distintos estudios al analizarse los efectos negativos en la actitud y conducta humana 

(Murciano Hueso et al., 2022; Wang & Zhao, 2020). 

 

En cuanto a la ansiedad, algunos autores la definieron como una situación normal, 

pero cuando se convierte en una condición crónica llega a ser patológica, un trastorno de 

ansiedad generalizada (TAG), cuya característica es generar una tensión y preocupación 

en exceso que desencadena un descontrol emocional, difícil de manejar aun cuando se 

tenga estrategias de afrontamiento (Jones & Salathé, 2009; Prina et al., 2011; Quintero et 

al., 2017; Wong et al., 2007).   
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Pero frente a una pandemia como el COVID-19; la ansiedad se genera por 

diversos estresores que advierten al individuo acciones de alerta mediante emociones 

inmediata (ansiedad-estado) que, ante dificultades de aprendizaje, manejo de las TICs, 

evaluaciones online, cumplimiento de tareas, permanecer muchas horas del día frente a 

la pantalla para cumplir con el horario establecido, la interacción con los compañeros de 

clase, etc., experimentan cambios fisiológicos como tensiones, nerviosismo, 

preocupaciones, alteraciones, malhumor, que solo son calmados al encontrar una solución 

otorgada por los hermanos, hijos y/o nietos menores que dominan la informática (Rama, 

2020; Ries et al., 2012; R. Vertiz-Osores et al., 2019). En el peor de los casos, cuando 

hay amenazas (ansiedad-rasgo) pueden sufrir cambios físicos como alteración del ritmo 

cardiaco, presión, respiración, asimismo decrece la función digestiva, generando así 

reacciones somáticas que ponen en peligro la salud (Abdoli et al., 2020; Han et al., 2020; 

Hixson et al., 2017; Spielberger, 1972; Zsido et al., 2020). 

 

A muchos estudiantes mayores a los 40 años, se les complica volver a retomar una 

carrera universitaria, puesto que implica realizar distintos roles, como de padres y madres, 

soportes económicos de la familia, y en algunas circunstancias cuidadores de nietos, o de 

abuelos, aunque otros sobrepasan los 60 años, pero motivados a cumplir sus sueños 

emprenden tal desafío, que, al lograr titularse, se desempeñan como agentes motivadores 

en micro y pequeñas empresas familiares (Murciano Hueso et al., 2022). Sin embargo, 

con la crisis generada por la pandemia del COVID-19, muchos vieron truncos sus 

objetivos, esperando que pronto vuelta todo a la normalidad, pero con la prolongación y 

el cobro de víctimas mortales en todo el mundo, experimentaron estados de estrés, 

ansiedad y depresión (Odriozola-González et al., 2020). 

 

En el Perú, después de decretarse el estado de emergencia sanitaria a nivel 

nacional por la pandemia COVID-19, el 16 de marzo de 2020, en el rublo de educación, 

tantos las escuelas como las universidades cerraron, dejando solo abiertos con un reducido 

control de concurrencia de público, algunos rublos económicos del país, como mercados 

de abastos, farmacias, restaurantes para delivery y otros establecimientos de productos de 

primera necesidad (Decreto Supremo 044-2020-PCM, 2020).  
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Ante esa realidad, las universidades abrieron sus plataformas virtuales, e invitaron 

a los estudiantes a una nueva modalidad de aprendizaje, lo que significó que 21% de los 

universitarios presentaran ansiedad y 38% estrés debido al confinamiento social y a la 

nueva adaptación educativa superior (Guevara Gómez et al., 2021; Manco-Chávez et al., 

2020). Sin embargo, otro estudio demostró que 44,7% son mujeres y el 30,8% varones 

que presentaron estados de ansiedad y estrés, siendo uno de los causantes el encierro 

obligatorio, la incertidumbre económica, el miedo a las infecciones, el desafío de la 

educación a distancia y la falta de equipos de protección personal en el trabajo; generando 

así zozobra en la población y nuevos retos a los estudiantes (Caycho-Rodríguez et al., 

2020). 

 

De este modo, las acciones tomadas por las universidades peruanas fueron 

configurándose a estos nuevos cambios, aunque al inicio se observó la deserción de 

muchos estudiantes, en el mejor de los casos suspensión de un ciclo académico, ya sea 

por la necesidad laboral, o por la ausencia de calidad educativa (“en lo virtual, no se 

aprende nada”) (Huarcaya-Victoria, 2020). Una disyuntiva en la adaptación de 

aprendizaje y organización personal que fue sorteándose en el tiempo entre la familia, el 

trabajo y los estudios, que alteró los hábitos de aprendizaje de los estudiantes (Gozzer et 

al., 2020; Lozano-Vargas, 2020; Mejia et al., 2020).  

 

Una realidad que no es ajena a los estudiantes de la universidad donde se ejecutó 

el estudio, del programa de formación de adultos que ofrece mayores coberturas para 

estudiar los fines de semana, organizándolos de manera remota mediante sus plataformas 

virtuales de manera sincrónica y asincrónica. Lo que significa efectividad en la oferta 

educativa y en la formación académica, una oportunidad de cambio, que en cierta manera 

es favorable para los estudiantes, pero al mismo tiempo requiere asumir desafíos en la 

interacción digital, para no perder el ciclo académico durante la pandemia del COVID-

19. Por tanto, este estudio pretende determinar los niveles de ansiedad y estrés de los 

estudiantes del programa de formación de adultos de una universidad privada en el 

confinamiento del COVID-19.  
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Método 

En el estudio se empleó el método hipotético deductivo, cuyo enfoque 

cuantitativo, no experimental, correlacional de corte transversal, puesto que indaga la 

variable ansiedad y su relación con el estrés percibido por estudiantes del programa de 

formación de adultos en el contexto de la pandemia COVID-19 (Hernández Sampieri & 

Mendoza Torres, 2018). Se han considerado dos instrumentos, para el primer caso, se usó 

la escala de Ansiedad de Spielberger (Spielberger, 1972). Y para la variable Estrés, se 

utilizó un instrumento Gold estándar de Cabanach (Cabanach et al., 2010).  

 

La población estuvo conformada por los estudiantes del programa de formación 

adultos (1240 estudiantes) de una universidad privada licenciada, para ello, solo se ha 

tomado uno de los campus de la ciudad de Lima. Se trabajó con una muestra de 270 

estudiantes. El muestreo fue no probabilístico intencional, porque el investigador eligió 

la cantidad de muestra de acuerdo a un criterio conveniente para la investigación con un 

nivel de confianza de 95% con un margen de error de 5%. Se tomó como criterios de 

inclusión a estudiantes del programa de formación de adultos que aceptaron participar del 

estudio y como criterios de exclusión a estudiantes de otros programas académicos 

universitarios (Ñaupas Paitan et al., 2018; Sánchez et al., 2018).  

 

Resultados 

El estudio contó con la participación de 270 universitarios (Tabla 1) del programa 

de formación de adultos entre las edades de 25 a 60 años (M = 24.1; DE = 7,3), siendo el 

55.6% varones y 44.4% mujeres en las tres carreras. Fue necesario agruparlos por carreras 

Administración (83 = 30.7%), Ingeniería civil (94 = 34.8%) e industrial (93 = 34.4%).  

 

Tabla 1 

           Participantes del estudio 

Participantes 
Administración  Ingeniería Civil 

Ingeniería 

Industrial TOTAL 

n % n % n % n % 

Mujeres 37 44.6% 42 44.7% 41 44.1% 120 44.4% 

Varones 46 55.4% 52 55.3% 52 55.9% 150 55.6% 

TOTAL 83 30.7% 94 34.8% 93 34.4% 270 100.0% 
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Las carreras de ingeniería son las que tienen mayor aceptación con el 69.3% (187 

de 270 participantes); mientras que Administración correspondió al 30.7%; siendo en su 

mayoría estudiantes varones en las tres carreras seleccionadas. 

 

   Tabla 2 

              Frecuencia y porcentajes de la variable ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2, se muestra que los universitarios encuestados perciben que, bajo el 

contexto del COVID-19, tienen un nivel de ‘ansiedad leve’ en un 61%. Así mismo un 

20% de ellos se encuentra en un nivel ‘ansioso’ y solo un 19% de ellos no presentó 

ansiedad. Quepa la probabilidad que este resultado refleje un cuadro de ansiedad 

camuflada por los encuestados, porque, aunque ligeramente, es mayor la proporción de 

estudiantes hacia la categoría ‘ansioso’ (20%) que aquellos ‘sin ansiedad’ (19%). 

 

Tabla 3 

            Frecuencia y porcentajes de las dimensiones de la variable ansiedad 

Niveles 
Ansiedad estado Ansiedad rasgo 

f % f % 

Sin ansiedad 73 27% 57 21% 

Ansiedad leve 154 57% 124 46% 

Ansioso 43 16% 89 33% 

Total 270 100% 270 100% 

 

 

En cuanto a las dimensiones de la variable ansiedad, se tuvo que en ‘ansiedad de 

estado’ el 57% de los universitarios evaluados se encontraron en el nivel ‘leve’; un 27% 

de ellos se clasificaron ‘sin ansiedad’ y, el 16% presentaron un nivel ‘ansioso’. En cuanto 

a la dimensión ‘ansiedad rasgo’, el 46% presentó ‘ansiedad leve’, 33% es ansioso y 21% 

no presentaron ansiedad en este componente. 

Nivel n % 
Porcentaje 

acumulado 

Sin ansiedad 51 19% 19% 

Ansiedad leve 165 61% 80% 

Ansioso 54 20% 100% 

TOTAL 270 100%   
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            Tabla 4  

                       Frecuencia y porcentaje de la variable estrés 

Nivel n % Porcentaje acumulado 

Sin estrés 8 3% 3% 

Estrés regular 189 70% 73% 

Estresado 73 27% 100% 

TOTAL 270 100%   

 

 

Con respecto a la variable estrés, se pudo observar que el 70% presentaron un 

nivel de ‘estrés regular’; 27% manifestaron estar ‘estresados’ y solamente un 3% 

indicaron no presentar estrés. Ello evidencia que el estrés tiene una tendencia marcada 

hacia un nivel de afectación a los estudiantes evaluados, situación que es correspondiente 

a la realidad observada. 

 

 

Tabla 5 

            Frecuencia y porcentajes de las dimensiones de la variable estrés. 

Niveles 
Cansancio emocional Despersonalización Realización personal 

f % f % F % 

Bajo estrés 62 22.9% 15 5.7% 10 2.9% 

Estrés regular 92 34.3% 185 68.6% 230 85.7% 

Alto Estrés 116 42.9% 70 25.7% 30 11.4% 

Total 270 100.0% 270 100.0% 270 100.0% 

 

 

Respecto a las dimensiones de la variable estrés, en la dimensión ‘cansancio 

emocional’ el 42.9% de los estudiantes universitarios manifestaron ser afectados con ‘alto 

estrés’; el 34.3% con estrés regular y 22.9% con bajo estrés. En la dimensión 

‘despersonalización’ se tuvo un 68.6% de los encuestados con un ‘estrés regular’, 25.7% 

presentaron ‘alto estrés’ y 5.7% presentaron un nivel de ‘estrés bajo’. En cuanto a la 

tercera dimensión el 85.7% de los encuestados presentaron un nivel de ‘estrés regular’; 

un 11.4% presentaron un nivel de ‘estrés alto’ y sólo un 2.9% presentaron un nivel de 

‘estrés bajo’. 
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              Tabla 6 

                          Relación entre ansiedad y estrés 

Rho de Spearman 

Estrés 

Coeficiente de 

correlación 
Sig. (bilateral) N 

Variable: Ansiedad ,763** ,000 270 

D1: Ansiedad estado ,758** ,000 270 

D2: Ansiedad rasgo ,670** ,000 270 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Después de aplicar el estadístico de Rho de Spearman, se observó un contraste 

significativo, lo que brindó evidencia para señalar que hay una relación entre la ‘ansiedad’ 

y el ‘estrés’ es este grupo humano, siendo notorio que el coeficiente de correlación señaló 

una relación directa y de nivel fuerte (p = 0.000; r = 0.763) (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018), interpretándose que, a mayor ansiedad, entonces es mayor el estrés en 

estas personas.  Por otra parte, la relación entre la dimensión ‘ansiedad estado’ y la 

variable ‘estrés’ mostró una correlación significativa, directa y fuerte (p = 0.000; r = 

0.758) acorde con la clasificación de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), 

señalándose que a mayor ‘ansiedad estado’, se incrementan los niveles de estrés.  

 

Por último, en cuanto a la relación entre la dimensión ‘ansiedad rasgo’ y la 

variable ‘estrés’, se vio que tuvieron una correlación significativa, directa, aunque de 

nivel moderada (p = 0.000; r = 0.670) de acuerdo con la clasificación de los mismos 

autores -antes mencionados-, interpretándose que a mayor ‘ansiedad rasgo’, entonces 

mayor será el nivel de estrés en estas personas. 

 

Discusión  

Para el cumplimiento de los objetivos de este estudio, se determinaron los niveles 

de ansiedad y estrés de los estudiantes del programa de formación de adultos de una 

universidad privada en el confinamiento del COVID-19, evidenciándose la relación 

significativa entre ambas variables, coincidiendo que el incremento de casos de COVID-

19 genera gran impacto en la salud mental de los estudiantes y, por ende, más ansiedad, 

estrés e incluso depresión (Ahn et al., 2020; Caycho-Rodríguez et al., 2020; Huarcaya-

Victoria, 2020; Manco-Chávez et al., 2020).  
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Ahora bien, el confinamiento sanitario en el Perú, además de afectar la rutina de 

la presencialidad educativa, modificó los estilos de aprendizaje, sumándose a la nueva 

concepción de la educación hibrida, basada en los dos momentos: sincrónico y 

asincrónico. Causó zozobra en los espacios académicos de las universidades; adoptándose 

para ello, una nueva modalidad: la virtualidad educativa mediante el soporte de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y los entornos virtuales (Rama, 

2020; J. Vertiz-Osores et al., 2020; Wang & Zhao, 2020). 

 

En cuanto al análisis de la dimensión ‘ansiedad estado’ con la variable ‘estrés’ 

muestra un correlación significativa, directa y fuerte (p = 0.000; r = 0.758) señalándose 

que a mayor ansiedad estado, se incrementan los niveles de estrés. La ansiedad que se 

genera por diversos estresores que dificultad el aprendizaje, y por tanto, el organismo 

sufre cambios fisiológicos como las tensiones, nerviosismo, preocupaciones, malhumor 

y alteraciones ante una necesidad no satisfecha y ve condicionada a cumplirla 

obligatoriamente (Abdoli et al., 2020; Han et al., 2020; Hixson et al., 2017; Spielberger, 

1972; Zsido et al., 2020). No obstante, en el caso de los estudios de formación adultos, el 

hecho de iniciar una carrera universitaria, exige de por sí, mayor esfuerzo, puesto que sus 

funciones, ya sea en el hogar como en el trabajo. produce una dependencia natural de 

sobrevivencia; y asumir un nuevo reto en este contexto de pandemia.  

 

Por otra parte,  exige adquirir nuevos aprendizajes para el manejo de los entornos 

virtuales, herramientas y dispositivos digitales y, que al no estar preparados, rompe el 

estado de confort, llegando -en el mejor de los casos- a migrar al dominio de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como también, a una frustración 

que, si bien, no tiene el soporte oportuno, desmotivaría por completo el proceso de la 

formación  académica universitaria (Isaza Valencia, 2016). Razón por la cual, el 

compromiso de la Universidad cumple un rol fundamental, el solo para proporcionar 

estrategias de soporte técnico de estudiantes de las carreras de ingeniería de sistemas, 

mediante una atención personalizada o en su efecto una vez al mes, por lo menos para los 

primeros ciclos es un apoyo institucional.  
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Si bien es cierto, la universidad en su currículo académico contempla el curso de 

computación e información, pero ello no es suficiente para llenar las expectativas de los 

estudiantes adultos y el alcance técnico ante el exponencial avance de las nuevas 

tecnologías en la actualidad (Rama, 2020; UNESCO, 2020; J. Vertiz-Osores et al., 2020).  

 

En cuanto, al análisis del resultado de la dimensión ‘ansiedad rasgo’ y la variable 

‘estrés’ se evidenció una correlación significativa directa moderada (p = 0.000; r = 0.670), 

señalándose que a mayor ‘ansiedad rasgo’ mayor será el nivel de ‘estrés’ en los 

estudiantes. A diferencia, de la ‘ansiedad estado’, este tipo de ansiedad es más agresiva, 

implica amenazas en la salud mental y física de las personas, manifestándose en 

alteraciones de hipertensión, presión arterial y dificultades respiratorias, aparte de los 

trastornos emocionales; y ello se debe a las reacciones que el mismo organismo somatiza 

ante algo que no encuentra solución (Knowles, et al., 2020; Leal et al., 2017; Spielberger, 

1972).  

 

Frente a ello, la necesidad de promover estrategias para brindar soporte 

psicológico es fundamental. Más aún, en una crisis generada por el COVID-19, en un país 

como el Perú, ha sido difícil, y no solo por tener sistemas segmentados como el 

gubernamental, administrativo, sanitario y educativo, sino también sucumbe la 

informalidad y la corrupción en todos los aspectos (Quiroz, 2013).  

 

Por tanto, frente a esta realidad, la universidad debe implementar una política 

educativa interna, que brinde todas las facilidades para la atención psicológica a sus 

estudiantes, garantizando un monitoreo a los casos más frecuentes como los producidos 

por la violencia familiar, y/o otros factores de orden traumático, además debe garantizar 

profesionales con experiencia trabajo social y derecho, de ser así, asistir con programas 

sociales, además de la orientación jurídica.  
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En este sentido, la implementación de experiencias curriculares como ‘Tutoría’ 

que no solo sea un curso para cubrir las horas de dictado, sino un curso que responda a 

las exigencias de las necesidades de la salud mental de los estudiantes, como parte 

constitutiva en la formación académica, tal como se puede evidenciar en países como 

España, Italia, Colombia y Brasil en América Latina que desde la infancia lo vienen 

trabajando (Bacigalupe et al., 2020; Faya Barrios, et al., 2021; Fraguas et al., 2021; 

Sánchez Casado, et al., 2021; Uribe-Restrepo et al., 2021; Zapata-Ospina et al., 2021). 

 

Por otra parte, aunque es difícil controlar el estrés cuando hay sobrecarga 

emocional, el organismo reacciona ante las situaciones adversas y compromete los 

estados de ánimo a un evento amenazador, hasta el punto de incapacitar mental y 

físicamente a los estudiantes en el rendimiento académico. Por tanto, se pudo percibir que 

los universitarios del programa de adultos, tuvieron estrategias de afrontamiento, por 

parte de la familia como también de los docentes, pero aún falta por hacer, y se vuelve a 

incidir, es necesario preparar a los docentes, que lo importante no es solo ofrecer 

contenidos cognitivos, sino también orientación vocacional, cimentando siempre los 

valores éticos, sociales, religiosos y morales, de esa manera crear un espacio de 

interacción de escucha, que mediante el ejercicio de la docente, la presencialidad de la 

universidad sea la que pionera desde la modalidad virtual de los aprendizajes en la 

formación académica y humana de los estudiantes del programa de adultos, formarlos 

para la vida (Jones & Salathé, 2009; Prina et al., 2011; Quintero et al., 2017; Valle 

Aparicio, 2014; Wong et al., 2007).  

 

No todo lo que trajo la pandemia COVID-19 ha sido negativo para los estudiantes, 

esta nueva adaptabilidad académica, en cierto modo, exigió mayor empeño de los 

estudios, motivación que surgió ante la necesidad de superación, no dejarse vencer por 

las circunstancias fue la detonante para iniciar un nuevo estilo de aprendizaje (Wang et 

al., 2020). Los temores al fracaso fueron superados por las estrategias de los docentes, 

que cumplieron un rol importante para brindar soporte a cada uno de los estudiantes, 

ofreciendo alternativas de la organización del tiempo entre la familia, el trabajo y los 

estudios (Gozzer et al., 2020; Lozano-Vargas, 2020; Mejia et al., 2020).  
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Por último, pese a la declaración del estado de emergencia en el Perú, el 16 de 

marzo de 2020, las nuevas plataformas virtuales como el ZOOM y Google Meet se 

abrieron para otorgar una nueva experiencia educativa en el país. Lo que significó un reto, 

puesto que no se estaba preparado para tal efecto e impacto mundial, fue una experiencia, 

no solo para tomarla en cuenta en la historia, sino para adaptarse a nuevos estilos de vida 

del ser humano.   

 

Conclusión 

 

 Se evidenció que en la medida que la ‘ansiedad’ se incrementa, el ‘estrés’ también 

lo hace con la misma sinergia en los estudiantes del programa de Formación de Adultos, 

demostrándose que pasa lo mismo entre las dimensiones ‘ansiedad estado’ y ‘ansiedad 

rasgo’ y la variable estrés. Determinándose también que hubo una tendencia mayoritaria 

hacia la ansiedad y el estrés en este periodo de restricciones sanitarias por la pandemia 

del COVID-19. 

 

Se sugiere ampliar el estudio en entornos similares, donde se muestre indicios que 

los estudiantes adopten reacciones frente a determinadas condiciones de presión 

académica en el mismo contexto del COVID-19. Esto servirá para explicar mejor los 

comportamientos, de tal forma que puedan proponerse mejores estrategias de 

afrontamiento desde las entidades educativas, de manera transversal en los planes 

curriculares vigentes. adecuada.  
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