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Resumen 

El presente estudio pretendió examinar si ciertos factores de riesgo (reducción de ingresos, 
inseguridad laboral, ansiedad, pérdida de confianza, entre otros) y factores de resiliencia 
(funcionamiento de la familia, apoyo familiar y social, confianza, entre otros) están asociados 
con los resultados de salud mental y bienestar. Se adoptó un enfoque cuantitativo a nivel 
descriptivo. Se aplicó un cuestionario en línea, que contenía escalas de bienestar, factores 
de riesgo y resiliencia, a los docentes de la Facultad de Educación de una universidad 
pública ubicada en la región nororiental de Colombia durante el periodo de aislamiento 
obligatorio del año 2020. Los hallazgos evidencian que la crisis generada por el COVID-19 
abarca factores de estrés, e impacto a nivel social, laboral y económico de los docentes, lo 
que pone a las personas en riesgo ya que su bienestar se vio afectado negativamente. Su 
nivel de resiliencia es positivo. Los docentes experimentaron altos niveles de estrés por la 
alta incidencia de los factores de riesgo sobre su salud mental. A pesar de todo, su nivel 
de resiliencia es positivo, pero no es suficiente para contrarrestar los efectos negativos de 
este tiempo de crisis debido a los numerosos cambios de vida que planteó el aislamiento y 
distanciamiento social generado por el COVID-19. La salud mental de los docentes se vio 
afectada durante el confinamiento causado por la COVID-19, a juzgar por los factores de 
riesgo y resiliencia. Es necesario fomentar su cuidado para contrarrestar los efectos de esta 
situación.
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Introducción

La crisis del COVID-19 ha generado 
un impacto grave en las vidas, salud, 
empleo, economía y la vida familiar de las 
personas [1-6], Las medidas preventivas 
como las cuarentenas, el distanciamiento 
y aislamiento social para reducir la 
propagación del COVID-19 son necesarias, 
pero han ocasionado el aumento de los niveles 
de estrés y ansiedad que a su vez aumentan 
la angustia y disminuyen la calidad de vida 
o bienestar para las personas lo que afecta 
su salud mental [7] y hasta física. 

El bienestar personal derivado de la 
satisfacción o insatisfacción (malestar) 
con áreas que son importantes para una 
persona es definido como calidad de vida 
[8]. Además, el bienestar como capacidad de 
resiliencia explica la habilidad de reponerse 
rápidamente de los desaciertos y males 
que padece una persona como el estrés, 
amenazas, o daños [9]. 

Para [9], en estudios acerca de las tendencias 
sociales en cuanto a los conceptos de 
bienestar, se ha valorado, “por ejemplo, qué 
épocas han estado más deprimidas y que 

otras han sido mejores” [9, p. 35]. Por lo 
tanto, es importante explorar los factores 
de riesgo y resiliencia que afectaron a 
los docentes en los primeros meses de la 
crisis del COVID-19, lo que puede brindar 
recomendaciones a los organismos de alta 
dirección sobre cómo ayudar a los docentes a 
mejorar durante y después de la crisis.

El miedo a la pérdida del trabajo o desempleo y 
las dificultades financieras como situaciones 
de adversidad son factores de riesgo que 
pueden impactar negativamente en la salud 
mental y el bienestar de las personas [10]. 
Específicamente, estos factores se asociaron 
con un mayor riesgo de depresión, ansiedad 
y otros trastornos relacionados con el estrés, 
como los trastornos de adaptación que son 
alteraciones emocionales que interfieren 
con la actividad social y que aparecen en el 
período de adaptación posterior a un cambio 
de vida significativo [11].

Además de los factores de estrés económico 
y laboral, es probable que muchas personas 
experimenten factores de riesgo para su 
salud mental y su bienestar que están 
asociados con la pandemia como es el 
miedo a la exposición y contagio al virus 
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COVID-19 [12]. Si bien es probable que la 
pandemia aumente los factores descritos 
anteriormente, las personas también tienden 
a mostrar una resiliencia ante situaciones 
difíciles, lo que puede actuar como un apoyo 
contra el estrés [13]. 

Sin embargo, como la crisis generada por 
el COVID-19 fue sorpresiva, son pocas las 
investigaciones sobre el impacto de factores 
de riesgo en la salud y bienestar de las 
personas. Es posible que la incertidumbre 
laboral, los problemas económicos y el 
miedo a contraer el virus sea importante 
para estudiarlas y cómo esta situación ha 
afectado la salud mental y el bienestar de 
los docentes. Finalmente, no está claro 
si la resiliencia ayuda a los docentes para 
sobrellevar los impactos de estos factores de 
riesgo en estas situaciones.

Teniendo esto en cuenta, en este momento no 
se conoce si los factores de riesgo mencionados 
y resiliencia están asociados con el bienestar 
de los docentes universitarios durante el 
periodo de confinamiento o asilamiento 
obligatorio durante los primeros meses 
de pandemia en el 2020. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo fue determinar si la 
incertidumbre económica, laboral, el miedo a 
contraer el virus, entre otros factores, están 
asociados con la salud mental y bienestar, 
así como con la resiliencia de los docentes 
durante la crisis de COVID-19. 

Factores de riesgo

Los factores de riesgo pueden afectar 
negativamente la salud mental y el 
bienestar de una persona en situaciones de 
adversidad, como las dificultades económicas 
y la inseguridad laboral o pérdida del 
trabajo [14]. Sin embargo, no hay muchos 
estudios sobre el impacto de los factores de 
riesgo durante la pandemia del COVID-19. 
Además, las personas también pueden 
experimentar factores específicos que 

impactan negativamente su salud mental 
y bienestar, como miedo a contraer el virus 
COVID-19 y el cumplimiento de políticas 
y recomendaciones preventivas como el 
distanciamiento social [15-16].

Inseguridad laboral y reducción de 
ingresos

La Inseguridad laboral y reducción de 
ingresos entre otros, tienen un impacto 
negativo en la salud mental y el bienestar 
de las personas [10]. Estos factores se 
asocian con un mayor riesgo de depresión, 
ansiedad, y el estrés generado por los 
trastornos de adaptación [17]. Es posible que 
la incertidumbre laboral tenga un impacto 
mayor en la salud mental y el bienestar 
de las personas que la experimentan en el 
contexto de la crisis del COVID-19, donde 
están experimentando factores estresantes 
adicionales y nuevos [7], [18]. 

Miedo al contagio del COVID-19

Además de los factores de estrés debido a lo 
económico y laboral, es probable que muchas 
personas experimenten nuevos factores de 
riesgo para su salud mental y su bienestar 
que están asociados específicamente con 
la situación de la pandemia. El miedo a 
contagiarse de Covid puede llevar a muchas 
personas a desarrollar comportamientos 
típicos del trastorno obsesivo compulsivo 
[19].

Cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento social

Otro factor de riesgo que puede ser 
particularmente relevante durante la actual 
pandemia es el cumplimiento de políticas 
preventivas, como las cuarentenas y el 
distanciamiento social. Sobre los impactos 
psicológicos de la cuarentena, se encontró 
que las personas que habían sido puestas 
tenían más probabilidades de reportar 
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altas tasas de síntomas de salud mental 
(angustia, depresión, ansiedad, estrés) 
debido a la sensación de aislamiento [20-21]. 
El distanciamiento social puede contribuir 
a empeorar los problemas de salud mental, 
[16], [22], especialmente en las que las 
conexiones sociales se valoran.

Factores de resiliencia

Si bien es probable que la situación actual 
aumente factores de riesgo, las personas 
también tienden a mostrar una resistencia 
considerable en situaciones difíciles, lo 
que puede actuar como un amortiguador 
contra los impactos negativos de los 
factores estresantes [23]. En particular, 
se ha identificado varios factores para 
la resiliencia, como el funcionamiento 
familiar, el apoyo social, participación social 
y confianza en las instituciones sociales y 
de salud que pueden desempeñar un papel 
en el mantenimiento de la salud mental y el 
bienestar de las personas [24]. Sin embargo, 
no está claro si estos posibles factores 
protectores amortiguan los impactos de los 
factores de riesgo durante la actual crisis de 
COVID-19 y cómo lo hacen [25].

Rasgos de Resiliencia

La resiliencia se puede conceptualizar como 
un rasgo o estado personal en el que las 
personas pueden adaptarse o superar la 
adversidad [26]. Si bien el rasgo de resiliencia 
a menudo se considera un antecedente 
del bienestar, es posible que la resiliencia 
juegue un papel causal en el bienestar, 
y que este, a su vez, también es causal en 
los siguientes niveles de resiliencia [27], 
como el funcionamiento familiar, apoyo y 
participación social entre otros.

Funcionamiento familiar

Si bien el funcionamiento familiar deficiente 
puede amplificar los problemas y síntomas 

de salud mental, el funcionamiento familiar 
positivo puede actuar como un factor 
protector contra los impactos de los factores 
estresantes en la salud mental [28-29]. Por lo 
tanto, es importante comprender el papel del 
funcionamiento familiar en las experiencias 
de salud mental y bienestar durante la 
actual crisis de COVID-19 [30-31].

Apoyo social

Además del funcionamiento familiar, 
también se ha encontrado que el apoyo social 
está asociado con una mejor salud mental 
y bienestar [28], especialmente durante 
pandemias [32]. Un estudio realizado por 
[33], se encontró que cuando las personas 
perciben más apoyo, tienden a presentar 
menor malestar en el contexto la crisis 
de COVID-19. Aunque los antecedentes 
anteriores brindan información sobre cómo 
el apoyo social podría servir como factor de 
protección contra los impactos negativos de la 
pandemia, se debe ampliar la investigación 
sobre cómo el apoyo social influye en la salud 
mental y el bienestar de las personal en el 
contexto actual del COVID-19.

Participación social

La participación social tiene un efecto 
protector sobre la salud mental y el bienestar 
de las personas [34], pero es limitada la 
investigación que hay sobre el papel de esta 
como factor protector durante la pandemia 
del COVID-19 en la que los individuos deben 
adherirse a medidas de distanciamiento 
social, por lo que necesario explorar su 
impacto durante esta crisis. Lo claro que 
la participación social puede tener un papel 
menor que otros factores de protección, ya 
que la participación dentro de la propia 
comunidad está actualmente restringida 
debido a las medidas de distanciamiento 
social [35]. 
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Materiales y métodos

Enfoque, nivel y diseño de la 
investigación

Esta investigación se adelanta bajo el 
enfoque de cuantitativo a nivel descriptivo 
correlacional con un diseño de campo 
transversal, dado que los datos son 
recolectados directamente de la fuente 
primaria, sin manipulación de ellos y en un 
momento específico del tiempo, con el fin de 
determinar el grado de asociación existente 
entre las variables de observación [36, p. 25].

Población objeto de estudio
 
La muestra final incluyó a 122 docentes de 
la Facultad de Educación de una universidad 
pública ubicada en el nororiente de 
colombiano. La descripción de la información 
demográfica muestra que la edad media de 
los docentes que participaron en el estudio 
fue de 49,4 años con edades mínima y 
máxima de 28 y 71 años, respectivamente. 
Los docentes en su mayoría eran hombres 
(63,9%). En cuanto a la formación 
posgradual de los docentes se identificó 
que el 45,1% habían cursado estudios de 
Especialización, el 32,8% contaban con el 
nivel de Maestría y el 14,7% contaban con 
el título de Doctor. Además, los docentes 
participantes manifestaron no haber sido 
despedidos de la universidad (78,6%, esto 
principalmente para docentes por contratos 
por hora catedra) ni de haber experimentado 
una disminución en sus ingresos debido a la 
crisis del COVID-19 (56,5%). Finalmente, 
los participantes vivían en promedio tres 
personas en sus hogares y algo más de la 
mitad tenían hijos estudiando (58,2%).

Procedimiento
 
Los docentes participantes fueron 
encuestados en los primeros meses después 
del inicio de la pandemia del COVID-19 

en el año 2020 durante un período de 
aproximadamente una semana. Estos 
fueron encuestados a través de un formulario 
en línea en Google. La encuesta incluyó 
preguntas relacionadas con el bienestar, 
la salud mental y la familia. El tiempo 
promedio para completar la encuesta fue de 
20 minutos. 

Para medir el bienestar y la salud mental se 
utilizaron medidas relacionadas con el estrés, 
y la depresión y ansiedad (angustia). Para los 
factores de riesgo se determinó la afectación 
de sus ingresos debido al COVID-19, su miedo 
a contraer el virus y si están cumpliendo con 
medidas de cuarentena y distanciamiento 
social. Finalmente, se evaluó su resiliencia 
personal, el funcionamiento familiar, y el 
apoyo de los amigos.

Análisis de los datos 

El análisis se basó en estadística correlacional 
y se realizó en el software SPSS v.25.

Resultados y Discusión

La Tabla I muestra las estadísticas 
descriptivas y las correlaciones entre las 
principales variables observadas. 
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Tabla I. Estadística descriptiva y correlaciones entre las principales variables de estudio (N = 122)

Todas las correlaciones fueron significativas a p < 0,05 o menos, excepto los valores con la 
indicación "ns", que no son significativas. 

En general, se encontró que la afectación de sus ingresos, y su miedo al contraer el virus, 
excepto si cumple con las medidas de distanciamiento social, estaba relacionado con una 
salud mental más precaria y menor bienestar, mientras que los asociados con la resiliencia 
se relacionaron positivamente con su salud y bienestar mental.
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En particular, los resultados que demuestran 
la reducción de los ingresos y el miedo al 
desempleo durante la crisis de COVID-19 
se asociaron con niveles más altos de estrés 
que aumentan la angustia y los problemas 
de salud mental. Según [4], los ingresos 
de las personas se vieron amenazados por 
la pandemia de COVID-19, por lo que es 
importante considerar que este resultado 
indica que la afectación de los ingresos de 
los docentes objeto de estudio se asocia con 
un menor bienestar.

El estrés también se asoció directamente 
con el miedo a contraer el virus COVID-19. 
Estos hallazgos son similares a los que 
indican que el miedo a que uno mismo o que 
personas cercanas se infecten con el virus 
puede provocar sentimientos de ansiedad, 
además de otras contribuciones negativas 
a la salud física y mental [37-38]. También 
se muestra que las medidas de cuarentena 
y distanciamiento social tienen impactos 
negativos en la salud mental y el bienestar 
de las personas [7], [39].

Con respecto a la resiliencia, se mostró un 
efecto positivo en los resultados de salud 
mental y bienestar. A un menor estrés se 
asocia un mejor funcionamiento familiar, así 
como una mayor confianza en la institución 
donde labora y una mayor capacidad de 
recuperación personal. Estos hallazgos 
están en línea con investigaciones previas 
sobre situaciones traumáticas, incluida la 
crisis del COVID-19, que evidencian que 
la resiliencia por sí misma se convierte en 
un factor protector para la salud mental y 
el estrés percibido por las personas durante 
la pandemia [40]. En general, los resultados 
muestran que la resiliencia se asocia con la 
menor angustia.

Estos resultados también están respaldados 
por aquellos enfocados en una intervención 
dirigida a promover sentimientos de 
resiliencia que se viven cuando se padecen 

enfermedades crónicas [41]. Esto sugiere que 
la resiliencia se puede enseñar en el contexto 
de la pandemia del COVID-19 [42] y más si 
se apoya en un buen funcionamiento de la 
familia como elemento protector contra los 
problemas de salud mental y malestar [43], 
ya que está asociado con un menor estrés. 
En este contexto, es importante destacar 
la importancia del funcionamiento familiar 
y su relación con el estrés, ya que muchas 
familias pasan más tiempo juntas debido al 
aislamiento social [44].

No se evidenció una relación entre el apoyo 
de los amigos con el estrés y la angustia, 
probablemente debido a las medidas de 
aislamiento y distanciamiento social, ya 
que con ello se limitó la capacidad social de 
las personas para relacionarse con el fin de 
evitar el aumento de contagio del COVID-19.

Conclusiones

En conclusión, el presente estudio exploró 
las asociaciones de varios factores de riesgo y 
resiliencia con la salud mental y el bienestar, 
y si la resiliencia ayuda a mejorar los 
factores de riesgo. Es importante destacar 
que las medidas preventivas se volvieron 
más estrictas, situación que podría haber 
generado cambios en los impactos de todos 
los factores estudiados. Por lo tanto, se 
recomienda realizar una investigación sobre 
el año 2021 para evaluar el impacto de los 
factores de riesgo y resiliencia y compararlo 
con los resultados obtenidos en este estudio 
para así tener certeza del verdadero impacto 
en la salud mental y el bienestar de los 
docentes universitarios.
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