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Resumen. Los problemas de salud mental tomaron mayor importancia en la pan-

demia, donde adolescentes y jóvenes fueron uno de los grupos más afectados. 

Este estudio examina los factores que influyen en los síntomas de ansiedad y 

depresión de estudiantes de primer año en una institución técnico-profesional, y 

cómo estos síntomas afectaron sus indicadores académicos en pandemia. En este 

estudio participaron 18.753 alumnos de distintas áreas disciplinares. Mediante un 

modelo probit ordenado, se identificaron factores asociados a una mayor preva-

lencia de síntomas de ansiedad y depresión. Entre estos factores se encontraron: 

ser mujer, tener una menor edad, ser de nacionalidad chilena, tener algún tipo de 

discapacidad, no tener responsabilidad de menores a cargo, tener un espacio 

inadecuado para estudiar, o, debido a la pandemia, haber experimentado una dis-

minución de ingresos o tener un familiar enfermo. En un segundo análisis, en-

contramos que mientras más alta es la sintomatología, mayor es el efecto perju-

dicial en el rendimiento académico. Estos hallazgos pueden ser de utilidad para 

enfocar las estrategias de apoyo de salud mental. 
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1 Introducción 

La prevalencia de síntomas de salud mental aumentó durante la pandemia (Javed et al., 

2020; Pierce, et al., 2020) y los jóvenes en la educación superior fueron un grupo par-

ticularmente afectado, por el impacto en sus emociones, comportamiento y bienestar 

(Copeland et al., 2021). También es afectado el rendimiento académico, por la dismi-

nución de motivación, concentración e interacciones sociales (Unger, 2007). Este estu-

dio aporta nuevos antecedentes sobre el análisis de la salud mental durante el COVID-

19 y el rendimiento académico. Estudiamos una institución técnico-profesional con más 

de 18.000 estudiantes de primer año y considerando un set amplio de variables de ca-

racterización. 



 

2 Marco Teórico 

Los factores que influyen en la salud mental de los estudiantes son contextuales, y 

pueden ser afectados por el entorno social o geográfico (Sanhueza et al., 2017), siendo 

necesario considerar antecedentes académicos previos, biografía e historia familiar 

(Gallardo et al., 2019). Wathelet et al (2020) considera que los trastornos de salud men-

tal están asociados al sexo femenino y no binario, problemas económicos, antecedentes 

de seguimiento psiquiátrico, aislamiento social, entre otros.  

Distintas investigaciones han mostrado que la pandemia empeoró el estado de 

ánimo de estudiantes universitarios, siendo más crítica la situación en sintomatologías 

depresivas y ansiosas en mujeres, lo que podría vincularse a mayor carga en labores de 

cuidado y tareas domésticas (Energici et al., 2021). Otro grupo impactado fueron los 

estudiantes con problemas económicos y menor nivel de educación de los padres (Mac-

Ginty et al., 2021). 

Factores psicológicos como el estrés, la ansiedad y las tendencias suicidas se 

asocian a un promedio de calificaciones más bajas en estudiantes (Bhattacharya & 

Bhattacharya. 2015). Efecto que aumenta con el tiempo, siendo durante el primer año 

académico la mejor etapa para intervenir institucionalmente (Wyatt et al., 2017). 

3 Método 

Los niveles de ansiedad y depresión fueron medidas en cuestionarios autodeclarados 

GAD-7 y PHQ-9 (Kroenke et al., 2009; Spitzer et al., 2006). Se utilizan variables de 

caracterización como: género, edad, situación laboral, nivel de ingresos, personas en el 

hogar, nacionalidad, etnia, jefatura de hogar, responsabilidad de menores, cuidado de 

otras personas, discapacidad, promedio de notas de enseñanza secundaria, problemas 

asociados a la pandemia y variables académicas como: jornada, tipo de carrera, escuela 

y sede. La variable dependiente corresponde a las notas finales de cada asignatura y 

promedio semestral. 

Se caracterizan los determinantes de los síntomas de salud mental (ansiedad o 

depresión), cuantificando el efecto de cada variable a través de un modelo probabil-

ístico ordenado. Luego, se estiman los efectos de cada nivel de síntomas en el rendi-

miento académico, a partir de modelo de regresión lineal (MCO). 

4 Resultados 

Las condiciones mayormente asociadas a problemas de salud mental son: presentar al-

guna discapacidad, no contar con un espacio adecuado para estudiar, ser mujer, exper-

imentar una caída de ingresos o un familiar enfermo durante pandemia, tener nacional-

idad chilena, tener menor edad y no ser responsable de menores (ver Fig. 1 y Fig. 2). 

Se muestra la estimación del efecto marginal de cada covariable en la probabilidad de 

presentar cada nivel de síntomas. El resto de variables de caracterización no son signif-

icativas. 



 

 

 

Fig. 1. Estimación efecto marginal con probit ordenado para síntomas de ansiedad (en puntos 

porcentuales) 

 

Fig. 2. Estimación efecto marginal con probit ordenado para síntomas de depresión (en puntos 

porcentuales). 

Al estimar el efecto en la nota final de la asignatura y el promedio final ponderado, es 

posible observar un impacto negativo en los resultados de los estudiantes con síntomas 

severos de ansiedad y depresión respecto de aquellos que no presentan estos síntomas. 

Asimismo, se observa que la magnitud del efecto negativo va aumentando en conjunto 
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con el nivel de los síntomas. Adicionalmente, se observa un mayor efecto en los estu-

diantes que declaran síntomas de depresión respecto a quienes presentan síntomas de 

ansiedad. 

Tabla 1. Estimación indicadores académicos y síntomas de salud mental (en desviaciones es-

tándar). 

 Ansiedad  Depresión  

 
Nota  

Asignatura 

Promedio  

Semestrral 

Nota  

Asignatura 

Promedio  

Semestral 

Síntomas leves 
-0,008 

(0,013) 

-0,027 

(0,018) 

-0,020 

(0,013) 

-0,051*** 

(0,019) 

Síntomas moderados 
-0,042*** 

(0,017) 

-0,075*** 

(0,025) 

-0,054*** 

(0,017) 

-0,107*** 

(0,025) 

Síntomas severos 
-0,068*** 

(0,025) 

-0,166*** 

(0,034) 

-0,098*** 

(0,022) 

-0,201*** 

(0,030) 

Observaciones 98.753 18.531 98.753 18.531 

Error estándar entre paréntesis. Controlamos por las variables que caracterizan al alumno, 

hogar y carrera.  * p<0.1, **p<0.05, *** p<0.01. 

5 Discusión 

Se observó que las mujeres presentan mayores niveles de depresión y de sintomatología 

ansiosa, concordando con estudios nacionales (Suárez-Barba et al., 2021). Mientras, la 

edad disminuye la probabilidad de presentar sintomatología (Jorm, 2000).  

Los problemas de ingresos o tener un familiar enfermo se asociaron a mayor 

probabilidad de presentar ansiedad o depresión (Browning et al. 2021), mientras contar 

con espacio adecuado para estudiar la disminuye (Hubbard et al. 2021). 

Se encontró evidencia contraria a estudios anteriores, respecto a ser jefe de hogar 

y trabajar, donde no tenemos resultados concluyentes. Mientras que, estudiantes sin 

responsabilidad de menores de edad aumentan la probabilidad de presentar síntomas 

elevados de ansiedad (Macari et al., 2005; Pierce et al, 2020). 

La discapacidad psíquica tiene mayor influencia en la probabilidad de presentar 

síntomas de ansiedad o depresión. Esta condición provoca problemas para aprender o 

realizar tareas simples o complejas, y limita la capacidad para comunicarse y rela-

cionarse socialmente. 

Estudiando la relación entre rendimiento académico y síntomas negativos de 

salud mental, encontramos que el efecto negativo en el rendimiento aumenta a medida 

que el nivel de síntomas es mayor. En particular, para síntomas moderados y severos 

de ansiedad y depresión. 



 

6 Conclusiones 

Durante la pandemia existieron grupos de estudiantes en Educación Superior con ten-

dencia a desarrollar mayor sintomatología de depresión y ansiedad, lo que posterior-

mente incidió en el desempeño académico de los estudiantes. Esto es relevante para las 

instituciones de Educación Superior y el cuidado de la salud mental de sus estudiantes 

un contexto con la mayor tasa de incidencia de psicopatologías (Micin y Bagladi, 2011). 

Si bien, no existe un modelo ideal para abordar el bienestar estudiantil, es im-

portante el desarrollo de programas educativos y de prevención en base a las carac-

terísticas y necesidades de sus estudiantes. La invitación es generar apoyos diferencia-

dos por grupos de mayor prevalencia y promover la realización supervisada de ejerci-

cios de conciencia plena, técnicas de terapia cognitivo-conductual y acciones de rela-

jación (Martineau et al., 2017) así como el uso de recursos tecnológicos para el manejo 

del estrés (Harrer et al., 2018). 

7 Limitaciones y Futuras Investigaciones 

La autoselección en quienes contestan la encuesta puede constituir un sesgo si es que 

poseen características diferenciadoras respecto a quienes no la responden.  

Otra limitación es la interpretación de los resultados, los cuales no deben inter-

pretarse de forma causal debido a factores no observados que, influyen simultánea-

mente en el rendimiento académico y la salud mental. Aunque realizamos análisis de 

sensibilidad que señalan que esto no representa una amenaza considerable. 
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