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RESUMEN

Esta investigación aborda el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental del personal de servicio 
de la Universidad de Guayaquil. Se busca evaluar las enfermedades psicosociales e identificar las dimensiones 
o factores de riesgo relacionadas con estas enfermedades; para mitigar los efectos adversos en la salud mental. 
El estudio fue positivista y cuantitativo con un enfoque exploratorio, descriptivo y correlacional. Se utilizó una 
muestra de 119 sujetos de estudio y se recolectaron datos a través de encuestas con escalas de Likert. La validez 
de contenido y la confiabilidad del instrumento fueron evaluadas por expertos y el coeficiente Alpha de Cron-
bach. Los resultados de la investigación indican que la pandemia afectó a la salud mental; además, las dimen-
siones: antecedentes de enfermedad mental, soporte social y estrés postraumático, están correlacionados con 
las enfermedades psicosociales post COVID. En efecto, los resultados de este estudio contribuirán al desarrollo 
de prácticas y programas de prevención de enfermedades psicosociales en las instituciones.
Palabras clave: Enfermedades psicosociales; post COVID; personal de servicio; Universidad; salud.
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ABSTRACT

This research addresses the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of service personnel at 
the University of Guayaquil. The aim is to evaluate the psychosocial diseases and identify the dimensions or 
risk factors related to this illnesses; to mitigate adverse effects on mental health. The study was positivist and 
quantitative with an exploratory, descriptive and correlational approach. A sample of 119 study subjects was 
used and data was collected through surveys with Likert scales. The content validity and reliability of the ins-
trument were evaluated by experts and Cronbach’s Alpha coefficient. The results of the investigation indicate 
that the pandemic affected mental health; in addition, the dimensions: history of mental illness, social support, 
and post-traumatic stress, are correlated with the post-COVID psychosocial diseases. Indeed, the results of this 
study will contribute to the development of practices and programs for the prevention of psychosocial illnesses 
in institutions.
Keywords: Psychosocial diseases; post COVID; service personnel; University; health.

Introducción

La presente investigación surge como respuesta a la necesidad de comprender y analizar los 
efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud del personal de servicio de la universidad de 
Guayaquil. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la salud mental de 
la población mundial; la pandemia se ha convertido en un evento traumático de alcance mundial, 
generando un profundo impacto en la salud mental de las personas en todos los rincones del pla-
neta, además, esta crisis sin precedentes ha dejado secuelas emocionales y psicológicas, afectando 
la estabilidad y el bienestar de individuos de todas las edades y condiciones sociales (Galea et al., 
2020).

En una investigación en la ciudad de Toronto, los autores examinaron los efectos psicológi-
cos del aislamiento durante el brote de SARS de 2003 en Toronto, Canadá. Analizaron los datos 
recopilados de personas en cuarentena y encontraron que la experiencia de la cuarentena se asoció 
con un aumento de la angustia psicológica, los síntomas depresivos y el estrés postraumático. Este 
estudio respalda la teoría de los efectos sociales al mostrar los posibles efectos negativos de las 
medidas de control de enfermedades, como la cuarentena, en la salud mental. Si bien este estudio 
se realizó en el contexto del SARS, su relevancia puede extrapolarse al contexto de la pandemia de 
COVID-19 (Hawryluck, 2003).

La pandemia de COVID-19 causa problemas psicosociales en los pacientes confirmados o 
sospechosos, en el personal de salud y en la población en general. Aunque hay muchas incógnitas 
sobre su impacto en la salud mental, es importante fortalecer la resiliencia, mejorar el bienestar 
humano y brindar atención contextualizada a los grupos vulnerables para reducir el impacto psi-
cosocial en la población (Terry et al., 2020).

En el estudio del apoyo social y la cohesión familiar como protectores ante la presencia de fac-
tores de riesgo en universitarios durante las primeras semanas de confinamiento por COVID-19, 
se investigó a 13805 personas con una edad promedio de 20.79 años de nueve universidades de 
México. El resultado fue que el apoyo social y la cohesión familiar se asociaron que son protec-
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tores ante el insomnio, pensamientos violentos, dicción al uso de sustancias para sentirse mejor 
y los sentimientos amenazantes sobre uno mismo (Montoya, 2022). El soporte social implica los 
recursos emocionales y sociales que se obtienen de las relaciones interpersonales y que son útiles 
para enfrentar situaciones estresantes o desafiantes (Thoits, 2011).

Dentro de las investigaciones del nivel de exposición a la enfermedad COVID-19, los tra-
bajadores de la salud tienen un mayor riesgo de comorbilidad en comparación con otros grupos 
de población. La alta incidencia de COVID-19 del personal de respuesta se asoció con la falta de 
equipo de protección personal. La protección de los trabajadores de la salud debe ser una priori-
dad para los servicios de salud y las instituciones laborales, debiendo además asegurar los equipos 
y accesorios de protección personal necesarios (Narváez et al., 2020). Las exposiciones laborales y 
ambientales están relacionadas con enfermedades, discapacidades y muertes. Además, está claro 
que modificar ciertos factores de riesgo puede mejorar significativamente la evolución de ciertos 
procesos (McKinlay, 2000).

Durante la pandemia de COVID-19, aparecieron crisis médicas, laborales, económicas y so-
ciales, sin precedentes que afectaron particularmente a los países en desarrollo. El confinamiento 
es una medida preventiva, pero también es una amenaza con consecuencias sociales. La pandemia 
y los confinamientos contribuyeron a la angustia psicosocial que afecta a las familias y sus hijos, 
son una carga psicosocial que amenaza la estabilidad familiar. Durante la pandemia, los niños y 
adolescentes con trastornos mentales experimentaron un empeoramiento de los síntomas, dichos 
factores estresantes pueden conducir a la exacerbación de los síntomas de trastornos mentales 
previos (Palacio et al., 2020).

Sufrir de depresión, ansiedad o estrés aumenta el riesgo de desarrollar trastorno de estrés 
postraumático. En Colombia, se descubrió que la depresión está estrechamente relacionada con 
los síntomas de trauma, lo que lleva a la aparición de síntomas de trastorno de estrés postrau-
mático. Además, en España se encontró que las personas diagnosticadas con trastorno de estrés 
postraumático tienen una mayor probabilidad de sufrir depresión y ansiedad (Reyes et al., 2022).

La pandemia tuvo un impacto considerable en la salud mental de la población, resultando en 
una disminución del crecimiento económico y del desarrollo social, además, la preocupación por 
la salud y la seguridad ha llevado a una disminución en la actividad económica y a la implemen-
tación de políticas restrictivas que han afectado negativamente a las empresas y a los trabajadores; 
igualmente, el aumento de la incertidumbre ha llevado a un aumento del estrés, la ansiedad y otros 
problemas de salud mental (CEPAL, 2020).

El personal de servicio, incluyendo a aquellos que trabajan en el sector de la educación supe-
rior, han estado en la primera línea de la respuesta a la pandemia, enfrentando desafíos sin prece-
dentes que pueden afectar su bienestar psicológico; en efecto, durante la crisis sanitaria, aquellos 
que forman parte del personal de salud y otros trabajadores en la primera línea de acción se vieron 
afectados por altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental (Ce-
nat et al., 2021).
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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que COVID-19 
puede caracterizarse como una pandemia (OMS, 2020a). La pandemia ha tenido un impacto con-
siderable en la salud mental de la población, resultando en una disminución del crecimiento eco-
nómico y del desarrollo social, asimismo, la preocupación por la salud y la seguridad ha llevado a 
una disminución en la actividad económica y a la implementación de políticas restrictivas que han 
afectado negativamente a las empresas y a los trabajadores, así pues, el aumento de la incertidum-
bre ha llevado a un aumento del estrés, la ansiedad y otros problemas de salud mental (CEPAL, 
2020).

Por esta razón, se hace necesario investigar las dimensiones: antecedentes de enfermedad 
mental, soporte social, habito de vida, estrés postraumático y nivel exposición a la enfermedad 
relacionadas con las enfermedades psicosociales en el personal de servicio de la Universidad de 
Guayaquil en Ecuador, con el fin de identificar factores de riesgo y promover intervenciones pre-
ventivas. Es de vital importancia llevar a cabo investigaciones sobre la salud mental de los trabaja-
dores en servicios esenciales, y tomar acciones para reducir los impactos negativos en su bienestar 
psicológico, asimismo, es necesario implementar medidas concretas para mitigar los efectos ad-
versos que puedan afectar su salud mental (Steel et al., 2021).

La promoción y vigilancia de la salud, debe estar enfocada a todas las aristas, implementando 
evaluaciones que proporcionen información detallada y determinar en qué medida se encuentra 
expuesto el trabajador frente a las condiciones nuevas y existentes, y de esta forma gestionar, re-
ducir y controlar los riesgos psicosociales. Dentro de una organización el recurso más importante 
es el talento humano, el cual puede verse afectado y mostrar cambios de comportamiento y su 
capacidad productiva (OMS, 2020b).

Los riesgos psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo están asociados a compor-
tamientos poco saludables, como el consumo excesivo de alcohol, el aumento del consumo de 
cigarrillos, los malos hábitos alimentarios, el ejercicio físico menos frecuente y las pautas de sueño 
irregulares. Todos estos comportamientos pueden afectar tanto a la salud física como a la salud 
mental y tener un impacto negativo en el rendimiento laboral (OIT, 2020).

Esta investigación se encauza en la evaluación de dimensiones vinculadas con las enferme-
dades psicosociales entre los trabajadores de servicio de la universidad de Guayaquil. Utilizando 
instrumentos estandarizados para medir el estrés, la ansiedad y la depresión; además, se investi-
gan probables factores de riesgo y se discute el impacto de estos resultados en el bienestar de los 
empleados y sobre la institución. Los resultados de este estudio contribuyen al desarrollo de las 
prácticas, programas de prevención y promoción de la salud mental de los trabajadores en las 
Universidades y otras instituciones del sector público y privado (Ministerio de Relaciones Labo-
rales, 2013).
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Metodología

El presente trabajo de investigación “dimensiones relacionadas con las enfermedades psi-
cosociales post COVID en personal de servicio de la universidad de Guayaquil, Ecuador” influyó 
en el paradigma positivista, debido a que se buscaron datos cuantitativos sobre las enfermedades 
psicosociales y se analizó de manera objetiva; en efecto, ya que existen elementos de positivismo 
en el campo de la psicopatología (Veliz, 2012).

Se utilizó dicho enfoque positivista para obtener datos precisos y medibles sobre las enfer-
medades psicosociales; es decir, el paradigma incluye el origen de los problemas de investigación, 
el método que les corresponde y los análisis decantados a partir de los hallazgos de campo (Cas-
cante, 2023). La investigación es cuantitativa y no experimental ya que no se manipulan variables 
de manera intencional (Agudelo & Aigneren, 2008). Además, se aplicó el método científico que es 
un proceso sistemático aplicado para obtener información válida y confiable sobre el fenómeno, 
hecho o caso estudiado (Castán, 2014).

El estudio fue exploratorio, descriptivo y correlacional; mediante el análisis estadístico se in-
fiere el comportamiento de correlación de las variables de estudio en un contexto de investigación 
dado (Fruccio et al., 2022). La investigación analizó el fenómeno investigado en su contexto espe-
cial y se caracterizó por generar ideas e identificar intereses, así como por encontrar conexiones y 
cuestionar primeras teorías (Gracia et al., 2023). Se comprendió las causas y las consecuencias de 
las enfermedades psicosociales post COVID en el personal de servicio de la Universidad de Gua-
yaquil que se llevó adecuadamente esta investigación, es decir, el estudio califico al fenómeno de 
la investigación y precisó sus hechos, causas y consecuencias (Calero et al., 2022).

La población de estudio fueron 744 trabajadores de servicio de la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador; encuestados en el período del 19 de junio al 10 de julio del año 2023. Se tomó una mues-
tra por conveniencia de 119 trabajadores distribuidos en diferentes áreas académicas dentro de la 
Universidad de Guayaquil, para obtener una instantánea de la población objetivo y obtener una 
representación equitativa de la población. Esto permitió explorar las dimensiones relacionadas 
con las enfermedades psicosociales.

La mayoría de los trabajadores se encuentran en las áreas de administración, medicina y 
jurisprudencia, cada una con 25, 25 y 15 elementos respectivamente. Las áreas de Filosofía y Quí-
mica tienen 15 y 10 trabajadores respectivamente, mientras que las áreas de rectorado, indus-
trial y arquitectura tienen 9, 10 y 10 elementos respectivamente (Tabla 1). La estratificación de la 
muestra permite obtener una muestra representativa de cada área y garantizar que la información 
obtenida sea precisa y confiable.
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Tabla 1. Estratificación de la muestra.

Área Muestra

Rectorado 9
Industrial 10

Administración 25

Medicina 25

Jurisprudencia 15

Filosofía 15

Arquitectura 10

Química 10

Total 119

Fuente: Elaboración propia.

Con una muestra de 119 participantes, fue posible realizar estudios probabilísticos para ex-
plorar las dimensiones relacionadas con las enfermedades psicosociales post COVID en el perso-
nal de servicio de la Universidad de Guayaquil. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 
el tamaño de la muestra ayuda a la precisión de las estimaciones y la generación de los resultados.

Se empleó las encuestas para recopilar datos, analizarlos y llegar a conclusiones basadas en 
evidencia, mediante la obtención de información sobre el estrés, la ansiedad, la depresión y la ca-
lidad de vida; este fue el punto de partida para investigar y comprender mejor las dimensiones y 
su relación con las enfermedades psicosociales, ya que la observación de un fenómeno despierta el 
interés científico por conocer su relación causa-efecto (González y Barajas, 2023).

La técnica utilizada fue una encuesta con un cuestionario en escala de Likert. Hubo cinco 
opciones de respuesta: 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo, ni en des-
acuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. En la segunda parte de la encuesta se registraron 
las variables estado civil, nivel de escolaridad y edad, utilizadas para caracterizar el objeto de in-
vestigación (Vargas, 2022).

La validación del cuestionario de la encuesta se realizó mediante validación de expertos, con 
el objetivo de evaluar el instrumento y determinar si era adecuado para medir las dimensiones 
relacionadas con las enfermedades psicosociales post COVID; además, permitió especificar el nú-
mero de ítems del instrumento, a partir de la definición del concepto de cada variable de investi-
gación (Guerrero et al., 2022). La validación de contenido del cuestionario permitió completar el 
instrumento de medición antes de la implementación de la prueba piloto, que se realizó con 119 
sujetos.
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La confiabilidad del instrumento fue medida mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, que 
considera un valor umbral para la consistencia interna de las variables observadas de 0.6 (Melo et 
al., 2022). El valor del coeficiente obtenido fue de 0.832, lo cual indica una buena fiabilidad inter-
na de la escala, lo que significa que las dimensiones medidas en el estudio están consistentemente 
relacionadas entre sí. Esta alta consistencia interna garantiza la validez y confiabilidad de los re-
sultados obtenidos. La escala se diseñó para evaluar diversos aspectos psicosociales relacionados 
con las enfermedades post COVID, proporcionando información relevante para comprender y 
abordar los efectos psicológicos de la pandemia en el personal de servicio.

El cuestionario validado aplicado mide varias categorías, entre ellas el soporte social; estos 
incluyen la cantidad de apoyo emocional, la percepción de apoyo social, la calidad de las relacio-
nes sociales y el grado de satisfacción con la red de apoyo existente. La presencia y calidad del 
soporte social es un factor importante en la prevención de la enfermedad psicosocial.

En cuanto al estrés postraumático, el cuestionario evalúa diferentes categorías como la pre-
sencia de síntomas como reexperimentación del evento traumático, evitación de situaciones re-
lacionadas con el trauma, alteraciones cognitivas y emocionales, así como la interferencia en el 
funcionamiento diario debido a estos síntomas. La experiencia del COVID-19 es considerada un 
evento traumático para algunas personas y puede aumentar el riesgo de la prevalecía de enferme-
dad psicosocial.

El nivel de exposición a la enfermedad es otra categoría que se mide en el cuestionario. Esto 
puede incluir preguntas sobre la frecuencia y duración del contacto con personas infectadas, el 
nivel de exposición a las noticias relacionadas con la enfermedad, así como las medidas preventi-
vas adoptadas para reducir el riesgo de contagio. Con relación a los antecedentes de enfermedad 
mental, el cuestionario incluye categorías como diagnósticos previos de enfermedad de trastornos 
psicológicos, tratamiento recibido anteriormente, dosis y medicación utilizada y la presencia ac-
tual de síntomas psicológicos o trastornos mentales diagnosticados.

Por último, el cuestionario también evalúa la enfermedad psicosocial post COVID. Están 
las preguntas sobre la presencia y gravedad de síntomas de depresión, ansiedad, estrés y otros 
trastornos psicológicos relacionados con la pandemia. La evaluación de la enfermedad psicosocial 
post COVID es importante para comprender el impacto de la pandemia en la salud mental de la 
población y para identificar posibles intervenciones para prevenir o tratar estas enfermedades.

La hipótesis que se planteó fue, ¿el lugar de trabajo es un factor que está asociado con las en-
fermedades psicosociales post COVID?, pregunta científica que surge de la observación cuidado-
sa, objetiva y basada en evidencia que condujo al diseño de la investigación (García et al., 2023); en 
efecto, una hipótesis como supuesto teórico se acerca a una explicación preliminar del fenómeno 
de investigación, que corresponde a una posible solución a un problema científico (Romaní et al., 
2022).
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El programa de software SPSS fue la herramienta estadística utilizada en el análisis para de-
terminar datos significativos en este estudio; en otras palabras, el análisis se basó en herramientas 
estadísticas para determinar datos estadísticamente significativos y validarlos como resultados del 
proceso de investigación que condujo a conclusiones y recomendaciones (Cerezo, 2022). Se rea-
lizaron pruebas de hipótesis para datos no paramétricos, considerando una significancia menor 
o igual a 0.05.

Se aplicaron pruebas paramétricas para conocer el comportamiento de los datos, mediante 
la prueba estadística corresponde al test Kolmogórov-Smirnov, ya que el tamaño de la muestra es 
mayor a 50 sujetos de estudio. Los resultados de las variables de investigación son estadísticamen-
te son significativas al ser menores p-valor 0.05 en consecuencia se aplicará la distribución de los 
datos tiene comportamiento sesgado. Por tanto, se aplicó la correlación de Spearman (Landero y 
González, 2016, como se citó en Solis,2022, p.100).

Resultado

Los resultados de la investigación se presentan en dos momentos: en primer espacio se 
caracteriza al sujeto de estudio con los resultados de las variables de control. En segundo lugar, se 
analiza las dimensiones y relaciones con la enfermedad psicosocial post COVID.

Caracterización del sujeto del estudio

El perfil del sujeto de estudio se describe en las variables de control. El estado civil y el estado 
de cohabitación son relevantes porque pueden determinar la salud percibida y salud mental. En 
este caso el 57% de los trabajadores está casado, el 13% soltero, el 6% en unión libre, el 9% viudo 
y el 15% divorciado (Figura 1).

Figura 1. Estado civil.

Fuente: Elaboración propia.
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El nivel de instrucción educativa de los sujetos de investigación en mayor cantidad tiene 
nivel básico. Así, el 73% de los trabajadores tienen educación básica, el 18% un nivel tecnólogo y 
apenas el 9% tiene formación superior en universidad (Figura 2).

Figura 2. Nivel de escolaridad.

Fuente: Elaboración propia.

La edad del personal de servicio es 1% de trabajadores menores de 20 de años, jóvenes de 21 
a 30 años corresponden al 32%, mientras que de 31 a 40 años son el 45%; los trabajadores de 41 a 
50 años son el 15% y los mayores de 51 años son el 7% (Figura 3).

Figura 3. Edad.

Fuente: Elaboración propia.
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Dimensiones y relaciones con la enfermedad psicosocial post COVID

En la tabla 1 se presentan los resultados de las correlaciones no paramétricas obtenidas en la 
investigación. En cuanto a la variable soporte social presenta una correlación negativa, a medida 
que aumentan el soporte social baja la presencia de enfermedad psicosocial (Coeficiente correla-
ción Sperman = -0,759; p=0,000); con relación a la variable estrés postraumático tiene una corre-
lación negativa, implica que, a medida que baja el estrés postraumático disminuye la presencia de 
enfermedad psicosocial (coeficiente correlación Sperman = -0,903; p=0,000).

Con respecto a la variable nivel exposición a la enfermedad con coeficiente -0,153 (p=0,096) 
no es estadísticamente significativo por lo que no existe correlación con la presencia de enferme-
dad psicosocial en este contexto; por lo que se refiere a la variable antecedentes de enfermedad 
mental presenta una correlación negativa, a medida que aumenta los antecedentes enfermedad 
mental sube la presencia de enfermedad psicosocial (coeficiente correlación Sperman = -1.000, 
p= 0,000).

Tabla 1. Correlaciones no paramétricas de enfermedad psicosocial con Dimensiones estudiadas.

Dimensiones
Enfermedad psicosocial

Coeficiente de correlación Sig. bilateral

Soporte social -0,759 0.000

Estrés postraumático -0,903 0.000

Nivel de exposición a la enfermedad -0,153 0,095

Antecedentes de enfermedad mental -1,000 0

Fuente: Adaptado de la salida de SPSS, 2023.

Discusión

Un estudio en el contexto español halló que sentirse valorado por pacientes, parientes y 
compañeros, así como la autoeficacia, el regalo laboral, el entretenimiento y el soporte social ac-
tuaron como factores protectores. Estas variables amortiguan el estrés percibido e influyen sobre 
las estrategias de afrontamiento, mejorando el ánimo, la motivación y la autoestima (Merino et 
al., 2018).

En esta investigación, a medida que aumenta el soporte social, disminuye la presencia de 
enfermedades psicosociales; esto sugiere que contar con una red de apoyo sólida puede tener un 
impacto positivo en la salud mental y emocional de las personas afectadas por la pandemia. Estos 
hallazgos son relevantes para implementar estrategias y programas de atención psicosocial que 
promuevan el bienestar en el ámbito universitario y en otros contextos similares.
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En una investigación en el contexto colombiano, el personal de emergencia se enfrenta a la 
posibilidad de angustia emocional durante situaciones estresantes, lo que afecta los servicios que 
prestan y conduce al desarrollo de síntomas relacionados con el estrés en el mediano plazo, afec-
tando no solo su trabajo, sino también su salud mental y sanidad general (Diaz et al., 2023).

Así mismo; en esta investigación se observó que a medida que disminuye el estrés postrau-
mático, también disminuye la presencia de enfermedades psicosociales. Esto indica que la gestión 
efectiva del estrés y el trauma pueden tener un impacto positivo en la salud mental y emocional 
de las personas afectadas por la pandemia. Estos hallazgos resaltan la importancia de implementar 
intervenciones y programas de apoyo psicosocial para mitigar los efectos negativos en este grupo 
específico.

Por otro lado, en la investigación realizado en México, se encontró que los antecedentes fa-
miliares de la enfermedad tienen una fuerte relación con su desarrollo. Hay una probabilidad de 
10 a 15% de que los hijos de padres deprimidos compartan este cuadro clínico. Si el afectado es el 
hermano, el riesgo será el mismo. Si ambos padres tuvieran depresión severa, sus hijos tendrían un 
50% de posibilidades de desarrollar la misma enfermedad mental (Gallach et al., 2015).

En este estudio realizado en la Universidad de Guayaquil, se encontró que a medida que 
aumentan los antecedentes de enfermedad mental, también se incrementa la presencia de enfer-
medades psicosociales. Esto sugiere una posible relación entre la historia previa de enfermedad 
mental y la vulnerabilidad a desarrollar problemas psicosociales en el contexto de la pandemia. Es-
tos hallazgos resaltan la importancia de brindar atención y apoyo adecuados a las personas con an-
tecedentes de enfermedad mental, especialmente durante situaciones de crisis como la pandemia.

En Brasil, un artículo de investigación da cuenta que la presencia de la enfermedad psico-
social fue causada por los cambios en los hábitos diarios provocados por la pandemia, los cuales 
afectan el riesgo de desarrollo y prevalencia de la enfermedad (Urzal et al., 2021); por otra parte, 
en esta investigación la asociación de las enfermedades psicosociales con el nivel de exposición a 
la enfermedad no es estadísticamente significativo.

Lo mencionado anteriormente implica que no existe una correlación significativa entre el 
nivel de exposición a la enfermedad y la presencia de enfermedades psicosociales en este contexto 
específico. Estos resultados sugieren que otros factores pueden estar influyendo en la aparición de 
enfermedades psicosociales en este grupo, y que la exposición directa al virus no es el único factor 
determinante. Es importante considerar estos hallazgos al desarrollar estrategias de prevención 
y apoyo para el personal de servicio en situaciones similares, pero un estudio en Colombia si lo 
encontró correlacionado con el riesgo (Huérfano y Ramírez, 2020).
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Conclusión

El estudio responde a la pregunta de investigación, ¿Cuáles son las dimensiones relacionadas 
con las enfermedades psicosociales post COVID en el personal de servicio de la Universidad de 
Guayaquil?; porque determina que el soporte social, el estrés postraumático y antecedentes de en-
fermedad mental si son factores correlacionados con las enfermedades psicosociales post COVID.

También el estudio contesta al objetivo general de investigación que fue determinar los facto-
res asociados con las enfermedades psicosociales post COVID. En efecto, mediante investigación 
aplicada se determinó que los antecedentes de enfermedad mental, el soporte social y el estrés pos-
traumático están asociados negativamente a la presencia de enfermedad psicosocial post COVID. 
En tanto que el nivel de exposición de la enfermedad no obtuvo evidencia estadística significativa.

La pandemia COVID19 ha tenido un profundo impacto en la salud mental y el bienestar 
de los trabajadores de servicio de la Universidad de Guayaquil. La pandemia de 2020 provocó un 
aumento de la depresión y la ansiedad en el personal, aunque en muchos casos se adaptaron, pero 
en otros casos todavía sufren problemas de salud mental como resultado del COVID-19.
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