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RESUMEN

La pandemia del Covid-19 ha afectado al sector sanitario, científico, socioeconómico y
político. Esta pandemia ha repercutido negativamente en el ámbito social y económico de los
estudiantes universitarios. Por tal motivo, el presente estudio tiene como objetivo, evaluar el
impacto de la pandemia en los aspectos sociales y económicos de los estudiantes
universitarios de la provincia de El Oro. Se utiliza un proceso metodológico descriptivo, en el
que se aplica el método cualitativo y cuantitativo, se obtiene una muestra de 372 estudiantes a
los que se les aplica una encuesta en línea con preguntas cerradas y de opción múltiple. Los
resultados evidencian la fiabilidad del instrumento utilizado y señalan que la pandemia a
afectado negativamente a los encuestados en el ámbito socioeconómico como incremento del
desempleo, efectos adversos la economía familiar, afectación emocional, aumento de
corrupción y poco optimismo referente a que la situación del país mejore a futuro.
Finalmente, se deja evidencia de la existencia de correlaciones bilaterales significativas entre
las variables de estudio, por ende, se ratifica el impacto socioeconómico en que ha
ocasionado la pandemia en los estudiantes universitarios.
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The Covid-19 pandemic has affected the health, scientific, socioeconomic and political
sectors. This pandemic has had a negative impact on the social and economic environment of
university students. For this reason, the present study aims to evaluate the impact of the
pandemic on the social and economic aspects of university students in the province of El Oro.
A descriptive methodological process is used, in which the qualitative and quantitative
method is applied, a sample of 372 students is obtained and an online survey with closed and
multiple choice questions is applied. The results show the reliability of the instrument used
and indicate that the pandemic has negatively affected the respondents in the socioeconomic
field, such as increased unemployment, adverse effects on the family economy, emotional
affectation, increased corruption and little optimism that the country's situation will improve
in the future. Finally, there is evidence of the existence of significant bilateral correlations
between the study variables, thus ratifying the socioeconomic impact that the pandemic has
had on university students.
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INTRODUCCIÓN

Concretamente el 31 de diciembre de 2019 se notificó por parte de la Comisión Municipal de
Salud de Wuhan, provincia de Hubei, China un brote de casos de neumonía en la ciudad,
seguidamente el 12 de enero de 2020, China hizo pública la secuencia genética del virus
SARS-CoV-2 causante de Covid-19 (Gavilánez et al., 2021). El mismo que fue declarado
como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020
(Rahman et al., 2021). La OMS (2020) define al Covid-19 como una enfermedad causada por
el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2 causante de una infección aguda con
síntomas respiratorios.

La pandemia generada por el Covid-19 es el suceso más extremo al que ha tenido que
enfrentarse la sociedad en lo que va del siglo, esto debido a la afectación ocasionada a cientos
de personas en todo el mundo, su duración, previsible continuidad y consecuencias (Lozano
et al., 2020). Hasta la actualidad esta pandemia mantiene a la sociedad en una batalla
constante con la finalidad de evitar su propagación (Espinosa et al., 2020).

En línea con lo anterior, Avendaño et al. (2020) y Josephson et al. (2021) mencionan que esta
pandemia ha ocasionado un enorme impacto negativo en la economías, afectando
principalmente al ámbito social y económico. Por ende, han aumentado los niveles de
desempleo, pobreza y dificultades económicas comprometiendo el desarrollo y bienestar de
los países (Gómez et al., 2022). Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (ODCE) (2020) el Covid-19 se ha convertido en una amenaza significativa para
el empleo, debido a que ha originado la reducción del mismo en términos de calidad y
cantidad, como consecuencia de las paralizaciones y la disminución de la actividad
económica.

El escenario educativo no ha sido ajeno a la afectación causada por la pandemia, en
aproximadamente 107 países se implementaron estrategias preventivas como el cierre de



establecimientos educativos (Avendaño et al., 2020). Tras esta medida se modificaron las
estructuras clásicas presenciales, por un nuevo ambiente académico en el que se optó por
implementar un modelo de educación virtual (Maldonado et al., 2020). Para Hammerstein
(2021) esta fue una de las medidas más eficaces para evitar el avance de la pandemia, sin
embargo muchos educadores e investigadores plantearon su preocupación por los efectos
sobre el rendimiento académico de los estudiantes y las desigualdades en el aprendizaje,
debido a las diferentes condiciones socioeconómicas en las que vive el alumnado.

Cabe indicar que la pandemia ocasionada por el Covid-19 también ha puesto en grave riesgo
la salud mental y el bienestar de los habitantes (Dhar et al., 2020; Ghazawy et al., 2020). Para
Adefris y Moges (2021) y Csépe, et al. (2021) los estudiantes universitarios, durante la
pandemia mostraron tendencia a presentar problemas psicológicos como estrés, ansiedad y
depresión. Sin embargo, con la finalidad de obtener una perspectiva más amplia de los
problemas ocasionados a esta población estudiantil, es necesario indagar especificamente en
las adversidades sociales y económicas (Silva et al., 2021; Jojoa et al., 2021).

Bajo estos preceptos, la presente investigación exhibe los resultados de una encuesta
realizada a estudiantes universitarios. La misma que fue aplicada a una muestra obtenida de
la población estudiantil perteneciente a la Universidad Técnica de Machala de la provincia de
El Oro. El objetivo fue evaluar el impacto de la pandemia en los aspectos sociales y
económicos de los encuestados. El presente estudio se justifica debido a que dicha institución
constituye el único centro de educación superior público de la provincia, por lo tanto, posee
mayor número de estudiantes pertenecientes a diferentes estratos sociales, por ende los
hallazgos presentan consistencia respecto a la realidad de la afectación causada por la
pandemia en al ámbito social y económico de los estudiantes.

Debido a la gran velocidad de propagación de este virus los gobiernos tomaron las medidas
necesarias para precautelar la salud de la población y minimizar el impacto económico
(Duarte et al., 2021). Parte de estas medidas adoptadas por diferentes países incluyeron una
cuarentena basada principalmente en restricciones a la movilidad de los habitantes, como
consecuencia de estas medidas se suscitó una depresión económica, principalmente en países
en vías de desarrollo (James et al., 2021; Su et al., 2021).

Esta pandemia ha afectado de manera significativa a los estudiantes universitarios, respecto al
ámbito social y económico, los perjuicios han ido desde problemas en la salud física y mental
hasta la pérdida de empleo e incertidumbre por la continuidad de la crisis sanitaria. Por lo
tanto, la teoría muestra que en diferentes países a nivel global se ha estudiado el impacto
socioeconómico que ha generado el Covid-19 en estudiantes universitarios. Aucejo et al.
(2020) en su investigación encuestan a 1500 estudiantes de la Universidad del Estado de
Arizona, los resultados muestran grandes efectos negativos en diferentes dimensiones,
señalan que debido a la pandemia del Covid-19 el 13% de los estudiantes ha retrasado su
graduación, el 40% ha perdido un trabajo, unas prácticas o una oferta de empleo, y el 29%
espera ganar menos a los 35 años, además los estudiantes con menores ingresos tienen un
55% más de probabilidades que sus compañeros con mayores ingresos de retrasar su
graduación.



De igual manera, con el objetivo de evaluar el efecto de la pandemia en estudiantes
universitarios Birmingham et al (2021) realizaron una encuesta a 654 estudiantes de la
Universidad Brigham Young matriculados durante el cierre de la pandemia, los resultados
exponen que los estudiantes muestran estrés, depresión, soledad, falta de motivación,
dificultad para concentrarse en las tareas escolares, sueño intranquilo, cambios de apetito,
preocupaciones por la pérdida de empleo y dificultades para afrontar la situación.

Así mismo, Kumar et al. (2021) exploran el impacto socioeconómico de la pandemia en los
estudiantes universitarios de la India, para esto obtienen una muestra de 224 estudiantes
pertenecientes a las facultades de veterinaria de la Universidad de Bengala Occidental,
Universidad de Veterinaria y Ciencias Animales de Tamil Nadu, Universidad de Ciencias
Animales y Pesqueras de Maharashtra y la Universidad Hindú de Banaras, los resultados
muestran que el 33% de los encuestados dependía de empresas o negocios propios, el 54%
expresaron su preocupación por sus comprometidos ingresos familiares, el 66% no se
concentró en sus estudios durante el periodo de cierre, en tanto que, el 54% de ellos no poseía
el ordenador portátil o la tableta.

Del mismo modo, con la finalidad de evaluar el impacto socioeconómico de la pandemia en
estudiantes universitarios, Leal Filho et al. (2021) realizan una encuesta a 711 estudiantes
procedentes de 41 países, los principales resultados muestran que el 90% de los encuestados
se ha visto afectado por el cierre y no ha podido realizar el trabajo o los estudios normales en
su institución durante un periodo de entre 1 semana y 2 meses, mientras que el 70% de los
encuestados perciben impactos negativos del Covid-19 en su trabajo o estudios, así mismo
más del 60% valoran el tiempo adicional que han tenido en el interior con sus familias y otras
personas, concluyen que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que sufrieron la
falta de interacción social y comunicación durante el aislamiento social.

Igualmente, Cuéllar y Mateos (2021) indagan sobre el efecto socioeconómico de la pandemia
en los estudiantes universitarios de la Universidad de Salamanca, para esto aplican una
encuesta a 4373 estudiantes, los resultados indican que 95,1% consideran un empeoramiento
de la situación económica y social del país, de igual manera el 80,7% señala que existe una
disminución de la vida social con sus familiares y amigos, el 76,5% manifiesta que tendrá
dificultad para encontrar un trabajo en el futuro, además el 74,5% indica un empeoramiento
de su situación económica.

En el contexto de la economía ecuatoriana, Gómez et al. (2022) señalan que Ecuador a
enfrentado diferentes crisis políticas y económicas que han acrecentado los problemas
socioeconómicos en la población, principalmente las crisis internacionales han incurrido
significativamente en la estabilidad económica ecuatoriana. En ese orden de ideas, la crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha generado en Ecuador grandes perjuicios sociales y
económicos limitando el desarrollo colectivo e individual de los ecuatorianos debido a la
paralización de las actividades económicas del país (Bastidas et al., 2020). A diario un gran
número de jóvenes ecuatorianos pertenecientes al sistema de educación superior enfrentan en
su vida cotidiana problemas socioeconómicos (Gómez et al., 2022). El presente estudio se
centra en el impacto de la pandemia a estudiantes universitarios de la provincia de El Oro.



Para esto se toma una muestra de la población estudiantil de la única universidad pública de
esta provincia como es la Universidad Técnica de Machala, la misma que acoge a estudiantes
de diferentes estratos sociales, por ende permite evaluar de manera eficiente la afectación de
la pandemia hacia este sector educativo.

La presente investigación es de tipo descriptiva debido a que reseña cualidades de la
población objeto de estudio, para esto se utilizó el método cualitativo y cuantitativo con la
finalidad de medir y establecer relaciones entre las variables estudiadas, así como describir y
conceptuar sobre la realidad de la situación analizada con base en la información obtenida de
la población o personas estudiadas (Bernal, 2010).

Se realizó una encuesta en línea en Google Drive mediante un formulario de 22 preguntas
entre cerradas y de opción múltiple, elaboradas a partir de las revisiones literarias descritas
con anterioridad. La participación de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala
de la provincia de El Oro fue voluntaria y anónima. Dicha institución pública hasta la fecha
de realizada la encuesta contaba exactamente con 11.833 estudiantes matriculados. Por ende
se tomó una muestra mediante la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas utilizada
por Krejcie y Morgan (1970) en su artículo “Determinación del tamaño de la muestra para las
actividades de investigación” y también utilizada por Adam (2020) en su artículo
“Determinación del tamaño de la muestra en la investigación por encuesta”. De la siguiente
manera.

Donde:

= Tamaño de la muestra requerido.

= Es el valor de la tabla de chi-cuadrado para 1 grado de libertad en el nivel de confianza
deseado.

= El tamaño de la población.

= La proporción de la población.

= El grado de precisión expresado como proporción.

La muestra representativa obtenida con un nivel de confianza del 95% fue de 372 estudiantes.
Se invitó a los estudiantes a participar de la encuesta en línea mediante mensajes de e-mail y
redes sociales. Los estudiantes compartieron el enlace de la encuesta con otros compañeros
del campus, por lo que se encuestó a estudiantes de diferentes facultades y carreras. La
encuesta fue suministrada entre el 20 al 30 de enero del 2022 y consistió en preguntas tales
como sexo, estado civil, etnia, edad, contagio de Covid-19, situación laboral antes y durante
la pandemia, afectación de la pandemia a la economía y convivencia familiar, realidad
económica del hogar y el futuro próximo, utilización de herramientas tecnológicas con fines
académicos, avance y rendimiento académico en pandemia, vivienda, afectación emocional,
preocupación, angustia y ansiedad, percepción de la ayuda humanitaria y corrupción en el
país, necesidades insatisfechas y percepción del futuro económico del país.



En primera instancia, para validar el instrumento utilizado y medir la fiabilidad de las
encuestas aplicadas se utilizó el coeficiente de Cronbach (1951). Seguidamente, se presentó
la información obtenida mediante tablas y gráficos estadísticos para su posterior análisis e
interpretación. Finalmente, para conocer el grado de asociación y correlación entre las
variables se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (1904). Cabe indicar que para
validar la fiabilidad del instrumento y establecer el nivel de correlación entre variables se
utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés).

En esta sección se realiza una descripción de los resultados del procesamiento de datos, sobre
el cuestionario “Impacto socioeconómico del Covid-19 en estudiantes universitarios”
aplicado en la Universidad Técnica de Machala de la provincia de El Oro. En primera
instancia se realiza un análisis de fiabilidad del instrumento utilizado, mediante la aplicación
del coeficiente de Cronbach (1951). Como se presenta en la Tabla 1 el coeficiente es de 0,835
superior a 0,80 por lo tanto, la fiabilidad del instrumento es buena (Ponce et al., 2021). Es
necesario recalcar que los coeficientes del alfa presentan ciertos mínimos para ser
considerados, desde inaceptables hasta excelentes, un valor mayor o igual a 90 es excelente,
mayor o igual a 80 es bueno, mayor o igual a 70 es aceptable, mayor o igual a 60 es
cuestionable, mayor o igual a 50 es pobre y menor a 50 es inaceptable (George y Mallery,
2003). Para Nunally (1978) la puntuación mínima aceptable es de 0,70 sin embargo, para
mayor confiabilidad en el instrumento aplicado se requieren valores iguales o superiores a
0,80 o 0,90. Así mismo, valores muy cercanos a 1 implican redundancia en los ítems, los
mismos que no pueden proporcionar información relevante sobre los atributos que se intenta
medir (Rodríguez y Reguant, 2020).

Tabla 1. Estadísticas de fiabilidad para el cuestionario

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en
elementos estandarizados

Número de elementos

0,835 0,904 22

Seguidamente de conocer la fiabilidad del instrumento aplicado en la presente investigación,
se presentan los resultados de las preguntas efectuadas a los encuestados. La Tabla 2 resume
los hallazgos de las interrogantes informativas empleadas para conocer las características
sociodemográficas de los encuestados. El 69% de los encuestados corresponde a mujeres y el
31% a hombres. En lo relativo al estado civil, solteros (95,2%), casados (1,3%), unión libre
(2,2%) y divorciados (1,3%). Cabe indicar que ningún encuestado pertenece a la categoría
viudo. En cuanto a la etnia, el 98,4% son mestizos, mientras afroecuatorianos e indígenas



representan el 0,8% cada una. Así mismo, respecto a la edad de los encuestados 1,6% tienen
menos de 19 años, del mismo modo el 89,5% tienen una edad entre 19 a 25 años, el 6,7%
tienen de 26 a 35 años y 2,2% de los encuestados tienen más de 35 años edad.

Tabla 2. Características sociodemográficas de la muestra

Ìtem Opciones Frecuencia Porcentaje

Sexo Masculino 116 31%

Femenino 256 69%

Estado civil Soltero 354 95,2%

Casado 5 1,3%

Viudo 0 0%

Unión libre 8 2,2%

Divorciado 5 1,3%

Etnia Mestizo 367 98,4%

Afroecuatoriano 3 0,8%

Indígena 3 0,8%

Edad Menos de 19 años 6 1,6%

De 19 a 25 años 333 89,5%

De 26 a 35 años 25 6,7%

Más de 35 años 8 2,2%



De igual manera, se averiguó si los encuestados sufrieron contagio de Covid-19. Como se
presenta en la Figura 1 el 52,40% equivalente a 195 estudiantes contestaron que No. Mientras
que 177 de los mismos, es decir el 47,60% restante refirió una respuesta afirmativa. Según
cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) (2022) con fecha de corte 22 de enero del 2022
en la provincia de El Oro se registraron 39751 contagios confirmados de Covid-19 de los
cuales 20982 pertenecen al cantón Machala, sin embargo este mismo cantón registra una
cobertura de vacunación de 91,34% (primera dosis) y 85,81%(segunda dosis). Por ende,
existe prevalencia del No respecto de la interrogante planteada, además 89,5% de los
encuestados tienen una edad de 19 a 25 años, es decir, forman parte del grupo etario con baja
probabilidad de contagiarse.

Figura 1. Respuestas sobre si el encuestado sufrió contagio de Covid-19

En cuanto a la situación laboral de los encuestados antes y durante la pandemia. La Tabla 3
expone que antes de la pandemia el 28,9% estaba ocupado, en condición de desocupado el
67,8% y 3,4% era cesante. Los resultados durante la pandemia, es decir, en la actualidad
reflejan que 22,1% se encuentra ocupado, el 73,2% de los encuestados está desocupado y
4,7% está en condición de cesante. Estas cifras revelan un incremento del desempleo en
5,4%. Los datos de prevalencia del desempleo se deben a que 333 de los encuestados, es
decir el 89,5% tienen una edad de 19 a 25, según el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC) (2022) en Ecuador las personas que poseen una edad entre 15 a 34 son
aquellas que registran y componen las mayores cifras de desempleo, además el cantón



Machala representa la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo, con el 8.1%en Ecuador,
superada solamente por Quito que registró una cifra de 11,5%.

Tabla 3. Situación laboral antes y durante la pandemia

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje

Antes Ocupado 108 28,9%

Desocupado 252 67,8%

Cesante 13 3,4%

Actual Ocupado 82 22,1%

Desocupado 272 73,2%

Cesante 17 4,7%

Fuente: Elaboración propia

Así mismo los resultados respecto a la situación del hogar y familiar afectada negativamente
por la pandemia se presentan en la Tabla 4. El 60,7% de los encuestados considera que la
convivencia familiar fue afectada por la pandemia, mientras que el 39,3% considera que no.
De igual manera, aquellos que consideran que la economía familiar fue afectada
negativamente por la pandemia representan el 94,7% mientras 5,3% consideran que no fue
afectada. Sobre la situación económica del hogar, los resultados muestran que, de manera
similar, pero en diferentes proporciones existe prevalencia en los encuestados en manifestar
que dicha situación es regular durante la pandemia (72%) y a futuro (53%). De igual forma,
se evidencia un incremento en que la situación económica del hogar a futuro será excelente.
Durante la pandemia 1,3% de los encuestados acotan que su situación es excelente, sin
embargo, a futuro el 5,3% confían en tener un futuro económicamente mejor.

Estos resultados presentan relación a lo determinado por Kumar et al. (2021) quienes
sostienen que la pandemia a nivel de economía familiar preocupa debido a que compromete
los ingresos familiares. Para Castillo (2022) la economía familiar ha sido afectada debido a
las medidas restrictivas que impidieron salir a trabajar y obtener ingresos, además se
suscitaron pérdidas de empleo durante la pandemia. Así mismo, Cuéllar y Mateos (2021)



manifiestan que el Covid-19 ha ocasionado una disminución de la vida social con sus
familiares y amigos e indican un empeoramiento de su situación económica. Según Naranjo
et al. (2020) en las familias ecuatorianas la pandemia ha generado un aumento de la baja
calidad de vida de las familias, creando limitaciones en el ámbito social, intelectual y
financiero. Dicha afectación ha repercutido en la economía familiar de los estudiantes
universitarios y ha generado dificultades en la adquisición de recursos académicos necesarios
para la formación profesional (Molina et al., 2021).

Tabla 4. Situación del hogar y familiar afectada negativamente por el Covid-19

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje

Convivencia familiar SI 226 60,7%

NO 146 39,3%

Economía familiar SI 352 94,7%

NO 20 5,3%

Situación económica
del hogar

durante la pandemia

Mala 62 16,7%

Regular 268 72%

Buena 37 10%

Excelente 5 1,3%

Percepción de la

situación económica

del hogar a futuro

Mala 25 6,7%

Regular 196 53%

Buena 131 35%

Excelente 20 5,3%



De igual manera, se indagó sobre las herramientas tecnológicas para acceder a clases
virtuales poseen los encuestados y su situación académica, estos hallazgos se presentan en la
Tabla 5 y reflejan que 96,7% de los encuestados tienen al menos computadora, celular,
internet o tablet para recibir clases virtuales, mientras que 3,3% no poseen ninguna de estas
herramientas. Según cifras del INEC (2022) entre diciembre del 2019 y diciembre de 2020
existió un incremento de 2,06% y 2,82% del porcentaje de hogares que tenía computadora de
escritorio y computadora portátil, en ese orden respectivamente, a nivel nacional se registró
un incremento de 7,67% en el año 2020 del porcentaje de hogares que tienen acceso a
internet, así mismo el porcentaje de personas con celular inteligente aumento 5,01%. Por
ende, los hallazgos tienen relación con las estadísticas nacionales. Además, se preguntó si
consideran que la educación virtual es efectiva para el avance académico, a lo que 54% de los
encuestados consideran que no, mientras que 46% consideran que si es efectiva. De igual
forma, un hallazgo significativo es que más de la mitad de los encuestados, esto es 59,4%
manifiestan que la pandemia no afectó positiva ni negativamente su rendimiento académico.
Esto se debe principalmente a que, el uso de internet destinado a educación y aprendizaje a
nivel nacional pasó de 9,69% (diciembre 2019) a 21,41% (diciembre 2020) (INEC, 2022).
Por lo tanto, la educación virtual, acorde a las respuestas de los encuestados, no afectó el
rendimiento académico e incluso para el 46% de los estudiantes universitarios resultó efectiva
para el avance académico.

Tabla 5. Herramientas tecnológicas y situación académica

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje

Computadora, celular

internet, tablet

SI 360 96,7%

NO 12 3,3%

Educación virtual efectiva
para el

avance académico

SI 171 46%

NO 201 54%

Rendimiento Positivamente 42 11,3%



académico afectado

por la pandemia

Negativamente 109 29,30%

Ninguno 221 59,4%

Figura 2. Respuestas compartieron vivienda con miembros que no fuesen de su familia

En cuanto a si compartieron vivienda con miembros que no fuesen de su familia durante el
confinamiento, el 80,70% de los encuestados respondieron que no, mientras que 19,30%
aseveraron que sí, es decir 72 participantes de la encuesta estuvieron expuestos a efectos
consecuentes de la falta de espacio en su vivienda. Parte de esta última cifra se debe al
incremento del porcentaje de personas que usaron internet en casa de otras personas durante
la pandemia, a nivel nacional en diciembre del 2019 este porcentaje fue de 4,49% mientras
que en ese mismo mes de 2020 fue de 4,63% (INEC, 2022).

Los problemas emocionales causados por la pandemia a los estudiantes universitarios
encuestados se presentan en la Tabla 6. El 77,3% manifestó que la pandemia le afectó
emocionalmente, mientras que el 22,7% respondió que no. El principal problema emocional
que ha causado la pandemia es la preocupación, el 41,3% así lo manifiesta y lo confirma.
Estas preocupaciones son problemas de salud (33,3%), empeoramiento de la situación
económica y social (48,7%) y dificultad para encontrar empleo (18%). Birmingham et al
(2021) destacan en su estudio que los problemas emocionales de los estudiantes universitarios
derivan en estrés, depresión, soledad, falta de motivación, dificultad para concentrarse en las
tareas escolares, sueño intranquilo, cambios de apetito preocupaciones por la pérdida de



empleo y dificultades para afrontar la situación. Por ende, los resultados de estas
interrogantes muestran relación con la literatura.

Tabla 6. Afectación emocional causada por la pandemia

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje

Emocional SI 288 77,3%

NO 84 22,7%

Problemas

emocionales

Preocupación 179 48%

Angustia 40 10,7%

Ansiedad 154 41,3%

Principal

preocupación

Problemas de salud 124 33,3%

Empeoramiento de la
situación económica

y social

181 48,7%

Dificultad para
encontrar empleo

67 18%

De acuerdo a la percepción que tienen de la situación del país durante la pandemia, se expone
en la Tabla 7, que el 63% califican a la ayuda humanitaria como regular. El 92% señala que
durante la pandemia la corrupción en el país aumentó, el 54% consideran que la principal
necesidad insatisfecha fue la salud; bajo estas cifras, los encuestados son poco optimistas en
cuanto a la situación económica del país a futuro, el 24,7% consideran que será mala,
mientras que el 65% señala que será regular. Según la Organización para la Transparencia
Internacional (2022) la percepción de la corrupción en Ecuador pasó de 38 puntos en 2019 a
39 puntos en 2020. Esta fue la principal problemática que aquejó a los ciudadanos durante la
pandemia.



Tabla 7. Percepción de la situación del país durante la pandemia

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje

Ayuda humanitaria Mala 89 24%

Regular 235 63%

Buena 47 13%

Excelente 0 0%

Corrupción en el

país durante la

pandemia

Aumentó 342 92%

Disminuyo 5 1,3%

Ninguno 25 6,7%

Principal necesidad

insatisfecha

Alimentación 52 14%

Salud 201 54%

Vivienda 17 4,7%

Educación 40 10,7%

Agua potable 10 2,7%

Energía eléctrica 5 1,3%

Internet 47 12,7%

Percepción de la

situación económica

Mala 92 24,7%

Regular 241 65%



del país a futuro Buena 35 9%

Excelente 5 1,3%

De acuerdo con la literatura y los hallazgos del presente estudio, los estudiantes universitarios
como consecuencia de la pandemia han sido afectados principalmente de manera emocional y
en su economía familiar, por ende, se utilizó el coeficiente de Spearman (1904) para
determinar el nivel de asociación entre estas determinantes respecto del resto de variables
(Hernández et al., 2014; Roy et al., 2019; Ortiz y Ortiz, 2021). Cabe indicar que “este
coeficiente es muy útil cuando el número de pares de sujetos (n) que se desea asociar es
pequeño (menor de 30)” (Mondragón, 2014, p. 100). Esta prueba se utilizó principalmente
para medir el impacto del Covid-19 (afectación emocional y economía familiar afectada
negativamente) sobre las variables socioeconómicas obtenidas mediante la encuesta.

Estos resultados se presentan en la Tabla 8, existe una correlación bilateral significativa entre
la afectación emocional respecto de las variables convivencia familiar afectada
negativamente (0,281), la economía familiar afectada negativamente (0,226), percepción de
la situación económica del hogar a futuro (0,277), problemas emocionales (0,283) y la
percepción de la situación económica del país a futuro (0,270), las determinantes se
correlacionan de forma positiva indican que la afectación emocional de los estudiantes
universitarios causada por el Covid-19 incrementa adversa y bilateralmente las variables
descritas con anterioridad. En cuanto a la educación virtual efectiva para el avance académico
(-0,267) y la afectación emocional existe una correlación negativa significativa, por ende,
dicha afectación ha ocasionado que la afectividad de las clases virtuales decrezca y viceversa.

La variable economía familiar afectada negativamente y las condicionantes, convivencia
familiar afectada negativamente (0,234), situación económica del hogar durante la pandemia
(0,349), afectación emocional (0,226), ayuda humanitaria (0,237) y corrupción en el país
durante la pandemia (0,364), se correlacionan de manera bilateral, positiva y
significativamente, por ende, las variables se impactan mutuamente. Los rangos de los
coeficientes de correlación de Spearman (1904) puntúan desde -1,0 hasta +1,0 de tal manera
que, los valores cercanos a +1,0 señalan que existe una fuerte asociación entre las
clasificaciones, es decir, a medida que aumenta un rango el otro también incrementa, los
valores cercanos a -1,0 indican una fuerte asociación negativa entre las clasificaciones, de tal
manera que, al aumentar un rango el otro disminuye, así mismo, cuando los valores son 0,0
no existe correlación (Anderson et al., 1999; Mondragón, 2014). Así mismo, se presentan
diferentes grados de relación según los coeficientes de correlación, de la siguiente manera,
correlación negativa perfecta (-0,91 a -1,00), correlación negativa muy fuerte (-0,76 a -0,90),
correlación negativa considerable (-0,51 a -0,75), correlación negativa media (-0,11 a -0,50),
correlación negativa débil (-0,01 a -0,10), no existe correlación (0,00), correlación positiva
débil (+0,01 a +0,10), correlación positiva media (+0,11 a +0,50), correlación positiva



considerable (+0,51 a +0,75), correlación positiva muy fuerte (+0,76 a +0,90) y correlación
positiva perfecta (+0,91 a +1,00) (Hernández y Fernández, 1998). Por lo tanto, los hallazgos
de los diferentes niveles de correlación de las determinantes estudiadas en la presente
investigación, indican que éstos se encuentran en el rango 0,11 a 0,50 y pertenecen a una
correlación positiva media (Hernández y Fernández, 1998; Mondragón, 2014).

Tabla 8. Nivel de asociación o correlación entre variables

Rho de Spearman

Ítem Afectación

emocional

Economía

familiar

Contagio de Covid-19 0,094 0,225

Sig. (Bilateral) 0,669 0,301

Situación laboral antes de la pandemia 0,000 0,081

Sig. (Bilateral) 1,000 0,325

Situación laboral durante de la pandemia 0,029 -0,077

Sig. (Bilateral) 0,760 0,419

Convivencia familiar 0,281** 0,234**

Sig. (Bilateral) 0,000 0,004

Economía familiar 0,226** 1,000

Sig. (Bilateral) 0,005 .

Situación económica del hogar durante la pandemia 0,138 0,349**

Sig. (Bilateral) 0,092 0,000



Percepción de la situación económica del hogar a
futuro

0,277** 0,142

Sig. (Bilateral) 0,001 0,082

Computadora, celular, internet, tablet -0,101 0,121

Sig. (Bilateral) 0,221 0,141

Educación virtual efectiva para avance académico -0,267** 0,040

Sig. (Bilateral) 0,001 0,623

Rendimiento académico afectado por la pandemia 0,133 0,087

Sig. (Bilateral) 0,104 0,290

Compartieron vivienda 0,063 -0,034

Sig. (Bilateral) 0,441 0,679

Afectación emocional 1,000 0,226**

Sig. (Bilateral) . 0,005

Problemas emocionales 0,283** -0,074

Sig. (Bilateral) 0,000 0,371

Principal preocupación 0,066 0,006

Sig. (Bilateral) 0,423 0,946

Ayuda humanitaria 0,151 0,237**



Sig. (Bilateral) 0,064 0,003

Corrupción en el país durante la pandemia 0,138 0,364**

Sig. (Bilateral) 0,093 0,000

Principal necesidad insatisfecha 0,028 0,061

Sig. (Bilateral) 0,731 0,455

Percepción de la situación económica del país a
futuro

0,270** 0,049

Sig. (Bilateral) 0,001 0,548

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

CONCLUSIONES

Al igual que en la mayoría de economías latinoamericanas, Ecuador es uno de los países más
perjudicados por la pandemia del Covid-19, afectando tanto al sector sanitario,
socioeconómico y educativo de esta nación (Gómez et al., 2022; Pinargote y Peñafiel, 2020).
Como grupo objetivo de investigación se consideró a estudiantes universitarios con el fin de
que se identifique sobre el impacto socioeconómico generado por el Covid-19 a este sector,
para lo cual se encuestó a 372 estudiantes pertenecientes a la Universidad Técnica de
Machala de la provincia de El Oro.

Las pruebas estadísticas ejecutadas validan el instrumento utilizado en la presente
investigación y establecen relaciones significativas entre las interrogantes efectuadas. De
acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, se determina que los principales hallazgos,
señalan que la pandemia ocasionada por el Covid-19 afectó de manera socioeconómica a los
estudiantes universitarios, quienes en un 5,4% perdieron su empleo, el 94,7% tuvo un efecto
negativo en su economía familiar; mientras que el 77,3% manifiesta que la pandemia los
afectó emocionalmente. Además, el 92% acota que la corrupción aumentó, y el 65%
menciona que la situación económica del país a futuro será regular.



Dicho impacto negativo de la pandemia sobre el ámbito socioeconómico en los estudiantes
universitarios, es corroborado por la prueba estadística de correlación de variables. Se
determina que los principales problemas ocasionados por la pandemia, como son la
afectación emocional y el efecto negativo sobre la economía familiar, tienen un impacto
significativo bilateral sobre las condicionantes socioeconómicas.

Existe correlación bilateral significativa y positiva, entre la afectación emocional ocasionada
por la pandemia y la convivencia familiar afectada negativamente del 0,281 junto con la
economía familiar con el 0,226, la situación económica del hogar a futuro 0,277, problemas
emocionales (preocupación, angustia y ansiedad) con el 0,283 y la percepción de la situación
económica del país a futuro con el 0,270. También, se presenta una correlación bilateral
significativa negativa entre la afectación emocional y la educación virtual efectiva para el
avance académico del -0,267.
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