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Resumen

El objetivo de la investigación fue identificar la percepción de la población salvadoreña sobre las afectaciones a 

su salud mental a partir de la pandemia de covid-19; la metodología fue estudio cuantitativo, exploratorio, retros-

pectivo y de campo, empleándose un cuestionario ad hoc considerando variables relacionadas con la salud mental, 

para lo cual participó una muestra aleatoria de 500 personas residentes en la zona occidental de El Salvador, la cual 

se definió con procedimientos estadísticos y a quienes se les giró un consentimiento informado; los resultados per-

miten establecer que al menos 6 de cada 10 personas muestran una afectación significativa posterior al cisma de la 

pandemia, y qué actualmente, manifiestan síntomas asociados a: depresión, ansiedad, estrés y en algunos casos, 

deseos suicidas; en conclusión, es necesario darle seguimiento a estos resultados, para lo cual se debe abordar a la 

población con instrumentos especializados por afectación para determinar con mayor precisión la posibilidad de un 

efecto postraumático generalizado.

Palabras clave: salud mental, afectación emocional, trastornos de la personalidad.

Abstract

The objective of the research was to identify the perception of the Salvadoran population about the effects on 

their mental health from the covid-19 pandemic;  The methodology was a quantitative, exploratory, retrospective 

and field study, using an ad hoc questionnaire considering variables related to mental health, for which a random 

sample of 500 people residing in the western zone of El Salvador participated, which was defined with statistical 

procedures and to whom an informed consent was given;  The results allow us to establish that at least 6 out of 10 

people show a significant affectation after the schism of the pandemic, and that they currently manifest symptoms 
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associated with: depression, anxiety, stress and in some cases, suicidal desires;  In conclusion, it is necessary to fo-

llow up on these results, for which the population must be approached with specialized instruments by affectation 

to more accurately determine the possibility of a generalized post-traumatic effect.

 Keywords: mental health, emotional affectation, personality disorders.

Introducción

La pandemia de Covid-19, se constituyó en una afec-

tación de salud pública a nivel mundial en general y en 

particular en El Salvador. Las consecuencias derivadas 

alrededor de esta, pueden estar esbozados en varios 

contextos, ya que las cuarentenas obligatorias, el paro 

forzado de la economía y los temores alrededor de la 

enfermedad y la mortalidad que esta generaría; fueron 

un detonante para que la salud mental y emocional, se 

constituyeran en un punto de atención. Aunque existían 

a nivel de organismos internacionales referencias de 

la amenaza latente de un escenario pandémico (OMS, 

2019), no se esperaba que fuera eminente. Por supues-

to, las implicaciones que esto tendría eran difíciles, so-

bre todo para los países con sistemas de salud de países 

de renta baja (Cameron et al., 2019) y entre estos, El 

Salvador.

La pandemia conllevó una seria de contextos críticos, 

para 2020 la región Centroamericana reportó 733,487 

casos confirmados por las instancias de salud de los paí-

ses. Siendo el más afectado Panamá con 249,733 casos 

confirmado, de ahí Costa Rica con 170,591, Guatemala 

138,316, Honduras 112,974, El Salvador 46,242 y de ahí, 

Belice 10,807, Nicaragua cuyos datos no fueron valida-

dos reportó 4,824 (WHO, 2023). 

Con respecto a las muertes confirmadas Covid-19 en 

la región, totalizaron 54,284 donde el país que reportó 

mayor número de decesos fue Guatemala con 20,000, 

seguido de Honduras con 11,071, Costa Rica con 9,085, 

Panamá 8,875, El Salvador 4,329 y Belice 688. Nicaragua 

reportó 245 (WHO, 2023). Sin bien es cierto, estas son 

las cifras oficiales, la asociación de mortalidad vincu-

lada a Covid-19 puede ser más alta, debido a que los 

registros por país pueden presentar diversos factores 

que no se adecuen a las realidades que se han presen-

tado, algo que estudios mencionan ya con evidencia a 

partir de las tendencias de mortalidades antes, durante 

y después de la pandemia (Arteaga García & Luna Do-

mínguez, 2022; Mamani Meza, 2022; Wallace, 2020). Al 

dificultarse los procesos de la vida cotidiana y producti-

va, la tensión sobre la pandemia, fue generando efectos 

diversos, siendo la salud mental, una de las áreas con 

mayor afectación. De ahí, que surge la pregunta para 

este artículo y que se abordó a partir del estudio: ¿Cuál 

es la percepción de la salud mental en la era post-covid, 

en la población de la zona occidental de El Salvador?

A partir de lo anterior, en la revisión bibliográfica, 

Huarcaya (2020) al hacer una revisión sobre artículos 

los primeros artículos que aparecieron con relación al 

Covid-19, pudo estimar que unas de las principales pre-

ocupaciones que se hacía latentes eran las relacionadas 

con la salud mental, ya que se estaba generando, prin-

cipalmente en el personal sanitario, episodios de ansie-

dad, depresión y reacción al estrés, pero que también 

se estaba extendiendo a la población en general. Rodrí-

guez Quiroga et al. (2020), de igual manera al analizar la 

información se iba recabando con relación a la situación 

de covid-19 en función a los confinamientos y el estrés 

por la crisis sanitaria, destaca varios estudios iniciales 

que estaban poniendo al relieve los efectos directos en 

la salud mental y más que todo, con ciertas manifesta-

ciones neuropsiquiátricas como: delios, depresión, an-

siedad, fatiga, síntomas de estrés postraumático, miedo, 

insomnio, síntomas obsesivo-compulsivos y malestar 

psicológico.

Mientras tanto, Ribot et al. (2020), de igual forma 

al hacer revisiones de artículos relacionados con el 

covid-19, de bases datos, principalmente de SciELO, 

Pubmed/Medline, Cumed, Liclacs; establecieron que el 

tema de salud mental se estaba convirtiendo en uno de 

los que se debería prestar atención oportuna, particu-

larmente en lo asociado al afrontamiento emocional y 

en función, de identificar grupos vulnerables a los cua-

les debe atenderse de forma directa para mitigar efec-

tos posteriores.

En la misma lógica, Martínez Toboas (2020), ya con 
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mayor dato empírico, plantea que existen datos con-

tundentes que, debido al impacto del Covid-19, han 

aumentado notablemente los trastornos psiquiátricos, 

particularmente la ansiedad, depresión, insomnio y te-

mores generales, además, esto se amplía más en niños, 

adolescentes y personas adultas mayores; siendo el fac-

tor más detonante, haber sido infectado o tener dentro 

del entorno familiar personas con contagio y qué se en-

cuentren en una fase de la enfermedad en desarrollo, lo 

cual hace más agravante la situación. 

Considerando la situación de la pandemia Covid-19 

y todos los contextos alrededor del cual gira esta si-

tuación, se preveía también un alcance serio hacia los 

problemas mentales como cuasi una sub-pandemia, de 

hecho, Hossain et al (2020), al revisar los alcances po-

sibles de esta situación, sobre todo en los términos del 

impacto económico, político, social y sanitario; no se 

preveía una consideración menor que a la de una afec-

tación a gran escala. 

El investigador Ogłodek (2021), al hacer referencia al 

impacto en la salud mental del covid-19, señala que la 

distensión del aislamiento que provocó las cuarentenas, 

presentó efectos en la construcción del campo emocio-

nal, y qué, por razones asociadas a su ciclo de vida, son 

los jóvenes y niños, quienes tienen a enfrentar un ma-

yor estrés, debido a que se convierten en los receptores 

principales de las secuelas de los problemas del mundo 

adulto. 

A partir ahí, el caso de la necesidad de apreciar con 

mayor precisión el tema de la salud mental en la era 

covid-19, fue tomando un posicionamiento importan-

te. Buitrago Ramírez et al. (2021), al hacer referencias 

sobre los estudios relacionados con la salud mental son 

escasos y a pesar de ser un campo con esfuerzos gran-

des, se carece de una inmersión más relevante ante el 

plano de un escenario de crisis, de ahí, que propone la 

idea de aprovechar el auge de las perspectivas neuro-

científicas sobre las emociones y su elaboración para 

este tipo de circunstancias, además, en el caso de Álva-

rez y Toro (2021), al estudiar la producción de conoci-

miento, posicionan a China como el máximo expositor 

de trabajos científicos asociados a la pandemia, y qué 

por supuesto, tiene su explicación no solo en el hecho 

de ser el epicentro inicial de la misma, sino por los 

avances en su matriz de producción de conocimiento a 

gran escala y de ahí, muchos de esos estudios están vin-

culados a la salud mental y los impacto en estas a partir 

del covid-19.

Con respecto a lo anterior, Caballero Domínguez y 

Campos Arias (2020), al valorar los primeros hallazgos 

relacionados con las afecciones del covid-19 en la salud 

mental de diversos sectores, valoran el hecho que la 

atención pública en el caso de Colombia para la salud 

mental, aunque formalmente se establece que faltan 

que en el caso de la atención primaria se fortalezca, 

esto, porque la contención de la pandemia a partir del 

mecanismo de las cuarentenas, inevitablemente afectó 

directamente el estado emocional de la población en 

diversas magnitudes y conformes las circunstancias vivi-

das durante los primeros meses de las cuarentenas, las 

cuales fueron prolongándose hasta llegar a una “nueva 

normalidad”. 

Ya al referirse a resultados de estudios en el caso de 

la salud mental, Ferrerira et al (2021), al estudiar los 

impactos en la salud mental en Paraguay, a partir de un 

cuestionario estandarizado, determinaron que al menos 

2 de cada 10 personas, que participaron en el estudio, 

tenían alguna afectación en su salud mental, particu-

larmente en trastornos como la ansiedad, depresión 

severa e insomnio. Estos resultados, considerando el 

impacto producido por los efectos del covid-19, las cua-

rentenas y las restricciones de movilidad. 

En el caso del estudio longitudinal realizado por 

Müller, Delahunty y Matz (2023) en Estados Unidos, 

Alemania y Reino Unido en el período de 2019 y 2020, 

evaluaron el impacto en la salud mental de poblaciones 

de diversas características demográficas. La evidencia 

proporcionada, estima niveles diversos en cuanto a tras-

tornos de la personalidad, según cada país, como la de-

presión y la ansiedad, que se vieron impulsados por las 

cuarentenas obligatorias, las cuales, aunque no se de-

termina un trastorno profundo, sí evidencia que el tipo 

de resiliencia que se asumen por las familias y las perso-

nas, coadyuvó a afrontar la pandemia en función de las 

circunstancias asociadas a los encierros y las aperturas. 

Por supuesto, los impactos que estarían generando 

a partir del covid-19 la situación de salud, es destacado 
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en estudio realizado en Islas Canarias por Sapino et al. 

(2023), quienes valoran que un factor como la pande-

mia puede desencadenar un desborde en el consumo 

de medicamentos para controlar desórdenes de la per-

sonalidad, siendo los antidepresivos los que se verían 

más demandados y aunque su evidencia empírica re-

colectada no muestra un consumo fuera de los límites 

esperados, sí es posible que en regiones donde los con-

finamientos fueron más severos, el aumento pueda ser 

significativo.

De hecho, el tema de la calidad de vida y su reduc-

ción ha sido abordado, para el caso Ballena et al. (2021), 

valoran que los confinamientos, la información recibida 

y las noticias locales sobre fallecimientos; fueron pro-

vocando alteraciones importantes en la vida de las per-

sonas, de hecho, las familias fueron afectadas por los 

protocolos que se hicieron para el entierro de personas 

fallecidas por la enfermedad y que impidieron el ritual 

culturalmente establecido de velar y enterrar con el 

arropamiento familiar, algo que ha generado desenca-

denamientos emocionales complicados como exponen 

investigadores (Araujo Hernández et al., 2021; Mejía & 

Nájera, 2022).

Por supuesto, las repercusiones transcienden a di-

versas esferas y en el caso de trastornos emocionales 

pueden incidir en el aumento de suicidios, como lo ex-

ponen estudios diversos (Camacho, 2021; Guil Sánchez, 

2023; Jerónimo et al., 2021), quienes han demostrado 

a partir de la comparación con la tendencia de años an-

teriores, la elevación de los intentos suicidas y particu-

larmente en los jóvenes, y es qué, el encierro y el estrés 

producido por las circunstancias propias de la pandemia 

han repercutido plenamente en el incremento de los 

trastornos de la personalidad, cuyas consecuencias a la 

postre desencadenan en la forma de violencia autoinfli-

gida que se dispara estadísticamente, como se ha visto 

también en muchos países alrededor del mundo (Galvis 

Pulido, 2022; Guarnizo Chávez et al., 2021).

La pandemia afectó a otros sectores más que a otros, 

ya en términos socio-demográfico y laborales. En primer 

lugar, un sector que fue vulnerado es de los profesiona-

les de salud, quienes se encontraron directamente afec-

tados por las secuelas emocionales de atender la crisis, 

de ahí, que sean puestos como uno de las que mayores 

demandas de atención en salud mental, requieren, para 

el caso, López Izurieta y López Izurieta (2021), destacan 

que la atención en salud mental debe ser prioritaria 

para los sectores de salud, y no solamente deben en-

focarse en aspectos particulares, sino globales y que 

la situación de estrés vivida, sino se atiende oportuna-

mente, llevará un mayor daño socio-emociona-afectivo.

Al respecto, y en la misma narrativa, Torres Muñoz 

et al. (2020), hacen ver que al inicio de la pandemia y 

con los primeros estudios que se estaban generando al-

rededor de la Covid-19, se estaba haciendo presente en 

profesionales de la salud síntomas asociados a la depre-

sión, ansiedad, insomnio y angustia; además, el recurso 

humano con mayor nivel de afectación era el personal 

sanitario de enfermería, que era el que directamente 

atendía a los usuarios. 

Lozano Vargas (2020), de igual manera, al cotejar 

los primeros estudios que se realizaron en el epicentro 

de la pandemia, extrapoló alguna información y deno-

to qué, al menos, un 53% de la población China se vio 

afecta psicológicamente con un impacto psicológico de 

moderado a severo. Siendo el principal factor que con-

dicionó la severidad del estado de salud, el formar parte 

del sector salud que fue quien directamente atendió la 

emergencia sanitaria, por lo cual se puede considerar el 

principal factor de riesgo, según esta evidencia. 

Con respecto, un estudio realizado por Cruz Araújo 

et al. (2021), estudiaron el miedo como una afectación 

importante para la salud del personal de salud, mani-

festándose ante situaciones de dudas e incertidumbre 

sobre el virus, sumando a las preocupaciones relaciona-

das con los miembros de la familia y los compañeros de 

trabajo. Por supuesto, la falta de insumos y las condicio-

nes laborales inadecuadas corroboran la inseguridad del 

profesional de la salud.  Por supuesto, una de los facto-

res que más generó miedo en el personal la información 

que se vertía sobre la pandemia, siendo estos los que 

tuvieron la atención en primera línea y es aquí donde 

el estrés los suprimía con el temor de enfermarse o en-

fermar a su familia, quienes quedarían vulnerables ante 

dicha circunstancia. 

En el estudio realizado por Ogundipe et al. (2023), al 

estudiar efectos del covid-19 en la salud mental, deter-
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minaron que los procedimientos de aislamiento y cua-

rentena provocaron soledad y depresión, y qué con el 

tiempo pueden provocar en personal sanitario efectos 

postraumáticos, además, la sensación de vivir día con 

día el virus y ser víctimas de estigma, ya que eran seña-

lados por ser portadores pasivos de la epidemia, lo cual 

provocó situaciones de angustia y desapego forzados de 

sus núcleos familiares, debido al temor de contagiar a 

los seres queridos. 

En un estudio realizado en Polonia por Stodolska et 

al. (2023), dirigido   a identificar los alcances que tuvo 

la pandemia en el personal de salud que atendió la pan-

demia de Covid-19, determinándose el aumento del sín-

drome del burnout, asociado al estrés que se produjo la 

sobrecarga de trabajo debido a la crisis sanitaria, la cual 

debido al aumento vertiginoso de la infección provocó 

qué la saturación de atención por la emergencia aceleró 

procesos que ya se veían en la atención hospitalaria.

Zambrano Bohorquez et al. (2022), al estudio el tema 

de burnout en personal de enfermería en un hospital de 

Toledo, identificaron una prevalencia de este en casi un 

36.5% de los participantes en el estudio, con un riesgo 

en un 28% de adquirirlo. Al considerar la resiliencia esta 

es baja, ya que solamente un 42.7% se mostró con esta 

actitud. Por ello, se ha concluido que la afectación de 

este síndrome es elevada en el personal sanitario y qué, 

la afectación del COVID-19 posibilitó un incremento sig-

nificativo de su prevalencia en el personal sanitario. 

Por otra parte, González Plaza et al. (2022), detecto 

también la presencia de ansiedad en los profesionales 

de la salud en el servicio de obstetricia de un hospital 

en Barcelona, donde, al menos, un 26.3% de los parti-

cipantes tendrían algún nivel de ansiedad entre leve y 

alto, y siendo, el principal factor la preocupación por 

sus familiares a que se enfermara durante la pandemia 

por estar en contactos con ellos. 

En la misma orientación, e incorporando elementos 

asociados a la depresión Yslado Méndez et al. (2022), 

destaca que en la atención a la pandemia de covid-19, 

se logró identificar en un estudio realizado en Perú, que 

al menos un 50% del personal sanitario, padecía de al-

gún nivel de depresión, ansiedad y sobrecarga laboral; 

lo cual la postre, requeriría de atención sanitaria a nivel 

de la salud mental y la resiliencia, demandando un cui-

dado urgente. 

En vista de todo lo anterior, sin duda el sector salud 

es parte del más afectado en términos de salud mental, 

algo que para Juárez García (2020), implicaba, en tér-

minos teóricos, una ventana, una especie de semáforo 

naranja, en vista de una afectación eminente producida 

por la sobrecarga y el trastorno emocional que derivaría 

a partir de la crisis sanitaria producida por el Covid-19, 

de ahí que, ya había antes de esto una condición preo-

cupante, por ello era necesario valorar mecanismos de 

afrontamiento más consistentes. 

Pero además del sector salud, otros sectores tam-

bién se vieron afectados y qué sin duda, también repre-

sentan atenciones importantes por los impactos que se 

generaron, producto de la situación de crisis. Tal es el 

caso de los agentes policiales, que fueron en gran medi-

da personal de primera línea. Príncipe Santos y Herrera 

Álvarez (2021), al valorar el papel de personal policial 

en la provincia peruana de Sihuas – Ancash, considera-

ron al analizar el estrés, ansiedad y fobias de los policías 

de esta delegación en Lima, qué al igual que el personal 

hospitalario, estaban presentando. 

Otro sector que fue vulnerable a los efectos de la 

pandemia fue el sector educativo. Mac Ginty et al. 

(2021), al analizar con base a instrumentos estandari-

zados, consideró algunos resultados importantes. En el 

caso un 77% de los estudiantes percibió un estado de 

ánimo peor que antes de la pandemia, siendo el caso 

con mayor diferencia en cuanto la relación por sexo. El 

41% reporta estar de acuerdo o muy de acuerdo con 

haber vivenciado una dificultad económica. Un 47% ma-

nifestó problemas con el acceso a clases. Al menos un 

43.9% de los participantes de 18 años a más reportó un 

empeoramiento de su estado de ánimo. 

En el caso de estudiantes, Coico Lama et al. (2022), 

al realizar un estudio trasversal en estudiantes peruanos 

del área de la medicina, encontró la prevalencia de la 

depresión, ansiedad y el insomnio en al menos el 60.1% 

de los casos. El tema del sueño, que antes de la pande-

mia ya representaba un alcance significativo, se encon-

tró con deficiencia en casi un 45%, por lo cual, el sueño 

corto a la hora de acostarse y el insomnio se estaba 
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convirtiendo en un factor clave para el padecimiento de 

la depresión y la ansiedad. 

Para el caso un estudio realizado comparando a estu-

diantes mexicanos y estadounidenses Guzman Sescosse 

et al. (2023), en el cual se buscaron establecer diferen-

cias entre los estudiantes y su componente emocional 

durante la pandemia, particularmente lo relacionado 

con la salud mental. Entre los resultados se evidenció 

diferencias significativas entre los estudiantes de cada 

región. En el caso de la depresión, el 76% de participan-

tes mexicanos experimentó algún nivel de esta, mien-

tras en el caso de los estudiantes estadounidenses un 

20.24%; en el caso de la ansiedad, 93% de mexicanos y 

38% de estadounidenses; y por último, el estrés, en la 

misa lógica, 68% mexicanos y 12.5% estadounidense. El 

estudio concluye que los estudiantes mexicanos presen-

taron mayores índices relacionados a estos padecimien-

tos, en buena parte, porque los apegos formados por 

sus familias son mayores que las de los del norte de sus 

fronteras, lo cual indica diferencias sociales en los pro-

cesos de socialización primaria. 

Otro sector afectado en diversos campos por la 

pandemia fue el docente, quienes también se han visto 

introducido a una nueva dinámica educativa, Carrión 

Bósquez (2022), consideran que el tiempo de pandemia 

provocó un tecnoestrés en este sector, que en el caso 

de Ecuador, la preparación para la transición hacia la 

virtualidad de la educación y esto provocó situaciones 

donde a través de un estudio cuantitativo con análisis 

factorial qué el escepticismo, la fatiga laboral y ansie-

dad, fueron evidenciados en alguna proporción de los 

docentes, por lo cual la integración de las TIC al ámbito 

educativo en general y la educación universitaria en 

particular, un reto de atención y preparación mental. 

Ahora bien, al hablar de los niños, niñas y jóvenes, 

también los cuidados, sean estos sus padres o personas 

no remuneradas, también se han presentado efectos 

importantes en su salud mental. Para Czeisler et al 

(2021), al realizar un estudio transversal en personas 

cuidadoras de menos de 18 años en los Estados Unidos, 

sean estos padres o personal no remunerado, estima-

ron que se identificaba un aumento significativo en su 

deterioro de salud mental en relación con antes de la 

pandemia, donde inclusive la tasa del deseo suicida ha-

bría aumentado de forma ampliar durante y posterior a 

la pandemia. 

En los niños y niñas, las afectaciones fueron diver-

sas, ya en el ámbito familiar una de las afectaciones 

más relevantes es la alimentación, que según Del Sent 

et al. (2022), al realizar un estudio descriptivo en una 

escuela comunitaria en Brasil, al menos un 30% presen-

tó un nivel de obesidad, debido a que al reducirse la 

actividad física y no guardar un hábito alimenticio pro-

picio, generó en los niños y niñas este tipo de situación, 

para lo cual, es necesario según este estudio valorar el 

seguimiento al perfil nutricional postpandemia. 

La vida familiar en general fue afectada, de igual ma-

nera como lo considera el estudio realizado por Araujo 

Robles (2021), al comparar la comunicación entre padres 

e hijos en Lima y Piura en Perú. Al aplicar una escala 

para establecer la comunicación entre los padres e hi-

jos, se determinó qué, aunque la comunicación no se ve 

afectada, sí hay más confianza con la madre y esto, aun-

que no es un efecto directo de la pandemia, sí conside-

ran los investigadores que, a partir de los temores y otro 

tipo de situaciones, el rol de la madre fue importante 

para sopesar en los jóvenes un acercamiento familiar.

En cuanto al ámbito familiar, se habla de la violencia 

doméstica como ámbito que se desencadenó durante el 

período de la pandemia. En este sentido, Lund y Thomas 

(2023), destacan que al analizar la situación de violencia 

doméstica en hogares estadounidenses, evidenciaron 

que en una muestra de 604 personas, al menos un 35% 

sufrió este tipo de violencia, siendo predominantemen-

te las mujeres las víctimas, sin embargo, el paso al tipo 

de violencia física no fue abundante. En buena parte, 

consideran las investigadoras que las tensiones vividas 

y los miedos, infundieron bases para establecer relacio-

nes de tensión que ha sido percibida por las parejas en 

ciclos de abuso emocional y también desesperación.

En la misma atención, Rodríguez Chinchilla et al. 

(2021), al hacer una revisión sobre la relación covid-19, 

salud mental y violencia de género, han identificado 

factores que pueden asociarse a casos vinculados con 

las secuelas producidas por todo el entorno generado 

y qué, han desembocado en que los niveles de estrés 

provoquen agresiones y la llegada en algunas situacio-
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nes, a la violencia en el entorno del hogar, lo cual debe 

atenderse. 

Por supuesto elementos vinculados a la violencia de 

género también se podrían considerar, al respecto León 

et al. (2021), al valorar la situación de pandemia han 

evidenciado en el caso de Ecuador, se han mostrado un 

leve incremento de los embarazos en adolescentes, se 

considera en buena parte que el patrón de abusos se 

mantiene en vista qué, el entorno familiar y comunitario 

es el que más incide en ese tipo de situación, no obstan-

te, a pesar de ello, esto tiene afectaciones en función 

de las emocionalidades en torno las cuarentenas y los 

trastornos producidos a partir de un estrés postraumá-

tico, pero que no distan del patrón estructural asociado 

a esto. 

También se han identificado en parcelas íntimas de 

la vida adulta fueron impactadas y que, por supuesto, 

también repercuten en la salud mental de la población. 

Para el caso Fischer et al. (2022), al estudiar en Luxem-

burgo el tema de la sexualidad en personas adultas, 

evidenciaron que durante la pandemia se generó una 

reducción de la actividad sexual, particularmente por 

diversas razones asociadas tanto a edades, preferen-

cias y situación familiar, por supuesto, las restricciones. 

En buena medida, la reducción de la actividad sexual, 

puede repercutir en el sentido de alterar estados emo-

cionales y en el caso de las parejas, producir eventos de 

conflictos si no se manejan adecuadamente los vínculos. 

De ahí, que recomiendan atender para el caso particu-

lar, esta situación, no obstantes otros estudios también 

sugieren que la pandemia afectó este campo de la vida 

humana que incide como ya se mencionó en la salud 

emocional (Rebellón Pinillos & Gómez Lugo, 2021; Ro-

dríguez Domínguez et al., 2021). 

Ya en el contexto Latinoamericano Quezada Beru-

men et al. (2020) al evaluar el tema de las relaciones 

entre pareja, evaluaron la satisfacción entre parejas y 

cómo estos podría generar algún problema en la salud 

mental y evidenciaron, que en la medida en qué el vín-

culo de paraje se mantuvo y no afectó las relaciones 

íntimas, no se tuvo mayor afectación en cuanto al co-

vid-19, pero aquellos en casos en los cuales no se gene-

ró adecuadamente su vínculo marital, propició niveles 

de estrés e insatisfacción, lo cual está asociado a los 

temores y aflicciones que la propia condición el entorno 

fue partícipe.

Diseño Metodológico

Tipología de la investigación

La investigación se realizó considerando un enfoque 

cuantitativo, valorando que se hicieron usos de méto-

dos estadísticos para cuantificar las variables en estu-

dios (Iglesias, 2021). 

El método fue exploratorio, ya que se indagó un al-

cance a nivel de una línea base sobre percepciones rela-

cionadas a la salud mental de los participantes, quienes 

expusieron, a partir de sus experiencias durante la pan-

demia, observacional, retrospectivo y transversal (Igle-

sias, 2021). 

Observacional en vista que se recopiló la informa-

ción de forma natural tal y como se encontraban las 

variables, sin intervenir en sugerir las respuestas o ma-

nipularlas para provocar un efecto en estas. 

Retrospectivo, porque si indagan hechos que ya su-

cedieron y qué, en la secuencia temporal, aún siguen 

presente. De tal manera, la investigación buscó retro-

ceder al año 2020, cuando inició la pandemia y comen-

zaron a sentirse las primeras afecciones productoras 

de las cuarentenas y restricciones a la movilidad como 

parte de las medidas que las autoridades realizaron. 

El diseño de recolección fue transversal, en vista que 

la información se recolectó en una sola ocasión, para 

lo cual se elaboró un instrumento que se detallará más 

adelante.

Población y muestra

La población es un concepto estadístico que corres-

ponde al conglomerado de sujetos que participan a par-

tir de ciertos criterios en una investigación. La selección 

para de estos para un estudio cuantitativo empleando 

un proceso de selección estadística, que definirá el ta-

maño de la muestra (Flores Arocutipa, 2018).

Para este estudio, la población objetivo fueron per-

sonas mayores de 18 años residentes en la zona occi-

dental de El Salvador, quienes tenían que cumplir los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
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a. Criterios de inclusión

Personas mayores de 18 años, residentes en la zona 

occidental

Salvadoreños residentes y no residentes en el país

Que presenten disposición de participar en el estu-

dio, respondiendo el instrumento conforme su voluntad.

Que se encuentre en todas sus facultades mentales 

para responder a las preguntas.

b. Criterio de exclusión

Ser extranjeros y no residentes en el país

Ser menor de 18 años

No aceptar participar en el estudio 

Por corresponder la población a un rango mayor a 

100,000 personas, se hará uso de una fórmula de mues-

treo para poblaciones infinitas, así: 

n= Z2 (Q) (P)

            E2

n= ¿? Tamaño de la muestra

Z= 95% (1.96) Nivel de significancia

E= 4.5% (0.45) Margen de error 

Q= Probabilidad positiva

P= Probabilidad negativa

n= (1.96)2 (0.5) (0.5)

               (0.045)2

n= (1.96)2 (0.5) (0.5)

               (0.045)2

n= 3.84 (0.25)

         (0.045)

         n= 0.96

     (0.0020)

n= 480

El tamaño de la muestra sería de 480 participantes, 

para efectos del estudio se lograron recolectar 500 

muestras y además, se estimó una submuestra de 120 

que pertenece a personas que tienen hijo e hijas o con-

vivientes menores de 18 años, quedando distribuidas 

a nivel de cuatro departamentos, con mayor énfasis en 

Santa Ana, así: 

Tabla 1. Distribución de la muestra

Departamento Porcentaje Total
Santa Ana 59% 295

Ahuachapán 25% 125

Sonsonate 10% 50

La Libertad 6% 30

Totales 100% 500

Variables en estudio

Para efectos de este estudio, se consideró las si-

guientes variables para ser analizadas

• Percepción sobre salud mental a partir del apa-

recimiento del Covid-19

• Percepción de la atención en salud mental

• Percepción de cambios en niñas, niños y adoles-

centes hijos o convivientes

Técnicas e instrumentos de recolección de la 
información

Para realizar la investigación, se utilizó como técnica 

una encuesta de preguntas categorizadas, las cuales se 

formularon a partir de las variables antes mencionadas 

y empleándose como instrumento un cuestionario ad 

hoc, elaborado con preguntas con base a los estudios 

previos y en función a los objetivos de la investigación. 

El instrumento fue elaborado y validado por exper-

tos y sometidos a una prueba piloto, a una submuestra 

de 45 personas que cumplieran los criterios de inclusión 

y exclusión. El instrumento al ser validado cumplió los 

requerimientos, al ser confiable, válido y objetivos en 

los términos de la comprensión y la respectiva aprecia-

ción de los participantes en la prueba piloto y la valida-

ción de expertos.

Recolección, procesamiento y análisis de la 
información 

Para recolectar la información, se capacitó un grupo 

de encuestadores que eran estudiantes becarios, a quie-

nes se les brindó un proceso de inducción del instru-

mento para ser girador con instrucciones precisas de los 

grupos etarios a quienes se dirigiría, además, de la lec-
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tura de las consideraciones éticas para la investigación. 

Para procesar la información se utilizó la plataforma de 

Google formulario para completar el cuestionario, el 

cual fue después migrado a una base de datos de Excel 

donde se trabajó la parte de gráficos y tablas. 

Para el análisis, se utilizó estadísticas descriptivas 

para definir conjuntos de datos e interpretaciones de 

los resultados con base a las variables observadas, 

siendo que el estudio es de tipo exploratorio, no se 

establecieron parámetros para la inferencia ni pruebas 

estadísticas para estimaciones de referencia. 

Consideraciones éticas 

Para efectos del plano ético, la investigación con-

sideró criterios éticos para el desarrollo de trabajos 

científicos, como el caso del informe Belmont (1979), 

valorando los siguientes principios:

Respeto al sujeto participante

Autonomía

Beneficencia

Consentimiento informado.

Durante el proceso de investigación, se respetaron 

todos los criterios anteriores, informándose sobre la 

investigación, sus objetivos y cómo esta respetaría los 

diversos procedimientos éticos para salvaguardar la in-

formación y que los resultados, puedan aportar a plan-

tear propuestas sobre las problemáticas abordadas.

Resultados

A   partir de los resultados obtenidos, se muestran 

los principales hallazgos en términos de los puntos de 

mayor atención con respecto a la salud mental en gene-

ral y las afectaciones socio-emocionales en particular. 

Gráfico 1 Durante el período de la pandemia de CO-

VID-19, ¿Con qué frecuencia experimentó las siguientes 

situaciones?

Con respecto a afecciones relacionadas con situa-

ciones derivadas de la pandemia, al menos un 69% se 

sintió con decaimiento físico y emocional; mientras un 

61% se sintió con un estado depresivo; 55% tuvo alter-

naciones nerviosas y 64% manifestaron percibirse con 

ansiedad. 

Este tipo de manifestaciones que se experimentaron 

durante la pandemia, corresponden a estados acumu-

lados producto de los afrontamientos directos con una 

situación incierta, que estuvo acompañada con crisis y 

momentos tensos, los cuales sin duda expresarían este 

tipo de percepciones de forma directa en la vida coti-

diana afectando a más de la mitad de los participantes. 

Gráfico 2 Desde que inició la pandemia hasta ahora, 

me podría mencionar ¿Con qué frecuencia ha sentido?

En el término del desenlace de la pandemia, se 

consultó sobre algunas afectaciones emocionales que 

podrían haberse experimentado. Con relación a la sen-

sación de preocupación, 68% se sintieron en alguna 

medida afectados debido a los hechos y el futuro; en 

el caso de aislarse por temor a ser contagiados, 60% 

expresó que lo ha hecho desde el inicio hasta la actua-

lidad, lo cual indica que aun el temor de contagio sigue 

siendo recurrente; con respecto a sentir ira y enojos, un 

54% expresó que en algún momento ha experimenta-

do esta sensación, lo cual está asociado a la alteración 

de procesos de la vida cotidiana que fueron afectados 

directamente por los encierros y el clima de tensión; al 

consultar sobre el futuro un 56 % se siente con deses-

peranza y por último; en el caso de nervios y angustias 

58% expresaron sentirse con estas sensaciones. 

Por supuesto, esto es producto de los choques entre 

el proceso de la pandemia y cada una de las experien-

cias particulares que se gestaban en la adaptabilidad 
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socio-emocional. 

Gráfico 3 Podría, decirme, ¿cuánto miedo o preo-

cupaciones ha sentido sobre las siguientes situaciones 

relacionadas con la familia?

Considerando las principales preocupaciones de la 

pandemia al interior del grupo familiar, tanto a nivel in-

dividual como del grupo, se evidencian puntos de inte-

rés. La principal preocupación, a nivel del individuo y de 

grupo familiar, fue la muerte de un ser querido, que fue 

expresado por el 60% de participante, siendo la segun-

da el contagio de la pandemia con un 53%, siguiendo 

del sentimiento de no poder abrazar a un ser querido 

por un 50%.

En el caso de las preocupaciones propias de enfer-

marse e inclusive fallecer, no tuvieron tanto peso en 

los  grupos. En buena parte los sentimientos expresados 

están en función al vínculo familiar colectivo, y, sobre 

todo, porque en muchos casos los grupos vulnerables 

eran los que corrían mayor riesgo tanto de padecer la 

enfermedad grave como también de fallecer. Sin duda, 

los resultados muestran el sentido de la solidaridad ha-

cia quienes se tienen más cerca en un momento que fue 

difícil por las circunstancias que rodeaban el contexto. 

Gráfico 4 Temores y preocupaciones, con respecto a 

la vida cotidiana y laboral

En cuanto a la situación de los temores personales 

relacionados con la vida cotidiana y laboral, se encon-

traron de igual forma información relevante.  

Con relación a los temores, perder el trabajo repre-

sentó un 67% de personas siento dicho temor; el caso 

de perder ingresos económicos, el 74% lo valoró; con 

respecto a que un familiar pierda el trabajo 73%; quie-

nes temen no regresar a la normalidad 72% y, por últi-

mo; que aparezca otra pandemia 72%.

Como se muestra, los temores vinculados a la pan-

demia, están asociados  a las preocupaciones de la 

persona, en este caso, relacionada con el trabajo y sus 

ingresos, que se convirtió, debido al paro forzoso, en 

uno de los principales efectos que se tuvieron. Lo rele-

vante, en sentido, es que este tipo de preocupaciones 

afecta directamente la salud emocional de las personas, 

de ahí que es importante valorar que tipo de efectos se 

percibe en la parte socio-emocional.

Gráfico 5 Desde que inició la pandemia hasta ahora, 

me podría mencionar ¿con qué frecuencia ha experi-

mentado las siguientes sensaciones?

Ya con respecto a la perspectiva de la percepción de 

los participantes, al considerar los problemas emocio-

nales que se han logrado identificar, se encuentra de 

forma directa los siguientes: el caso de la ansiedad, al 

menos el 60% expresó contar esta sensación; con res-

pecto al miedo, al menos un 57% expresó sentir miedo 

actualmente; 58% en el caso dijo sentir algún nivel de 

depresión; el caso del estrés, 68% establecieron algún 

nivel de estrés, que de igual manera corresponde a una 

respuesta emocional a la temática, y por último; los 

deseos suicidas se presentaron, 30% sintieron en algún 

momento deseos suicidas, y en el caso de un 6%, lo per-
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ciben siempre. 

Estos indicadores, muestra las afectaciones directas 

de la pandemia, al mismo tiempo, consecuencias que 

marcan una necesidad urgente de atención, particular-

mente en función de los trastornos de la personalidad y 

cómo puede llegar hasta un suicidio como consecuencia 

ulterior. 

Discusión de resultados

A partir de los resultados encontrados, es evidente 

que alrededor de las percepciones en cuanto a la salud 

mental en la era post-covid-19, existen afectaciones po-

sibles, no obstante, es necesario hacer ciertas conside-

raciones.  Con respecto a la situación de salud mental, 

como lo han planteado estudios previos (Ballena et al., 

2021; Lozano Vargas, 2020; Mac Ginty et al., 2021), los 

impactos recurrentes se encuentran en trastornos de 

la personalidad, particularmente asociados al estrés, 

ansiedad y depresión; en este estudio de igual forma, 

pudo identificarse la existencia de percepciones de la 

muestra participantes, quienes mostraron signos aso-

ciados a estos tres trastornos.

Considerando el estrés, este pudo ser percibido en 

cerca de un 68% de participantes, quienes a partir de 

esta sensación manifestaron en alguna medida sínto-

mas asociados a esta, y aunque este estudio no ahondó 

en torno al estrés postraumático, otros estudios han 

sugerido que posterior a los confinamientos y las crisis 

derivadas, estos se han presentado en varios segmentes 

poblaciones, particularmente en personal sanitario, per-

sonal de primera línea y adolescentes (Huarcaya, 2020; 

Leonangeli et al., 2022; Príncipe Santos & Herrera Álva-

rez, 2021)

En el caso de la ansiedad,  por lo menos un 60% de 

participantes en alguna proporción sintió síntomas aso-

ciados a estos trastornos, al igual, que otros estudios 

han demostrado (Coico Lama et al., 2022; González 

Plaza et al., 2022; Rodríguez Chiliquinga et al., 2021), lo 

cual corrobora las percepciones por parte de los partici-

pantes, debiéndose ahondar de forma más detectar de 

forma más directa con respecto a este ámbito. 

Por último, con respecto a la depresión, este trastor-

no se encontró en más o menos un 68% de participan-

tes, lo cual indica que casi 7 de cada 10 ha tenido algún 

nivel de sintomatología asociada, esto es corroborado 

por otros estudios los cuales han mostrado niveles altos 

de este tipo de situación, eso sí, con una determinación 

ya con instrumentos especializados (Leonangeli et al., 

2022; Lozano Vargas, 2020; Rodríguez Chiliquinga et al., 

2021), de hecho, en este estudio, también abordó los 

deseos suicidas que pueden ser parte de una detona-

ción de cada una de las secuencias de trastornos de las 

personas y aunque, se deben hacer estudios más vincu-

lantes, ya que estudios realizados en otros países han 

sugerido vinculación entre el aumento de este flagelo y 

la era post-pandemia (Guarnizo Chávez et al., 2021; Guil 

Sánchez, 2023; Jerónimo et al., 2021). 

En este sentido, los resultados presentados son un 

punto de partida para los efectos considerados en tér-

minos de la una línea base sobre la percepción de las 

consecuencias en el área de la salud mental y particu-

larmente, el aspecto socio-emocional, de la situación 

de la post-pandemia de covid-19. Por ello, es sugerido 

realizar estudios con instrumentos psicométricos y 

otros, ya más especializados, para establecer con mayor 

precisión los resultados que ya este estudio reflejó.
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