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Estrés académico y depresión en adolescentes de una 
unidad educativa post pandemia COVID-19

Academic Stress and Depression in Adolescents 
from a High School Post COVID- 19 Pandemic

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue comparar el estrés 
académico y la depresión en adolescentes de una unidad educativa 
en post pandemia COVID-19. Se empleó una metodología 
cuantitativa, de tipo descriptivo comparativo, con diseño no 
experimental de corte transversal. Los participantes fueron 90 
estudiantes a quienes se aplicaron la ficha sociodemográfica, el 
test del SISCO-V21 y el Inventario de Depresión de Beck-II. Los 
resultados indicaron que tanto hombres (69,4%) como mujeres 
(75,6%) tuvieron estrés académico moderado, y las mujeres 
obtuvieron una depresión mínima y moderada en un 30,6% 
respectivamente, los hombres presentaron una depresión severa 
(39%). El análisis comparativo indicó que no existen diferencias 
estadísticamente significativas tanto en estrés académico (t = 
1,290; p= 0,201) como en depresión (t= -1,889; p=0,062) en 
función del sexo, pero si en la dimensión estresores de la variable 
de estrés académico (t=2,276, p= ,025), con niveles más altos en 
las mujeres en comparación de los hombres.
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Abstract

The objective of this study was to compare academic stress and depression 
in adolescents from a high school in post-pandemic COVID-19. A quantitative, 
descriptive-comparative methodology was used, with a non-experimental cross-
sectional design. The participants were 90 students who were administered the 
sociodemographic form, the SISCO-V21 test and the Beck Depression Inventory-II. 
The results indicated that both males (69.4%) and females (75.6%) had moderate 
academic stress, and females obtained minimal and moderate depression in 30.6% 
respectively, males presented severe depression (39%). The comparative analysis 
indicated that there were no statistically significant differences in both academic 
stress (t= 1.290, p= 0.201) and depression (t= -1.889, p=0.062) according to sex, but 
there were significant differences in the stressors dimension of the academic stress 
variable (t=2.276, p= ,025), with higher levels in women compared to men.

Keywords: adolescents; academic stress; depression; sex

Introducción

La crisis global de salud se desencadenó en diciembre de 2019 cuando se 
detectó en Wuhan- China, un tipo de neumonía inusual, denominada SARs- CoV-
2, que provocó el síndrome respiratorio severo, y mostró una alta tasa de contagio 
(Martínez, 2020). Esta situación se intensificó de forma inmediata, lo que llevó a la 
Organización Mundial de la Salud ([OMS], 2020) a declarar el COVID-19 como una 
pandemia mundial, debido a la rápida propagación del virus que afectó a todos los 
continentes (Vargas et al., 2020). En respuesta, el Gobierno Ecuatoriano emitió el 
Decreto Oficial 1017-2020, que estableció un Estado de Excepción para contrarrestar 
los efectos epidemiológicos y reducir la curva de contagios (Corte Constitucional del 
Ecuador, 2020).

Ante las medidas implementadas para frenar la propagación del virus, como la 
restricción vehicular, el cierre de vuelos nacionales e internacionales, y la suspensión 
total de las jornadas de trabajo presenciales (Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional, 2020), una de las acciones fundamentales fue el cierre de todas de 
instituciones educativas a nivel nacional. Esto implicó el confinamiento de niñas, 
niños y adolescentes (Corte Constitucional del Ecuador, 2020). 

Este escenario generó un desafío sin precedentes para garantizar la continuidad de 
la educación de este segmento poblacional. Frente a ello, se diseñó el plan educativo 
“Aprendamos juntos en casa”, que tuvo como objetivo garantizar la continuidad de 
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la educación mediante diversas herramientas telemáticas, tales como la televisión, 
la radio y dispositivos digitales (e.g. tabletas, teléfonos celulares y computadoras). 
Este plan educativo se enfocó en la contención emocional, el desarrollo de destrezas 
prescindibles para cada año curricular y las necesidades educativas individuales de 
los estudiantes en sus distintos contextos (Ministerio de Educación, 2020). 

A pesar de los esfuerzos por mantener la continuidad educativa, el plan enfrentó 
desafíos durante su implementación. Algunos estudiantes y familias se vieron 
afectados por la falta de acceso a internet fijo, la carencia de conocimientos en el 
uso de dispositivos tecnológicos y plataformas educativas, así como por la limitación 
de espacio en el hogar para estudiar de manera efectiva (Bullón, 2020). Por otro 
lado, el confinamiento resaltó la labor de los padres en relación a la responsabilidad 
directa en la educación de sus hijos. En base a la guía telemática proporcionada 
por los docentes, fueron los padres o cuidadores primarios quienes asumieron el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que puso de manifiesta las dificultades en la 
brecha digital y las desigualdades en el acceso a la educación en el país (Gavilánez 
et al, 2021).

Conforme transcurría el tiempo y la situación sanitaria evolucionaba, diseñó un 
plan para el retorno gradual a las clases presenciales en el año lectivo 2021-2022. 
Este plan, compuesto por cinco fases, tuvo como objetivo primordial garantizar la 
seguridad de los estudiantes. Inicialmente, se priorizó el regreso de los estudiantes 
de bachillerato y básica superior, adolescentes con edades comprendidas entre los 
12 y los 17 años, de los cantones con una tasa de vacunación del 85% en su segunda 
dosis. Posteriormente, se procedió con los subniveles de básica media y elemental, 
reservando la última fase para los niños matriculados en preescolar (Ministerio de 
Educación, 2021). Mientras tanto, un porcentaje significativo de estudiantes continuó 
con la educación virtual. Este proceso pudo requerir una adaptación continua 
a nuevas dinámicas educativas y sociales, ya que la educación virtual presentaba 
desafíos únicos tanto para educadores como para alumnos (Contreras et al., 2022).

El retorno gradual a la presencialidad, según el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia ([UNICEF], 2021), generó impactos psicosociales en los 
estudiantes, lo que conllevó a un aumento de los trastornos de salud mental entre 
los adolescentes, asociados al período de confinamiento. Además, Amorós et al., 
(2022), identificaron signos significativos de estrés en la población infantojuvenil, y 
destacaron la importancia de abordar las necesidades emocionales y psicológicas 
de los estudiantes durante y después de la pandemia.

Este fenómeno se relacionó con las experiencias de confinamiento, las tareas 
académicas asignadas y la falta de acceso a ambientes saludables de esparcimiento, 
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lo que llevó a los adolescentes a concentrarse en actividades de recreación frente 
a pantallas de teléfonos celulares, computadoras o televisión, exacerbando su 
situación emocional (Cabana, 2021). Además, en el ámbito escolar, se observaron 
una variedad de respuestas emocionales, cognitivas, físicas y conductuales (Jarrín 
y Rojas, 2022). Quero et al. (2021) añadieron problemas como la concentración, 
la irritabilidad, los cambios bruscos de ánimo, el aburrimiento, la ansiedad y los 
sentimientos de soledad y estrés que fueron recurrentes en los adolescentes.

El estrés académico se evidenció como un problema significativo, caracterizado 
por un aumento gradual de la tensión durante el proceso de aprendizaje y desarrollo 
evolutivo. Este fenómeno desencadenó una serie de síntomas, tales como insomnio, 
fatiga, dificultades en la interacción social y ansiedad (Corrales y Gaibor, 2022). 
Se identificaron múltiples factores asociados a este tipo de estrés, entre ellos, la 
intensidad y frecuencia de las tareas asignadas, los plazos establecidos para su 
realización y los criterios de evaluación. Estos factores se reflejaron en diversas 
manifestaciones físicas del estrés, como taquicardia, dificultades para conciliar el 
sueño, malestares estomacales y sudoración excesiva (García y Lobatón, 2021). 

Los datos de UNICEF (2020) revelaron que el 40% de 4.500 estudiantes 
encuestados reportaron sentirse estresados durante su educación, especialmente los 
de educación secundaria. En estudios previos realizados en Latacunga, se encontró 
que el 54,8% de 104 jóvenes de 12 a 18 años experimentaron estrés moderado, 
el 12,5% estrés leve y el 32,7% estrés severo (Chiluisa y Gaibor, 2022). Estos 
resultados se corroboraron con la investigación llevada a cabo en Sevilla, donde el 
63.1% de 141 estudiantes de secundaria mostraron niveles moderados de estrés 
y el 13% niveles severos, al indicar el impacto significativo del estrés académico 
entre los adolescentes (Bermúdez, 2018). Por otro lado, estudios señalaron que la 
población femenina experimentó estrés académico en un nivel medio a moderado 
en comparación con los hombres (Guerra et al., 2019).

Además del estrés académico, los adolescentes enfrentaron otras manifestaciones 
de salud mental, como la depresión, agravada por el confinamiento y la posible 
pérdida de seres queridos (Ríos y Luna, 2023). Estudios en China reportaron 
que el 53.8% experimentó un impacto psicológico tras la ola de contagios por 
la pandemia, con un 16.5% manifestando síntomas depresivos (Boggiano, et al., 
2021). A la vez, los adolescentes presentaron síntomas como frustración, abrumo, 
dificultad para relajarse, baja autoestima y cambios significativos de temperamento 
(García y Lobatón, 2021). La depresión se manifestó como una serie de síntomas 
que afectaron diversos aspectos de sus vidas, incluyendo el ámbito escolar, familiar, 
social y personal (Bermúdez, 2018). 
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Investigaciones han evidenciado una mayor prevalencia de depresión en 
mujeres en comparación con hombres, con síntomas depresivos mayormente 
observados en mujeres adolescentes (Muñoz et al., 2021). Según Ruiz et al. (2020), 
en una población de adolescentes de 14 a 16 años, los síntomas depresivos fueron 
predominantemente observados en mujeres, representando el 51%, lo que triplicó 
la sintomatología en comparación con los hombres. Esta tendencia fue confirmada 
por el estudio de Ríos y Luna (2023), que mostró que el 65.75% de los estudiantes 
experimentaron síntomas de depresión, destacando el predominio en las mujeres, 
que representaban el 92.20% de la muestra total.

En base a la información proporcionada, se consideró esencial realizar un análisis 
de las diferencias entre hombres y mujeres, con el objetivo de profundizar en la 
comprensión de estas disparidades postpandemias, lo que podría contribuir al 
desarrollo de intervenciones sensibles al sexo. En consecuencia, el objetivo general 
de la investigación se centra en comparar el estrés académico y la depresión en 
adolescentes de una unidad educativa en post pandemia COVID- 19.

Metodología

La investigación se fundamentó en una metodología con paradigma post-
positivista, utilizando un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y comparativo 
en función del sexo (hombres y mujeres), con un diseño no experimental de corte 
transversal.

En el estudio participaron 90 estudiantes de una unidad educativa de Quito, 
seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia bajo 
criterios de inclusión: 1) edad entre 12 a 18 años, 2) asentimiento del participante y 
el consentimiento informado del representante legal firmado, 3) estar debidamente 
matriculado en el periodo lectivo y 4) edad entre 12 a 18 años.

Se usó la ficha sociodemográfica, una herramienta que facilitó la recolección de 
datos generales de los adolescentes, se incluyeron variables como: año escolar, 
edad, sexo y nivel socioeconómico. Además, se aplicó el Inventario Sistémico 
Cognoscitivista para el estudio del Estrés Académico: SISCO - SV-21– 2da versión 
(Barraza, 2018): el instrumento consta de 23 ítems, distribuidos en 4 segmentos. El 
primer ítem evalúa la intensidad del estrés, mientras que los siguientes siete ítems 
exploran los estímulos estresores y las demandas del entorno. El tercer segmento 
analiza la frecuencia de los síntomas ante un estímulo estresor; y el último apartado 
identifica las estrategias de afrontamiento y su frecuencia de uso (Barraza, 2018). 
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El instrumento utiliza escalas Likert para evaluar cada ítem, con seis valoraciones 
que van desde “nunca” (0) hasta “siempre” (5). Cabe señalar que, en el primer 
apartado, se emplea un escalamiento de cinco valores, donde 1 indica “poco” y 5 
“mucho” (Olivas et al., 2021). La confiabilidad del inventario, evaluada mediante 
el coeficiente de alfa de Cronbach, fue de 0,85 (Barraza, 2018). En el marco de la 
presente investigación, se obtuvo una consistencia interna de α=0,895. 

Se aplicó también el Inventario de Depresión de Beck-II (Beck et al., 2005). 
Se emplea para evaluar nueve síntomas del trastorno depresivo, que incluyen el 
estado de ánimo, sentimientos de culpa, incapacidad para experimentar placer 
en actividades cotidianas, agitación psicomotora, disminución de energía, falta 
de concentración, reducción de toma decisiones y pensamientos suicidas. Este 
instrumento consta de 21 ítems organizados con opciones de respuesta que van de 
0 a 3 puntos, a excepción de dos ítems que contienen 7 categorías, como el cambio 
en el patrón de sueño y cambios en el apetito. Cada afirmación posee descripciones 
específicas que evalúan la sintomatología en relación con las dos últimas semanas 
antes de la aplicación del test.

En una investigación realizada en Lima, se encontró un coeficiente alfa de 
Cronbach de 0,89, equivalente a un nivel satisfactorio (Olivera, 2019). De igual 
manera, en otro estudio realizado con 113 adolescentes de población mexicana 
se obtuvo una confiabilidad de 0.90, confirmando el nivel óptimo (González et al., 
2018). En el presente estudio, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,93.

El proceso aplicativo se inició con la solicitud formal a la institución educativa de la 
ciudad de Quito. Una vez aprobado el desarrollo de la investigación por parte de la 
máxima autoridad del plantel educativo, se procedió a la aplicación de los reactivos 
en la población de la sección secundaria. Este procedimiento implicó solicitar a los 
padres de familia la autorización para la aplicación de los instrumentos planificados 
a sus representados mediante la firma del consentimiento informado.  

Una vez obtenida la firma del consentimiento informado de los representantes 
legales, se seleccionaron las fechas específicas para la aplicación de los reactivos 
con los estudiantes, con la autorización para llevar a cabo la aplicación el 06 de 
junio del 2023. Este proceso se realizó a través de la herramienta informática 
Google FORMS, donde los estudiantes completaron la ficha sociodemográfica y los 
reactivos psicológicos (SISCO-SV-21 y el Inventario de la Depresión de Beck-II). Una 
vez concluida la aplicación, se procedió a tabular los resultados obtenidos mediante 
el programa SPSS versión 27.
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En el mes de junio de 2023, a través del programa SPSS versión 27, se analizaron 
las variables nominales y ordinales mediante la frecuencia y el porcentaje, tanto de 
los datos sociodemográficos como los niveles de estrés académico y depresión. 
Para las variables de escala o numéricas se utilizó estadísticos descriptivos como 
media, desviación estándar, mínimo y máximo.

Posteriormente, para realizar el análisis comparativo de las medias de las variables 
estrés académico y depresión en función del sexo, se comprobaron los supuestos 
de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov.  Una vez confirmada la 
normalidad de los datos, en el mes de julio de 2023, se aplicó la prueba t de Student 
con el propósito de verificar la hipótesis planteada: Existen diferencias significativas 
por sexo en el estrés académico y la depresión en adolescentes de 12 a 17 años de 
una unidad educativa en post pandemia COVID -19. 

Resultados y discusión 
Análisis descriptivo 

En esta sección se presentan los resultados sociodemográficos de los participantes, 
así como los puntajes obtenidos en los instrumentos psicológicos empleados, como 
el SISCO-V21 y el Inventario de depresión de Beck-II, en función del sexo. 

En la Tabla 1 se detallan las frecuencias y los porcentajes de los resultados 
correspondientes a las características sociodemográficas de los adolescentes. Estas 
características están relacionadas con el sexo (hombre o mujer), el curso desde 
Octavo de básica hasta el Tercer año de bachillerato, el tipo de familia (nuclear, 
monoparental, reconstruida y extensa) y el nivel socioeconómico (medio, bajo y 
alto). Además, se incluye el rango de edad está contemplado desde los 12 hasta los 
17 años a través de la media, desviación estándar, mínimo y máximo.

Tabla 1 
Datos sociodemográficos
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Los encuestados representaron el 54,4% de mujeres y el 45,6 de hombres. 
En relación a los cursos, el mayor porcentaje de hombres asistió al tercer año de 
bachillerato (55,1%), mientas que el de menor número estuvo en el primer año de 
bachillerato (2%). En cambio, las mujeres mostraron una mayor proporción en el 
tercer año de bachillerato (51,2%), y el 4,9% correspondió a estudiantes del octavo 
de básica. 

Se observó que la familia nuclear prevaleció tanto en hombres (57,1%) como en 
mujeres (53,7%), mientras que, en relación a la familia extensa, solo correspondía 
al 8,2% el 14.6% respectivamente. En el análisis socioeconómico de la población, 
se encontró que el mayor número de participantes pertenecía a la clase media en 
hombres (73,5%) y mujeres (80,5%), mientras que solo un 10,2% de hombres y un 
7,3% de mujeres correspondieron a un nivel alto. Finalmente, la media de la edad 
fue de 16,39 años. La Tabla 2 refleja el porcentaje en cada nivel de estrés académico, 
categorizado según la intensidad: leve, moderado y severo.

En relación a los datos obtenidos en la variable estrés académico, se observó 
que la mayoría de los participantes presentaba estrés moderado (mujeres 69,4% y 
hombres 75,6%). En cuanto al estrés severo, el 24,5% de las mujeres lo experimentó, 
mientras que los hombres alcanzaron el 12,2%. El mismo porcentaje se repitió en los 
hombres con estrés leve, mientras que fue del 6,1% en las mujeres.

Como se observó en la investigación, se pudo inferir que existió una mayor 
prevalencia de estrés severo en las mujeres, ya que presentaron signos con mayor 
recurrencia que los hombres. La revisión de la literatura respaldó el hallazgo, ya 
que sugiere que las mujeres adolescentes mostraban una sintomatología más 

Tabla 2
Interpretación de los niveles de intensidad de estrés académico 
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pronunciada relacionada con el estrés, como ansiedad, sobrepeso, hipersensibilidad 
e inquietud motora (Tacca y Tacca, 2022). La Tabla 3 presenta la interpretación de los 
rangos de depresión de los adolescentes participantes.

En relación a los datos obtenidos en la variable estrés académico, se observó 
que la mayoría de los participantes presentaba estrés moderado (mujeres 69,4% y 
hombres 75,6%). En cuanto al estrés severo, el 24,5% de las mujeres lo experimentó, 
mientras que los hombres alcanzaron el 12,2%. El mismo porcentaje se repitió en los 
hombres con estrés leve, mientras que fue del 6,1% en las mujeres.

Como se observó en la investigación, se pudo inferir que existió una mayor 
prevalencia de estrés severo en las mujeres, ya que presentaron signos con mayor 
recurrencia que los hombres. La revisión de la literatura respaldó el hallazgo, ya 
que sugiere que las mujeres adolescentes mostraban una sintomatología más 
pronunciada relacionada con el estrés, como ansiedad, sobrepeso, hipersensibilidad 
e inquietud motora (Tacca y Tacca, 2022). La Tabla 3 presenta la interpretación de los 
rangos de depresión de los adolescentes participantes.

En el grupo de mujeres se observó una prevalencia en los niveles de depresión 
mínima y moderada del 30,6%, respectivamente, y un 18,4 % en depresión severa, 
mientras que los hombres mostraron mayormente depresión severa, con un 39 %, 
y un 14,6 % en depresión leve y moderada. Sin embargo, se evidenció que ambos 
grupos presentaron niveles de depresión. 

Este hecho, pudo asociarse en la presencia de depresión acorde al nivel 
socioeconómico, dado que los adolescentes participantes en la investigación 

Tabla 3 
Inventario de depresión 
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tuvieron un nivel económico medio. De acuerdo con González et al. (2018), un nivel 
socioeconómico bajo podría haber sido un factor desencadenante de síntomas 
depresivos debido a las dinámicas familiares, la estructura del centro educativo y 
otros factores asociados a la comunidad circundante.

Es crucial señalar que la ubicación geográfica también pudo haber influido en 
su nivel de estrés, especialmente en áreas rurales donde podrían haber existido 
limitaciones en recursos tecnológicos, logísticos o de infraestructura. Esto, a su vez, 
podría haber afectado su acceso a la educación y al empleo. En consecuencia, el 
nivel socioeconómico de los jóvenes los habría colocado en grupos vulnerables, 
haciéndolos más susceptibles a los impactos psicológicos negativos derivados de la 
pandemia de COVID-19 (Bhogal et ál., 2021).

Análisis comparativo en función del sexo 

En la Tabla 4 se presenta el análisis comparativo de las variables en relación al 
sexo.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 
mujeres en cuanto al estrés académico y la depresión, es decir, las medias fueron 
similares entre ambos grupos. Según Montenegro et al. (2021), el sexo y la edad no 
generaban diferencias significativas en la respuesta al estrés entre los adolescentes, 
ya que tendían a reaccionar de manera similar debido al desarrollo de estrategias de 
afrontamiento comunes.

De hecho, los adolescentes pudieron adoptar estrategias de afrontamiento 
similares, dado que la mayoría provenían de familias nucleares. De acuerdo a Mera y 
López (2019), los adolescentes de familias nucleares y monoparentales generalmente 
demostraban una mejor regulación emocional. Esto les permitía enfrentar crisis 
de manera más efectiva y protegerse contra conductas de riesgo o malestares 
emocionales al desarrollar estrategias de afrontamiento. Por el contrario, los 
adolescentes de familias ampliadas o extensas tenían menos recursos emocionales 
para enfrentar situaciones difíciles.

Tabla 4 
Análisis comparativo de las medias de las variables de estrés académico y depresión en 
función de sexo 
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Asimismo, uno de los factores que pudo haber contribuido a la falta de diferencias 
entre hombres y mujeres en cuanto al estrés académico fue el tipo de institución 
educativa a la que asistían los participantes, que era un establecimiento particular 
religioso. Rodríguez y Soriano (2021) mencionaron que las enseñanzas basadas 
en creencias religiosas pueden haber influido en la construcción de la identidad 
personal de los adolescentes, fortaleciendo su vínculo social y su aceptación de 
las normas establecidas. Esto posiblemente haya generado mayores estrategias de 
afrontamiento y haya reducido los niveles de estrés académico. En la Tabla 5 el análisis 
comparativo entre hombres y mujeres en las dimensiones de estrés académico.

En las dimensiones del estrés académico, se encontró diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres en estresores, con mayor prevalencia en las 
mujeres (M= 17,59), mientras que en las dimensiones síntomas y estrategias de 
afrontamiento no hubo diferencias entre los grupos. 

Por consiguiente, la hipótesis alterna se cumplió parcialmente, al hallar diferencias 
significativas en la dimensión estresores de la variable de estrés académico, pero no 
en la variable de la depresión.

En relación a las limitaciones inherentes a este estudio, se destacó la ausencia de 
un análisis de correlación entre el estrés académico y la depresión. La investigación 
realizada por Ochoa et al. (2022) identificó una relación entre estas variables, 
destacando que tales elementos afectaron la morfología cerebral de los adolescentes. 
El sistema límbico, responsable de regular la motivación, la regulación emocional, la 
atención, parte del aprendizaje y la regulación afectiva, podía ser modificado por la 
presencia de factores estresantes como el confinamiento, la violencia intrafamiliar, el 
aislamiento, las discusiones con sus pares y las presiones académicas.

Tabla 5 
Análisis comparativo de las dimensiones de estrés académico en función del sexo
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Conclusiones 

El estrés académico y la depresión en la adolescencia fueron temas de gran 
impacto en el estudio del desarrollo de la salud mental. A través de la investigación 
y el análisis de datos, se evidenció que no existieron diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en cuanto al estrés académico y la depresión. Esto sugirió que 
el factor sexo aparentemente no generaba discrepancias en las dos variables de 
estudio. Sin embargo, se observaron diferencias significativas en la dimensión de 
estresores de la variable de estrés académico, con una mayor prevalencia en mujeres 
en comparación con los hombres. Por lo tanto, la hipótesis alterna se cumplió 
parcialmente, al existir evidencia de diferencias significativas en la dimensión de 
estresores de la variable de estrés académico, pero no en la variable de la depresión.

En relación a los resultados descriptivos obtenidos, la variable de estrés 
académico presentó un nivel moderado tanto en mujeres como en hombres, con 
un 69,4 % y un 75,6 % respectivamente. Cabe señalar que, en el nivel severo, las 
mujeres presentaron un alto porcentaje del 24,5 %. Después de analizar la variable 
de depresión, los resultados mostraron que el 30,6 % de las mujeres y el 31,7 % 
de los hombres sufrieron depresión leve, pero en esta variable el grupo masculino 
presentó una severidad del 39 %.

Se concluyó que la presión por obtener mejores resultados académicos, la 
transición a la educación virtual y el confinamiento tras dos años de aislamiento 
han desencadenado niveles considerables de estrés en los adolescentes, lo que 
ha generado un impacto negativo en la salud mental y aumentado el riesgo de 
desarrollar trastornos como la depresión. Por otro lado, la depresión pudo haber 
afectado, a nivel global, el desarrollo emocional y psicosocial de los adolescentes, 
además de aumentar el riesgo de conductas destructivas y tener un impacto negativo 
en las relaciones interpersonales y en su calidad de vida.

En base a esta información, se podrían abrir nuevas líneas de investigación para 
futuros estudios, como las diferencias entre la educación pública y privada en el 
desarrollo de la salud mental en adolescentes, la relación que mantiene el estrés 
académico con el desarrollo de otros trastornos, y analizar las diferencias que existen 
en el desarrollo de trastornos debido a las condiciones socioeconómicas y el tipo 
de familia.
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