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Resumen: la pandemia del COVID-19 ha sido especialmente
compleja para los estudiantes de educación superior. Sus
consecuencias, así como el nivel de afectación en esta población,
aún no se conocen del todo. Es ello que se construyó la Escala
de Afectación del COVID-19 (EAC-19), para determinar las
principales áreas donde la pandemia ha generado problemas
en esta población. Se construyó una escala Likert de diez
ítems, cuya validez de contenido fue realizada a través de
diez expertos, a través de la V de Aiken, lo que permitió
mantener solo los reactivos con índices superiores a 0,70. Luego,
se aplicó el instrumento a una muestra de 500 estudiantes
de educación superior, 82,4% mujeres y 17.3% hombres, con
una media de 32 años. En esta aplicación, la confiabilidad
del instrumento fue buena (0,895). El instrumento muestra
validez convergente con el DASS-21 (p < .001). Finalmente, se
analizaron las propiedades psicométricas, a través de un análisis
factorial exploratorio (AFE), el cual confirmó la unifactorialidad
de la escala, con un KMO de 0,895 y un chi-cuadrado de
2862,399; posteriormente se procedió con el análisis factorial
confirmatorio (AFC), que permitió comprobar las bondades y
el buen ajuste del instrumento, gracias a los indicadores CFI
0,966; TLI 0,95 y RMSEA 0,75. A partir de lo anterior, se
puede concluir que el EAC-19 es un buen instrumento para
medir el grado de afectación de la pandemia del COVID-19, en
estudiantes de educación superior.

Palabras clave: afectación, COVID-19, estudiantes
universitarios, pandemia, salud mental.

Abstract: e COVID-19 pandemic has been exceptionally
complex for students in higher education, and its consequences
and level of impact on this population are not yet fully
understood. erefore, the COVID-19 Affect Scale (EAC-19)
was constructed to determine the major areas in which this
pandemic has generated problems in this population. A Likert-
type scale with ten items was constructed, whose content validity
was carried out by ten experts through Aiken's V, leaving only
the items with indexes higher than 0.70. e instrument was
then applied to a sample of 500 higher education students,
82.4% women and 17.3% men, with an average age of 32
years. In this application, the reliability of the instrument was
good: 0.895. e instrument showed convergent validity with
the DASS-21 (p < .001). Finally, the psychometric properties
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were analyzed through an Exploratory Factor Analysis (EFA),
where the unifactoriality of the scale was obtained with a
KMO of 0.895 and a chi-square of 2862.399. Subsequently, the
Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed, where the
goodness of fit of the instrument was verified with the indicators
CFI 0.966, TLI 0.95, and RMSEA 0.75. Based on the above,
it can be concluded that the EAC-19 is a good instrument to
measure the degree of impact of the COVID-19 pandemic on
higher education students.

Keywords: affect, COVID-19, College students, pandemic,
mental health.

1. Introducción

El coronavirus ha afectado la vida de millones de personas alrededor del mundo y los estudiantes de educación
superior no están ajenos a dichas repercusiones. Los estudiantes universitarios son una población sensible
y de riesgo a los cambios (Li et al., 2019), pues están expuestos a padecer enfermedades mentales (Alfakeh,
2021) y la pandemia del COVID-19 está generando graves consecuencias en su salud mental (Martínez-
Líbano, 2020).

Recientes investigaciones refieren que los síntomas psicológicos han sido cada vez más altos, en la medida
que avanza la Pandemia (Charbonnier et al., 2022). El cambio de clases presenciales a clases en línea
tuvo repercusiones no solo en los alumnos, sino en toda la comunidad, por lo tanto, afectó a directivos
y a profesores (Yeomans & Silva, 2020), generando, por ejemplo, cansancio emocional en los estudiantes
universitarios chilenos (Martínez-Líbano et al., 2021).

Dentro de las áreas de influencia del COVID-19 –en estudiantes universitarios– se encuentran la salud
mental y la emocional, las cuales, durante la pandemia, se han visto afectadas principalmente por factores
como la depresión, el estrés y la ansiedad (Dosil-Santamaria et al., 2022), una mala calidad del sueño (Ma
et al., 2022), así como por ideación y pensamiento suicidas (Martínez-Líbano & Yeomans Cabrera, 2021) y
agotamiento emocional (Martínez-Líbano et al., 2022). Los factores relacionados con catástrofes se asociaron
con una menor calidad de vida y una afectación de la estabilidad emocional de las personas (Stanley et al.,
2011); el aislamiento social tuvo un importante efecto sobre el bienestar psicológico (Liu et al., 2021), por
lo que los estudiantes que salían a recrearse con frecuencia antes de la pandemia, y siguieron estrictamente la
política del gobierno, estaban significativamente más deprimidos que aquellos que no salían con frecuencia
(Ogawa et al., 2021); por tanto, se debe destacar que el apoyo social de los amigos se asocia negativamente con
el aislamiento social y el apoyo social familiar es un moderador del estrés y la depresión (Suwinyattichaiporn
& Johnson, 2022).

La salud física de los estudiantes también se ha visto mermada. Algunos estudios en estudiantes
universitarios muestran que las migrañas, las gastritis y las úlceras estomacales han aumentado durante la
pandemia, contribuyendo a la presentación de síntomas depresivos y ansiosos en esta población (Vereecke
et al., 2022). Además, se ha observado la aparición frecuente de dolor de espalda, asociada a un bajo nivel
simultáneo de actividad física (Gałczyk et al., 2021). La cefalea es un problema de salud común entre los
estudiantes de educación superior y puede perjudicar profundamente su quehacer académico y su calidad de
vida, especialmente con relación al aprendizaje en línea (Abou Hashish et al., 2022). Todo lo anterior puede
estar acrecentado por altos niveles de inactividad física, así como por un estilo de vida sedentario (Sanchis-
Soler et al., 2022).

La pandemia del COVID-19 ha afectado la estabilidad de familias y parejas, incidiendo principalmente
en las cuatro necesidades fundamentales que respaldan las relaciones sólidas y saludables, como son las
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necesidades físicas y emocionales, el compromiso y la comunidad (Stanley & Markman, 2020). Lo anterior
aumentó los conflictos relacionados con el hogar (Nylén-Eriksen et al., 2022); los problemas de salud mental
de los jóvenes se asociaron significativamente con los síntomas psicológicos de los padres (Bai et al., 2022),
el COVID-19 ha generado problemas especialmente en las madres y los padres que estaban estudiando en
la universidad, dado que tuvieron que reajustar sus responsabilidades de estudio, trabajo, cuidado y labores
domésticas, para educar a sus hijos en el hogar con otras personas dentro de él, lo que complicó aún más los
límites del trabajo y la vida familiar (Savage, 2021). En efecto, algunas investigaciones refieren que el apoyo
familiar se asocia negativamente con el estrés y la depresión (Suwinyattichaiporn & Johnson, 2022), por
tanto, este puede ser un factor protector.

Muchos estudiantes vieron afectados sus planes de continuar en la universidad, debido a dificultades
económicas y a inestabilidad laboral de sus familias (Appleby et al., 2022). Las pérdidas personales y
financieras se identificaron como la causa más común de estrés posterior a un desastre (Stanley et al., 2011).

El rendimiento académico y mental durante la pandemia ha descendido, dado que los estudiantes han sido
incapaces de concentrarse en sus estudios y así ha aumentado el uso de las redes sociales, a través de teléfonos
inteligentes, incluso generándose efectos como grandes niveles de adicción a las comunicaciones electrónicas
(Liu et al., 2022; Qeadan et al., 2022), el cambio de horas de sueño durante la pandemia, el mayor tiempo de
cuidado personal y los cambios en los planes, todos relacionados con su salud mental (Piya et al., 2022)

Si bien ahora está claro que la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la salud mental
de las personas, especialmente de las más vulnerables, como los estudiantes, sabemos muy poco sobre
las consecuencias a largo plazo (Charbonnier et al., 2022). Por tanto, se hace muy relevante contar un
instrumento que pueda medir la afectación del COVID-19 en estudiantes universitarios. La afectación puede
entenderse como el impacto de algún estímulo o situación sobre una persona, a nivel físico, psicológico o
social (García Manzanares et al., 2015). Para este artículo, se considerará el impacto que genera el COVID-19
en estudiantes universitarios.

El desarrollo de este instrumento se justifica, dado que todas las escalas que existen en la actualidad miden
constructos psicológicos conocidos tales como depresión, ansiedad y estrés (Beck et al., 1993, 1996; Lovibond
& Lovibond, 1995). Al mismo tiempo, los instrumentos en torno al COVID-19 miden, por ejemplo, el
miedo (Ahorsu et al., 2020), pero no las consecuencias en la vida de las personas y, menos, en estudiantes
universitarios.

A partir de lo anterior, se propuso –como objetivo central– diseñar y validar un instrumento que pueda
medir el impacto y la severidad de la afectación del coronavirus en la vida de los estudiantes universitarios.

El presente estudio se realizó a través de tres fases: 1) diseño del instrumento, a partir de la revisión de la
literatura; 2) validez del contenido, por juicio de expertos; y 3) validación psicométrica.

2. Materiales y métodos

2.1 Diseño del estudio

El tipo de investigación realizada fue instrumental, dado que intenta analizar las propiedades psicométricas
de instrumentos de medición psicológicos (Ato et al., 2013).

2.2 Procedimiento

Para el desarrollo de la escala, primero, se realizó una revisión sistemática en diversas bases de datos, tales
como Web Of Science y Scopus. Para tales efectos, se utilizaron las siguientes palabras claves, combinadas con
operadores (OR/AND): ([“University Students “OR “College Studentes” AND [“covid” OR “covid-19”]
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AND [“negative impact” OR “impact area”]). Posteriormente, se elaboraron los reactivos en base a la
información teórica encontrada. Luego de esto, se procedió a remitir los reactivos elaborados a diez jueces
expertos, para que pudieran validar su contenido; luego, se realizó el análisis de las respuestas de los jueces
expertos a través de la V de Aiken, lo que permitió mantener los ítems con más de 0.70 (Merino-Soto, 2018).
Posteriormente se aplicó la escala, junto con preguntas de variables sociodemográficos y el DASS-21, a una
muestra de 500 estudiantes de educación superior, en donde se evalúo la consistencia interna, a través del
alfa de Cronbach; al mismo tiempo, se calcularon las correlaciones de Pearson entre cada uno de los ítems y
la escala en general. Finalmente, se procedió a determinar las propiedades psicométricas de la escala, a través
de un análisis factorial exploratorio (AFE) y un análisis factorial confirmatorio (AFC). Para lo anterior, se
utilizó el estimador de máxima verosimilitud con errores robustos estandarizados (MLR) y, para la evaluación
del modelo, se observan las cargas factoriales –las que deben ser mayores a 0.3– y los estadísticos de ajuste
CFI y TLI, los que deben ser superiores a 0,9, y la RMSEA y SRMR, menores a 0,08 (Wang & Wang, 2019).

El procedimiento estadístico se llevó a cabo a través del soware SPSS versión 25 (IBM, 2017) y el análisis
factorial se llevó a cabo a través del soware SPSS Amos (Arbuckle, 2014).

2.3 Instrumentos Aplicados

Se aplicaron tres instrumentos:
i. EAC-19: es una escala autoaplicada de diez ítems, diseñados para que la persona conteste qué grado de

afectación ha generado la pandemia del coronavirus en su vida, en general. Cada ítem se puntúa desde 1 a
5, siendo 1 nada y 5 mucho. La puntuación de la escala se obtiene sumando todos los puntajes, va desde los
10 a los 50 puntos.

ii. DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1995): se compone de tres escalas de autoinforme para evaluar la
ansiedad (7 ítems), la depresión (7 ítems) y el estrés (7 ítems). Cada elemento se puntúa en una escala que va
de 0 (No se aplica a mí en absoluto) a 3 (Me aplica mucho o la mayor parte del tiempo). La puntuación de la
escala se calcula sumando las puntuaciones de los elementos relevantes, que van de 0 a 21 (Park et al., 2020).
Según Antúnez & Vinet (2012), presentaría un Alpha de ,85 para la población chilena. Para esta aplicación,
el Alpha de Cronbach fue de 0,96.

iii. Finalmente, se solicitó a los estudiantes que completaran un cuestionario, que aludía a variables
sociodemográficas como edad, género o estado civil, entre otros.

2.4 Diseño del instrumento

2.4.1 Revisión de la literatura y elaboración inicial del instrumento

Se realizó una revisión sistemática en los buscadores Web Of Science y Scopus. Se utilizaron los siguientes
términos claves, combinados con operadores booleanos (OR/AND): ([“University Students” OR “College
Students” AND [“covid” OR “covid-19”] AND [“negative impact” OR “impact area”]). En la base de datos
Web of Science se encontraron 27 artículos y en Scopus, 45 artículos, los cuales fueron analizados para
determinar las principales áreas de afectación del COVID-19 en estudiantes universitarios. En la tabla 1 se
pueden observar los resultados de las investigaciones consultadas y las áreas a las que apuntaban[1].
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TABLA 1.
Áreas de Afectación y Principales Consecuencias en Estudiantes Universitarios

Fuente: Elaboración propia.

En base a lo anterior se hizo un listado preliminar, de once preguntas, que iban a determinar el grado de
afectación del COVID-19 en la vida de los estudiantes universitarios. Los ítems creados tenían respuestas
de tipo Likert, con las siguientes puntuaciones y variables: nada o casi nada (1 punto); poco (2 puntos);
medianamente (3 puntos); bastante (4 puntos) y mucho (5 puntos).

2.4.2 Validez de contenido por juicio de expertos

La validez de contenido se realizó a través del juicio de expertos. La escala inicial fue evaluada por un panel de
expertos, que estuvo conformado por diez jueces, todos profesionales psicólogos (media edad = 55,5 años),
con una amplia experiencia profesional (media de experiencia profesional = 23,9 años), en su mayoría varones
(60%), todos con especializaciones y grado de magíster. A los jueces expertos se les entregó el instrumento
de manera electrónica para que pudieran evaluar la relevancia, la pertinencia y la claridad de cada uno de los
reactivos.

A partir de lo anterior, se revisó la valoración cualitativa de los jueces y estudiantes a través de la V de Aiken
y sus respectivos intervalos de confianza al 95%.

2.4.3 Prueba piloto

Se llevó a cabo una prueba piloto, con el objetivo de evaluar el instrumento en la población universitaria.
El énfasis estuvo en la obtención de valoraciones cualitativas, como errores de redacción y comprensión.
Además, se evaluaron los indicadores iniciales psicométricos. Se contó con la colaboración de 50 estudiantes
de las carreras de Psicología (60%) y Enfermería (40%) de una institución de educación superior. La muestra
estuvo constituida, en su mayoría, por el género femenino (88%), cuya media de edad era de 31,78 años.

Al final de esta prueba, se volvió a presentar el instrumento a los jueces expertos, los cuales hicieron las
últimas observaciones, para proceder con la validación psicométrica final del instrumento.

2.5 Aspectos éticos

El estudio contó con la aprobación N° CR-142, con fecha 11 de febrero de 2022, emitida por el Comité de
Ética de la Universidad Iberoamericana de México.
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3. Resultados

3.1 Validación de contenido

En la evaluación realizada por los diez jueces expertos, se generaron algunas propuestas para la mejora en la
redacción de los once ítems. Después de la revisión realizada por los jueces, se integraron las propuestas y se
aplicó a los estudiantes de educación superior (50).

En la Tabla 2 se presentan los resultados de acuerdo con los jueces expertos (relevancia y claridad) y de
estudiantes (claridad), en base a la V de Aiken, eliminándose el ítem 4, dado que tuvo un índice inferior a
0.70 y se consideró inadecuado por parte de los jueces expertos, dado que la pregunta hacía referencia al grado
de afectación del COVID-19 en la vida laboral de los estudiantes, lo cual se consideró que no aplicaba, pues
el grupo de estudiantes que no trabajaba podría interferir en los resultados.

TABLA 2.
Índice de validez de contenido (V de Aiken) e intervalos de confianza
al 95% (IC 95%) en los criterios de pertinencia, coherencia y claridad.

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Validación psicométrica

Características de la muestra
Se aplicó la escala junto con preguntas de variables sociodemográficas, como edad y género, a 500

estudiantes de educación superior, de los cuales 82.4% eran mujeres, 17.3%, hombres y el 0.4% no binarios.
La edad osciló entre los 18 y los 65 años, con una media de 32 años. La fecha de aplicación del instrumento
fue entre octubre y noviembre de 2021.

Análisis descriptivo de los reactivos
Las estadísticas descriptivas y las correlaciones del EAC-19 se resumen en la Tabla 3.
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TABLA 3.
Análisis descriptivo de los ítems

Fuente: Elaboración propia.

Confiabilidad del Instrumento
Para analizar la confiabilidad del instrumento, se utilizó el Alpha de Cronbach. La tabla 3 muestra las

correlaciones entre los ítems. La confiabilidad de la EAC-19, incluyendo todos los ítems, fue de 0,895, por
tanto, presentaría una excelente confiabilidad (Chaves Barboza & Rodríguez Miranda, 2018; Ismail et al.,
2020). Ver tabla 4.

TABLA 4.
Correlación de ítems corregida y alfa de Cronbach si se elimina el ítem.

Fuente: Elaboración propia.
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3.2 Análisis factorial de la escala

Se realizó un análisis exploratorio para comprobar la cantidad de factores que posee la escala. Como se puede
observar en la tabla 4, el índice Kaiser-Meyer-Olkin value fue de 0,895 y el Bartlett's Test of Sphericity
fue significativo (x2 = 2862,399; p ≤ 0.001). Con estos resultados, pudimos realizar el análisis factorial
confirmatorio (ver tabla 5).

TABLA 5.
Índices del KMO y del Test de Barletts

Fuente: Elaboración propia.
gl: grados de Libertad; KMO: índice de Kaiser–Meyer–Olkin measure; p-value: significancia. Según el análisis de

componentes principales y el Scree Plot del EAC-19, se puede observar la unifactorialidad de la escala (tabla 6 y gráfico n° 1).

Según el análisis de componentes principales y el Scree Plot del EAC-19, se puede observar la
unifactorialidad de la escala (tabla 6 y gráfico n° 1).

TABLA 6.
Análisis de componentes principales. Valores propios y porcentaje de varianza explicada por cada factor

Fuente: Elaboración propia.



Jonathan Martínez-Líbano. Construcción y validación de la Escala de Afectación del COVID-19 (EAC-1...

PDF generado a partir de XML-JATS4R

FIGURA 1.
EAC-19 Scree Plot.

Fuente: Elaboración propia.

3.3 Análisis factorial confirmatorio

Se realizó un análisis factorial confirmatorio para validar la estructura factorial del EAC-19. El análisis
factorial confirmatorio se presenta en la figura 2 y en la tabla 7. De acuerdo con los indicadores, podemos
observar que la escala EAC-19 presenta buenos indicadores de ajuste, luego de haber realizado algunos ajustes
con un CFI = 0,966; TLI = 0,950 y un RMSEA = 0,75. Por tanto, podemos asegurar que la escala presenta un
buen ajuste, dado que los CFI y TLI son superiores a 0,9 y el RMSEA menor a 0,08 (Wang & Wang, 2019).

TABLA 7.
Indicadores de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 2.
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Validez convergente

Para la validez convergente de la escala EAC-19, se utilizó el DASS-21, ampliamente validado para la
población chilena (Antúnez & Vinet, 2012; Mella et al., 2014; Román et al., 2016), en donde se puede
observar que fue significativa (p < .001), como se aprecia en la tabla 8.
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TABLA 8.
Correlaciones entre el EAC-19 y el DASS-21

Fuente: Elaboración propia.

4. Discusión

El COVID-19 es una de las peores pandemias que ha vivido el ser humano moderno, por lo tanto, contar con
instrumentos que evalúen el grado de afectación en las personas es fundamental para continuar previniendo
y mitigando las consecuencias psicosociales de la pandemia.

El objetivo de este estudio fue desarrollar, validar y evidenciar las propiedades psicométricas de una
Escala de Afectación por Pandemia de Coronavirus (CAS-19), en una muestra de estudiantes universitarios,
incluyendo en esta escala las áreas de afectación encontradas previamente en la literatura especializada,
específicamente en las bases de datos Web of Science y Scopus.

El índice de validez de contenido para este instrumento –como la V de Aiken– fue alto, lo que indica
que los expertos coincidieron en que los ítems fueron relevantes para medir la afectación del coronavirus
en estudiantes de educación superior, con indicadores que oscilaron entre 0,80 y 0,96, lo cual representa la
fortaleza de los reactivos construidos (Pastor, 2018).

El alfa de Cronbach para el EAC-19 fue de 0,895; el rango entre 0,8-0,9 se considera excelente (Ismail
et al., 2020), por lo que podemos referir que la escala tiene una buena confiabilidad y, además, contó con
una validez convergente con el DASS-21 (p < .001), el cual mide depresión, ansiedad y depresión y ha sido
validado para la población chilena.

El análisis factorial exploratorio (AFE) nos mostró una escala que posee un único factor con buenos
indicadores de consistencia y una adecuada varianza, explicada con un 52,28%. El análisis factorial
confirmatorio mostró buenos resultados luego de algunas modificaciones con un CFI = 0,966; TLI = 0,950
y un RMSEA de 0,75. Por tanto, podemos asegurar que la escala presenta un buen ajuste, dado que los CFI
y TLI son superiores a 0,9 y el RMSEA menor a 0,08 (Wang & Wang, 2019).

Los resultados de la escala nos deben motivar a seguir investigando en otras poblaciones las bondades de
este instrumento, el cual debe ayudar a las autoridades universitarias a evaluar el grado de afectación del
COVID-19, en los estudiantes universitarios, con el fin de poder establecer políticas de prevención de salud
mental, deserción académica y bienestar en general de los estudiantes.

5. Conclusión

La EAC-19 es una escala de autoinforme que mide el nivel de afectación, durante y después de la pandemia,
en la vida de los jóvenes universitarios, la cual mostró un buen índice de validez de contenido –entre
0,80 y 0,96–. El alfa de Cronbach para el EAC-19 fue excelente (0,895), con una alta validez convergente
con el DASS-21 (p < .001). El EAC-19 mostró buenas propiedades psicométricas en una muestra de
estudiantes universitarios. El análisis factorial exploratorio (AFE) mostró que la escala tenía una estructura
unidimensional, con una buena consistencia interna y una varianza explicada adecuada 52,28%. El análisis



Revista Educación las Américas, 2022, vol. 12, núm. 1, Enero-Julio, ISSN: 0719-7128

PDF generado a partir de XML-JATS4R

factorial confirmatorio (AFC) nos mostró buenos indicadores, tales como CFI = 0.966; TLI = 0,950 y un
RMSEA de 0,75. Finalmente, podemos referir que el EAC-19 es un buen instrumento de medición de la
afectación del COVID-19 en estudiantes universitarios.

ANEXO
ESCALA DE AFECTACIÓN COVID-19 (EAC-19)

Con respecto a la pandemia del COVID-19 responda a las siguientes sentencias de qué forma ha visto las
áreas de su vida impactadas o afectadas. Bajo el área existe una breve descripción de lo que puede estar siendo
afectado. Para evaluar las áreas usted puede marcar 1 Nada; 2 Poco; 3 Medianamente; 4 Bastante y 5 Mucho.

Grados de Afectación e Interpretación. Bajo Nivel de Afectación (10 – 23);
Medio Nivel de Afectación (24-37); Alto Nivel de Afectación (38 – 50)
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