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A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1. TÍTULO 

En tiempos de COVID 19: Influencia del Estrés, la procrastinación y las dificultades en la regulación 
emocional por el  confinamiento social en población ecuatoriana 

2. CARRERAS 

 SICOLOGÍA CLÍNICA,  

3. MATRIZ, SEDE O EXTENSIÓN 

MATRIZ CUENCA 

B. INVESTIGADORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

4. PERSONAL DEL PROYECTO – DIRECTOR DE L PROYECYO 

Función en el proyecto DIRECTOR DEL PROYECTO 

Nombre, Cédula; Carrera; Unidad Académica; Sede o Extensión 

AUGUSTA CAMPOVERDE PESANTEZ ; 0102673720; PSICOLOGÍA CLÍNICA ;UNIDAD ACADÉMICA DE 
SALUD Y BIENESTAR; MATRIZ 

4.1. Publicaciones con ISSN en los últimos 5 años de más alto nivel y cuartil de la revista:  

Título del artículo,; revista; ISSN; volumen; número; año; DOI; cuartil 

neuropatía periférica de miembros inferiores en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, avft archivos 
venezolanos de farmacología y terapéutico; issn 079-6264; volumen 39; número 1; año 2020; DOI 
https://orcid.org/0000-0003-0653-8453; q3 

insatisfacción corporal en adolescentes de primero de bachillerato del colegio “herlinda toral” durante el 
periodo 2016-2017; Revista electrónica de psicología Iztacala; issn 1870-8420; Volumen 30; número 14; 
año 2019, DOI http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/61795; q5 

factores asociados a la capacidad de resiliencia de adolescentes seleccionados de la federación deportiva 
del Azuay, periodo 2016 – 2017, revista electrónica de psicología iztacala, issn 1870-8420, volumen 30, 
número 14; año 2019 DOI http://www.revistas.unam.mx/index.php; /repi/article/view/61795; q5 

 

femicidio y factores de riesgo asociados en personas privadas de la libertad del centro de rehabilitación 
social turi-cuenca, femicidio y factores de riesgo asociados en personas privadas de la libertad del centro 
de rehabilitación social turi-cuenca, enlace universitario, issn 1390-6976, vol 18; número 1; año 2019; 
DOI https://doi.org/10.33789/enlace.18.53; q3 
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tolerancia a la frustración en deportistas adolescentes seleccionados de la federación deportiva del azuay 
ante el fracaso en una competencia durante el año 2016-2017, revista electrónica de psicología iztacala, 
issn 1870-8420; volumen 30, número 13, año 2019, issn 1870-8420, DOI 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/61795,q5 

 

 

4.2. Libros y capítulos de libro en los últimos 5 años. 

Título del libro o capítulo de libro; editorial; ISBN; número; año; revisión de pares (SI-NO) 

FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA PARA PREVENIR RECAÍDAS EN PACIENTES ALCOHÓLICOS; 
editorial EDUNICA;ISBN 9789942972583;número 1;año 2016;revisión de pares SI 

DEPRESIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER DEL CUELLO UTERINO;editorial EDUNICA;ISBN 
9789942972880;número 1; año 2016;revisión de pares SI 

FORTALECIMIENTO DEL AUTOCONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LOS ENEATIPOS;editorial EDUNICA;ISBN 
9789942270016; número 1;año 2016;revisión de pares SI 

4.3. Proyectos de Investigación desarrolladas en los últimos cinco años de mayor relevancia: 

Nombre del proyecto; Institución; Monto financiado; fecha de inicio; fecha de culminación. 

ALTERACIONES BIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS EN NIÑOS DE O A 6 AÑOS EN LAS PARROQUIAS RURALES 
DEL CANTÓN CUENCA 2018; UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA; MONTO FINANCIADO 36.321,98; 
fecha inicio 3 enero del 2018; fecha culminación  3 enero del 2019. 

 

5. PERSONAL DEL PROYECTO – COLABORADORES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 

Función en el proyecto COLABORADORES UCACUE 

Nombre, Cédula; Carrera; Unidad Académica; Sede o Extensión 

Geovanny Genaro Revivan Ortiz; 0103687398; Carrera psicología clínica; Unidad Académica de salud y 
bienestar; sede matriz. 

Rafael  Gerardo Yanza Méndez; 0102504305; Carrera psicología clínica; Unidad Académica de salud y 
bienestar; sede matriz. 

Mónica del Carmen Tamayo Piedra; 0101266682; Carrera psicología clínica; Unidad Académica de salud 
y bienestar; sede matriz. 

Cesar Raul Méndez Carpio; 0102145596; Carrera psicología clínica; Unidad Académica de salud y 
bienestar; sede matriz. 

 

 

 

5.1. Publicaciones con ISSN en los últimos 5 años de más alto nivel y cuartil de la revista:  

Título del artículo,; revista; ISSN; volumen; número; año; DOI; cuartil 
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Geovanny  Revivan Ortiz; propiedades psicométricas de la escala de compromiso académico versión 
abreviada en estudiantes ecuatoriana; International Jordan Psycholo Col;  2077-2161;volumen 5;numero 
4;2015;javascript:void(0); q2. 

Rafael Gerardo Yanza Méndez; Femicidio y factores de riesgo asociados en personas privadas de la 
libertad del centro de rehabilitación social Turi-Cuenca;Enlace Universitario;1390-6976;volumen 
18,número 1,2019;https://doi.org/10.33789/enlace.18.53;q5. 

Mónica del Carmen Tamayo Piedra; Violencia psicológica en las mujeres de la provincia del 
Azuay;(REVISTA-LOCAL) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA;390-9754:numero 1;año 
2016;http://dspace.ucacue.edu.ec/handle/reducacue/6998;q5. 

Cesar Raul Méndez Carpio;Gestión de Información y Gestión de Comunicación en empresas que utilizan 
normas de comercio seguro;REVISTA SCIENTIFIC INDEXADA REDALYC;número 20; año 
2020;https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.16.1.20-39 OA;q4. 

 

5.2. Libros y capítulos de libro en los últimos 5 años. 

Título del libro o capítulo de libro; editorial; ISBN; número; año; revisión de pares (SI-NO) 

 

5.3. Proyectos de Investigación desarrolladas en los últimos cinco años de mayor relevancia: 

Nombre del proyecto; Institución; Monto financiado; fecha de inicio; fecha de culminación. 

 

 

6. PERSONAL DEL PROYECTO – COLABORADORES EXTERNOS 

Función en el proyecto COLABORADORES EXTERNOS 

Nombre, Institución 

HENRY CADENA POVEA; UNIVERSIDAD DEL NORTE. 

JUAN DIEGO CARPIO ESPINOZA; MINISTERIO DE SALUD. 

JULIA  ESPINEL GARCIA;UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI. 

SANDRA MOREIRA;UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 

6.1. Publicaciones con ISSN en los últimos 5 años de más alto nivel y cuartil de la revista:  

Título del artículo,; revista; ISSN; volumen; número; año; DOI; cuartil 

 

6.2. Libros y capítulos de libro en los últimos 5 años. 

Título del libro o capítulo de libro; editorial; ISBN; número; año; revisión de pares (SI-NO) 
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6.3. Proyectos de Investigación desarrolladas en los últimos cinco años de mayor relevancia: 

Nombre del proyecto; Institución; Monto financiado; fecha de inicio; fecha de culminación. 

 

C. ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

 

7. PERSONAL DEL PROYECTO – ESTUDIANTES 

Función en el proyecto ESTUDIANTES COLABORADORES EN EL PROYECTO 

Nombre; Cédula; Carrera; Unidad Académica; Sede o Extensión 

JUAN PABLO VIÑANZACA LÓPEZ;0105635072;PSICOLOGÍA CLÍNICA;POSGRADOS;MATRIZ. 

FANNY CAROLINA GUZMÁN DÍAZ;1400658637;PSICOLOGIA CLINICA;SALUD Y BIENESTAR;MATRIZ. 

JOSÉ ISMAEL DIAZ CABRERA ; 0350006359;PSICOLOGIA CLINICA;SALUD Y BIENESTAR;MATRIZ. 

 

 

 

 

D. CENTRO DE INVESTIGACIÓN INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS 

 

8. CENTRO Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Centro de Investigación CIITT 

Grupo de Investigación  SICOLOGÍA CLÍNICA,  

9. LÍNEA Y ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Para información sobre las líneas de investigación dirigirse al enlace  Líneas y Ámbitos de Investigación 
Institucionales, 

Línea de Investigación: Salud y Bienestar por Ciclo de Vida 
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Ámbito de Investigación: Promoción de la salud y prevención de enfermedades 

10. CAMPO, DISCIPLINA Y SUBDISCIPLINA UNESCO 

 

Código del campo y de la disciplina según UNESCO en el enlace SKOS 

Campo 61 Disciplina 6105 Sub disciplina 610599 

11. PROGRAMA: 

 

En caso de que el proyecto sea parte de un 
programa. 

 

12. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Duración del proyecto en meses 12 

13. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Monto total del financiamiento proyecto $ 0 

 

14. REQUIERE AVAL Y/O PERMISO DEL COMITÉ DE BIOÉTICA Y EL MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA 

NO 

Justificación: POR QUE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SE BASE EN LOS LINEAMIENTOS ÉTICOS 
DEONTOLÓGICOS DEL APA PARA LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS CON METODOLOGIA DE 
RECOLECCION DE DATOS EN LÍNEA (ENCUESTA) 

 

 

15. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

En base a los resultados obtenidos del ajuste del modelo predictivo atenuante  a la salud mental se 
considera que los resultados beneficiarán a: Psicólogos, médicos, y personal sanitario afín, investigadores, 
docentes y estudiantes; Ministerio de Salud Pública, entes gestores de salud mental, Universidades, y ONGs, 
vinculadas al ámbito de salud. 
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E. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

16. RESUMEN DEL PROYECTO 

El COVID 19 ha traído diversas alteraciones en el mundo, donde la salud mental se ha visto afectada. Esta 
investigación persigue el objetivo de determinar influencia del estrés, la procrastinación y las dificultades en 
la regulación emocional por el confinamiento social en población ecuatoriana. Se utilizará un estudio 
explicativo de diseño transversal estratificado bietápico tipo bola de nieve virtual, mediante encuesta en 
línea; la muestra será no probabilística, conformada por estudiantes y profesionales de las regiones del 
Ecuador, estratificados en cantidad de 200 personas, sumando un mínimo de mil; se utilizará como 
instrumentos, el Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ), la Escala de estrés percibido (PSS) y la Escala 
de Procrastinación Activa (EP). Los resultado esperados serán el perfil psicológico y sus diferencias 
relacionadas a cada región, la asociación entre los niveles de estrés con las dificultades en la regulación 
emocional, la influencia del confinamiento social en las áreas relacionadas a la procrastinación y dificultades 
de la regulación emocional, incidencia del tiempo de confinamiento social sobre la procrastinación y los 
niveles de estrés, así como un modelo predictivo estructurado del estrés desde la incidencia del aislamiento 
social. Las conclusiones serán emitidas, una vez se haya realizado el estudio 

17. PALBARAS CLAVES 

Estrés, aislamiento social, procrastinación, regulación emocional, COVID-19 

18. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 El COVID 19 ha traído diversas alteraciones en el mundo, donde la salud mental se ha visto afectada; a pesar 
de ser un virus nuevo, se ha encontrado una variedad de estudios que evidencian esta problemática, se ha 
hecho hincapié de investigarlo, así lo manifiestan (Camacho-Cardenosa et al., 2020; Huarcaya-Victoria, 2020) 
enfatizan la relevancia de investigar la salud mental en la población en el contexto actual de confinamiento. 
Esto nos demuestra que el confinamiento social en nuestro país ha desencadeno estrés, la procrastinación y 
las dificultades en la regulación emocional, puesto que las mismas traerán síntomas negativos en la población.  

El presente proyecto asume como finalidad el estudiar al estrés, la procrastinación y la regulación emocional 
influenciado por el confinamiento social a causa del COVID-19 en la población ecuatoriana. La importancia 
del estudio se debe a que la pandemia a causa del COVID-19 ha provocado un impacto psicológico en las 
personas que han debido quedarse en casa confinadas. Hay ciertos sentimientos y reacciones por los que 
todos podemos pasar: miedo, incertidumbre, indefensión, tristeza, aburrimiento, desidia, nerviosismo o 
frustración. Todas ellas, reacciones normales y esperadas en estos momentos. En mayor o menor medida, 
durante esta cuarentena estamos sintiendo estas emociones, para ello, la investigación que se pretende 
desarrollar se centra en tres variables indispensables como son el Estrés percibido, la Procrastinación 
académica y la Regulación emocional que son indispensables para conocer el grado de influencia que 
presentan a causa del Confinamiento social en la población ecuatoriana. También, es conveniente llevar a 
cabo la investigación, ya que nos permitirá corroborar con la información obtenida de otras investigaciones 
previas al estudio. Los beneficiarios directos serán el sistema familiar, las instituciones educativas, los y las 
estudiantes universitarios y la población en general.  

Impacto científico: El estrés, la procrastinación y la regulación emocional influenciado por el confinamiento 
social a causa del COVID-19  es considerado una cuestión de salud pública por el impacto a nivel local nacional 
y  mundial. Las investigaciones en torno al tema siempre tendrán un aporte científico porque nos permitirá 
la construcción de modelos predictivos estructurados del estrés, desde la exploratoria de variables 
inherentes al confinamiento social.  

Impacto social: La investigación tendrá relevancia social, porque al conocer las problemáticas podremos 
proponer un modelo predictivo estructurado del estrés, desde la exploratoria de variables inherentes al 
confinamiento social y atender a las necesidades de los grupos más vulnerables. 
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19. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

A finales de 2019, en Wuhan, China,  se inicia una serie de investigaciones, debido a un nuevo virus patógeno 
denominado  'COVID-19 (Palacios, 2020), el cual  provoca brotes de  neumonía (Hui et al., 2020; Read et al., 
2020) en los individuos que la padecen y ha sido declarada como pandemia por la  Organización Mundial de 
la Salud, (OMS) (2020), determinado que los murciélagos son el reservorio del virus, siendo trasferido a la 
humanidad y situándose como huésped (Fong et al., 2020)  esparciéndose de manera masiva alrededor de 
todo el mundo, provocando una crisis social, económica, y sanitaria en todas las naciones, donde se tuvieron 
que optar por rigurosos mecanismos de prevención como el confinamiento social  para reducir el riesgo  de 
contagios   (Rajkumar, 2020).  

Córdova-Lepe et al. (2020) manifiestan que la evolución del número de casos COVID-19  se estima en más de 
100 mil casos en 120 días, permitiendo establecer  modelos de predictibilidad de la  prevalencia.   Hallal et al. 
(2020) presentan números aproximados de 1,700,000  personas infectadas hasta el 11 de abril, sin embargo, 
manifiestan que no son datos reales, ya que no se cuenta con reportes de personas con sintomatología breve, 
o asintomáticas. Por otra parte, Ruíz Moruno et al. (2020)  describen  las características clínicas y 
epidemiológicas de los pacientes afectados en un hospital de Toledo, España;  en donde la prevalencia  fue 
del 12,2%, con una incidencia acumulada del 8,2%.  De esta manera, se observa la evolución y crecimiento 
del contagio. 

Diversos autores (Camacho-Cardenosa et al., 2020;  Huarcaya-Victoria, 2020) enfatizan la relevancia de 
investigar la salud mental en la población en el contexto actual de confinamiento, en el cual, según Rajkumar 
(2020) se destaca como un factor estresor en la población  provocando malestar emocional; también se 
observa una amplia vulnerabilidad psicológica, determinando la presencia de psicopatologías, tales como 
ansiedad, estrés y depresión (Alkhamees et al., 2020; Becerra-García et al., 2020; Horesh, 2020; Wang et al., 
2019),  de la misma forma, se evidencian en los profesionales de la salud, que se encuentran  en atención 
(Astrês, 2020;  Samaniego et al., 2020). Holmes (2020) expresa que el impacto en la población dependerá de 
diferencias individuales como la capacidad de resiliencia y adaptación a los cambios de hábitos y rutinas.  

Dentro de la salud mental en contexto de confinamiento, se observa que se han investigado diversas 
psicopatologías; sin embargo, variables como la regulación emocional, el estrés y la procrastinación, también 
deberían analizarse, de esta manera, convirtiéndose en el objetivo de este estudio.  

Según lo manifiestan Espinosa-Castro et al. (2020) el estrés es aquel proceso de caractér biopsicológico, que 
se genera cuando una persona percibe una situación o acontecimiento como amenazante o desbordante, 
llegando a perturban el equilibrio emocional del individuo. Ozamiz-Etxebarria et al. (2020) expresan que la 
situación de confinamiento, ha generado, niveles altos de estrés, los cuales, eran bajos al inicio de la pandemia; 
sin embargo, se ha observado que se han ido incrementando al pasar el tiempo.  Se ha observado, la asociación 
entre el estrés percibido y la conducta procrastinadora (Bernecker  & Job, 2020; Malik  & Ashraf, (2019); 
Preet & Ahluwalia,  2019; Sirois et al., 2019). Khalid et al. (2019) plantean que la procrastinación induce el 
estrés y más aún en la edad adulta.  

La procrastinación, en pensamiento de Alegre-Bravo y Benavente-Dondo (2020), es entendida como la 
ausencia de autorregulación en el desempeño de la persona y una tendencia en el comportamiento a posponer 
lo que es necesario para alcanzar una meta. Autores como Palacios-Garay et al. (2020), y Villafuerte (2020), 
encuentran relación entre procrastinación y el estrés en población académica confinados debido a la 
pandemia.  

Dentro de los modelos de procrastinación, se encuentran estudios de la teoría de reducción de demora, en 
donde Zentall,  (2020) con un experimento en palomas, sugieren que la procrastinación puede ser apoyada 
por el refuerzo condicionado al completar una tarea cercana a la fecha límite. Por otro lado, Sederlund, et al. 
(2020), analiza el modelo adaptativo de procrastinación, en donde la misma, en estado desadaptativo se 
asoció consistentemente con el perfeccionismo desadaptativo, evidenciando un modelo unidimensional de 
procrastinación. También Zhou,  (2018), manifiesta que los diferentes tipos de rasgos de personalidad 
desempeñan roles diferentes en la procrastinación activa y pasiva.  

Bonet, et al. (2020), expresan que la regulación emocional (RE) es conocida como la capacidad para evaluar 
y modificar las reacciones emocionales con la finalidad de conseguir un objetivo deseado. En las 
investigaciones realizadas por Parrado-González y León-Jariego (2020), se concluyen que el hecho de 
afrontar las consecuencias de la pandemia tales como convivir con personas de riesgo y vivenciar los efectos 
económicos negativos de la crisis, elevaron el malestar emocional. De la misma manera, Petzold et al. (2020), 
expresan que la normalización de las emociones fuertes y el estrés, el cumplimiento de las necesidades 
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básicas, el apoyo psicosocial, la comunicación clara y la distribución de tareas, parecen ser medidas adecuadas 
para la RE y bienestar de la salud mental, en este contexto de confinamiento.  

Por otra parte, múltiples estudios (Chung et al., 2020;  Joda et al., 2018; Pollack  y Herres, 2020) manifiestan 
la relación existente entre la falta de RE y la procrastinación, mientras que Chen, et al. (2020) manifiestan el 
papel predictivo de la ausencia de la RE hacia la procrastinación. De acuerdo con Eckert, et al. (2016), la 
capacidad de modificar las emociones aversivas a través de la RE, reduce la postergación posterior y de la 
misma manera,  la postergación afecta la capacidad posterior de tolerar las emociones aversivas; es así que 
para superar la postergación, se deben considerar estrategias centradas en la RE. Wypych, et al. (2018), a 
través de modelado de ecuaciones estructurales, explica que la procrastinación puede servir como una 
estrategia de RE a corto plazo. 

 

 

20. OBJETIVOS 

Determinar  Influencia del Estrés, la procrastinación y las dificultades en la regulación emocional por el 
confinamiento social en población ecuatoriana a través  

de un modelo predictivo. 

21. ESPECÍFICOS 

1. Determinar el perfil psicológico y sus diferencias relacionadas a cada región ecuatoriana. 

 

2. Conocer el grado de asociación del estrés y las dificultades en la regulación emocional en la población de 
estudio. 

 

3. Evaluar el papel influenciador del confinamiento social, la procrastinación y las dificultades de la regulación 
emocional sobre el estrés. 

 

4. Analizar si el tiempo de confinamiento social acuta como variable de confusión entre procrastinación y 
estrés. 

 

5. Proponer un modelo predictivo estructurado del estrés, desde la exploratoria de variables inherentes al 
aislamiento social. 

 

22. MARCO METODOLÓGICO 

MÉTODO 

Diseño: Estudio explicativo de diseño transversal estratificado bietápico tipo “bola de nieve virtual” mediante 
encuesta en línea. 

Participantes: Se contará con una muestra no probabilística, conformada por participantes estudiantes de 
diversas regiones ecuatorianas y personal funcionario-sanitario del Ministerio de Salud Pública del Ecuador; 
referidos al sexto mes de pandemia de COVID-19.  

Se estima un mínimo aceptable >1000 participantes para el cumplimiento de estimación y cálculo de 
parámetros estadísticos para los objetivos propuestos por la totalidad de la población de estudio (200 
participantes por cada estrato), muestra subdividida equiparadamente entre las cinco regiones investigadas 
(Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra y Machala). 

Instrumentos:  
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Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ; Gross y John, 2003). Cuestionario que consta de 10 ítems en los 
que el sujeto debe expresar su grado de acuerdo en referencia a como suele regular sus emociones. El 
participante contesta según una escala Likert de siete puntos, que varía entre 1 («completamente en 
desacuerdo») y 7 («completamente de acuerdo»). El primer factor recoge las puntuaciones que evalúan la 
reevaluación cognitiva. El segundo de los factores hace referencia a la supresión emocional. Los autores de la 
escala original obtuvieron unos índices de fiabilidad alfa de Cronbach de .79 para la escala de reevaluación 
cognitiva y .73 para la de supresión. 

Escala de estrés percibido (PSS; Cohen et al., 1983). El nivel de estrés percibido se evaluará mediante la escala 
PSS. Esta escala es un instrumento de autoinforme que evalúa el nivel de estrés percibido durante el último 
mes y consta de 14 ítems con una escala de respuesta de 5 puntos (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 = de vez en 
cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a menudo). El puntaje total del PSS se obtiene al revertir los puntajes de los 
ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 (de la siguiente manera: 0 = 4, 1 = 3, 2 = 2, 3 = 1, y 4 = 0) y posteriormente sumando 
las puntuaciones de 14 ítems. Una puntuación más alta indica un mayor nivel de estrés percibido. Los ítems 
de escala son fáciles de entender y las alternativas de respuesta son fáciles de marcar. Los autores de la escala 
original obtuvieron unos índices de fiabilidad alfa de Cronbach de .81. 

Escala de procrastinación activa (EP; Choin y Moran, 2009) es una escala de 16 ítems, basada en componentes 
cognitivos, afectivos y conductuales que son dimensiones subyacentes de la construcción de procrastinación 
activa. Es una escala de tipo Likert de 7 puntos con un formato de respuesta que varía de 1 (nada cierto) a 7 
(muy cierto). El puntaje varía de 16 a 112. Hay cuatro ítems que están redactados positivamente y con 
puntajes positivos, mientras que doce ítems están redactados negativamente y requieren reversa. La escala 
original presenta buen índice de fiabilidad alfa de Cronbach de .88. 

Cuestionario sociodemográfico y sociosanitario. Conformado por una encuesta breve de respuesta 
estructurada y cerrada que contiene preguntas sociodemográficas (edad, género, estado civil, nivel 
instrucción, tipo de trabajo, horas de teletrabajo continuo, días de confinamiento, número de personas con 
quien convive la cuarenta) y sociosanitarias (presencia de sintomatología o diagnóstico COVID-19, presencia 
de algún familiar o persona cercana con COVID-19 y conocimiento sanitarios referidos a los signos y síntomas 
del COVID-19).  

Procedimiento.  

Previa autorización ética del consejo de investigación académica por parte de: Universidad Central de Quito, 
Universidad Santiago de Guayaquil, Universidad Técnica de Ibarra, Universidad Técnica de Machala y 
Universidad Católica de Cuenca. En conjunto con la autorización oficial para recolección de información en 
línea al personal Sanitario y Funcionario del Ministerio de Salud Pública del Ecuador apara la 
correspondencia de datos institucionales sanitarios y universitarios; Se remitirá por correo electrónico una 
encuesta online voluntaria, realizada en Google Drive™ (https://forms), a todos los participantes 
correspondientes al programa, solicitando cumplimentar una encuesta (Anexo I) y reenviar la dirección URL 
a dos personas ajenas al programa “bola de nieve virtual” mediante cualquier plataforma de comunicación 
red social (WhatsApp, Facebook, Instagram). Para este proceso el participante deberá haber leído y aceptado 
su consentimiento informado. Los criterios de inclusión en el estudio serán determinados por las 
características globales selección muestral estratificada.      

La gestión de dados virtuales se programará con intención de excluir encuestas con múltiples entradas del 
mismo individuo, respuestas de centros extranjeros o de miembros del mismo centro hospitalario o 
universitario, dando prioridad a la primera respuesta recibida.  

Análisis de datos:  

Luego de proceso de imputación de datos faltantes y la recreación de matriz de datos finales. Previo a los 
cálculos desarrollados para el cumplimiento de objetivos propuestos, se analizarán los cumplimientos de 
supuestos de: normalidad univariada y multivariada, homocedasticidad, colinealidad e independencia de 
datos; para su estimador correspondiente.  

Para la determinación de los objetivos utilizarán pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales con un 95% 
de Intervalo de confianza (correlación, test de Kruskal-Wallis, análisis de la homogeneidad de varianza, 
ANOVA oneway, MANCOVA, análisis factorial, regresión múltiple, SEM invarianza multigrupo). 

Los programas computacionales utilizados para este proyecto serán: software SPSS licencia comercial 
autorizada por el Laboratorio de Psicometría del Centro de Innovación, Investigación y Transferencia de 
Tecnología (CITT) de la Universidad Católica de Cuenca y el software libre R. Outputs de ambos programas 
versión para Windows. 
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F. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

23. CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA PROPUESTA 

Resguardos éticos 

El presente proyecto está fundamentado en el código deontológico y bioético de la APA 
(http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx) en relación con los estándares éticos de investigación y 
publicación; y la última declaración Helsinki para la investigación en seres humanos dentro del entrono 
sanitario. Por lo que consolida los siguientes puntos: 1. aprobación institucional; 2. El consentimiento 
informado (ver numerales 3.10 del código de la ética de la APA); 3. Buen trato a participantes y ausencia de 
incentivos por participación en la investigación; 4. Ausencia de engaño en la investigación; 5. 
Retroalimentación a los participantes sobre la investigación en línea; 6. Ausencia de modificación de 
resultados de los datos en la investigación; 7. Ausencia de Plagio en la investigación; 8. Ausencia de conflicto 
de interés por parte de los autores y colaboradores.  

 

24. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Todos estos resultados están enfocados en aportar el cuidado de la salud mental desde el trabajo con la 
colectividad que potencia la IES. Se propone como Universidad Católica de Cuenca, los siguientes mecanismos 
generales, para realizar la evaluación del proyecto, después de al menos 1 año de ejecutado el proyecto, en 
base a los indicadores establecidos en la matriz del marco lógico / en los objetivos de la investigación. 

 

- Estudiar el informe de resultados por región e implementación del modelo predictivo de acuerdo con 
los objetivos y los componentes del proyecto. 

 

- Establecer una base de datos por regiones como indicador cuantificable sobre la incidencia en el 
estado de salud mental. 

 

- Establecer un proceso de coordinación interinstitucional a fin de evaluar y mejorar los resultados del 
proyecto a través de la gestión universitaria y por tanto mejorar los impactos de este en la sociedad. 

 

- Determinar el mecanismo para realizar las tareas de seguimiento a los impactos logrados con la 
aplicación de los resultados en las áreas de vinculación, prácticas pre-profesionales y promoción del 
desarrollo regional y nacional. 

Por tal razón el presente estudio nos permitirá, realizar un levantamiento psicológico con el fin de potenciar 
la salud mental de sus integrantes, y empezar a generar un espacio promotor del cuidado de la salud mental. 

 

a. Beneficiarios directos. Diferentes regiones a nivel país 

b. Beneficiarios indirectos. La población en general. 
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Impacto social. El apoyo psicológico es una estrategia que permite a la Universidad como institución de 
educación superior consolidar sus funciones de servicio social, aumentando su contribución al desarrollo 
conjunto del sistema educativo y brindando igualdad de acceso y oportunidades en un marco de libertad y 
pluralismo ideológico de mutuo respeto multicultural, articulándose y respondiendo además a los problemas 
y necesidades de la sociedad con la perspectiva de desarrollo de competencias y actitudes para enfrentar los 
restos de la sociedad en constante cambio. 

 

Impacto desarrollo humano. La psicoeducación, en respuesta al reto de la sociedad de tener un sentido 
permanente, pertinente y a la medida de las necesidades de la sociedad e independientemente del tiempo y 
del espacio. Una metodología educativa basada en la prevención cuya dinámica se expresa además por medio 
de alianzas, comunidades discursivas locales, nacionales e internacionales y organizaciones acordes con el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento y los procesos de globalización. 

 

25. TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Transferencia tecnológica mediante la divulgación por artículos de publicación periódica:  PLoS ONE, 
Frontiers in Psychology, Wiley, Elsevier. 
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