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RESUMEN 

El presente artículo tiene como finalidad determinar si el confinamiento social para prevenir la 

propagación de los contagios de la COVID-19 tiene influencia en los efectos psicológicos en los 

trabajadores de la municipalidad distrital La Punta, 2022. En el estudio se empleó el diseño de 

investigación de tipo descriptivo – correlacional, no experimental - transversal. La población 

estuvo constituida por 227 trabajadores de la municipalidad distrital La Punta, la muestra estuvo 

compuesta por 142 trabajadores y el muestreo es de tipo no probabilístico intencional. Los 

resultados señalaron lo siguiente: que la variable independiente confinamiento social influye 

significativamente en un 44,80% en la variable dependiente efectos psicológicos 
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Social confinement in the psychological effects of covid-19  

in municipal workers, Callao - Peru 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine whether social confinement to prevent the spread 

of COVID-19 has an influence on the psychological effects on the workers of the District 

Municipality of La Punta, 2022. The study used a descriptive-correlational, non-experimental, 

cross-sectional research design. The population consisted of 227 workers of the District 

Municipality of La Punta, the sample contained 142 workers and the sampling was of an 

intentional non-probabilistic type. The results indicated the following: that the independent 

variable social confinement significantly influences the dependent variable psychological effects 

by 44.80%; 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que apareció la pandemia generada por la COVID-19 en Wuhan – China, ha 

generado preocupación en las autoridades de los países del mundo ya que no solo afectó 

la salud sino también la economía, la educación, etc. La COVID-19 es una enfermedad 

causada por el Virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo-2 (SARS -CoV-2) que afectó 

a la población provocando crisis en los sectores de la salud y la economía. La crisis en el 

sector salud conllevó que las personas pierdan algún familiar a causa del virus, generando 

preocupación, miedo e incertidumbre en la población; asimismo, la implementación de 

políticas públicas como el confinamiento para detener el contagio ha producido 

problemas en la salud emocional en la población puesto que tenían que permanecer 

encerrados sin poder ver a sus familiares, parientes o amigos o no poder despedirse de 

algún familiar o amigo que ha fallecido.  

Debido a la rápida propagación de la COVID-19 por el mundo la Organización Mundial de 

Salud en adelante la (OMS) declaró pandemia el 11 de marzo del 2020. Finalizando el año 

2022, después de haber transcurrido casi tres años desde su inicio, diversos países se 

encuentran en proceso de reactivación de sus economías, mejoramiento de la salud física 

y mental. En lo que respecta al ámbito internacional la Organización Panamericana de la 

Salud (2022) señaló que en 26 países se evaluó el impacto de la salud mental del personal 

del sector salud a consecuencia de la COVID-19, lo cual afectó a las relaciones sociales, 

laborales, familiares e individuales evidenciado la existencia de elevadas tasas de 

síntomas depresivos, malestar psicológico e incluso ideas suicidas. También señalaron 

que el 22.0% del personal de salud presentaron síntomas depresivos. Venezuela fue el 

país con el índice más bajo de depresión 13,0%, mientras que Chile presentó un mayor 

índice de depresión ascendente al 36,7%, Brasil 13.0%, Guatemala 10.2% y Colombia 

10.1%. Los índices de depresión de los demás países oscilaron entre 6,2% y 9,6%. Por otro 

lado, el personal de salud de 11 países que participaron en el estudio reportó la presencia 

de ideación suicida.  

En lo que respecta a la realidad problemática local, en la Municipalidad Distrital de La 

Punta Callao existe un total de 227 trabajadores de los cuales presentaron problemas de 

salud mental durante el confinamiento social debido al contagio de la COVID-19. La 

Unidad de Recursos Humanos, a inicios del año 2022 realizó exámenes médicos 

ocupacionales con la finalidad determinar el estado de salud de 151 trabajadores que 
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realizan trabajos operativos (seguridad ciudadana, limpieza pública, áreas verdes, 

servicios generales), etc. hallando, según el informe del médico ocupacional que evaluó 

los resultados médicos, que 131 trabajadores que significa el 86.75% han sufrido 

problemas emocionales muy fuertes (estrés, ansiedad, depresión, entre otros) causado 

por la pérdida de seres queridos o miedo a la muerte a consecuencia de haber contraído 

el virus, ya que constantemente solicitaron permiso para recibir atención psicológica en 

diversos centros asistenciales. 

Frente esta situación para reflexionar sobre las medidas del gobierno frente a la 

emergencia sanitaria fue necesaria plantear la siguiente pregunta para la presente 

investigación  

 ¿Cuál es la influencia del confinamiento social en los efectos psicológicos de la COVID-

19 en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de La Punta Callao, 2022?  

Además, para resolver esta pregunta se plantearon tres problemas específicos: (a) ¿Cuál 

es la influencia de la dimensión social en los efectos psicológicos de la COVID-19?, (b) 

¿Cuál es la influencia de la dimensión política en los efectos psicológicos de la COVID-19?, 

(c) ¿Cuál es la influencia de la dimensión económica en los efectos psicológicos de la 

COVID-19? 

Justificación teórica, permitió estudiar la realidad problemática que involucra el 

confinamiento social en los efectos psicológicos que servirá como base para profundizar 

en futuras investigaciones. Justificación práctica, el presente estudio se justifica porque 

identificó la principal problemática que ha producido el confinamiento social en los 

efectos psicológicos, lo cual permitirá la elaboración política, programas y/o planes de 

mejora de la salud mental con el fin de ayudaren la solución de la problemática 

identificada, brindando propuesta de solución, además, permite desarrollar acciones 

para revertir la problemática generada por el confinamiento social a los trabajadores 

ediles. Justificación Metodológica, el estudio brindará un aporte importante al 

conocimiento metodológico en la investigación; ya que, los instrumentos fueron 

elaborados considerando la escala de Likert y sometidos a la evaluación de expertos y la 

prueba de confiabilidad.  

Por el ello la presente investigación se planteó los objetivos que se clasifican en general 

y específicos, es así como el principal objetivo es: Determinar la influencia del 

confinamiento social en los efectos psicológicos de la COVID-19 en los trabajadores de la 
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Municipalidad Distrital de La Punta Callao, 2022. Asimismo, se planteó los siguientes 

objetivos específicos: (a) Determinar la influencia de la dimensión social en los efectos 

psicológicos de la COVID-19; (b) Determinar la influencia de la dimensión política en los 

efectos psicológicos de la COVID-19; (c) Determinar la influencia de la dimensión 

económica en los efectos psicológicos de la COVID-19. 

En este estudio se planteó la siguiente hipótesis general: el confinamiento social  influye 

significativamente en los efectos los efectos psicológicos de la COVID-19 en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de La Punta  Callao, 2022 y como hipótesis  

específicas se tiene (a) la dimensión social influye significativamente en los efectos 

psicológicos de la COVID-19;  (b) a dimensión política influye significativamente en los 

efectos psicológicos de la COVID-19; (c) la dimensión económica influye 

significativamente en los efectos psicológicos de la COVID-19. 

Se consultaron trabajos de investigación de artículos científicos, tanto nacionales como 

internacionales. 

Entre los antecedentes nacionales tenemos: Guevara et al., (2022) concluyeron que  320 

estudiantes de la Universidad Nacional del Perú, cuyos resultados revelaron que respecto 

a dimensión social el 66.0% de la población estudiada acudió a establecimientos de salud, 

teniendo dificultades para el acceso a los servicios de salud; en la dimensión económica 

el 57.0% de su economía familiar fue muy afectada obligándolos a buscar otros trabajos, 

en cuanto a la formación académica más del 70.0% de estudiantes manifestaron 

problemas en la red e insuficiencia tecnológica dificultando la conexión a plataformas 

virtuales. La situación a causa de la COVID-19 conllevó que la población estudiada fuera 

afectada psicológicamente manifestando el 15.0% niveles de estrés, 25.0% niveles de 

ansiedad; estos efectos psicológicos, la precariedad laboral y económica. 

En la misma línea Flores & Maraví (2021) estudiaron la actitud sociocultural en el 

confinamiento de la COVID-19 de los estudiantes de una Universidad Nacional del Perú 

concluyendo que la actitud sociocultural es una actitud negativa e indiferente frente a los 

peligros que la pandemia y el confinamiento ha generado. Asimismo, Virto et al., (2021) 

en su estudio realizado a estudiantes y docentes universitarios de la ciudad del Cuzco–

Perú, a partir de sus resultados determinaron que el 20.7% de la población encuestada 

sufrieron de ansiedad, el 18.1% tenían depresión y el 15.0% estrés, presentándose esta 

problemática de salud mental durante el confinamiento social provocada por la COVID-
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19. Otro estudio similar fue de Sondor, et al.,(2021) quienes en su investigación realizada 

a estudiantes de enfermería de Lima Metropolitana, concluyó que el 52.30 % ha tenido 

efectos psicológicos normal, el 19.80% moderado, el 10.50% leve, 9.30 % 

extremadamente severo y 08.10% severo y lo que corresponde a las dimensiones 

predomino que el 50.00% ha tenido depresión, el 43.00 % ansiedad el 65.10% estrés. 

Por su parte Huarcaya (2020) afirma que desde fines del 2019 se han reportado casi 

medio millón de casos de personas contagiadas con el virus que genera la COVID-19. 

Debido al rápido incremento de casos de contagio y decesos suscitados en la ciudadanía, 

el personal médico y asistencial experimentaron problemas de índole psicológicos como: 

depresión, estrés y ansiedad. El MINSA (2021) refirió que los pacientes con problemas de 

salud mental mayores de 18 años durante el confinamiento social en el Perú, ha tenido 

como resultado que el 13.10% de los encuestados presentaron que han tenido ideas o 

pensamientos suicidas, el 34.90% de depresión con un nivel moderado a severo. Con 

respecto al acceso a servicios de salud para tratarse sobre la salud mental un 60.00% de 

los encuestados han tenido dificultades para ser atendidos en un centro asistencial. Por 

otro lado Mejía et al.,(2019) concluyeron que  las causas y consecuencias de los 

accidentes laborales de los trabajadores de catorce ciudades del Perú,  del total de 1772 

trabajadores han tenido incidentes laborales, el 66.0% causados por distracción del 

propio trabajador, el 44.0% por falta de señalización en las zonas de peligro, todo ello ha 

traído consigo  debido a las repercusiones graves de los trabajadores, sus familias y 

empleador  existiendo consecuencias en su salud física y psicológica  debido  a la 

preocupación y el estrés generando grandes pérdidas económicas  en las empresas 

privadas e instituciones públicas a causa de la pandemia. 

Entre los antecedentes internacionales tenemos:  Amagua, et al (2022) en su investigación 

realizada a 518 personas de la población ecuatoriana obtuvo resultados que 

determinaron que el 64,70% de los encuestados fueron diagnosticados con COVID-19, el 

52,40% han tenido emociones negativas, el 27,7% han sido poco afectados y el 10,10% 

casi siempre se han sentido incapaz de controlar las cosas importantes de su vida por la 

pandemia. Las personas contagiadas con la COVID-19, han tenido estados emocionales 

negativos de estrés, depresión y ansiedad, en un mayor porcentaje ha ocurrido a 

consecuencia del confinamiento social.  Arch-Tirado et. al (2022) en su investigación 

consideraron a las personas económicamente activas quienes contaron con ingresos 
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económicos fijos, de los cuales el 50.00% de los encuestados manifestaron haber sido 

afectados en su economía a causa de la COVID-19. Esta situación ha conllevado a tener 

múltiples efectos Psicológicos como el 22.70% de los encuestado que refirieron ser 

fumadores, el 47.00% consumidores de alcohol, el 2.00% consumidores de drogas, el 

10.50% indicaron ser diabéticos, el 11.04% eran hipertensos y el 1.4 padecieron de 

cardiopatías. 

Por otro lado García et al., (2022) identificaron trastornos emocionales provocados por 

la COVID-19 y el confinamiento en alumnos universitarios,  manifestando que el 85.0 % 

ha tenido dificultades para dormir (como dificultad para conciliar el sueño, sueño 

inquieto, sueño interrumpido, despertar temprano), seguido del 83.0 % que dijo sentirse 

deprimido, pesimista y desesperanzado, asimismo,  el 74.0 % de los estudiantes 

reportaron dolores de cuello y cabeza (sabiendo que esto era un síntoma físico, no 

relacionado con una condición médica); por otra parte,  el 68.00% de los estudiantes 

dijeron que temen perder a un ser querido por COVID-19 y el 65% manifestaron que 

tenían dificultad para concentrarse. En particular, el 48.0% de los estudiantes informó 

haber experimentado ataques de pánico y ansiedad, el 46.0 % informó sentimientos de 

inseguridad, seguido por el 34.0% manifestó que había sufrido sentimientos de agresión. 

La respuesta alarmante fue de un estudiante que indico haber intentado suicidarse como 

resultado del COVID-19 y el encierro. 

La adecuada identificación y oportuno tratamiento de estos estados emocionales 

pudieron reducir el impacto psicológico que el virus de la COVID-19 ha generado en la 

afectación del estado emocional de la población durante la pandemia, evidenciándose en 

mayor porcentaje el grado de depresión y ansiedad (Galindo-Vázquez et al.,2020). Por su 

parte Khanna et. al. (2020) en su investigación identificaron que el 52.8% mostró el 

impacto en su actividad laboral y profesional, el 37.0% ha tenido problemas económicos. 

De igual manera midió los efectos psicológicos durante el confinamiento social teniendo 

como resultado que el 33.00% tenía bajo nivel de depresión, el 21.40% nivel moderado y 

el 4.30% nivel severo de depresión encontrando que los efectos depresivos se habían 

producido en los jóvenes. Pérez-Cano et al., (2020) desarrollaron un estudio en la ciudad 

de México cuyo objetivo fue comprobar los estados emocionales estrés, depresión y 

ansiedad en la población a consecuencia de la COVID-19, llegando a la siguiente 

conclusión:  el 41,3% de personas de presentaron depresión, el 40.0% ansiedad y el 30% 
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evidencio el grado de estrés. De los ciudadanos que presentaron ansiedad, el 18.6% 

evidenció estrés moderado o depresión, lo que permitió demostrar indicadores 

emocionales causados por la COVID-19 de un aproximado del 50.0% de la población 

estudiada.  

Fundamentos teóricos de la variable confinamiento social. 

Respecto a la variable del confinamiento social, según la Resolución Ministerial N° 186-

2020-MINSA (2020) ha precisado que el confinamiento social como el procedimiento a 

seguir de una persona sin síntomas, restringiendo el desplazamiento fuera de su vivienda 

independientemente de las pruebas de laboratorio. En relación a la Covid-19, otros 

estudios especializados sobre el impacto que el confinamiento social viene generado en 

el aspecto psicológico de la ciudadanía durante la cuarentena es la crisis de ansiedad de 

pánico, insomnio, desilusión e irritación (Khan, et. al., 2020). En la misma línea lo señalado 

en la Resolución Ministerial Nº. 239-2020-MINSA, ha definido al confinamiento social 

como un procedimiento que el trabajador sin sintomatología de COVID-19, se le haya 

restringido su desplazamiento fuera de su hogar por el periodo que el gobierno estableció 

como medida con la finalidad de prevenir el contagio del virus a nivel nacional. En lo que 

respecta a los estudios realizado a la realidad nacional de nuestro país, para Galán et al., 

(2020) refirieron que Colegio Médico del Perú, determinó que el Estado de Emergencia 

Sanitaria Nacional por la difícil situación sanitaria afectó la vida de la población peruana 

a causa de la pandemia, estableciendo al confinamiento social obligatorio como la más 

importante medida para contener la propagación de la COVID 19 junto a otras medidas 

socioeconómicas. Las Políticas Públicas del Sector Salud del Perú determinó que las 

primeras semanas de la cuarentena ha reducido la propagación del virus en un 54.0%, sin 

embargo, empezó a incrementarse los efectos sociales y económicos en forma perjudicial 

(Gonzales et al., 2020). 

Por su parte Fernández (2020) manifestó que el confinamiento social a causa de la 

pandemia fue escuchado y comprendido por la mayoría de la población; sin embargo, no 

ha sido respetado a cabalidad debido a las precariedades económicas de las familias y  

Lozano (2020) percibió que el contexto de confinamiento social tuvo efectos psicológicos 

en la población, siendo de moderado a severo en un 53.80% de la población, en un 

28.80% síntomas ansiosos, en un 16.50% presentó problemas depresivos, y en un 8,1% 

se evidencio síntomas estrés. Algo semejante ocurrió con el distanciamiento social que 
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ha sido comprendido pero no ha sido respetado como se esperaba (Urzúa, 2020). 

Respecto a la dimensión social, el confinamiento social ha reducido el riesgo de 

contagiarse o contagiar a los demás, trayendo consigo el impacto psicológico en su 

mayoría efectos negativos en la población, generando indicios de estrés, irritación y 

confusión (Brooks et al., 2020). Según Ordóñez (2020) diversas municipalidades de 

México intervinieron en campos de acción para mitigar la problemática social, 

económica, política y educativa tomando medidas drásticas vinculadas a la pandemia y al 

confinamiento social a través del cumplimiento de las restricciones sanitarias orientadas 

a prevención de contagio de la COVID -19., generando muchos problemas en la salud 

mental como el estrés, siendo este efecto el de mayor incidencia en las personas. 

Respecto a la dimensión política, Hernández et al., (2022) en su investigación sobre las 

políticas públicas municipales que fueron implementadas para enfrentar la COVID-19 en 

los estados de Michoacán en México, obtuvo resultados que se orientaron a la ejecución 

de las políticas regulatorias tales como  regulación y suspensión de actividades de los 

establecimientos privados y públicos cuyas actividades estaban orientados a la vigilancia 

y verificación de centros comerciales, determinando que estas políticas afectaron la 

economía de la población durante el confinamiento social. De manera similar Mora 

(2021) estudió las políticas a nivel mundial originadas durante la pandemia causada por 

la COVID 19, lo cual ha generado muchos debates debido a la crisis sanitaria en lo que 

respecta a las dimensiones políticas, económicas y culturales, las cuales concluyeron que 

no han sido eficaces para afrontar este nuevo problema de la sociedad global en vez de 

buscar la soluciones a no propagación del virus de la COVID-19. 

Por otro lado, la crisis económica provocada a consecuencia de la pandemia agudizó la 

precariedad de la situación económica de las familias de un gran sector de la sociedad no 

solo peruana sino también en otros países del mundo, en especial los países en proceso 

de desarrollo.  Según Gamero et al., (2020) el Virus de la COVID-19 trajo consigo efectos 

negativos en el aspecto laboral y económico en nuestro país evidenciándose una alta tasa 

del empleo informal y escasa variación productiva, a mediados del año 2020 la 

empleabilidad se redujo en 6.7 millones de personas, incrementándose el  empleo 

informal y la desocupación, en Lima Metropolitana la falta de empleo ascendió en gran 

medida en los jóvenes y la personas con escasos niveles educativos deteriorando la 

eficacia de empleo incrementándose sobre todo el autoempleo y la informalidad.  
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Por otra parte, la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza (2020), desnudó 

la desigualdad que existe en sociedad peruana, convirtiéndose en una situación crítica de 

la población quienes se encontraban en situación de pobreza (vulnerables) cuya cifra se 

elevó a un 94.7%, de los cuales el 61.1% tenían trabajo independiente y el 38.9% fueron 

trabajadores dependientes tales como obreros, empleados, trabajadoras del hogar. Los 

índices de trabajo informal en nuestro país fueron de 70.0%, reflejando la realidad 

problemática que ha traído consigo la COVID-19 y las consecuencias del confinamiento 

social. 

Fundamentos teóricos de la variable efectos psicológicos. 

En cuanto a la variable efectos psicológicos, se consideró las siguientes definiciones: 

Jiménez-Blas et al., (2022) identificaron afectaciones psicológicas y físicas a consecuencia 

de la COVID-19 en personas activas físicamente el cual evidenció una drástica 

disminución en relación con la actividad física, así como la prevalencia de afectaciones 

psicológicas: estrés, depresión, ansiedad y miedo. Al respecto Cueva et al., (2021) en su 

estudio realizado a la población peruana acerca de los efectos psicológicos durante el 

confinamiento social manifestaron que la mayor parte de las personas han tenido 

alteraciones y repercusiones en la salud mental, tales como trastorno de ansiedad, 

trastornos de depresión, frustración altos niveles de estrés; angustia entre otros. 

También refirieron los encuestados que no han tenido ningún tipo tratamiento 

psicológico o psiquiátrico que ha podido traer graves consecuencias generando 

alteraciones en la salud mental.   Mientras que Livia et al., (2021) ha definido que el 

impacto psicológico de la COVID-19 generado por el confinamiento social en estudiantes 

de una universidad pública de Lima, se observa en los resultados que reflejaron 

emociones negativas, asustado, intranquilo y molesto; en caso contrario se reflejó 

emociones positivas tales como interesado, atento y alerta en lo que respecta a la 

convivencia familiar en contexto de confinamiento social compartían los problemas de la 

casa, pasaban tiempo en familia. 

Por su parte para Álvarez et al., (2020) los efectos psicológicos son situaciones que han 

afectado a la salud mental y que ha transcurrido en forma paralela a la pandemia de la 

COVID-19, apareciendo a en la personas enfermas o sanas, considerando que se 

quedaran secuelas muy graves. También se considera como aquellos riesgos que han sido 

derivados de la exposición o realización de actividades que han generado una afectación 
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potencial o real de la salud de los trabajadores reflejándose a través del estrés y aparición 

de problemas respiratorios, cardiovasculares, dermatológicos, endocrinológicos, 

gastrointestinales, musculo esqueléticos, psicosociales, mentales entre otros. Mientras 

que Betsch, et al (2020) analiza las conductas psicológicas que asocian al virus y su origen, 

concluyendo que el impacto psicológico a causa del aislamiento social es sustancial y 

puede ser perdurable; sin embargo, ratifica que el aislamiento social es una estrategia 

viable de contención del virus. Dallmann, et al., (2020)  analizaron el impacto psicológico 

provocado por la situación de confinamiento en personas que padecían una enfermedad 

mental y fueron  atendidos en centros especializados de salud pública de Cataluña; 

ofreciendo algunas consideraciones respecto la situación posterior al confinamiento y 

reflexionó sobre las intervenciones durante y post crisis sanitaria a causa de la pandemia, 

encontrando indicadores que apuntaron a valorar el impacto psicológico también 

expresaron que 60,8% de las personas manifestaron haber tenido la necesidad de hablar 

con un psicólogo, psiquiatra durante el tiempo de confinamiento. 

Esta situación ha revelado que los efectos de aislamiento, soledad, miedo, aumento de 

los sentimientos depresivos o tristeza, miedo a la muerte, a morir solo, a infectarse, a 

sufrir, en estrecha relación al aumento de la angustia y la ansiedad. En esa misma línea, 

Huang & Zhao (2020) concluyeron que el 35.1% de los muestreados tenían síntomas de 

ansiedad, 20.10% síntomas de depresión y 18.20% problemas para conciliar el sueño. Por 

su parte Lai et al., (2020) concluyeron que 71.5%  del personal encuestado presentó 

reacción al estrés, el 50.4%  síntomas de depresión, el 44.60% de ansiedad y el 34.00% 

tuvo problemas para conciliar el sueño. Este estudio se realizó a profesionales 

asistenciales de 34 centros médicos de la república China. Los profesionales de la salud 

han presentado mayor riesgo de síntomas depresivos, insomnio, ansiosos y reacción de 

estrés 

Con respecto a la dimensión 01: estrés es considerado como una respuesta física y 

emocional dañina, ocurrida a consecuencia del desequilibrio entre las exigencia laborales 

y necesidades, capacidades y/o recurso disponibles de los trabajadores para realizar o 

cumplir con sus labores (Resolución Ministerial N° 180-2020-MINSA-2020), otra 

definición de estrés es el trastorno en forma transitoria de una gravedad importante 

apareciendo en las personas sin considerar otros trastornos mentales que aparecen 

como respuesta del estrés físico o psicológico. Con respecto a la dimensión 02: ansiedad, 
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Según Resolución Ministerial N° 186-2020-MINSA (2020) los problemas de ansiedad son 

aquellas perturbaciones que presenta un nivel significativo de ansiedad, interfiriendo con 

el normal funcionamiento del ser humano, presentándose en forma desproporcional, 

desencadenando el trastorno emocional de manera continua en forma generalizada o de 

manera episódica tales cono trastornos de pánico o fóbicos  tales como consumo de 

sustancia o miedo a la muerte debido al contexto COVID-19.  Finalmente, con respecto a 

la dimensión 03: depresión, Según la Resolución Ministerial N° 186-2020-MINSA (2020) 

las personas deprimidas tienen pérdida de capacidad a disfrutar e interesarse por las 

cosas, teniendo un humor triste que conlleva a disminución de la vitalidad o reducción 

de su nivel actividad habiendo un cansancio exagerado inclusive aparece ante un mínimo 

esfuerzo, cuando la depresión se agudiza suelen tener mayores dificultades para 

continuar con sus actividades personales, familiares, labores y sociales. 

METODOLOGÍA 

El estudio es de tipo básica de enfoque cuantitativa por ser una investigación que 

desarrolla conocimientos e investiga la relación entre variables. De diseño correlacional 

y transversal, no experimental Hernández, et al. (2017).  

Población de estudio estuvo compuesto por 227 trabajadores del municipio distrital de 

La Punta: 52 trabajadores obreros, 49 empleados y 126 trabajadores del régimen CAS 

(Bernal 2006). La muestra estuvo compuesta 142 trabajadores. Y, el muestreo es de tipo 

no probabilístico intencional por conveniencia de estudio Hernández, et al. (2017). 

La encuesta es una técnica utilizada en este estudio. Según Hernández, et al. (2017) se 

utiliza para recolectar información de un grupo de elementos de forma directa o 

indirectamente a través de preguntas, esta información servirá como unidad de análisis. 

El instrumento es el cuestionario que permitió recopilar datos e información para futuras 

investigaciones. En este estudio, el instrumento fue el cuestionario compuesto por 18 

ítems para cada variable de investigación (Hernández, et al. 2017). Posteriormente se 

trasladó la información al SPSS, con la finalidad de analizar los resultados descriptivos e 

inferencial. Estos resultados descriptivos se realizaron a través de tablas de frecuencias y 

figuras; y en los resultados inferenciales se realizó con el fin de determinar el nivel de 

influencia que ejerce una variable sobre la otra mediante el estadístico Regresión 

Logística Ordinal. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados estadísticos: 

Tabla 01. Distribución de frecuencias y porcentuales de la muestra de la variable 

confinamiento social. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

CONFINAMIENTO 
SOCIAL 

MALO 38 26.8 26.8 26.8 

REGULAR 97 68.3 68.3 95.1 

BUENO 7 4.9 4.9 100 

Total 142 100 100  

Fuente: resultados de SPSS 25. 

De la tabla 01 se aprecia que el 4,93% de los encuestados considera al confinamiento 

social en el nivel bueno, mientras que el 68,31% lo considera en un nivel regular y el 

26,76% lo percibe en un nivel malo. 

 

Tabla 02. Distribución de frecuencias y porcentuales de la muestra de la variable efectos 

psicológicos. 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

EFECTOS 
PSICOLOGICOS 

BAJO 66 46.5 46.5 46.5 

MODERADO 68 47.9 47.9 94.4 

ALTO 8 5.6 5.6 100 

Total 142 100 100  

Fuente: resultados de SPSS 25. 

De la tabla 02 se aprecia que 5,63% de los encuestados considera al efecto psicológico 

en el nivel alto, mientras que el 47,89% lo considera en un nivel moderado y el 46,48% lo 

percibe en un nivel bajo. 
 

Tabla 03. Pseudo R cuadrado para determinar el grado de influencia de la variable 

confinamiento social en los efectos psicológicos de la COVID-19- 

 
Hipótesis general Hipótesis 

especifica 1 
Hipótesis 

especifica 2 
Hipótesis 

especifica 3 

COX Y SNELL. ,448 ,141 ,740 ,736 

NAGELKERKE ,448 ,142 ,741 ,736 

MCFADDEN. ,077 ,020 ,174 ,172 

Fuente: resultados de SPSS 25. 
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La tabla 03 se muestra los valores del Pseudo R cuadrado cuyos valores de Nagelkerker 

indican el porcentaje de influencia de la variable confinamiento social y sus dimensiones 

influyen en la variable efectos psicológicos. 

Discusión 

Los efectos psicológicos durante la pandemia de la COVID-19 fue tomando mayor fuerza 

debido a las políticas de confinamiento establecidas por el gobierno para detener la 

propagación de contagios del virus. Tal es el caso que la presente investigación tiene 

relevancia ya que permitirá determinar si los efectos psicológicos durante la pandemia 

son a causa del confinamiento social. Según los resultados inferenciales obtenidos de la 

hipótesis general se determinó que la variable confinamiento social influye en un 44,80% 

en la variable efectos psicológicos en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de La 

Punta, siendo el grado de significancia es menor que el margen de error permitido 

ajustándose al modelo de regresión logística ordinal; este resultado es mayor al  resultado 

obtenidos por Ramírez-Ortiz et al.,(2020) en su investigación concluyeron que el 

aislamiento social en el marco de la pandemia por la   COVID-19 ha incidido en un 30% 

en los trastornos psicológicos ya que la población ha tenido alteraciones de sueño y ha 

padecido algún trastornos en la salud mental.  

En la misma línea de investigación Dallmann, et al., (2020) también llegaron  a 

conclusiones similares al analizar el impacto de los efectos psicológicos provocado por el 

confinamiento social en la población española determinando que el confinamiento social 

afecto en un 60,8% en la salud mental de las personas, Asimismo, Bellot, et al. (2022) en 

su investigación sobre el confinamiento social y su influencia en los efectos psicológicos 

y sintomatología alimentaria en la Ciudad de Madrid – España concluyó que el 

confinamiento social influyo en los efectos psicológicos en un 48% este resultado es muy 

significativo y similar al resultado de 44,80% de influencia encontrado en la presente 

investigación. 

En cuanto a la hipótesis especifica 1, se comprobó que la dimensión social del 

confinamiento no influye en la variable efectos psicológicos ya que el coeficiente se 

significancia fue mayor al margen de error permitido según el modelo de ajuste para 

probar la hipótesis, el resultado obtenido del Pseudo R-cuadrado arroja un 14,20% que 

la dimensión social predice los efectos psicológicos. Por estas razones, la dimensión social 

no predice los efectos psicológicos. Sin embargo, el confinamiento social  ha influido en 
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menor escala en los efectos psicológicos de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de La Punta, ya que les permitió la integración y convivencia del núcleo  familiar, hicieron 

uso de los medios tecnológicos para comunicarse con otros familiares, compañeros de 

trabajo y amigos que también pasaban por esta situación de encierro,  la comunicación 

fue a través de llamadas telefónicas, videollamadas, zoom, entre otro medios digitales; 

sin embargo, algunas  veces sintieron el abandono de sus jefes, compañeros de trabajo y 

el poco interés que tenía la institución hacia sus trabajadores porque no valoraban su 

trabajo y/o funciones que realizan durante el confinamiento social.  

Asimismo, manifestaron que el espacio físico que ocuparon durante el confinamiento 

social era regular, contaron con un sistema y/o programa de autoayuda de convivencia 

social a través de medios digitales y ocio; sin embargo, los encuestados manifestaron en 

todo momento han tenido temor a ser contagiados o ser portadores del virus de la 

COVID-19 y contagiar a su familia o compañeros de trabajo durante el confinamiento 

social. Estos resultados son contrarios a los obtenidos por Guevara, et al (2022) ya que 

en su investigación para determinar la influencia del aspecto social en los efectos 

psicológicos durante el confinamiento obligatorio a causa de la COVID-19 concluyendo 

que la dimensión social influyo en un 25% en los efectos psicológicos debido a las 

limitaciones y dificultades de acceso a la educación o trabajo virtual; cuyas situaciones 

emocionales empeoraron durante el confinamiento social obligatorio porque no 

contaban con los recursos para adquirir medios tecnológicos como computadoras, tablet, 

celular, etc.  

Similar al resultado anterior de la investigación anterior es de Simón, et al (2022) sostiene 

en su artículo de investigación sobre los efectos psicológico en tiempo de confinamiento 

social determinando que la variable social influye en 22,40% en la variable efectos 

psicológicos, esto se debe a que muchas familias no estaban preparados para vivir un 

encierro repentino, sin poder salir a esparcimiento o a viajes por turismo; este resultado 

es superior al encontrado en la presente investigación ya que se determinó que la 

dimensión social influyó en un 14,80% en la variable efectos psicológicos. El bajo impacto 

del de la dimensión social en los efectos psicológicos se debe a que la mayoría 

trabajadores utilizaron el tiempo de confinamiento para compartir o comunicarse en 

familia, amigos o parientes a través de diferentes medios como los aplicativos 

tecnológicos.  
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En cuanto a la hipótesis especifica 2, La dimensión política del confinamiento influye en 

un 74,10% en la variable efectos psicológicos, en lo que respecta a esta dimensión tiene 

un mayor grado de influencia en los efectos psicológicos debido que las normas decretas 

por el gobierno sobre el confinamiento social a causa de la pandemia de la COVID-19, la 

mayoría de los encuestados han referido que no han sido adecuadas disposiciones y 

normativas porque han generado confusión e incertidumbre ante este panorama incierto 

a consecuencia del confinamiento social obligatorio que no respondían a las necesidades 

de la población en general. Asimismo, refirieron los encuestados que las normas decretas 

por el gobierno no eran las precisas y claras en lo que respeta evitar la propagación del 

virus de la COVID -19, se evidencio el caótico sistema de salud, donde las atenciones 

médicas no eran oportunas, no existía camas UCI, carencia de centros asistenciales, la 

demora de la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, etc.  

A resultados similares llego Hernández, et al (2022) en su investigación sobre las políticas 

públicas municipales implementadas para enfrentar la pandemia de COVID-19 en los 

estados de Michoacán de México, concluyó que la variable política influyo en un 76.36% 

en los efectos psicológicos, estos  resultados permitieron orientaron las políticas 

regulatorias tales como la regulación y suspensión de actividades  de los establecimientos 

privados y públicos, control sanitario al ingreso de las municipalidades, campañas 

preventivas de la COVID- 19 en espacios públicos, políticas de apoyo alimentario, 

programas culturales en forma virtual, creación de comités de vigilancia y control del 

virus. También a resultados similares llego Trunce et. al (2020) es su investigación para 

determinar la relación que existe ente políticas públicas y los efectos psicológicos como 

ansiedad, depresión y estrés en una universidad pública en chile concluyo que las políticas 

emanadas por el gobierno influyo significativamente en un 57,20% en los efectos 

psicológicos ya que dichas políticas generaban incertidumbre ya que constantemente 

iban modificándose y no presentaban un plan estratégico. 

 En el Perú sucedió algo similar con las políticas que se emitían durante el confinamiento 

social obligatorio, como por ejemplo que un día salían los hombres y otro día salían las 

mujeres a realizar las compras, entre otras, además cada 15 días ampliaban el 

confinamiento sin tener claro un plan hasta donde se iba a llegar, lo que ocasionaba un 

estrés y ansiedad en la población. En cuanto al trabajo, se dieron políticas como la 

suspensión perfecta, que dejo sin ingresos económicos a muchas familias, por lo que 
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asumieron que las políticas públicas en vez de solucionar esta problemática de la 

población agudizo el estado emocional de los trabajadores y todo ello unido a la crisis 

política del poder ejecutivo y legislativo que vivió el país.  

En cuanto a la hipótesis especifica 3, la dimensión económica del confinamiento influye 

en un 73,60% en la variable efectos psicológicos. Los encuestados manifestaron que la 

compensación económica que recibe no has satisfecho sus necesidades básicas de los 

trabajadores y sus familias, en su mayoría de trabajadores no recibieron bonos 

económicos decretados por el gobierno debido a la emergencia nacional a causa de la 

COVID-19, esta situación económica no les permitió apoyar a sus familiares y amigos 

quienes habían agravado su salud a causa del virus COVID-19. Los encuestados 

manifestaron que han tenido familiares que han perdido su trabajo y por lo tanto 

disminuyo el ingreso familiar durante el confinamiento social  varias empresas cerraron 

y dejaron de producir donde conllevo a la reducción o despido masivo de los trabajadores 

empeorando la calidad de vida, limitando el acceso a los servicios de salud privado para 

protegerse de la COVID -19 y tuvieron que esperar del pésimo servicio de salud que 

brindo el estado, donde los costos de salud privada se elevaron excesivamente, los 

medicamentos se incrementaron exponencialmente. El 73,60% de influencia de la 

dimensión económica en los efectos psicológicos es similar al resultado al que hallo Arch-

Tirado et. al (2022) en su investigación para determinar el nivel de influencia que tuvo el 

aspecto económico en los efectos psicológicos durante el confinamiento social 

obligatorio para detener el contagio por el virus de la COVID-19, concluyó que la variable 

económica influyo en 78% en los efectos psicológicos ya que muchos perdieron sus 

empleos y no podían cubrir los gastos por alimentos, arriendo de vivienda, servicios 

básicos, etc. Asimismo, Khanna et. al. (2020) en su investigación para verificar si la 

situación económica de las familias influía en los efectos psicológicos que padecían las 

personas concluyó los problemas económicos influyo en un 67% en los efectos 

psicológicos como depresión, estrés, ansiedad y otros en nivel moderado. En cuanto a la 

dimensión económica la población ha sentido un gran impacto no solo por perder el 

empleo, sino por los elevados costos de los medicamentos o el escaso acceso a la salud 

pública, además por las políticas que lejos de favorecer a la ciudadanía solo terminó 

afectando tal es el caso de la suspensión perfecta, es decir pertenecías a una empresa, 

pero no se percibía un sueldo lo cual perjudico a los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 El confinamiento social influye significativamente en un 44,80% en la variable 

dependiente efectos psicológicos en los trabajadores de la Municipalidad Distrital La 

Punta, Callao en el año 2022. 

 La dimensión social del confinamiento social no influye en la variable dependiente 

efectos psicológicos en los trabajadores de la Municipalidad Distrital La Punta, Callao 

en el año 2022, ya que el grado de significancia del modelo de ajustes es superior a 

0,05. Por lo tanto, la dimensión social no es un factor predictor de la variable 

dependiente efectos psicológicos. 

 La dimensión política del confinamiento social influye significativamente en un 

74,41% en la variable dependiente efectos psicológicos en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital La Punta, Callao en el año 2022. 

 La dimensión económica del confinamiento social influye significativamente en un 

73,36% en la variable dependiente efectos psicológicos en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital La Punta, Callao en el año 2022. 
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