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El estudio buscó como objetivo determinar  la incidencia de los factores actitudinales hacia la pandemia de COVID-19 tomados como predictores en la 
autoeficacia académica y la desesperanza aprendida en universitarios de Psicología de una universidad privada en Lima. Se empleó un análisis de regresión 
lineal. Los resultados indicaron una relación significativa entre estos factores y las variables. Al analizar los factores actitudinales en relación con la autoeficacia 
académica, se encontró un p-value de 0,040, lo que sugiere que los factores actitudinales impactan de forma significativa en la autoeficacia académica. Asimismo, 
se registró un p-value de 0,024 en relación con la desesperanza aprendida, indicando también una significativa incidencia de los factores actitudinales en esta 
variable. El modelo propuesto sugiere que tanto la autoeficacia académica como los factores actitudinales son predictores de la desesperanza aprendida, 
evidenciado por un buen ajuste del modelo (NFI=0.983; X2/gl=2.60; RMSEA=0.083; CFI=0.998). En base a ello, se concluye que, la desesperanza aprendida se 
explica a través de la interacción entre la autoeficacia académica y los factores actitudinales.

Palabras clave: Factores actitudinales hacia COVID19; Desesperanza aprendida; Autoeficacia académica

The study aimed to determine the incidence of attitudinal factors towards the COVID-19 pandemic taken as predictors in academic self-efficacy and learned 
helplessness in Psychology students from a private university in Lima. A linear regression analysis was used. The results indicated a significant relationship 
between these factors and the variables. When analyzing the attitudinal factors in relation to academic self-efficacy, a p-value of 0.040 was found, suggesting 
that attitudinal factors significantly impact academic self-efficacy. Likewise, a p-value of 0.024 was recorded in relation to learned helplessness, also indicating a 
significant incidence of attitudinal factors on this variable. The proposed model suggests that both academic self-efficacy and attitudinal factors are predictors 
of learned helplessness, as evidenced by a good model fit (NFI=0.983; X2/gl=2.60; RMSEA=0.083; CFI=0.998). Based on this, it is concluded that learned 
helplessness is explained through the interaction between academic self-efficacy and attitudinal factors.
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RESUMEN

ABSTRACT

O objetivo do estudo foi determinar a incidência de fatores atitudinais frente à pandemia de COVID-19 tomados como preditores de autoeficácia acadêmica 
e desesperança aprendida em estudantes de psicologia de uma universidade privada de Lima. Foi utilizada uma análise de regressão linear. Os resultados 
indicaram relação significativa entre esses fatores e as variáveis. Ao analisar os fatores atitudinais em relação à autoeficácia acadêmica, foi encontrado um valor 
p de 0,040, o que sugere que os fatores atitudinais impactam significativamente a autoeficácia acadêmica. Da mesma forma, foi registrado um valor de p de 
0,024 em relação à desesperança aprendida, indicando também uma incidência significativa de fatores atitudinais nesta variável. O modelo proposto sugere 
que tanto a autoeficácia acadêmica quanto os fatores atitudinais são preditores de desesperança aprendida, evidenciados por um bom ajuste do modelo 
(NFI=0,983; X2/df=2,60; RMSEA=0,083; CFI=0,998). Com base nisso, conclui-se que a desesperança aprendida é explicada pela interação entre autoeficácia 
acadêmica e fatores atitudinais.

Palavras-chave: Fatores atitudinais em relação à COVID19; Desesperança aprendida; Autoeficácia acadêmica
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INTRODUCCIÓN

La OMS (1), declaró la pandemia de COVID-19 

en 2020 como una emergencia global, como tal, 

las medidas de orden social afectaron a personas 

de todas las generaciones y géneros, y alterando 

profundamente los estilos de vida en todo el 

mundo. En Perú, el gobierno respondió decretando 

el aislamiento social obligatorio mediante el DS N° 

044-2020-PCM, inicialmente por 15 días, debido 

a la gravedad del brote. Según el Centro Nacional 

de Epidemiología (2), Perú enfrentó su mayor crisis 

sanitaria ese año, con 89,884 muertes registradas, 

principalmente en personas mayores de 60 años 

y varones, siendo uno de los países con mayor 

mortalidad en América Latina.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (3), reportó que la pandemia impactó 

severamente a Perú, provocando una contracción 

del 11,1% en el Producto Interno Bruto (PBI), 

aumento de la pobreza y desempleo, además de 

afectar la educación y la salud mental, con mayores 

niveles de ansiedad, estrés y depresión. A pesar del 

control de la pandemia, siguen siendo necesarios 

estudios para entender sus efectos y mejorar la 

gestión educativa (4).

Ante la resistencia a la presencialidad tras el 

retorno progresivo en 2022, esta investigación se 

centra en cómo las actitudes hacia las condiciones 

que propuso la pandemia COVID-19 inciden en la 

desesperanza aprendida y autoeficacia académica 

en estudiantes de Psicología de una universidad 

en Villa El Salvador, un distrito afectado por la 

pandemia. Este estudio busca aportar estrategias 

para mejorar el acompañamiento en la educación 

superior.

Ante todo, lo expuesto, surge la necesidad de 

investigar como los factores actitudinales hacia 

el COVID-19 pueden predecir la autoeficacia 

académica y la desesperanza aprendida. En base 

a ello, Ajzen y Fishbein (5) definen las actitudes 

como predisposiciones emocionales y cognitivas 

hacia un objeto, mientras que Bandura (6) señala 

que la autoeficacia permite planificar y alcanzar 

metas, influyendo en el rendimiento académico 

y la motivación. Por otro lado, la desesperanza 

aprendida se manifiesta cuando las personas creen 

no tener las competencias para superar situaciones 

adversas, lo que puede llevar a pasividad y 

afectaciones emocionales. Por su lado, Beck et al. 

(7) describen la desesperanza como expectativas 

pesimistas que impactan negativamente en la 

salud emocional y cognitiva, derivando en una 

actitud pasiva frente al futuro.

Por todo lo expuesto, surge la pregunta: ¿En 

qué medida los factores actitudinales hacia la 

pandemia COVID-19 inciden en la autoeficacia 

académica y desesperanza aprendida en 

estudiantes de Psicología?

Planteándose como objetivo principal: 

determinar la incidencia de los factores 

actitudinales hacia las condiciones que propuso 
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la pandemia COVID-19 como predictores de 

la autoeficacia académica y la desesperanza 

aprendida en estudiantes de Psicología.

Como antecedentes, Sánchez y Yupanqui (8) 

en Lima identificaron una positiva correlación 

entre la autoeficacia académica y el bienestar 

psicológico en 190 estudiantes universitarios, 

destacando la influencia de la autonomía y los 

proyectos personales. En Lambayeque, Gonzáles 

y Sosa (9) analizaron cómo la pandemia afectó la 

salud mental de 50 estudiantes de enfermería, 

revelando sentimientos de miedo, culpa y 

frustración, pero también resiliencia y vínculos 

familiares fortalecidos. Asimismo, Córdova y Meza 

(10) encontraron una relación negativa entre la 

desesperanza aprendida y autoconcepto en 160 

universitarios, mientras que De La Cruz (11) observó 

niveles moderados y elevados de desesperanza 

en 109 estudiantes de Psicología que no habían 

contraído COVID-19. Finalmente, Escobedo et al. 

(12) destacaron que la desesperanza aprendida 

durante la pandemia estaba relacionada con una 

baja autoeficacia, aunque los estudiantes utilizaron 

estrategias de afrontamiento que les permitieron 

manejar mejor el estrés y la ansiedad.

Por otro lado, Gonçalves et al. (13) destacaron 

que la pandemia afectó negativamente el 

bienestar físico y mental, generando estrés y 

angustia en la población. Además, García (14) halló 

una significativa relación entre el rendimiento 

académico autopercibido y desesperanza 

aprendida, presentándose déficits emocionales, 

motivacionales y cognitivos. Por su parte, Rosales 

y Hernández (15) encontraron que los estudiantes 

con alta autoeficacia académica tenían un 

mejor rendimiento. De igual manera, Gaeta et 

al. (16) identificaron una positiva relación entre 

la autoeficacia y la esperanza, mientras que la 

autorregulación del aprendizaje también se 

relacionó con emociones positivas. En otro estudio, 

Borzone (17) demostró una relación directa entre 

la autoeficacia en conductas académicas y las 

experiencias académicas, excepto en los desafíos 

personales.

Cabe resltar que, las actitudes de esperanza y 

participación activa en la contención de la pandemia 

fueron observadas entre profesionales de salud 

mental, y una mayor capacitación en este sector 

se considera esencial para mejorar la gestión de la 

crisis (18-23). En este contexto, las actitudes hacia 

el COVID-19 se formaron a partir del aislamiento, la 

tensión y la necesidad de adaptación a la educación 

virtual, lo que influyó en el desempeño estudiantil 

(4). Por tanto, este estudio se fundamentó en la 

Teoría de Acción Razonada de Ajzen y Fishbein (5), 

que propone que las actitudes se desarrollan a 

partir de creencias vinculadas a ciertos atributos y 

determinan la intención de conducta, influenciando 

las decisiones y percepciones de apoyo social.

Por otro lado, la autoeficacia académica se 

considera un elemento esencial para el rendimiento 

estudiantil. Meadows (24) señala que esta se basa 
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en la creencia de que las habilidades desarrolladas 

en un área pueden aplicarse a otras, lo que implica 

que al mejorar la autoeficacia en el estudio, 

aumenta la confianza en la capacidad general 

de una persona, beneficiando su desempeño 

en diversas tareas. Según Honicke y Broadbent 

(25), una sólida autoeficacia académica facilita 

el desarrollo de habilidades cognitivas como la 

autorregulación, que son cruciales para gestionar 

el tiempo y organizar eficazmente el trabajo, lo 

que repercute positivamente en los resultados 

académicos.

Asimismo, se presenta a la Teoría del 

Aprendizaje Social de Rotter (26) introduce el 

concepto de Locus de Control (LOC), que explica 

si los individuos atribuyen su éxito a su esfuerzo 

personal o a factores externos. Aquellos con 

LOC interno creen que pueden influir en su 

éxito mediante su dedicación, mientras que 

quienes tienen LOC externo tienden a atribuirlo 

a circunstancias externas. Según Bandura (6), la 

autoeficacia se basa en evaluaciones sobre las 

habilidades para afrontar exigencias académicas, y 

las experiencias vicarias juegan un papel importante 

al inspirar a los estudiantes mediante el éxito de 

otros, lo que contribuye a su autoeficacia.

Mientras que, la desesperanza aprendida es 

un fenómeno que afecta significativamente la 

salud mental de los estudiantes, especialmente 

durante situaciones de confinamiento, lo que ha 

incrementado la incertidumbre y los niveles de 

estrés, ansiedad y depresión (27-31). La teoría 

de la desesperanza aprendida, desarrollada por 

Abramson et al. (32-36), presenta tres dimensiones 

de atribución: personalización, duración y 

amplitud, que explican cómo las personas 

interpretan las causas de las situaciones adversas. 

La atribución de eventos incontrolables a causas 

genéricas y estables puede llevar a una percepción 

de incontrolabilidad y, eventualmente, a síntomas 

depresivos (34-38). 

En base a lo anterior, Beck et al. (7) argumentan 

que la desesperanza es un mediador crucial en los 

intentos de suicidio relacionados con la depresión, 

destacando su relevancia en el diagnóstico de 

pensamientos suicidas. Beck también desarrolló 

dimensiones para medir la desesperanza 

aprendida: el componente afectivo, relacionado 

con la percepción de un futuro optimista; el 

motivacional, que refleja una tendencia a rendirse; 

y el cognitivo, que describe cómo los individuos 

abordan sus conflictos internos y externos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se clasifica como básico, con el 

propósito de identificar y comprender variables 

específicas. Su diseño es descriptivo correlacional 

causal no experimental. La población objeto de 

estudio consiste en 231 estudiantes universitarios 

de entre 16 y 20 años, cursando el primer semestre 

de Psicología en la Universidad Autónoma del 
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Perú. La muestra se determinó mediante un censo, 

incluyendo a todos los estudiantes habilitados del 

primer ciclo de la carrera.

Se aplicó la encuesta, lo que facilitó la 

recolecta de datos mediante el cuestionario 

como instrumento de medición: el Cuestionario 

de actitudes hacia la pandemia COVID-19 (39), la 

Escala de Autoeficacia percibida en situaciones 

académicas – EAPESA y la Escala de Desesperanza 

de Beck.

Se solicitó la aprobación de la institución 

universitaria para el estudio, explicando su propósito 

y beneficios. La recolección se realizó con el apoyo 

de la Dirección de Escuela, la coordinadora de 

Desarrollo Pedagógico y los docentes, siguiendo un 

cronograma durante el curso de Psicología General. 

Se aplicaron instrumentos de manera síncrona a 

través de un formulario de Google, garantizando 

el consentimiento informado y la confidencialidad. 

Luego, se elaboró un informe con los resultados y 

una propuesta doctoral para su posible ejecución. 

El análisis de los datos incluyó regresión múltiple 

y lineal, pruebas de normalidad de Kolmogorov, 

análisis factorial confirmatorio y correlación de 

Pearson, utilizando SPSS25 y AMOS24.

Asimismo, se desarrolló respetando principios 

de confidencialidad y anonimato, asegurando 

un trato justo para todos los participantes, con 

su consentimiento. Además, se cuidó que no se 

causara daño físico o emocional a los participantes, 

reflejando el principio de beneficencia y no 

maleficencia, y los resultados del estudio tienen el 

potencial de sugerir acciones que beneficien a la 

comunidad estudiantil.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección, se presentan los resultados 

alcanzados en el estudio. En la Tabla 1, se analizan 

los tres instrumentos propuestos, totalizando 

66 ítems. Tras realizar un Análisis Factorial 

Confirmatorio, se omitieron 6 ítems que no 

cumplieron con los criterios teóricos, resultando en 

un modelo modificado que confirma un adecuado 

ajuste para la desesperanza aprendida. El índice de 

Chi cuadrado relativo fue de 2,60, que es aceptable, 

junto con indicadores como CFI=0.998 y NFI=0.983, 

todos superiores a 0.90, lo que establece un buen 

ajuste del modelo.

gl X2 RMSEA CFI NFI PRATIO PCFI PNFI
Modelo 231 2.908 0,091 0,745 0,855 0,964 0,434 0,342
Modelo modificado 231 2,60 0,083 0,998 0,983 0,955 0,571 0,461

Tabla 1. Indicadores de ajuste del modelo propuesto.
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Figura 1. Modelo explicativo.

La Tabla 2, muestra que los factores 

actitudinales tienen una relación directa y alta con 

la autoeficacia académica, con un valor de 0,672. 

El coeficiente R²=0,4518 sugiere que el 45% de 

la variabilidad en la autoeficacia   académica se 

explica por los factores actitudinales.

Tabla 2. Modelo de factores actitudinales con la autoeficacia académica.

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación

1 ,672a 0.4518 ,091 16,260

En la  Tabla 3, se  reporta  un valor de  

significancia  de   0,040, inferior a 0,050,  lo que 

indica que los factores actitudinales llegan a 

incidir de forma significativa   en  la  autoeficacia  

académica, resaltando la importancia de estas 

actitudes en el rendimiento académico.

Modelo
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados

t Sig.
B Error estándar Beta

1 (Constante) 123,234 13,507 12,625 ,000

Factores actitudinales ,636 ,433 ,372 2,094 ,040

Tabla 3. Coeficientes de regresión.
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La Tabla 4, indica que los factores actitudinales 

también tienen una relación directa y alta con la 

desesperanza aprendida, con un valor de 0,722. 

El coeficiente R²=0,515 sugiere que el 51.5% de 

la variabilidad en la desesperanza aprendida se 

puede explicar por los cambios en los factores 

actitudinales.

Tabla 4. Modelo de factores actitudinales con la desesperanza aprendida.

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación

1 ,722a ,515 ,111 12,846

En la Tabla 5, se  presenta un valor de 

significancia de 0,024, que es menor a 0,050, lo 

que permite concluir que los factores actitudinales 

llegan a incidir de forma significativa en la 

desesperanza aprendida, sugiriendo que actitudes 

positivas pueden ayudar a mitigar la desesperanza 

entre los estudiantes.

Modelo
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados

t Sig.
B Error estándar Beta

1 (Constante) 96,243 14,595 13,915 ,000

Factores actitudinales -,728 ,415 -,422 -4,864 ,024

Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados

Modelo B Error estándar Beta

1 (Constante) 96,243 14,595 13,915 ,000

Factores actitudinales -,728 ,415 -,422 -4,864 ,024

Tabla 5. Coeficientes de regresión.

En la Tabla 6, se evidencia que la autoeficacia 

académica se relaciona de manera directa y alta 

con la desesperanza aprendida, con un valor de 

0,635, indicando que el 45.61% de la desesperanza 

aprendida  se  explica  por  cambios  en la 

autoeficacia.

Tabla 6. Modelo de autoeficacia académica con la desesperanza aprendida.

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación

1 ,635a ,4561 ,145 11,730
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La Tabla 7, muestra un valor de significancia 

de 0,031, lo que confirma que la autoeficacia 

académica influye significativamente en la 

desesperanza aprendida.

Modelo
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados

t Sig.
B Error estándar Beta

1 (Constante) 96,243 14,595 13,915 ,000

Autoeficacia académica -,728 ,415 -,422 -4,864 ,031

Tabla 7. Coeficientes de regresión.

En la Tabla 8, se observa que predominan las 

mujeres en la población censal, representando el 

79.6%. Los factores actitudinales adecuados se 

presentan en el 72.4% de los casos. En cuanto a la 

autoeficacia académica, el nivel regular es el más 

común, mientras que el 63.8% de los estudiantes 

presenta un nivel mínimo de desesperanza 

aprendida.

Tabla 8. Niveles de predominancia de las variables conforme al sexo.

Variables Niveles
Genero Total

Masculino n %

Total 184 47 231 100
Factores actitudinales

Positiva 5 5 10 4.5
Adecuada 128 32 160 72.4
Inadecuada 51 10 61 27.6

Autoeficacia académica
Buena 37 17 54 24.4
Regular 139 28 167 75.6
Mala 8 2 10 4.5

Desesperanza aprendida
Moderado 11 4 15 6.8
Leve 62 13 75 33.9
Mínimo 111 30 141 63.8

Edad (años)
Promedio 18.19 18.38 18.23a -
Desviación 1.19 1.13 1.17a -
Mediana 18 18 18a -
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La Tabla 9 revela que los puntajes de los 

factores actitudinales y la autoeficacia académica 

se distribuyen normalmente, con significancias 

menores a 0,050.

Tabla 9. Normalidad .

Kolmogorov-Smirnova

Estadístico gl Sig.
Factores actitudinales ,069 231 ,009
Autoeficacia académica ,087 231 ,000
Desesperanza aprendida ,224 231 ,000

La Tabla 10, y indica que no hay diferencias 

significativas por género y edad, pero sí en la 

autoeficacia académica (p=0.000), lo que sugiere 

que la edad influye en la maduración emocional de 

los estudiantes.

Prueba de Levene de igualdad de 
varianzas Prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 
medias

V. Factores actitudinales

V. Autoeficacia académica .141 .708 -.312 229 .756 1.025
V. Desesperanza aprendida .161 .689 -0.021 229 .983 -.010

Tabla 10. Diferencias de acuerdo al sexo.

Discusión 

Las medidas de contención sanitaria durante la 

pandemia llevaron a la suspensión de actividades 

educativas presenciales, obligando a los estudiantes 

a adaptarse a la educación no presencial con 

encuentros sincrónicos y asincrónicos  de forma 

virtual, lo que generó dificultades en habilidades 

de autorregulación y gestión del tiempo (28,29). La 

falta de contacto presencial afectó las relaciones 

interpersonales, destacando la vulnerabilidad 

de los universitarios ante los impactos de la 

pandemia (30,40). Este estudio evaluó cómo los 

factores actitudinales hacia el COVID-19 impactan 

la desesperanza aprendida y la autoeficacia 

académica en los universitarios, revelando que 

estos factores son predictores significativos de 

ambas variables. Se aplicó un modelo de ecuaciones 

estructurales, confirmando que la desesperanza 

aprendida se explica por la autoeficacia académica 

y los factores actitudinales, alineándose con la 

afirmación de Gonzáles y Sosa (9) sobre el impacto 

de la pandemia en la salud mental.
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Los factores actitudinales hacia la pandemia 

COVID-19 impactan significativamente en la 

autoeficacia académica y la desesperanza 

aprendida. Según Aristovnik et al. (29), los 

universitarios han experimentado cambios en sus 

hábitos, reducción del contacto social y problemas 

financieros, afectando sus vidas. Por su lado, 

Escobedo et al., (12) concluyeron que la falta 

de autoeficacia y la desesperanza contribuyen 

a problemas psicológicos, lo que se confirma 

en nuestra investigación. Además, se subraya 

que existen estrategias efectivas para que se 

maneje la ansiedad y  el  estrés   académico,   lo   

que   se evidencia   en el éxito de los estudiantes 

de Psicología evaluados durante su semestre 

académico.

Sin embargo, se identificó la dificultad de 

encontrar estudios  que   integraran   las   tres  

variables analizadas. A pesar de ello, se hallaron 

múltiples investigaciones que confirmaron 

una  relación   significativa entre la autoeficacia 

académica y la desesperanza aprendida, 

corroborada en este estudio mediante un 

modelo de ecuaciones estructurales, que reveló 

un valor de significancia de 0,031. Esto coincide 

con los hallazgos de García (14), quien encontró 

que la desesperanza aprendida genera déficits 

emocionales, motivacionales y cognitivos en 

estudiantes, además de demostrar la influencia 

significativa de la autoeficacia en la desesperanza.

Asimismo, se observó que la creencia en la 

efectividad de realizar ciertas actividades influye 

positivamente en la actitud hacia ellas. La teoría 

de la acción razonada, explica cómo las creencias 

y evaluaciones se integran en la valoración de 

un objeto, en este caso, el COVID-19. Según 

Ajzen y Fishbein (5), la actitud hacia una acción 

está determinada por la intención de realizarla, 

influenciada por la actitud general y la norma 

subjetiva. Estos principios se reflejan en los 

hallazgos de la investigación, que establecieron una 

influencia significativa de los factores actitudinales 

hacia la  pandemia  en la autoeficacia académica 

y la desesperanza aprendida, validando así la 

hipótesis planteada.

Por otro   lado, la autoeficacia se identifica 

como un predictor clave del rendimiento 

académico, ya que los estudiantes con un nivel 

elevado de autoeficacia desarrollan habilidades 

cognitivas superiores, como la autorregulación, 

que les permite   gestionar   eficazmente   su 

tiempo y organizar su trabajo, lo que repercute    

positivamente   en   su rendimiento académico 

(25). A partir de ello, se   ejecutará   un   estudio   

adicional que compare los niveles de autoeficacia 

académica con el desempeño de la población 

estudiada durante el semestre correspondiente.   

Concluyéndose   que hay una incidencia significativa 

entre las variables analizadas, estableciendo 

que, según el modelo de regresión propuesto, la 
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autoeficacia académica y los factores actitudinales 

hacia el COVID-19 predicen la desesperanza 

aprendida. Esto otorga relevancia y confiabilidad 

a los datos recopilados, dado que  se   utilizaron 

instrumentos con adecuadas propiedades 

psicométricas.

Además, Vicuña et al. (39) destacan que, 

aunque la comunidad científica ha centrado 

sus investigaciones en el virus desde 2019, ha 

surgido la necesidad de evaluar las actitudes 

hacia el COVID-19, lo que llevó al desarrollo de  

instrumentos de medición válidos y confiables. Este 

instrumento proporcionó información relevante 

para fortalecer las acciones dirigidas a mitigar las 

secuelas de la pandemia a nivel individual y grupal 

en la institución educativa analizada. En entornos 

académicos, la autoeficacia se considera uno de 

los predictores no intelectuales más relevantes del 

logro, y se ha demostrado una positiva asociación 

entre autoeficacia y rendimiento académico 

(25,40,41). La relación adecuada (72.4%) de 

los factores actitudineales hacia la pandemia 

se vincula con un nivel regular (75.6%) de 

autoeficacia académica y un nivel mínimo (63.8%) 

de desesperanza aprendida, lo cual es significativo 

para futuras investigaciones que aborden las 

causas y consecuencias de la pandemia en diversas 

áreas del desarrollo humano.

CONCLUSIONES

Se concluye que en el modelo inicial 

mediante el proceso estadístico (Análisis Factorial 

Confirmatorio) condujo a omitir 6 ítems porque 

los resultados obtenidos no cumplían con el valor 

teórico considerado en esta prueba, dando como 

resultado el modelo propuesto modificado para 

explicar que la desesperanza aprendida tiene un 

adecuado ajuste.

Se obtuvo que los factores actitudinales 

hacia la pandemia COVID-19 inciden de manera 

significativa en la autoeficacia académica y en 

la desesperanza aprendida. De igual forma, se 

permite sostener que la autoeficacia académica 

influye significativamente en la desesperanza 

aprendida.

Se determinó que el nivel predominante 

de los factores actitudinales hacia la pandemia 

COVID-19 fue el nivel adecuado y al comparar 

los factores actitudinales hacia la pandemia, 

autoeficacia académica y la desesperanza 

aprendida; se determinó que no existe diferencia 

estadística significativa considerando la edad de los 

estudiantes entre los factores actitudinales hacia la 

pandemia COVID-19 y la desesperanza aprendida. 

Sin embargo, con respecto a la autoeficacia 

académica seevidencia que existe diferencia 

significativa según la edad del estudiante.
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