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RESUMEN: 

Introducción. Durante el confinamiento por COVID-19, en el ámbito 

universitario, se suprimieron las clases presenciales, siendo estas un 

generador de seguridad y resiliencia, su ansiedad se vio incrementada y 

con todo ello, su bienestar quedó afectado. Además, mermaron las 

actividades ocupacionales que podían realizar, afectando así a su 

equilibrio ocupacional. En España, el ser dueño de perros era una 

ocupación que pudieron seguir manteniendo y que pudo favorecer al 

equilibrio ocupacional y bienestar. 

Objetivos: Analizar si el papel del perro fue una ocupación que promovió 

el equilibrio ocupacional y bienestar de los estudiantes universitarios de la 

Universidade da Coruña durante el confinamiento por COVID-19. 

Metodología. Trabajo de investigación a través de una metodología 

cuantitativa. Se trata de un estudio analítico, transversal, retrospectivo y 

cuasiexperimental, con muestreo intencional. Se realizó a través de una 

encuesta de carácter online al estudiantado de la Universidade da Coruña. 

Resultados. Se obtuvieron 772 respuestas, de las cuales casi el 70% 

poseían perro. Respecto al equilibro ocupacional, hubo diferencias 

significativas entre grupos (p=,01), teniendo una puntuación mayor los 

estudiantes con perro. Respecto al bienestar también hubo diferencias 

entre grupos (p=,006), siendo también mayor en los estudiantes con perro. 

También existió una relación positiva entre el equilibro ocupacional y el 

bienestar por ser dueños de perros. No se apreciaron diferencias 

significativas en relación con la resiliencia y la ansiedad según el tipo de 

grupo. 

Conclusión. Se ha observado que los perros favorecen el equilibro 

ocupacional y bienestar en los estudiantes universitarios de la UDC, 

obteniendo resultados positivos. Ayudan a establecer rutinas en sus 

dueños, así como mejoran los aspectos lúdicos y de ocio. En situaciones 

de emergencia sanitaria, como en el confinamiento por COVID-19, donde 

las actividades diarias y la movilidad se vieron altamente restringidas, los 

perros pueden ser un apoyo sustancial. 
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RESUMO: 

Introdución. Durante o illamento pola COVID-19, no ámbito universitario, 

suprimíronse as clases presenciais, sendo estas un xerador de 

seguridade e resiliencia, a súa ansiedade viuse incrementada e con todo 

iso, o seu benestar quedou afectado. Ademais, mermaron as actividades 

ocupacionais que podían realizar, afectando así ao seu equilibrio 

ocupacional. En España, o ser dono de cans foi unha ocupación que 

puideron seguir mantendo e que puido favorecer ao equilibrio ocupacional 

e benestar. 

Objetivos: Analizar se o papel do can foi unha ocupación que promoveu 

o equilibrio ocupacional e benestar do estudantado universitario da 

Universidade da Coruña durante o illamento pola COVID-19. 

Metodología. Traballo de investigación a través dunha metodoloxía 

cuantitativa. Trátase dun estudio analítico, transversal, retrospectivo e 

cuasiexperimental, con muestreo intencional. Realizouse a través dunha 

enquisa de carácter online ao estudantado da Universidade da Coruña. 

Resultados. Obtuvéronse 772 respuestas, das cales casi o 70% posuían 

can. Respecto ao equilibro ocupacional, houbo diferenzas significativas 

entre grupos (p=,01), tendo unha puntuación maior os estudantes con can. 

Respecto ao benestar tamén houbo diferenzas entre grupos (p=,006), 

sendo tamén maior nos estudantes con can. Existiu unha relación positiva 

entre o equilibro ocupacional e o bienestar por ser donos de cans. Non se 

apreciaron diferenzas significativas en relación coa resiliencia e a 

ansiedade según o tipo de grupo. 

Conclusión. Observouse que os cans favorecen o equilibrio ocupacional 

e o benestar dos estudantes universitarios da UDC, obtendo resultados 

positivos. Axudan a establecer rutinas nos seus donos, así como mellorar 

aspectos lúdicos e de ocio. En situacións de emerxencia sanitaria, como o 

illamento pola COVID-19, onde as actividades diarias e a movilidade 

víronse altamente restrinxidas, os cans poden ser un apoio sustancial. 
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ABSTRACT: 

Introduction. During the lockdown by COVID-19, at the university level, 

the face-to-face classes were abolished, being these a generator of 

security and resilience, their anxiety was increased and their well-being 

was affected. In addition, they diminished the occupational activities they 

could perform, thus affecting their occupational balance. In Spain, being a 

dog owner was an occupation that they could continue to maintain and 

that could favor the occupational balance and wellness. 

Objectives. Analyze if the role of the dog was an occupation that 

promoted the occupational balance and well-being of university students 

of the Universidade da Coruña during the lockdown by COVID-19. 

Methodology. Research through a quantitative methodology. This is an 

analytical, cross-sectional, retrospective and quasi-experimental study, 

with intentional sampling. It was carried out through an online survey of 

the students of the Universidade da Coruña. 

Results. 772 responses were obtained, of which almost 70% owned dogs. 

With regard to occupational balance, there were significant differences 

between groups (p=,01), with higher scores for students with dogs. There 

were also differences between groups (p=,006) regarding well-being, 

which was also greater among students with dogs. There was also a 

positive relationship between occupational balance and dog-owning well-

being. There were no significant differences in resilience and anxiety by 

group type. 

Conclusion. It has been observed that dogs favor occupational balance 

and well-being in students of the UDC, obtaining positive results. They 

help establish routines in their owners, as well as improve leisure and 

leisure aspects. In emergency health situations, such as in COVID-19 

lockdown, where daily activities and mobility were highly restricted, dogs 

can be a substantial support.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Efectos del confinamiento por COVID-19 en jóvenes 

universitarios 

Los coronavirus son un grupo de virus que afectan tanto a personas como 

a animales. Se sabe que entre sus afecciones principales están las 

infecciones respiratorias que pueden ir desde un mero resfriado hasta 

enfermedades más graves. Dentro de esta familia se encuentra el SARS-

CoV-2, comúnmente conocido como COVID-19 (1).  

El día 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró la pandemia mundial, que derivó en una serie de medidas 

sociopolíticas en los diferentes países para tratar de frenar y controlar la 

letalidad del virus, entre las cuales se encontraba el confinamiento y el 

estado de alarma.  Desde esta fecha hasta marzo del 2021, los casos 

notificados de personas contagiadas por la COVID-19 fueron de 114 

millones a nivel mundial (2,54 millones de muertos), y de 3.2 millones a 

nivel nacional (69.609 muertos en España), cifras que siguen en aumento 

(2). Si se concreta en Galicia, la cifra de personas infectadas por COVID-

19 fue de 114.867, con 2.300 muertos en el mes de marzo de 2021 (3).  

Dentro de las medidas que se impusieron a causa de la pandemia, 

España aplicó un estado de confinamiento obligatorio del 14 de marzo al 

3 de mayo de 2020 para todo el territorio español (una situación de 

cuarentena global). Tal confinamiento implicó condiciones de 

distanciamiento social, confinamiento en el propio domicilio, limitaciones 

en la libertad de circulación de los ciudadanos, y suspensiones de la 

actividad comercial y educativa. Sólo se autorizaban actividades 

relacionadas con los bienes de primera necesidad, como las relacionadas 

con adquisición de alimentos y medicinas, y la asistencia a centros 

sanitarios o laborales. Por otro lado, los dueños de perros siguieron 

pudiendo salir a pasear a sus mascotas, respetando las diferentes 

limitaciones horarias y de movilidad (4). 
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Así, la situación de confinamiento por la COVID-19 produjo en general 

efectos negativos en la población como: estrés, ansiedad, estado de 

ánimo bajo, depresión, irritabilidad, insomnio y dificultades para reanudar 

su vida cotidiana (5).  

En el caso de la población joven, a través de una encuesta sobre los 

perjuicios del confinamiento, se observó que el 49% de los jóvenes de 18-

34 años mostró sentimientos de depresión o desesperanza y las personas 

más jóvenes informaron de un aumento de su irritación o enfado del 58%. 

Los más jóvenes, con edades entre 18 y 39 años, son quienes 

presentaron más ansiedad, depresión y síntomas somáticos (6). 

Según el Instituto de la Juventud (INJUVE), se entiende como población 

joven a aquella entre 15-29 años. Dentro de los universitarios, la edad de 

acceso a la universidad es muy variado, por lo que se establece a las 

personas entre 18 y 30 años como colectivo de jóvenes universitarios, ya 

que si se observan los datos del sistema universitario español, un 53,8% 

tienen entre 18-21 años, un 27,7% de 22 a 25 años y un 13,8% de 26 a 

30 años (7).   

En las universidades españolas, durante el confinamiento, se han visto 

afectados un total de 1,6 millones de alumnos (8). El 35,18%, el 48,10% y 

el 40,32% de los encuestados universitarios informaron puntuaciones de 

ansiedad, depresión y estrés respectivamente, como se puede observar 

en la siguiente figura (9).  

53,827,7

13,8

18-21 años

22-25 años

26-30 años

Figura 1. Gráfico de edad jóvenes universitarios españoles 

Fuente:  Ministerio de Universidades (7) 
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También en el colectivo estadounidense se observó que el 71% indicaron 

un aumento del estrés y la ansiedad debido al brote de COVID-19. Se 

identificaron múltiples factores que aumentaron estas variables como: 

miedo y preocupación por su propia salud y la de sus seres queridos, 

dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño, disminución de las 

interacciones sociales debido al distanciamiento físico y mayor 

preocupación por el rendimiento académico (10). 

Como se ha visto, el aislamiento social provoca ansiedad en gran parte de 

la población y se sugiere que las ocupaciones de la vida diaria ayudan a 

controlarla (11).  La ansiedad se entiende como un sentimiento de 

malestar que causa desasosiego, inquietud, insatisfacción y activación 

motora. Cuando se produce de manera excesiva, es cuando puede 

causar alteraciones en la persona. La ansiedad como rasgo se refiere a 

como cada persona percibe una situación como amenazante y las 

respuestas que produce ante tal contexto. Tales situaciones van a afectar 

al bienestar del sujeto, ya que, según las investigaciones, en los 

estudiantes, puede dificultar la esfera social, el desarrollo de habilidades 

sociales o el rendimiento escolar (12). 

La investigación de Rodríguez et al indica que la atribución de los 

fracasos académicos a factores no controlables, como puede ser una 

situación de confinamiento por COVID-19, acompañado de sentimientos 

de evitación podría disminuir el bienestar emocional (13). 

35,18

48,1

40,32 Depresión

Ansiedad

Estrés

Figura 2. Efectos del confinamiento por COVID-19 en los universitarios 

Fuente: Odriozola et al (9) 
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Estado de 
salud

Actividades 
(limitaciones)

Factores 
ambientales

Factores 
personales

Estructuras 
corporales 

(deficiencias)

Participación 
(restricciones)

Dimensiones 
del 

funcionamiento

Por excelencia, el rendimiento académico está ligado a los centros de 

estudio o colegios donde se desempeña la actividad educativa. Por ello, 

cabe destacar que los centros de enseñanza permiten construir la 

resiliencia, ya que son un elemento creador de un clima de seguridad, 

favorecen la pertenencia a un grupo, son un lugar de escucha y encuentro 

social, entre otros factores. Por ello, la resiliencia de los estudiantes se vio 

afectada, es decir, su capacidad de adaptación a efectos adversos de 

manera satisfactoria, como es en este caso el confinamiento (14).  

También se ha observado, que la resiliencia en la población universitaria 

tiene relación con el bienestar psicológico, interpretando que si aumenta 

el nivel de resiliencia, también lo hace el nivel de bienestar (15). 

Se puede comprobar que el bienestar se ve impactado por diversas 

variables. Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), 

la salud está mediada por diversos factores como las funciones y 

estructuras corporales, las actividades y la participación, ligados a su vez 

a factores ambientales y personales, como se puede ver en la Figura 3. 

Asimismo, relacionado con el estado de salud se encuentra el bienestar y 

la calidad de vida. El bienestar se entiende según la CIF como la 

agrupación total de «dominios de la salud», «dominios relacionados con la 

salud» y «dominios no relacionados con la salud», que se pueden 

visualizar en la Figura 4. Los dominios que componen el bienestar son los 

mismos que componen la calidad de vida, solo que el bienestar es 

objetivo y la calidad de vida se entiende como subjetiva (16). 

Figura 3. Gráfico CIF estado de salud 

Fuente: CIF (16) 
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Figura 4. Universo del bienestar según la CIF 

 

Por otro lado, cabe destacar que ciertos derechos liberales se vieron 

afectados con la situación de confinamiento. Esto fue importante para el 

colectivo de los jóvenes ya que los derechos de ciudadanía reivindican la 

dificultad que estos tienen en conseguir autonomía plena, las 

circunstancias y características que conforman la identidad de los jóvenes, 

y la participación para conseguir una ciudadanía activa (17).  

Con estos derechos los jóvenes logran implicaciones en la vida y 

actividad pública, influyendo en su autoconcepto y autoestima, al igual 

que favorece el sentimiento de pertenencia y de responsabilidad social 

que va a apoyar en la formación y fortalecimiento de su identidad, siendo 

además factores protectores determinantes (18). 

 

  

Dominios del bienestar 
no relacionados con la 
salud 

Dominios del bienestar 
relacionados con la 
salud 

Dominios de salud 
del bienestar 

Condiciones 
materiales de 

vida, autonomía, 
autocontrol...

Relaciones 
sociales, 
empleo, 

educación...

Funciones 
del cuerpo, 
movilidad, 

aprendizaje...

Fuente: CIF (16) 



 

El papel del perro como ocupación en relación con el equilibrio ocupacional  

16 

 

1.2. Equilibrio ocupacional en el confinamiento por COVID-19 

en jóvenes universitarios 

Desde una perspectiva ocupacional, se puede traducir en que la 

afectación en las rutinas diarias y académicas de los jóvenes produjo una 

pérdida de roles significativos, así como la afectación en las distintas 

áreas ocupacionales, lo que generó una falta de bienestar, causando el 

desequilibrio ocupacional (19). 

Por un lado, teniendo en cuenta las áreas ocupacionales, dentro de la 

educación, el cierre de los centros de estudio y el confinamiento 

domiciliario prolongado fueron un cambio muy importante en las rutinas y 

hábitos de vida de los jóvenes que, unidos a los factores estresantes 

intrínsecos a la vivencia de la emergencia sanitaria (miedo al contagio, 

duelos y pérdidas de seres queridos…) influyeron desfavorablemente en 

su calidad de vida y desempeño ocupacional (20). 

También, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el confinamiento por COVID-19 produjo un efecto 

demoledor en los estudiantes, debido a la desigualdad de oportunidades 

entre los alumnos, bien sea por la falta de apoyo social, carencia de 

medios técnicos o dificultades para aprender de forma autónoma e 

independiente (21). Interactuar con los compañeros, realizar trabajos 

académicos, establecer rutinas de estudio independientes, manejar 

tecnologías de forma académica… son actividades significativas para los 

estudiantes, que con todas las dificultades del confinamiento, 

disminuyeron su participación en el ámbito académico, pero también 

generaron un desequilibrio en el resto de las esferas ocupacionales 

(conciliación de la vida familiar, social, ocio, actividades de la vida diaria…) 

(22).  

Por otro lado, los jóvenes también se encontraron en una situación de 

especial vulnerabilidad ante el área de trabajo, lo que generó estrés y 

ansiedad ante su futuro. Esta falta de participación y oportunidades y los 

cambios en las rutinas han generado una situación de incertidumbre 
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laboral, creando estados depresivos y ansiosos, que comprometen a su 

vez su equilibrio ocupacional (23).  

Centrándose en las áreas de ocupación de ocio, tiempo libre y 

participación social, según la encuesta de INJUVE, las opciones más 

realizadas por los jóvenes son escuchar música, ver películas, navegar en 

internet, acudir a bares y discotecas, realizar deporte, asistir a actividades 

culturales, realizar acciones de voluntariado, reunirse con amigos y viajar. 

A pesar de que es una sociedad joven con un notable consumo digital, 

todas las actividades que implicaron contacto social y al aire libre se 

vieron eliminadas de la vida de los jóvenes, por lo que estas áreas 

ocupacionales se vieron comprometidas y tuvieron que buscar nuevas 

ocupaciones significativas que les produjeran satisfacción (24). 

Figura 5. Porcentaje de actividades que desarrollan los jóvenes. 

Fuente: INJUVE 2019 (24) 

Teniendo en cuenta la restricción de las libertades de las personas, dentro 

del lenguaje ocupacional, se puede decir que se produjo una deprivación 

ocupacional. Esto implica la influencia de una circunstancia que 

imposibilita a la persona adquirir, utilizar o disfrutar algo, generándose 

limitaciones en el desempeño de actividades significativas (25). 
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Como ejemplo, en el ámbito carcelario, en el que se sufre una privación 

total de la libertad, se ha comprobado que esta situación altera los 

patrones de sueño y rutinas e impide el uso de ciertos recursos, lo que 

genera desorientación, pérdida del sentimiento de eficacia, sentimientos 

depresivos y dificultades para adquirir habilidades adaptativas de acuerdo 

con la situación (26).  

Esto lleva implícito la generación de un desequilibrio ocupacional, debido 

a las diferentes alteraciones de las áreas ocupacionales afectadas. El 

equilibrio ocupacional se definiría como el uso del tiempo en la vida diaria 

de las personas con ocupaciones de diversa índole, que varían en 

cantidad, calidad, grado de compromiso e intensidad en el transcurso del 

tiempo (27).  

En el caso del confinamiento por COVID-19, a pesar de no ser una 

situación carcelaria, también se produjo esa deprivación y desequilibrio 

ocupacional. En un estudio reciente del impacto de la cuarentena en Chile, 

se observó que las personas indicaron que el confinamiento restringió la 

realización de ocupaciones significativas y las que se podían realizar de 

manera virtual, no eran completamente satisfactorias para ellos (28). En 

otras investigaciones, se ha visto que mantener roles y ocupaciones en 

contextos de confinamiento tiene beneficios cognitivos, emocionales, 

físicos, funcionales y sociales (29). 

Se ha analizado que las personas que estructuran de manera autónoma y 

libre sus rutinas logran una mejor adaptación al confinamiento obligatorio, 

y las que muestran sobreocupación, infraocupación o deprivación 

ocupacional experimentan sensaciones de estrés o insatisfacción con la 

situación vivida (30). En el caso de los jóvenes universitarios, estos han 

perdido una serie de roles y rutinas que han comprometido su equilibrio 

ocupacional, al verse mermadas las opciones de ocio, participación social 

y educación (9,24). Asimismo, también se produjeron cambios en el área 

de descanso y sueño, proporcionándole más tiempo que en situaciones 

normotípicas. Todos estos efectos, acompañados de sentimientos de 
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ansiedad y estrés, así como la privación de sus centros de estudios, 

donde según Henderson et al, es donde los estudiantes favorecen su 

resiliencia (14). 

Desde la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) se 

resalta la relevancia del papel de los Terapeutas Ocupacionales (TO), con 

el fin de desarrollar estrategias para ayudar a las personas a asumir sus 

ocupaciones, centrándose en su vida cotidiana. También reconoce que 

esta situación de emergencia sanitaria puede afectar a la salud de las 

personas, a su bienestar y a su habilidad de comprometerse en las 

actividades significativas de la vida diaria (31).  

En relación con el mantenimiento del bienestar, desde la TO existe el 

enfoque centrado en el cliente, que apoya la participación en actividades 

significativas y el bienestar de cara a establecer sus intervenciones, las 

ocupaciones y vidas de los usuarios. Los principios de los derechos 

humanos afirman que todas las personas tienen derecho al bienestar, 

entendido como la capacidad y condiciones necesarias para alcanzar 

objetivos propios. Este factor se ve afectado por las ocupaciones en las 

que los usuarios son o quieren participar, concluyendo así que las 

ocupaciones poseen un impacto positivo en el bienestar (32). 

Así pues, se concreta a la TO como una profesión que busca crear 

comunidades saludables, fomentando el desarrollo del potencial humano, 

participando en su contexto y experimentando bienestar dentro de todas 

sus esferas, considerando tanto la salud física como psicológica, y el 

papel social, teniendo en cuenta el sentimiento de pertenencia y las 

oportunidades de realizar actividades significativas. Además, la TO busca 

la generación de alternativas en la vida y trata acompañar en el proceso 

de reorganización del desempeño ocupacional en situaciones adversas, 

por lo que la resiliencia es un punto importante para conseguir estos 

objetivos desde terapia ocupacional (33).  

Específicamente, desde la WFOT, se explica como una disciplina que 

tiene como objetivo conseguir el máximo bienestar y salud de una 
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persona o un colectivo a través de la ocupación, siendo su mayor 

preocupación poder habilitar a los usuarios en el desempeño de 

actividades de la vida diaria y reforzar su participación en éstas (34).  

Desde el Marco de Trabajo para la Práctica de la Terapia Ocupacional de 

la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), la situación de 

confinamiento y sus posibles efectos, derivan en un desequilibrio 

ocupacional, causando alteraciones en las destrezas de ejecución, que se 

definen como la capacidad que manifiesta un usuario para realizar las 

tareas. Especialmente dentro de éstas, existen las destrezas de 

regulación emocional, que pueden verse alteradas, además de las 

características del cliente, creando impedimentos para gestionar los 

sentimientos y un comportamiento adecuado en el desarrollo de una 

actividad. Por otro lado, los patrones de ejecución de la persona, 

entendidos como los hábitos, rutinas y roles que posee, durante la etapa 

de confinamiento por COVID-19 se han visto alterados, ya que mermaron 

las ocupaciones significativas que los jóvenes podían realizar. Dentro de 

las áreas ocupacionales todas se han visto afectadas, pero 

concretamente las actividades de la vida diaria, la participación en la 

educación, el ocio y tiempo libre y la participación social. Uno de los 

objetivos de la TO siguiendo este marco, es reestablecer el equilibrio 

ocupacional con el fin de mejorar la calidad de vida (35). 

Para justificar la práctica de la TO en concordancia con este contexto, 

existe un modelo de Terapia Ocupacional con una base consolidada, 

denominado Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional, que se 

centra en la persona, su entorno, su ocupación y la espiritualidad. Es decir, 

para un desempeño favorable de la ocupación, hay que tener un equilibrio 

entre los factores anteriores, y cuando existe un desequilibrio, este 

desempeño no es satisfactorio (36). Es una práctica centrada en el 

usuario y en su rendimiento ocupacional, que comprende las esferas 

cognitivas, afectivas y físicas, buscando un tratamiento integral, para 

fomentar la autonomía de la persona y la inclusión en su entorno cercano, 

teniendo en cuenta la espiritualidad, como aquello que da sentido a todo 
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lo que hace la persona en su vida y el fundamento de sus elecciones y 

decisiones (37).  

Por otro lado, es importante tener en cuenta el Modelo de la Ocupación 

Humana (MOHO) ya que pretende evaluar y comprender cómo las 

personas son motivadas hacia la ocupación que eligen y realizan 

(volición), el patrón habitual del hacer que da forma a la vida cotidiana 

(habituación) y el abanico de capacidades que poseen para participar en 

su vida (capacidad de desempeño). Esto aporta información de cómo la 

ocupación es motivada, cómo adopta patrones y cómo es realizada, 

teniendo en cuenta también el entorno de la persona. En concreto, la 

capacidad de desempeño se obtiene como resultado de la interacción 

entre los diferentes componentes mentales y físicos, que en casos de 

sentimientos de ansiedad y estrés en situaciones especiales puede 

afectar a esta capacidad, y con ello, dañarían el desempeño ocupacional 

del sujeto (38). 

Según De las Heras, la ocupación humana se divide en participación 

ocupacional, el desempeño y la destreza ocupacional. Explica que la 

participación repetida conlleva la adaptación ocupacional y con ello la 

persona desarrolla su identidad y competencia ocupacional (39). Según el 

marco de trabajo de la AOTA, la participación ocupacional se refiere a la 

participación en el área laboral, lúdica o actividades de la vida diaria y que 

son necesarios y deseados para el propio bienestar. Si la participación 

ocupacional está restringida o disminuida, los usuarios pueden sufrir una 

disminución de su calidad de vida (35). Por otro lado, con relación al 

equilibrio ocupacional, Wilcock menciona al estrés como consecuencia del 

aburrimiento y/o agotamiento, que puede generar estados de ansiedad, a 

los que da lugar un desequilibrio ocupacional mantenido (40).  

En definitiva, en el ámbito universitario, la situación excepcional del 

confinamiento produjo un aumento de niveles de ansiedad, afectando a su 

resiliencia, lo que influyó en el bienestar de los estudiantes.  Con ello 

también se redujo su percepción de autoeficacia académica, 
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repercutiendo en su desempeño académico, lo que pone en riesgo su 

permanencia en su ámbito estudiantil (41). Esta afectación negativa en su 

autoeficacia universitaria podría interferir en su vida diaria y en concreto, 

en sus actividades ocupacionales (42).  Otros estudios han relacionado la 

autoeficacia con la autoestima y la percepción de bienestar, observando 

que una baja percepción de autoeficacia genera mayor ansiedad, 

afectando negativamente a aspectos del rendimiento académico, y con 

ello, al mantenimiento de un equilibrio ocupacional (43).  

Además, los cambios de estilo de vida y el estrés psicosocial causado por 

el confinamiento en el hogar pudo agravar aún más los efectos 

perjudiciales sobre la salud física y mental de los jóvenes. En conclusión, 

la afectación en las esferas ocupacionales de los jóvenes se traduce en 

una falta de bienestar debido al desequilibrio ocupacional (19). 

Tabla I. Afectaciones ocupacionales por COVID-19 en los universitarios 

 ¿Cómo afectó a los universitarios 

ocupacionalmente? 

Confinamiento por COVID-19 Comprometió en general las esferas 

ocupacionales de actividades de la 

vida diaria, educación, ocio, y 

participación social, así como la 

pérdida de roles y rutinas 

significativas, favoreciendo el 

desequilibro ocupacional. 

Ansiedad Aumentó debido a la preocupación 

por el rendimiento académico, afectó 

a las rutinas diarias, creó situación de 

incertidumbre… que comprometió el 

equilibrio ocupacional. 

Resiliencia Los centros de enseñanza la 

favorecían, por lo que su separación 

pudo afectar a la capacidad de 

adaptación a situaciones adversas, 

como es el confinamiento. Esto es 

desfavorable para la calidad de vida y 

el desempeño ocupacional de los 

estudiantes. 
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1.3. Beneficios del vínculo con las mascotas en el 

confinamiento 

Actualmente, en España, alrededor del 24% de los hogares tiene al 

menos un perro (44). En Galicia, en el 2015, los perros que estaban 

inscritos en el Registro Gallego de Identificación de Animales de 

Compañía (Regiac) era de algo más de 343.000. Ahora, los datos que 

maneja la Consellería de Medio Ambiente muestran que la cantidad se ha 

incrementado hasta los 470.468 (45). 

Ante la creciente cantidad de mascotas, es de interés saber que 

proporciona el vínculo con ella. Primeramente, cabe destacar que existe 

una conexión emocional que las personas comparten con sus animales 

similar a la que comparten en sus relaciones con los humanos, siendo las 

mascotas un objeto natural de apego (46). Por lo tanto, si la relación entre 

un ser humano y su animal de compañía ayuda de la misma manera que 

lo hacen otras figuras de apego, entonces el estilo de apego de los 

individuos hacia sus mascotas sería similar a los de sus relaciones con los 

demás (47).  

El vínculo humano-animal se define según la Asociación Americana de 

Medicina Veterinaria como una relación mutuamente beneficiosa y 

dinámica entre personas y otros animales, que es influenciada por 

comportamientos que son esenciales para la salud y el bienestar de 

ambos (48).  

Dentro de todas las mascotas, se sostiene que los perros fueron los 

primeros animales domesticados, hace unos 14 mil años (49). Se 

diferencian como mascota de otros animales, ya que se ha observado una 

gran capacidad para crear un fuerte vínculo afectivo con el hombre (50). 

Además, los perros muestran una habilidad especial para comprender 

señales verbales y no verbales de los humanos, que han constituido la 

base de múltiples tipos de relaciones entre estas dos especies (51). 

El vínculo con los perros satisface las necesidades de amor, respeto, 

aceptación y valoración. Permite desarrollar el cuidado hacia otro ser y 
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con ello se satisface igualmente la propia necesidad de ser cuidado. 

Generan una estimulación mental como consecuencia de la comunicación 

con otras personas, la evocación de recuerdos, la planificación de 

objetivos, el aprendizaje de nuevos conceptos, el uso de la memoria y la 

concentración (52). Por otro lado, en el contexto del confinamiento el 

vínculo con los perros ha incrementado el autocuidado, así como la 

sensación de confort y alivio mediante la proximidad física con estos (53).  

Cabe destacar que los beneficios de tener perro van más allá de los 

físicos y psicológicos, ya que se convierten en una figura de apoyo 

emocional y motivación en el día a día. Además, según el Estudio Anual 

de Mascotas, se ha visto que el 50% de los españoles dedican entre una 

y tres horas al día para estar con su perro, un 70% declara pasear con 

ella 3 veces al día y como actividades más realizadas, un 87% juega con 

su perro y un 78% lo pasea (54).  

Tabla II. Actividades más realizadas con mascotas.  

Principales actividades con tu 
perro 

% 2019 

1. Jugar 87% 

2. Pasear 78% 

3. Viajar al campo o a la playa 61% 

4. Deportes 20% 

5. Llevar a eventos sociales 17% 

6. Otras actividades 11% 

Fuente: Estudio Anual de Mascotas en España 2019 de Tiendanimal (54) 

Si nos centramos en las recientes investigaciones que relacionan los 

efectos del confinamiento y el vínculo con las mascotas, Bowen et al (55) 

concluyeron que las personas con mascotas obtuvieron un apoyo 

sustancial de sus mascotas, y ese apoyo se incrementó cuando la calidad 

de vida del dueño estaba más deteriorada, asociándose con una mayor 

cercanía emocional e interacción con la mascota. En otro estudio en 

Reino Unido, se observó que los dueños de animales poseían menores 

efectos psicológicos perjudiciales por el confinamiento, asociándose a 
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menores efectos en la salud mental y menores aumentos de la soledad 

(56). Siguiendo estos resultados, Oliva et al, encontraron que el estrés y 

la depresión predijeron positivamente la soledad y ser dueño de un perro 

protegió contra ellas. Estos resultados sugieren que esto podría deberse 

al hecho de que los perros fomentan una rutina que implica salir de casa y 

caminar, al igual que son una figura de apego importante, lo que a su vez 

ofrece oportunidades para socializar con otras personas que hacen lo 

mismo (57).  

En estudios anteriores sobre la relación humano-animal y bienestar, se 

concluyó que existe evidencia de niveles reducidos de cortisol, así como 

un aumento de oxitocina (hormonas importantes en la regulación del 

estrés) durante las interacciones persona-animal (58). Asimismo, Harris 

sugirió que el acto de pasear a sus perros reduce los niveles de estrés de 

los dueños, ya que se centraban en cuestiones impersonales y como 

resultado no tenían en cuenta asuntos personales estresantes (59). En la 

investigación de Bao y Schreer, los resultados indicaron que los dueños 

de mascotas estaban más satisfechos con sus vidas que los que no 

tenían, pero no difirieron en otras medidas de bienestar, personalidad, 

regulación de las emociones o satisfacción de las necesidades (60).  

Sin embargo, existen resultados contrarios, como en el estudio de 

Krouzecky et al, que mostraron que los dueños de perros evaluaron los 

factores estresantes diarios con mayor intensidad que los que no tenían 

perros y que cuanto mayor era el número de relaciones sociales, se 

evaluaba que los eventos de la vida eran más estresantes (61). 

Por otro lado, desde una visión de la ocupación humana, las mascotas 

son utilizadas como medio terapéutico, que es lo que se denomina 

Terapia Asistida con Animales (TAA). En ella se exige la participación del 

usuario en ciertos niveles de funcionamiento a través de los diferentes 

sentidos y se fomenta su participación en las áreas de desempeño. Estas 

actividades pueden ir dirigidas hacia la rehabilitación, el juego o 

esparcimiento con el animal, teniendo en cuenta los intereses de la 
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persona. Una respuesta inmediata del animal ante una acción 

desarrollada con éxito implica motivación hacia la persona, impactando 

positivamente en la capacidad de desempeño y experimentando una 

acción volitiva satisfactoria, lo que va a favorecer la participación en otras 

acciones ocupacionales de la persona en diferentes entornos donde no 

tiene por qué haber la presencia de un animal (62). 

Los estudios exponen que los terapeutas ocupacionales pueden trabajar 

el cuidado de la mascota cómo una actividad basada en la ocupación y 

como actividad significativa preparatoria para una futura intervención (63).  

Con el contacto leve con los animales, se aprecian cambios significativos 

en los niveles de oxitocina, lo que produce una disminución de los 

sentimientos de ansiedad y estrés, por lo que va a ser una actividad 

favorecedora para los jóvenes en situaciones estresantes (64).  

Desde el marco de la AOTA, el cuidado de la mascota se enmarca en las 

actividades instrumentales de la vida diaria, lo que conlleva “organizar, 

supervisar, o proveer la atención a mascotas”, por lo que se requieren 

interacciones complejas y no sólo una mera actividad como puede ser 

pasear con ellos (35). La participación en estas actividades permite a la 

persona mantener la independencia y vivir en la sociedad, siendo un 

elemento central para su desarrollo, así como está asociado a la 

construcción de la identidad y el desempeño de los roles relacionados 

(65).   

Por otro lado, con las terapias asistidas por animales se valoran cambios 

en la psicología subjetiva (como en ansiedad), debido a variables como la 

aceptación y no ser juzgados por los animales, por lo que es un impulsor 

de cara a lograr objetivos desde TO. Los estudios científicos afirman que 

relacionar la TAA y la TO va a producir mejoras en factores de la vida 

diaria y en el bienestar social y emocional de los jóvenes (66).   
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1.4. Beneficios del vínculo con el perro en jóvenes 

universitarios 

En general, los estudios con personas adultas con mascotas describieron 

una relación positiva en la salud mental y física (67), pero existe una falta 

de investigación en los beneficios en la población joven. Se suelen 

relacionar los beneficios con terapias asistidas por perros, sobre todo con 

periodos de estrés vinculados con los estudios académicos, pero también 

es importante el rol que posee el perro en la vida diaria de los jóvenes.  

En la investigación de Michalopoulos, sobre adultos jóvenes con perro y 

su bienestar, no se encontraron diferencias significativas en el bienestar 

(utilizando medidas de soledad, estrés y humor) entre dueños con perro y 

grupos sin mascota (68). Sin embargo, en una revisión sobre 

adolescentes y salud mental, se encontró que la terapia asistida por 

perros reduce la sintomatología primaria, así como obtuvo un impacto 

positivo en la socialización y el compromiso, pero no hubo pruebas 

suficientes de que mejorara factores asociados a la autoestima y el 

bienestar (69).  

Por otro lado, el estudio PAwS, que pretendía evaluar la viabilidad de la 

terapia breve asistida por perros no estructurada en universitarios, obtuvo 

que las interacciones breves con un perro reducen significativamente los 

niveles de estrés (70). Siguiendo estos resultados, el ensayo clínico 

realizado en estudiantes que pretendía observar el efecto de la presencia 

de perros en el bienestar, estado de ánimo y ansiedad, mostraron que 

una intervención corta de 20 minutos era eficaz para producir cambios 

positivos significativos en estas variables (71).  En el ensayo clínico de 

Binfet et al, que pretendía examinar el efecto de una sesión de terapia 

canina sobre el bienestar en universitarios, se reveló una disminución 

significativa en la percepción del estrés y desagrado en el grupo 

experimental, pero no hubo diferencias durante el seguimiento (72). 

También Ward-Griffin et al consideran eficaz este tipo de intervenciones, 

reduciendo los niveles de estrés y aumentando los niveles de felicidad y 
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energía de los estudiantes (73). Relacionando la respuesta fisiológica al 

estrés con la interacción con perros, en el estudio de Fiocco et al 

encontraron tendencias positivas de que la terapia canina puede reducir la 

reactividad fisiológica en los estudiantes (74). El estudio de Machová et al 

no observó cambios en los parámetros fisiológicos del estrés en los 

estudiantes, pero sí se encontró una mejora significativa en el estado de 

ánimo y en el estrés subjetivo tras 10 minutos de interacción con el perro 

(75).  

1.5.  Justificación del estudio 

Dadas las áreas ocupacionales comprometidas durante el confinamiento 

por COVID-19 en la población y concretamente en los estudiantes 

universitarios, se produjo un desequilibrio ocupacional. A su vez, este el 

bienestar de los estudiantes se redujo, aumentando los niveles de 

ansiedad debido a la situación y encontrándose en una situación de 

vulnerabilidad al alejarse de sus centros de estudio, lo que comprometió 

su resiliencia. 

Se observa que los perros generan múltiples beneficios, relacionando que 

el ser dueño de un perro implica la participación en diversas actividades 

de cuidado que pueden favorecer las rutinas ocupacionales del día a día, 

además de establecerse un vínculo que brinda apoyo y reduce los 

sentimientos de ansiedad y estrés. Además, es una ocupación para estas 

personas capaz de dar sentido a su vida y mediante la que se podría 

restablecer su bienestar. Por ello, dada la falta de evidencia que relacione 

los efectos del perro en jóvenes estudiantes universitarios en situaciones 

de emergencia sanitaria como el confinamiento por COVID-19 con el 

equilibrio ocupacional, se pretende realizar una investigación para dar 

respuesta. 

Los resultados de este estudio pueden ser de interés para desarrollar 

líneas de investigación enfocadas en terapias con perros y con ello se 

promueva el interés por desarrollar intervenciones que mejoren el 

equilibrio ocupacional y así aumente el bienestar. 
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2. OBJETIVOS  

General: 

1. Analizar si el papel del perro fue una ocupación que promovió el 

equilibrio ocupacional y bienestar de los estudiantes universitarios 

de la Universidade da Coruña (UDC) durante el confinamiento por 

COVID-19. 

Específicos: 

1. Comparar los niveles de equilibrio ocupacional entre los jóvenes 

universitarios de la UDC que tenían y no tenían perro durante el 

confinamiento por COVID-19. 

2. Analizar si el tener perro o no influyó en el bienestar durante el 

confinamiento por COVID-19 en los jóvenes universitarios de la 

UDC. 

3. Comprobar si los jóvenes universitarios de la UDC que tenían perro 

aumentaron su resiliencia durante el confinamiento del COVID-19 

en comparación con los que no tenían. 

4. Comparar los niveles de ansiedad durante el confinamiento por 

COVID-19 entre los jóvenes universitarios de la UDC con perro y 

sin perro. 

5. Comprobar si las características del perro influyen en el equilibrio 

ocupacional y bienestar de los jóvenes universitarios de la UDC 

con perro. 
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3. HIPÓTESIS 

Las hipótesis de estudio fueron las siguientes: 

H1: Los jóvenes con perro obtendrán un equilibrio ocupacional mayor que 

los que no tienen perro. 

Variable independiente: tipo de grupo (con o sin perro). Variable 

dependiente: equilibrio ocupacional. 

H2: Los estudiantes con perro tendrán unos niveles más altos en su 

bienestar por ser dueños de perros durante el confinamiento en 

comparación con los que no tienen perro.  

Variable independiente: tipo de grupo (con o sin perro). Variable 

dependiente: bienestar por ser dueño de perro. 

H3: Existirá una relación positiva entre el equilibrio ocupacional de los 

estudiantes y el bienestar que les genera ser dueños de perros (o las 

expectativas que esto genera). 

Variables dependientes: equilibrio ocupacional y bienestar por ser dueño 

de perros. 

H4: Los estudiantes con perro obtendrán mayores puntuaciones en su 

resiliencia en comparación con los que no tienen perro. 

Variable independiente: tipo de grupo (con o sin perro). Variable 

dependiente: resiliencia. 

H5: Los estudiantes sin perro tendrán niveles mayores de ansiedad 

durante el confinamiento por COVID-19 que los que tienen perro. 

Variable independiente: tipo de grupo (con o sin perro). Variable 

dependiente: ansiedad. 

H6: Tener perros activos influirá en el equilibrio ocupacional y bienestar.  

Variable dependiente: equilibrio ocupacional y bienestar. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1.  Tipo de diseño de investigación 

Se ha realizado una investigación desde el enfoque de la metodología 

cuantitativa. Se trata de un estudio analítico, transversal, retrospectivo y 

cuasiexperimental, con un tipo de muestreo no probabilístico, más 

concretamente, de tipo intencional o de conveniencia, ya que se tuvieron 

en cuenta ciertas variables de selección para conformar la muestra (76). 

La medición única produce que los datos obtenidos no se puedan conocer 

profundamente a los sujetos de la investigación, y amenaza a su vez a la 

validez externa, puesto que reduce la posibilidad de replicar la 

investigación. El uso de variables es multivariado-multivariado, ya que se 

presentan diferentes variables dependientes e independientes.  El método 

de obtención de datos fue a través de una encuesta de carácter online, 

conformada por preguntas cerradas y abiertas (77).  

4.2. Ámbito y periodo de estudio 

Con el fin de establecer el ámbito de estudio, se consultó el censo 

universitario de la Universidade da Coruña (UDC), teniendo en cuenta las 

facultades vinculadas al campus de Coruña y Ferrol, conformando una 

población total de 16.832 estudiantes matriculados según el último 

informe económico publicado (78). Teniendo en cuenta las estrategias 

para la conformación de una muestra representativa, estableciendo un 

95% de confianza y un 5% de error, se originó la necesidad de al menos 

376 resultados. 

El estudio se realizó entre noviembre del 2020 y junio del 2021. La 

difusión del cuestionario se realizó entre el 25 de febrero y el 8 de marzo 

de 2021. A continuación se presenta el cronograma con las fases del 

estudio: 

 

 



 

El papel del perro como ocupación en relación con el equilibrio ocupacional  

32 

 

Tabla III: Cronograma del estudio 

 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Búsqueda bibliográfica        

Objetivos e hipótesis        

Plan de trabajo        

Selección de instrumentos        

Elaboración del cuestionario        

Recogida de datos        

Análisis de datos         

Elaboración del informe        

Difusión de resultados        

 

4.3. Criterios de selección  

Para la conformación de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios de selección: 

Tabla IV: Criterios de selección de los participantes  

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Estudiantes de la Universidade da 

Coruña que cursaran sus estudios 

(grado, máster o doctorado) durante el 

confinamiento por COVID-19. 

Estudiantes que no pertenezcan al 

campus de Coruña o Ferrol. 

Edad entre 18-30 años. Estudiantes que sólo tuvieran otro tipo 

de mascota diferente a un perro. 

Estudiantes que poseían un perro o 

más. 

 

Estudiantes que no poseían mascota.  
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4.4. Variables del estudio 

De cara a dar respuesta a los objetivos de la investigación, se establecen 

una serie de variables para su posterior análisis: 

- Variables sociodemográficas: 

• Edad 

• Sexo (hombre/mujer) 

• Pertenencia a la UDC durante el confinamiento (sí/no) 

• Ubicación de residencia durante el confinamiento (casa con 

campo/piso) 

• Compañía durante el confinamiento (compañeros o 

familia/sólo/con pareja) 

• Mascota (perro/no perro/otra diferente de un perro) 

• Número de perros (1/2/más de 2) 

• Tamaño del perro (pequeño/mediano/grande) 

• Nivel de actividad del perro (activo/pasivo/intermedio) 

 

- Variable de resiliencia. 

- Variable de ansiedad. 

- Variable de bienestar por ser dueños de perros.  

- Variable de equilibrio ocupacional. 

 

4.5. Técnica de recogida de información 

Como método de recogida de información, se utilizó un cuestionario de 

elaboración propia (APÉNDICE 1), que se facilitó mediante Microsoft 

Forms a todos los participantes a través del email interno del alumnado de 

la Universidade da Coruña. 

El cuestionario consta de diferentes secciones que se detallan a 

continuación:  

-Primera parte: para recoger información sociodemográfica se realizaron 

10 preguntas cerradas para obtener información sobre edad, pertenencia 
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a la UDC, sexo, características de residencia durante el confinamiento 

(piso o casa con campo), nivel de compañía en el hogar (sólo/con familia 

o compañeros/con pareja), mascota (perro u otras) y sus características 

(número, tamaño y nivel de actividad). 

Las siguientes secciones constan conforman un total de 23 preguntas, 

distribuidas de la siguiente manera: 

-Segunda parte: para evaluar el grado de resiliencia, se realizó una 

adaptación de diferentes preguntas basadas en la versión en español de 

la Resilience Scale (RS) de 14 ítems de Wagnild. Esta mide el grado de 

resiliencia individual, considerado como una característica de 

personalidad positiva que permite la adaptación del individuo a 

situaciones adversas. La puntuación va desde “1” (totalmente en 

desacuerdo) a “7” (totalmente de acuerdo) (79). El cuestionario adaptado, 

conformado por 5 ítems, obtuvo un Alfa de Cronbach de ,768. 

-Tercera parte: con el objetivo de evaluar los niveles de ansiedad se han 

utilizado preguntas del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (State-Trait 

Anxiety Inventory, STAI). Este cuenta con 20 ítems para la ansiedad-

rasgo, que puntúan de 0 a 3 siendo 0 “Casi nunca” y 3 “Casi siempre” (80). 

Tras seleccionar 5 ítems, se obtuvo una fiabilidad de ,767. 

-Cuarta parte: con el fin de evaluar el bienestar por ser dueños de perros, 

se adaptaron preguntas del cuestionario de calidad de vida de dueños de 

perros de Oyama et al (81). Se adaptaron a la situación de confinamiento 

por COVID-19, así como se tuvieron en cuenta las opiniones de los 

estudiantes que no tenían perro, es decir, se valora cómo se sentirían y 

sus expectativas en caso de tenerlo. La escala obtuvo un Alfa de 

Cronbach de ,756. 

-Quinta parte: se utilizan preguntas adaptadas del Occupational Balance 

Questionnaire (OBQ), que se centra en evaluar la satisfacción con la 

cantidad y la variación de las ocupaciones así como con el tiempo 

empleado en ellas, a través del grado de acuerdo con 13 afirmaciones. Se 

puntúa de 0 a 5, siendo 0 “Completamente en desacuerdo” y 5 
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“Completamente de acuerdo”. A mayor puntuación, mayor equilibrio 

ocupacional. Esta herramienta fue diseñada por Wagman y Hakansson en 

2014, y actualmente está adaptada al español y validada en estudiantes 

universitarios por Peral-Gómez et al (82). Obtuvo un Alfa de Cronbach 

de ,864. 

4.6. Consideraciones éticas 

Para para dar cumplimiento a la Normativa de la Ley de protección de 

datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección 

de Datos (Reglamento UE 2016-679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016) y a la Normativa Española sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal vigente (Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales) se facilita la información sobre el diseño de 

investigación y el fin del mismo, informándolos de que la participación es 

voluntaria y anónima (83). Con el fin de mantener el anonimato del 

alumnado se han asignado números correlativos a cada test. 

De acuerdo con el Código de Ética de la American Psychological 

Association (APA) se podría prescindir del consentimiento informado para 

la investigación cuando se emplean cuestionarios anónimos, 

observaciones naturalistas o investigaciones de archivo en las cuales la 

divulgación de las respuestas no pone a los participantes en riesgo de 

responsabilidad penal o civil ni daña su posición financiera, empleabilidad 

o reputación (84). 

Siguiendo el Código Ético de la Universidad de la Coruña, se respetará a 

todas las personas participantes. También se les hará saber que pueden 

retirarse en cualquier momento sin ninguna consecuencia, que no es una 

participación remunerada y que sus datos serán tratados con total 

confidencialidad, con fines meramente ligados a la investigación (85).  

Se garantizarán los aspectos éticos, basándose en el cumplimiento de los 

principios éticos recogidos en la Declaración de Helsinki (86) y en la 
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Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y bioética (87), sobre 

la investigación con seres humanos. 

Además, desde la TO, se respetarán los principios éticos del código Ético 

de Terapia Ocupacional, así como se respetará el derecho de 

confidencialidad y los principios inherentes al rol investigador (88). 

4.7. Proceso de análisis de datos 

Los datos de este estudio se analizaron mediante el programa estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences 25.0 (SPSS).  

En primer lugar, a cada cuestionario se le asignó un número correlativo 

para garantizar el anonimato. Tras esto se realizó la matriz de datos, 

codificando cada variable en el programa. Después de realizar la 

depuración de la matriz, se ejecutó la recodificación de las variables; en 

este caso se recodificó la variable continua de “edad” en una variable 

categórica de 4 grupos (18-20 años, 21-23 años, 24-26 años, 27-30 años). 

Posteriormente, se halló la consistencia interna de las escalas mediante el 

cálculo del Alfa de Cronbach, obteniendo todas las escalas una fiabilidad 

óptima (>.71). 

Después de crear los indicadores pertinentes, se exploró la normalidad de 

los datos mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S). En la 

presente investigación, la prueba K-S fue significativa (p<.05) en todas las 

variables (bienestar por ser dueño de perro, equilibrio ocupacional, 

ansiedad y resiliencia), por lo que se utilizaron pruebas no paramétricas.  

Tras este proceso, para la comprobación de hipótesis de investigación se 

realizaron diferentes análisis inferenciales, tales como: Kruskal-Wallis, 

correlación de Spearman y U de Mann-Whitney. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Análisis sociodemográfico 

Se obtuvieron 1076 respuestas, que tras aplicar los criterios de selección, 

conformaron un total de 772 contestaciones válidas para el estudio.  

Un 70,7% eran mujeres, la edad media fue de 22,18 años y la desviación 

estándar (DE) de 3,01. Por grupos de edad, la distribución fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 6, el 37% de los estudiantes universitarios 

tenían entre 21 y 23 años. 

En función del tipo de vivienda donde habitaran durante el confinamiento 

por COVID-19, se obtuvo que un 39,4% vivían en una casa con campo y 

un 60,6% vivían en un piso. 

En cuanto al nivel de compañía que tuvieron los estudiantes universitarios 

durante el confinamiento, se observan los siguientes datos en la Figura 7. 

La gran mayoría de los estudiantes universitarios pasó el confinamiento 

por COVID-19 acompañado de su familia o compañeros de piso. 

 

 

35%

37%

18%

10%

18-20 años

21-23 años

24-26 años

27-30 años

Figura 6. Distribución por grupos de edad 
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La distribución del estudiantado universitario según si tenían un perro 

como mascota o no, se observa que del total un 67,6 % tenían perro y el 

resto no poseían ninguna mascota. En cuanto al número de perros, un 

67% poseía un perro, como se ve en la figura 8. 

 

En cuanto a las características asociadas al perro, como se observa en la 

Figura 9, el 67% de los estudiantes de la UDC tenían un perro como 

mascota durante el confinamiento por COVID-19, el 46% tenían un perro 

de tamaño pequeño (hasta 14 kg) y un 58% consideraba que su perro era 

activo (necesitaba un nivel de actividad de más de 30 minutos al día). 

 

67%

22%

10%

1 2 Más de 2

Figura 8. Tipo de compañía de los estudiantes de la UDC 

Figura 7. Número de perros 
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330 340 350 360 370 380 390 400 410

Estudiantes con perro

Estudiantes sin perro

Prueba U de Mann-Whitney

Rango medio

Figura 10. Prueba U de Mann-Whitney respecto al equilibrio ocupacional 

 

5.2. Análisis de otras variables 

a. Resultados relacionados con el equilibrio ocupacional 

Mediante la prueba U de Mann-Whitney se obtuvo una significación (p) 

de ,01 (p=,01), estableciéndose diferencias significativas (p<,05) respecto 

al equilibrio ocupacional entre el grupo de universitarios con perro y sin él.  

 

 

Como se puede observar en la Figura 10, el grupo de estudiantes 

universitarios con perro obtuvo un rango medio mayor que los estudiantes 

sin perro. 

Teniendo en cuenta este resultado, se observan las respuestas del 

equilibrio ocupacional según el tipo de grupo:  

12%

30%
58%

Nivel de actividad

Pasivo (-20 min/día)
Intermedio (20-30 min/día)
Activo (+ 30 min/día)

46%

29%

25%

Tamaño del perro

Pequeño (hasta 14 kg)
Mediano (14-25 kg)
Grande (más de 25 kg)

Figura 9. Tamaño y nivel de actividad de los perros de los estudiantes de la UDC 
 

Figura 9. Número, tamaño y nivel de actividad de los perros de los estudiantes de la UDC 

Número, tamaño y nivel de actividad de los perros de los estudiantes de la UDC 
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En la primera pregunta de “Las actividades que hacía en mi vida cotidiana 

tenían sentido para mí”, un 34% de estudiante con perro estuvo 

completamente de acuerdo, frente a un 25% sin perro (Figura 11). 

Figura 11. Pregunta 1: Las actividades que hacía en mi vida cotidiana tenían 
sentido para mí. 

 

En la segunda pregunta de “Mantenía el equilibrio entre las diferentes 

actividades de mi vida cotidiana (estudio, tareas del hogar, ocio, descanso 

y sueño)”, se observó había porcentajes de 20% “completamente de 

acuerdo” y “bastante de acuerdo” en los estudiantes con perro. Los 

estudiantes sin perro obtuvieron un 21% en la respuesta de “algo de 

acuerdo” (Figura 12). 
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11%

24%

25%

34%

Con perro
Completamente en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Algo de acuerdo

Bastante de
acuerdo

Completamente de
acuerdo

18%

10%

17%
21%

20%

14%

Sin perro

9%

14%

18%

19%

20%

20%

Con perro
Completamente en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Algo de acuerdo

Bastante de
acuerdo

Completamente de
acuerdo

Figura 12. Pregunta 2: Mantenía el equilibrio entre las diferentes actividades de 
mi vida cotidiana 
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En la tercera pregunta de “Estaba satisfecho con el tiempo que dedicaba 

a las distintas actividades de mi vida diaria”, ambos grupos coinciden en 

un 20% en estar bastante de acuerdo con la afirmación (Figura 13). 

Figura 13. Pregunta 3: Estaba satisfecho con el tiempo que dedicaba a las 
distintas actividades de mi vida diaria 

 

En la pregunta 4 de “Tenía suficiente variedad entre las cosas que quería 

hacer y las que debía hacer”, un 10% de estudiantes con perro están 

“completamente en desacuerdo”, frente a un 15% de los estudiantes sin 

perro, como se ve en la Figura 14. 

Figura 14. Pregunta 4: Tenía suficiente variedad entre las cosas que quería 
hacer y las que debía hacer 

 

Por último, en la pregunta 5 de “Estaba satisfecho con el tiempo que 

dedicaba al descanso y el sueño”, un 24% de estudiantes con perro 

manifestó estar “completamente de acuerdo” y se obtuvo un resultado 

parecido en los estudiantes sin perro (Figura 15). 
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Figura 15. Pregunta 5: Estaba satisfecho con el tiempo que dedicaba al 
descanso y el sueño 

 

Por otro lado, se analizó la influencia de las diferentes variables 

sociodemográficas en relación con el equilibrio ocupacional. 

En cuanto a la edad, a través de una prueba de Kruskal-Wallis, no se 

mostraron diferencias significativas entre los distintos grupos de edad y el 

equilibrio ocupacional, tanto si poseían perro como si no tenían mascota 

(p= ,19 y p=,66 respectivamente). 

Respecto al equilibrio ocupacional y el sexo, mediante la prueba de U de 

Mann Whitney, se observó que en el grupo de estudiantes universitarios 

con perro, existieron diferencias estadísticamente significativas entre 

sexos (p= ,04), siendo más alto el rango medio de los hombres respecto a 

su equilibrio ocupacional, como se ve en la Figura 16. En el grupo sin 

mascota, no hubo diferencias entre sexo. 

Figura 16. Prueba U de Mann-Whitney entre sexo y equilibrio ocupacional 

 

Dentro del grupo de estudiantes con perro, comparando el equilibrio 

ocupacional según el número de mascotas, el tamaño del perro y el nivel 
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de actividad de este, mediante una prueba de Kruskal-Wallis, se observó 

que no existieron diferencias significativas (p= ,27; p= ,79; p= ,23 

respectivamente). 

b. Resultados relacionados con el bienestar 

Mediante la prueba de U de Mann-Whitney se encontró un resultado 

significativo (p= ,006), por lo que existen diferencias entre los estudiantes 

con o sin perro con relación al bienestar (Figura 17).  

 

Al comparar las puntuaciones medias de los rangos, se observó que el 

grupo de estudiantes con perro obtuvo una puntuación media mayor en el 

bienestar que los que no tienen perro. 

Teniendo en cuenta este resultado, se observan las respuestas según el 

tipo de grupo. A continuación se muestran las preguntas relacionadas con 

el bienestar por ser dueños de perros y sus resultados. 

En la primera pregunta “Ser dueño de un perro me proporcionó compañía 

y apoyo emocional cuando lo necesitaba durante el confinamiento”, se 

observó que el 68% de estudiantes con perro están “completamente de 

acuerdo” y ninguno estaba en desacuerdo, frente a un 33% y un 6% 

respectivamente de estudiantes sin perro (Figura 18). 

330 340 350 360 370 380 390 400 410

Estudiantes con perro

Estudiantes sin perro

Prueba U de Mann-Whitney

Rango medio

Figura 17. Prueba U de Mann-Whitney entre el bienestar y el tipo de grupo 
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En la segunda pregunta de “Ser dueño de un perro mejoró las actividades 

lúdicas que realizaba al permitirme salir de mi hogar durante el 

confinamiento (o creo que lo mejoraría si lo tuviera)”, la mitad de los 

estudiantes con perro estuvieron “totalmente de acuerdo” y también lo 

estuvieron un 43% de estudiantes sin perro (Figura 19). 

 

También en la pregunta 3 de “¿Mejoraron las actividades lúdicas dentro 

de tu hogar al jugar con él? (o las hubiese mejorado)”, se observó que 

casi el 50% de los estudiantes con perro estaban “totalmente de acuerdo” 

y un 27% de estudiantes sin perro estaba “bastante de acuerdo” (Figura 

20). 
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6%

4%
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11%

20%
20%
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Figura 18. Pregunta 1: Ser dueño de un perro me proporcionó compañía y 
apoyo emocional cuando lo necesitaba durante el confinamiento 
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Figura 19. Pregunta 2: Ser dueño de un perro mejoró las actividades lúdicas al 
permitirme salir de mi hogar 
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En la pregunta 4 “Ser dueño de un perro mejoró mi nivel de actividad 

física durante el confinamiento (o creo que lo mejoraría si lo tuviera)”, un 

29% de estudiantes con perro estuvo “totalmente de acuerdo” frente a un 

43% de estudiantes sin perro (Figura 21). 
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Figura 20. Pregunta 3: ¿Mejoraron las actividades lúdicas dentro de tu hogar al jugar con 
él? 

 

Figura 21. Pregunta 4: Ser dueño de un perro mejoró mi nivel de actividad física 

 

Figura 22. Pregunta 5: Ser dueño de un perro interfirió en mis responsabilidades del 
hogar 
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En la quinta pregunta de “Ser dueño de un perro interfirió en mis 

responsabilidades del hogar durante el confinamiento (o creo que 

interferiría si lo tuviera)”, un 37% de estudiantes con perro estuvo 

“completamente en desacuerdo”, frente a un 22% de estudiantes sin perro 

que estuvo “algo en desacuerdo” (Figura 22). 

 

En cuanto a la pregunta 6 “Ser dueño de perro incrementó mis niveles de 

estrés durante el confinamiento (o creo que lo incrementaría si lo tuviera)” 

se obtuvo que más del 70% de los estudiantes con perro estaban 

“totalmente en desacuerdo” y sólo un 36% de estudiantes sin perro lo 

estaba (Figura 23). 
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Figura 20. Pregunta 7: Me hubiese gustado tener perro durante el confinamiento 
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La pregunta 7 “Me hubiese gustado tener un perro en mi hogar durante el 

confinamiento” obtuvo porcentajes altos en ambos grupos (Figura 24). 

En la pregunta 8 de “Cada día dediqué tiempo para jugar con mi perro 

durante el confinamiento (o lo hubiese dedicado si tuviese uno)”, la mitad 

de los estudiantes con perro estuvieron “totalmente de acuerdo” (Figura 

25). 

 

En la pregunta 9 “A menudo hablaba a mi perro durante el confinamiento 

(o lo haría si tuviese uno) un 55% de estudiantes con perro estuvo 

“totalmente de acuerdo” y un 35% de estudiantes sin perro (Figura 26). 
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Figura 22. Pregunta 9: A menudo hablaba a mi perro durante el confinamiento 
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del grupo de 27-30 años, seguido por el grupo de 24-26 años (292), 23-23 

años (252) y por último 18-20 años (240), como se ve en la Figura 27. 

Figura 23. Prueba de Kruskal-Wallis bienestar y grupos edad 

 

Para contrastar según el sexo se realizó una prueba de U de Mann 

Whitney, estableciendo diferencias significativas entre sexos (p= ,00), 

obteniendo un rango más alto el grupo de las mujeres (Figura 28). 

Figura 24. Prueba U de Mann-Whitney bienestar según sexo 

 

Según las características del perro, tras realizar una prueba de Kruskal-

Wallis, se encontraron diferencias significativas entre el bienestar y 

número de perros (p= ,01), obteniendo un mayor valor de rango los 

estudiantes que sólo tenían un perro (rango 275), seguidos por resultados 

parecidos entre los que tenían 2 perro o más de dos (rangos de 232 y 234, 

respectivamente), como se ve en la Figura 29. 

Figura 25. Prueba de Kruskal-Wallis entre bienestar y nº de perros 
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En cuanto al tamaño perro, no existieron diferencias entre grupos (p= ,88), 

pero sí se obtuvieron diferencias en relación con el nivel de actividad del 

perro (p= ,00) como se ve en la Figura 30, siendo los que mayor bienestar 

presentan los que consideraron que poseían un perro activo (rango 284), 

seguidos de los que tenían un perro intermedio (rango 233). 

Figura 26. Prueba Kruskal-Wallis entre bienestar y nivel de actividad del perro 

 

Por último, tras realizar una correlación de Spearman, se arrojó el 

resultado: r (722) = .08, p=.02. Además, el coeficiente de correlación es 

de p=,08 por lo que existe una relación positiva. 

c. Resultados relacionados con la resiliencia 

Tras realizar la prueba de U de Mann-Whitney, se obtuvo una 

significación de p=,31 por lo que no se establecen diferencias 

estadísticamente significativas entre la resiliencia de los estudiantes 

universitarios con o sin perro. 

Las puntuaciones de las preguntas de resiliencia fueron las siguientes: 

En cuanto a la primera pregunta “Me siento orgulloso de las cosas que he 

logrado a pesar del confinamiento”, un 38% estuvieron “totalmente de 

acuerdo” y un 21% “algo de acuerdo” (Figura 31). 
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En la segunda pregunta “En general, me tomé las cosas con calma 

durante el confinamiento”, un 21% estuvo “algo de acuerdo” (Figura 32). 

 

En la pregunta 3 de “Fui una persona disciplinada durante el 

confinamiento”, un 23% estuvo totalmente de acuerdo, seguido de un 

20% que estuvo “algo de acuerdo” (Figura 33). 
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Figura 27. Pregunta 1: Me siento orgulloso de las cosas que he logrado a pesar 
del confinamiento 

 

Figura 28. Pregunta 2: En general, me tomé las cosas con calma durante el 
confinamiento 

 

Figura 29. Pregunta 3: Fui una persona disciplinada durante el confinamiento 
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La cuarta pregunta “La seguridad en mí mismo me ayudó en los 

momentos difíciles durante el confinamiento” obtuvo valores iguales de un 

20% entre “neutro” y “algo de acuerdo” (Figura 34). 

 

En la última pregunta “En las situaciones difíciles del confinamiento, por lo 

general pude encontrar una salida”, un 26% estuvo “algo de acuerdo”, 

seguido de un 22% que estuvo “totalmente de acuerdo” (Figura 35). 
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Mediante la prueba U de Mann-Whitney se obtuvo una significación de 

p= ,79, por lo que no existen diferencias significativas en la ansiedad 
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Las puntuaciones de las preguntas de resiliencia fueron las siguientes: 
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Figura 31. Pregunta 5: En las situaciones difíciles del confinamiento, por lo 
general pude encontrar una salida 
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En cuanto a la primera pregunta “Sentía ganas de llorar durante el 

confinamiento”, un 30% declaró haberlo hecho “casi nunca” (Figura 36). 

 

La segunda pregunta de “Me preocupaban las cosas académicas durante 

el confinamiento”, más de la mitad de los estudiantes respondieron que 

“casi siempre”, como se ve en la Figura 37. 

En cuanto a la pregunta “Me preocupaba por cosas que pudiesen ocurrir 

durante el confinamiento”, también cerca de la mitad de los encuestados 

contestó “casi siempre” (Figura 38). 
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Figura 32. Pregunta 1: Sentía ganas de llorar 
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Figura 34. Pregunta 2: Me preocupaban las cosas académicas durante el 
confinamiento 

 

Figura 33. Pregunta 3: Me preocupaba por cosas que pudiesen ocurrir durante el 
confinamiento 
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En la pregunta 4 de “Me sentía menos feliz que los demás durante el 

confinamiento”, hubo porcentajes parecidos en las puntuaciones, siendo 

el más alto “casi nunca” (Figura 39). 

 

Por último, en la pregunta de “Me costaba quedarme dormido por las 

noches durante el confinamiento” se obtuvo que un 32% lo puntuó como 

“casi nunca”, seguido de un 30% que lo anotó como “casi siempre” 

(Figura 40).  
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Figura 35. Pregunta 4: Me preocupaban las cosas académicas durante el 
confinamiento 

 

Figura 36. Pregunta 5: Me costaba quedarme dormido por las noches 
durante el confinamiento 
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6. DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación era analizar si el papel del perro fue una 

ocupación que promovió el equilibrio ocupacional y bienestar de los 

estudiantes universitarios de la Universidade da Coruña (UDC) durante el 

confinamiento por COVID-19.  

Tras analizar los datos, se puede decir que los objetivos de estudio se 

cumplen. Principalmente, se ha observado que los perros son un agente 

que favorece el equilibro ocupacional y bienestar en los estudiantes 

universitarios de la UDC, obteniendo resultados positivos, por lo que es 

una ocupación que lo promueve.  

En cuanto al resto de objetivos, se observó que sí existen diferencias 

significativas en el equilibrio ocupacional según si los estudiantes tenían 

perro o no. Analizando las respuestas, los jóvenes estudiantes con perro 

tenían unos niveles de equilibrio ocupacional más altos; por ejemplo, en 

cuanto si estaban de acuerdo con si mantenían el equilibrio en las 

diferentes actividades diarias, un 20% de estudiantes con perro estaba 

totalmente de acuerdo frente a un 14% de estudiantes sin mascota, 

siendo así una cifra mayor en estudiantes con perro. 

También se observó que el tener perro sí influyó en el bienestar de los 

estudiantes según si tenían perro o no, obteniendo puntuaciones más 

altas los estudiantes con perro. En esta sección se pretendía analizar 

también las expectativas de tener perro en los estudiantes sin mascota, y 

aunque valoraron positivamente diferentes preguntas relacionadas con 

tener perro, un 36% de estudiantes sin mascota no estarían nada de 

acuerdo con haber querido tener un perro durante el confinamiento por 

COVID-19. 

En cuanto a los objetivos que buscaban comprobar la relación entre el 

tener perro, la resiliencia y la ansiedad, no se cumplieron, ya que se 

observó que en este colectivo universitario no existieron diferencias en 

función de si tenían perro o no. 
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Por último, cabe destacar que el objetivo que buscaba indagar sobre si las 

características del perro influían en el equilibrio ocupacional y bienestar 

de los estudiantes con perro, no se cumple en general, sin embargo, sí 

que se encontraron diferencias significativas entre el bienestar y número 

de perros (p= ,01), obteniendo un mayor rango los estudiantes que sólo 

tenían un perro (rango 275), seguidos por resultados parecidos entre los 

que tenían 2 perro o más de dos (rangos de 232 y 234, respectivamente). 

También hubo diferencias significativas según el nivel de actividad del 

perro (activo/pasivo o intermedio). 

En cuanto a las hipótesis planteadas, se confirman diversas. Por un lado, 

la primera hipótesis que decía que “Los jóvenes con perro obtendrán un 

equilibrio ocupacional mayor que los que no tienen perro” se confirma, ya 

que, en primer lugar, existen diferencias significativas entre ambos grupos 

y además, el rango de puntuación es mayor en el grupo de jóvenes con 

perro (una puntuación de 400 de rango medio frente a 357 de los jóvenes 

sin perro). Cabe destacar que para un 34% sus actividades diarias tenían 

sentido para ellos teniendo perro.  

La hipótesis de “Los estudiantes con perro tendrán unos niveles más altos 

en su bienestar por ser dueños de perros durante el confinamiento en 

comparación con los que no tienen perro” también se confirma, ya que 

asimismo se obtuvieron diferencias significativas entre ambos grupos, 

obteniendo el grupo de jóvenes con perro un rango medio más alto 

(puntuación de 402) frente a los jóvenes sin perro (puntuación de 355). 

De igual manera se confirma la tercera hipótesis de “Existirá una relación 

positiva entre el equilibrio ocupacional de los estudiantes y el bienestar 

que les genera ser dueños de perros (o las expectativas que esto 

genera)”, ya que el resultado de la correlación fue de p=.02, 

estableciéndose una relación entre el equilibrio ocupacional y el bienestar 

por ser dueño de perros. Además, el coeficiente de correlación es de 

p=,08 por lo que existe una relación positiva. 
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Las hipótesis que establecían que existirían diferencias entre las 

puntuaciones de ansiedad y resiliencia según los estudiantes tuvieran 

perro o no, fueron rechazadas, ya que no se obtuvieron diferencias 

significativas entre ambos grupos (p>.05). 

Por último, la hipótesis “Tener perros activos influirá en el equilibrio 

ocupacional y bienestar” se confirma, siendo sólo significativa la relación 

entre el bienestar y el nivel de actividad del perro. En cuanto al equilibrio 

ocupacional, no se evidenciaron cambios en este según nivel de actividad 

que tuviera el perro de los estudiantes. Sin embargo, se obtuvieron 

diferencias en relación con el nivel de actividad del perro (p= ,00), siendo 

los que mayor bienestar presentan los que consideraron que poseían un 

perro activo (rango 284), seguidos de los que tenían un perro intermedio 

(rango 233). 

Siguiendo los resultados de Oliva et al (57), ser dueño de un perro es un 

factor protector contra sentimientos de estrés, ansiedad o soledad, ya que 

fomentan una rutina que implica salir de casa y caminar, al igual ofrece 

oportunidades para socializar. En esta investigación, se ha visto también 

que los jóvenes universitarios obtuvieron un equilibrio ocupacional más 

alto, favorecido por esa fomentación de la rutina y sentimientos de apego 

con el perro como apuntaba esta autora. 

En la investigación de Harris et al (59) se observaba que pasear a sus 

perros reducía los niveles de estrés de los dueños, ya que se centraban 

en cuestiones impersonales y como resultado no tenían en cuenta 

asuntos personales estresantes y, sin embargo, en el estudio de 

Krouzecky et al (61), se mostraba que los dueños de perros evaluaron los 

factores estresantes diarios con mayor intensidad que los que no tenían 

perros. Los resultados de la presente investigación coinciden en que se 

reducen los niveles de estrés, ya que un 74% de los estudiantes con perro 

y un 36% de estudiantes sin perro estuvieron totalmente en desacuerdo 

en que el tener perro durante el confinamiento les produjese estrés, 

contradiciendo así que los estudiantes con perro en comparación que los 
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que no tenían perro evaluaran los factores estresantes en mayor medida 

por ello. 

Por otro lado, en la investigación de Bao y Schreer, los resultados 

indicaron que los dueños de mascotas estaban más satisfechos con sus 

vidas que los que no tenían, pero no difirieron en otras medidas de 

bienestar o satisfacción de las necesidades (60). En esta investigación, no 

se encontraron diferencias significativas entre el grupo con perro o sin 

perro en relación con sentimientos de satisfacción en la consecución de 

logros durante el confinamiento por COVID-19, pero sí se observó que un 

34% de estudiantes con perro poseían actividades que tenían sentido 

para ellos, frente a un 25% de estudiantes sin perro. También se 

observaron coincidencias entre ambos de estar bastante de acuerdo (20%) 

entre la satisfacción con el tiempo que dedicaban a actividades de su vida 

diaria. 

En cuanto al bienestar, aunque en la presente investigación si se 

encontraron diferencias significativas entre ambos grupos, en el estudio 

de Michalopoulos (63), no se encontraron diferencias significativas en el 

bienestar entre dueños con perro y grupos sin mascota, atribuyéndolo a 

que no se tuvieron en cuenta ciertos factores como la educación, nivel 

social, etc. 

Además, existen estudios que relacionan principalmente la reducción de 

los niveles de estrés y ansiedad en la población universitaria realizando 

terapias asistidas con perros durante un periodo de tiempo corto (65-70), 

pero no existe evidencia científica en cómo les afecta el cuidado de la 

mascota en su vida diaria en esas variables, ni cómo afecta al equilibrio 

ocupacional en la población general. 

En relación con el equilibrio ocupacional, durante el confinamiento por 

COVID-19 se vio que la falta de interacción con compañeros, el 

establecer rutinas propias, la falta de apoyo social etc., mermaron su 

participación en el ámbito académico, pero también generaron un 

desequilibrio en el resto de las esferas ocupacionales (conciliación de la 
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vida familiar, social, ocio, actividades de la vida diaria…) (21-22). Con los 

datos obtenidos se puede decir que el tener perro mejoró las actividades 

de ocio y lúdicas de los estudiantes con perro, además de darles apoyo 

en la situación de confinamiento, al igual que favorecieron ese equilibrio 

entre las actividades que hacer diariamente. Además, en la actualidad, 

según diversos autores, la ocupación ejerce un efecto empoderador en la 

vida de cada persona y favorece la construcción de una identidad propia 

(89), la cual se vio desequilibrada debido al confinamiento por COVID-19 

(90). En estudios anteriores, se comprobó que mantener roles y 

ocupaciones en contextos de confinamiento tiene beneficios debido al 

fortalecimiento o empoderamiento de la persona a través de sus 

posibilidades de elección ocupacional (29). Por ello, según los resultados 

de esta investigación, el mantener el rol de ser un dueño de un perro y la 

ocupación que concierne en sí, puede traer grandes beneficios en 

situaciones de este calibre en el colectivo estudiantil. 

Siguiendo esta línea, según la INJUVE, una de las alternativas de ocio 

más realizadas por los jóvenes era realizar deporte y reunirse con amigos, 

entre otras. Durante el confinamiento por COVID-19, las actividades que 

implicaron contacto social y al aire libre se vieron eliminadas de la vida de 

los jóvenes, comprometiendo diversas áreas ocupacionales (24). Sin 

embargo, los dueños de perros se pudieron beneficiar de salidas al aire 

libre, además de mantener actividades lúdicas y deportivas con sus 

perros tanto dentro como fuera del hogar, junto con el apoyo emocional 

que les proporcionó, por lo que es una ocupación que puede ser 

significativa para la juventud universitaria en situaciones de este tipo. 

Por otro lado, son numerosos los estudios que afirman que la salud 

mental de los ciudadanos se vio afectada, con síntomas o trastornos de 

ansiedad o depresión y las emociones de miedo, tristeza, enfado o 

impaciencia (91), relacionándose con el riesgo de déficit de salud física y 

miedo a la propia condición de salud (92). En este estudio se ha visto que 

los perros actúan como facilitadores del deporte y de actividades de ocio 
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en este contexto de confinamiento por COVID-19, por lo que podrían ser 

un factor protector en este riesgo de déficit de salud física. 

En el colectivo universitario, esta ansiedad, depresión y estrés afectó a un 

35,18%, el 48,10% y el 40,32% respectivamente, (9) y se sugiere que las 

ocupaciones de la vida diaria ayudan a controlar estos sentimientos (11). 

Por ello, el cuidado del perro y en general, el ser dueño de un perro, se 

puede establecer como una ocupación en estas personas que van a 

ayudar a controlar estos sentimientos, aunque los resultados en este 

estudio no son concluyentes respecto a la ansiedad y resiliencia, pero sí 

se presentan unos niveles más altos de bienestar. 

Por otra parte, es interesante resaltar que la situación de confinamiento 

por COVID-19 ha vuelto más resiliente a la población (93). La resiliencia 

está relacionada con la satisfacción con la vida y la felicidad y García-

Álvarez et al consideran que las terapias basadas en psicología positiva 

pueden contribuir a mejorar la salud mental, así como prevenir síntomas y 

riesgos asociados (94). Se considera que, las actividades ocupacionales 

favorecen el logro un aumento de vivencias emocionales positivas, 

consiguiendo una mejor adaptación social, siendo motivante para la 

persona y concluyendo en evidentes ventajas en el bienestar emocional 

de las personas, consiguiendo experimentar un disfrute placentero (95). 

Siguiendo este hilo, aunque en este estudio no se obtuvieron cambios 

significativos respecto a la resiliencia en los dueños de perros, el tener un 

perro sí podría ser una ocupación gratificante que favoreciese esa 

consecución de emociones positivas y sería interesante investigar como 

esta ocupación puede favorecer la resiliencia en la población. 

Por último, en este estudio hubo diferentes limitaciones. Una de ellas fue 

la homogeneidad de la muestra, predominando las mujeres (71%). Otra 

característica demográfica es que todos eran estudiantes universitarios, 

por lo que no se sabe el efecto que tendrían los perros en niveles 

educativos más bajos. Es posible que con una muestra más heterogénea, 

se diesen diferencias en cuanto a las variables de ansiedad y resiliencia. 
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Por otro lado, la administración del cuestionario fue de manera online y 

autoadministrada, por lo que las respuestas pudieron verse limitadas. 

Por otra parte, las variables estudiadas, sobre todo el equilibrio 

ocupacional y el bienestar son muy amplias, por lo que muchas 

respuestas podrían haber tenido un carácter general, precisándose en el 

futuro ítems con respuestas más precisas. 
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7. CONCLUSIONES 

Esta investigación añade resultados a la mínima literatura científica que 

relaciona al perro como ocupación que promueve el equilibrio ocupacional 

en los jóvenes universitarios. Se ha comprobado que los perros pueden 

establecer rutinas en sus dueños, así como mejorar los aspectos lúdicos y 

de ocio, además de crear un fuerte vínculo con los humanos. En 

situaciones de emergencia sanitaria, como en el confinamiento por 

COVID-19, donde las actividades diarias y la movilidad se vieron 

altamente restringidas, los perros van a ser un apoyo sustancial en la 

población universitaria, influyendo sobre todo en su equilibrio ocupacional 

y bienestar. 

El equilibrio ocupacional viene guiado por las actividades significativas del 

día a día de cada persona y aunque no existen estudios que relacionen el 

tener perro con una ocupación significativa, sí se sabe que es una figura 

de apego que brinda apoyo y genera diferentes sentimientos positivos en 

las personas. El cuidado del perro sí se establece como una actividad 

instrumental de la vida diaria y en situaciones de confinamiento 

domiciliario, puede ser una actividad que brinda grandes beneficios para 

sus dueños.  

Cuando la situación en la se vive es muy limitada, como este 

confinamiento, las tareas ocupacionales que desempeñan las personas 

principalmente giran entorno al trabajo/estudios, relegando otras áreas 

ocupacionales importantes (como participación social, ocio y tiempo libre), 

debido a la falta de opciones. Tener un perro puede incentivar a que este 

equilibrio se mantenga, a través del establecimiento de rutinas de paseo y 

cuidado, manteniendo el rol de dueño de perro y compañero de vida, al 

igual que permite desarrollar aptitudes físicas y lúdicas con el perro, 

incluso permitiendo regular más los horarios en función de las 

necesidades del perro. 

Los resultados de este estudio pueden ser de interés para desarrollar 

líneas de investigación enfocadas en terapias con perros relacionados 
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con el equilibrio ocupacional con el fin de mejorar el bienestar de las 

personas tanto en etapas universitarias como que se encuentren en 

riesgo de padecer algún tipo de exclusión, fobia social o que se 

encuentran privados de libertad.  

En el futuro, sería interesante realizar una investigación cualitativa de cara 

a obtener una comprensión más profunda de los efectos que causan los 

perros y explorar las perspectivas individuales de los participantes. De 

igual modo, sería necesario realizar una investigación con población de 

diferentes etapas educativas, con el fin de detectar como puede influir el 

factor educacional. Además, realizar comparaciones entre los distintos 

lugares en los que viven los dueños con perros sería interesante, ya que 

el entorno influye en gran medida en la calidad de vida de los perros y sus 

dueños. 
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9. APÉNDICES 

APÉNDICE 1: ENCUESTA 

Buenos días. Mi nombre es Cristina Pérez. Soy alumna del Máster en 

Asistencia e investigación sanitaria de la UDC y estoy realizando mi 

trabajo de fin de máster sobre los efectos de tener PERRO o NO en los 

estudiantes universitarios de la Universidad de la Coruña durante el 

confinamiento por COVID-19. 

Tengas perro o no, te agradezco que dediques 4 MINUTOS para 

responder a las preguntas relacionadas con equilibrio ocupacional y 

bienestar durante el confinamiento. La encuesta es anónima, voluntaria y 

el único fin es realizar una investigación académica. 

¡Muchas gracias de antemano por tu participación! 

Doy mi consentimiento para que mis datos sean empleados, siempre de 

forma anónima y con fines de investigación. Acepto/No acepto 

¿Estudiaste en la Universidad de la Coruña durante el confinamiento por 

COVID-19? Sí/No 

Sexo: Hombre/Mujer 

Edad: ________ 

Vives en:  una casa con campo/ en un piso 

Pasaste el confinamiento sólo, con familia/compañeros o con tu pareja?: 

________ 

Tienes mascota: Sí/No.  

Qué mascota tienes? Perros/Otro tipo de mascota diferente de un perro. 

En caso de tener perro: 

Tamaño del perro: Pequeño (hasta 14 kg) / Mediano (entre 14-25 kg) 

/Grande (más de 25 kg) 

Cuántos?: 1/2/Más de 2____ 
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Consideras a tu perro activo (necesita más de 30 minutos de actividad 

diaria), pasivo (necesita menos de 20 minutos de actividad diaria) o 

intermedio (necesita entre 20-30 minutos de actividad diaria) ?: 

____________ 

Todas las preguntas de a continuación tienen que ver con el periodo de 

confinamiento por COVID-19 comprendido entre MARZO y MAYO del 

2020: 

Valora de 1 a 7 las siguientes opciones siendo: 1 "Totalmente en 

desacuerdo" y 7 "totalmente de acuerdo" sobre diferentes actitudes sobre 

tener perro durante el confinamiento.  

En caso de NO tener perro, responde lo que crees que te aportaría tener 

perro durante el confinamiento. 

 

1. Ser dueño de un perro me proporcionó compañía y apoyo 

emocional cuando lo necesitaba durante el confinamiento. 

 

2. Ser dueño de un perro mejoró las actividades lúdicas que realizaba 

al permitirme salir de mi hogar durante el confinamiento (o creo que 

lo mejoraría si lo tuviera). 

 

3. ¿Y mejoró las actividades lúdicas dentro de tu hogar al jugar con él? 

(o las hubiese mejorado? 
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4. Ser dueño de un perro mejoró mi nivel de actividad física durante el 

confinamiento (o creo que lo mejoraría si lo tuviera). 

 

5. Ser dueño de un perro interfirió en mis responsabilidades del hogar 

durante el confinamiento (o creo que interferiría si lo tuviera). 

 

6. Ser dueño de perro incrementó mis niveles de estrés durante el 

confinamiento (o creo que lo incrementaría si lo tuviera). 

 

7. Me hubiese gustado tener un perro en mi hogar durante el 

confinamiento. 

 

8. Cada día dediqué tiempo para jugar con mi perro durante el 

confinamiento (o lo hubiese dedicado si tuviese uno). 

 

9. A menudo hablaba a mi perro durante el confinamiento (o lo haría 

si tuviese uno) 
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A continuación, responde a las siguientes cuestiones relacionadas con tus 

rutinas y actividades diarias realizadas durante el confinamiento por 

COVID-19. 

La puntuación va de 0= Completamente en desacuerdo a 5= 

Completamente de acuerdo:  

 

 

1.  Las actividades que hacía en mi vida cotidiana tenían sentido para 

mí. 

 

2. Mantenía el equilibrio entre las diferentes actividades de mi vida 

cotidiana (estudio, tareas del hogar, ocio, descanso y sueño). 

 

3. Estaba satisfecho/a con el tiempo que dedicaba a las distintas 

actividades en mi vida diaria. 

 

4. Tenía suficiente variedad entre las cosas que debía hacer y las que 

quería hacer. 
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5.  Estaba satisfecho/a con el tiempo que dedicaba al descanso y el 

sueño. 

 

 

 

A continuación, califica desde 0 “Casi nunca” a 3 “Casi siempre” las 

siguientes afirmaciones sobre los sentimientos que tuviste durante el 

confinamiento por COVID-19: 

 

1. Sentía ganas de llorar 

 

2. Me preocupaban las cosas académicas 

 

3. Me preocupaba por cosas que pudiesen ocurrir 

 

4. Me costaba quedarme dormido por las noches 
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5. Me sentía menos feliz que los demás 

 

Por último, se plantean cuestiones sobre la adaptación a la situación del 

confinamiento. Puntúa de “1” (totalmente en desacuerdo) a “7” (totalmente 

de acuerdo) las siguientes afirmaciones: 

 

1. Me siento orgulloso de las cosas que he logrado a pesar del 

confinamiento 

 

2. En general, me tomé las cosas con calma durante el confinamiento. 

 

 

3. Fui una persona disciplinada durante el confinamiento. 

 

4. La seguridad en mí mismo me ayudó en los momentos difíciles 
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5. En las situaciones difíciles del confinamiento, por lo general pude 

encontrar una salida. 

 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


