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Salud mental en estudiantes durante la contingencia por COVID-19 

Resumen: 

Se ha reportado que diversas problemáticas de sa-
lud mental han incrementado exponencialmente a 
raíz de la pandemia por COVID-19. El objetivo de 
la investigación fue comparar la ansiedad, depre-
sión y desesperanza reportada por estudiantes que 
padecieron COVID-19 y los que no lo padecieron. 
Se contó con una muestra no probabilística de suje-
tos voluntarios de 538 estudiantes de bachillerato y 
licenciatura de una Universidad del noreste de Mé-
xico que tuvieron y no tuvieron COVID-19.  Se 
encontraron diferencias significativas (p > .05), con 
un tamaño del efecto débil (d > .30), en donde los 
estudiantes que tuvieron COVID-19 presentaron 
mayor ansiedad, depresión y desesperanza. Se con-
cluye sobre la necesidad de diagnósticos precisos 
para la implementación de estrategias de preven-
ción e intervención aplicadas por especialistas res-
ponsables de atender la salud mental de la pobla-
ción juvenil. 

Abstract: 

Various mental health problems have been reported 
to have increased exponentially because of the CO-
VID-19 pandemic. The objective of the research 
was to compare the anxiety, depression and hope-
lessness reported by students who suffered COVID
-19 and those who did not. There was a non-
probabilistic sample of volunteer subjects of 538 
students from a bachelor and degree university in 
northeastern Mexico who had and did not have 
COVID-19. Significant differences were found 
(p> .05), with a weak effect size (d> .30), where 
the students who did have COVID-19 presented 
greater anxiety, depression, and hopelessness. It 
concludes on the need for precise diagnoses for the 
implementation of prevention and intervention stra-
tegies applied by specialists responsible for atten-
ding to the mental health of the youth population. 
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     La salud mental es un concepto complejo y 

dinámico que se ve influida recíprocamente 

por los procesos de salud física (Gonzalo, 

2018; Macaya et al., 2018). A este respecto, 

la ansiedad y la depresión son dos de los prin-

cipales padecimientos con mayor prevalencia 

y con importantes afectaciones a la salud 

mental, ya que en México afecta al 36% los 

jóvenes de alrededor de 20 años 

(Organización Panamericana de la Salud

[OPS], 2018). Por otro lado, se sabe que la 

comorbilidad entre ansiedad y depresión sue-

le verse acompañada por desesperanza, varia-

ble que ha sido considerada como predictora 

de la segunda causa de muerte en adolescen-

tes y jóvenes; el suicido (Organización Mun-

dial de la Salud [OMS], 2020). 

     La definición de estos tres problemas de 

salud mental, tienen en común una evaluación 

disfuncional de la realidad, en donde, en la 

ansiedad se da una interpretación aversiva del 

futuro con percepción de auto vulnerabilidad, 

de pensamientos saboteadores e incertidum-

bre (Beck y Clark, 2012). Por su parte, en la 

depresión se acentúa la evaluación negativa 

de sí mismo, del mundo y del futuro (Beck et 

al., 2010), que dadas sus características puede 

generar desesperanza, caracterizada esta por 

esquemas cognitivos de expectativas negati-

vas hacia el futuro, en donde la persona se 

percibe indefensa y sin capacidad de afrontar 

y solucionar los problemas (Scotland, 1969). 

En resumen, estas tres problemáticas de salud 

mental tienen en común la visión negativa de 

sí mismo y del futuro, no es raro que tiendan 

a aparecer juntas, y que en ocasiones se difi-

culte el diagnóstico diferencial. 

     Con todo esto, las prevalencias de estas 

problemáticas de salud mental se han incre-

mentado exponencialmente a raíz de la pan-

demia por COVID-19, llegando a presentarse 

la ansiedad hasta en el 51% y la depresión en 

el 48% de las personas jóvenes (OMS, 

2021a). La salud mental se ha visto compro-

metida no sólo por la afectación orgánica de-

rivadas del COVID-19, sino también por si-

tuaciones relacionadas, como el confinamien-

to y el cambio en las actividades cotidianas de 

forma drástica. La OMS (2021b) señaló cómo 

la salud mental fue uno de los aspectos más 

afectados en las personas del mundo por la 

pandemia, al detectar sintomatología de an-

siedad, depresión, trastornos del sueño, com-

plicaciones neurológicas, entre otras, en rela-

ción con el impacto generado a partir de la 

pandemia por COVID-19.  

     Desde el año 2020, se han realizado inves-

tigaciones con el objetivo de determinar cómo 

el COVID–19 y los cambios producidos por 

la contingencia han afectado la salud mental 

de las personas, siendo los estudiantes quie-

nes se han visto en la situación de compaginar 

sus necesidades personales, familiares y eco-

nómicas con la educación en línea (OMS, 

2021b). 

     Los cambios en la economía individual 

(Islam et al., 2020; Vásquez et al., 2020), las 

dinámicas de los sistemas educativos y el im-

pacto en la cotidianidad de los universitarios 

fueron aspectos que influyeron en el desarro-

llo de problemáticas de salud mental durante 

la contingencia sanitaria (Till Hoyt et al., 

2020; Wang y Zhao, 2020). Por ejemplo, en 

un estudio realizado con 3,800 universitarios 

de entre 18 y 24 años en China, se encontró 

que la mayoría presentaron incertidumbre en 

relación a su regularidad escolar y la dificul-

tad que trajo el tener que tomar clases en línea 

(Wang y Zhao, 2020). 

     Algunos estudios específicamente realiza-

dos en jóvenes universitarios identificaron, a 

partir de la contingencia por COVID-19, el 

incremento o presencia de síntomas de ansie-

dad y estrés (Akdeniz et al., 2020; Saravia et 
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al., 2020; Savitsky et al., 2020; Suysuy y 

Chávarry, 2021; Till Hoyt et al., 2020; Wang 

y Zhao, 2020), sintomatología depresiva 

(Islam et al., 2020; Wang et al., 2020); altera-

ciones en los hábitos de sueño y alimentación 

(Vásquez et al., 2020); somatización 

(Sánchez et al., 2021); aumento del consumo 

de alcohol y tabaco (Santana et al., 2020); por 

mencionar algunos problemas psicopatológi-

cos. De manera que, en general, se reportó 

que en los estudiantes, a mayores niveles de 

ansiedad generado a partir de la contingencia 

por COVID-19, mayor disminución en su sa-

lud mental (Vivanco et al., 2020).  

     Además, otras afectaciones no psicopato-

lógicas se relacionaron con la preocupación 

general sobre el COVID-19 y, más específi-

camente, la presencia de temor al contagio de 

sí mismos o de familiares (Savitsky et al., 

2020; Vásquez et al., 2020), desarrollando 

estrategias como el incremento en la práctica 

de hábitos de higiene y evitación de medios 

de comunicación que informaran sobre el 

COVID-19 para disminuir los niveles de an-

siedad (Akdeniz et al., 2020; Vásquez et al., 

2020). Así mismo, se identificó en estudiantes 

el temor a disminuir el rendimiento académi-

co asociado a las dificultades de las clases en 

modalidad virtual (Islam et al., 2020); así co-

mo el incremento en emociones como sole-

dad, tristeza y angustia (Suysuy y Chávarry, 

2021). 

  Por su parte, en relación con las diferen-

cias de género, las mujeres reportaron mayo-

res niveles de ansiedad y sentirse con mayor 

malestar en comparación con los hombres, 

personas transgénero o de género diverso 

(Saravia et al., 2020; Till Hoyt et al., 2020). 

Además, las preocupaciones sobre cambios 

en la economía, pérdida del empleo, disminu-

ción de ingresos, entre otros, se reportaron 

más en hombres (Giraldo, 2021). 

     La edad también fue un factor diferencia-

dor de las afectaciones emocionales genera-

das por la pandemia, por ejemplo, Sánchez et 

al. (2021) reportaron que en estudiantes, a 

mayor edad, menores niveles de ansiedad, de 

evitación y de depresión. Lo anterior concuer-

da con los resultados de Dosil et al. (2020), 

en donde la población más joven presentó una 

mayor sintomatología de ansiedad, depresión 

y estrés que el resto de la población.  

     De la misma manera, se han encontrado 

variables diferenciadoras de la vivencia de 

desesperanza durante la contingencia por CO-

VID-19, pues esta afectación de salud mental 

se presentó en mayor medida en personas que 

permanecieron en casa, quienes tuvieron a su 

cuidado niños, quienes vivieron con una per-

sona considerada vulnerable al virus y quie-

nes presentaron al mismo tiempo ansiedad 

(Hacimusalar et al., 2020).  

     Específicamente en México, Santana et al. 

(2020) encontraron en un estudio alumnos 

universitarios que, durante la pandemia, el 

47.5% de la muestra experimentaron emocio-

nes de miedo, enojo, ansiedad, sensación de 

pérdida de control, desorganización, tristeza, 

sensación de encierro, frustración y aburri-

miento, así como la sensación de no sentirse 

integrados al estar con sus familias. Estas 

emociones pueden desencadenar, en casos 

más graves y con comorbilidad con otras pa-

tologías, comportamientos suicidas.  

     Como contraparte, se ha reportado que el 

sentido del humor y una autoestima alta fue-

ron factores protectores de la salud mental, ya 

que los estudiantes con estas características 

reportaron niveles significativamente más ba-

jos de ansiedad, depresión y desesperanza 

(Saricali et al., 2020; Savitsky et al., 2020). 

Así mismo, el tener información psicológica 
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sobre lo que estaba ocurriendo y acceder a 

intervenciones psicológicas o especializadas, 

disminuyó el desarrollo de estos problemas de 

salud mental durante la contingencia por CO-

VID-19 (Wang y Zahao, 2020).  

     De esta manera, se ha demostrado que los 

síntomas de ansiedad y depresión se incre-

mentaron durante el confinamiento y se po-

tenciaron a partir de problemáticas generadas 

a partir de los cambios en el estilo de vida en 

las personas. Además, la desesperanza se re-

marcó en personas que vieron afectada su di-

námica por la pandemia. Sin embargo, resulta 

relevante aportar información en relación al 

impacto en el estado de salud mental de per-

sonas que han padecido COVID-19 y quienes 

no, dado que el fenómeno es reciente y se tie-

nen pocos datos diferenciadores de si las pro-

blemáticas de salud mental son efecto prima-

rio o secundario del COVID-19.  

     Es por esto que se desarrolló el presente 

estudio, con el objetivo de comparar la salud 

mental de estudiantes que padecieron o no 

COVID-19, con el fin de aportar a la comuni-

dad científica nuevos datos al respecto, que 

pudiesen servir para realizar nuevas investiga-

ciones y protocolos de tratamiento ante las 

problemáticas señaladas. La hipótesis princi-

pal es que los universitarios que tuvieron CO-

VID-19 presentan mayor nivel de ansiedad, 

depresión y desesperanza que los universita-

rios que no se contagiaron.       

 

Método 

 Diseño de la Investigación 

     Con el objetivo de contrastar la salud men-

tal de estudiantes que padecieron o no CO-

VID-19, se llevó a cabo un estudio con abor-

daje cuantitativo, de diseño comparativo, ex 

post facto y transversal, pues se buscó encon-

trar las diferencias de ansiedad, depresión y 

desesperanza entre dos grupos; estudiantes 

que tuvieron COVID-19 y estudiantes que no 

tuvieron COVID-19. Por otro lado, la recolec-

ción de datos se llevó a cabo en un solo mo-

mento (Sousa et al., 2007). 

 

Participantes 

A través de un muestreo no probabilístico in-

tencional, se seleccionó una muestra de 538 

estudiantes de bachillerato y licenciatura de 

una universidad del noreste de México, de los 

que 272 no habían padecido COVID-19 antes 

o durante la aplicación, y 266 sí lo habían pa-

decido. La muestra estuvo conformada por 

66.5% de mujeres y 33.5% de hombres, den-

tro de los que el 95.9 % eran solteros, con una 

media de edad de 18.58 años (DE= 2.39). 

     Los criterios de inclusión fueron que los 

respondientes estuvieran matriculados en di-

cha universidad, y que otorgaran su consenti-

miento informado. No se incluyeron a los es-

tudiantes menores de edad ni mayores de 23 

años para homogeneizar la muestra. 

Medidas 

Se utilizó una batería de pruebas integrada 

por: una cédula de identificación que inquiere 

por el sexo, edad, estado civil, escuela o fa-

cultad, semestre que cursa y enfermedades 

padecidas durante el periodo de confinamien-

to por COVID-19; la Escala Hospitalaria de 

Ansiedad y Depresión, y la Escala de Inde-

fensión para Jóvenes. 

     La Escala Hospitalaria de Ansiedad y De-

presión (HADS), validada en México por Vi-

llegas (2004), mide el nivel de ansiedad y de 

depresión. Consta de 14 reactivos que se res-

ponden en una escala Likert de 0 a 3 (0= 

Nunca/ Nada/ En absoluto, 1=A veces/Poco/ 

No mucho, 2=A menudo/Algo más/Bastante, 

3= Siempre/Mucho/Completamente) y arroja 
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una puntuación bruta de 0 a 21 en cada di-

mensión, así como tres niveles de presencia 

del constructo: normal, probable presencia y 

con problema clínico. Ha sido validado con 

población adolescente hasta población geriá-

trica, obteniendo coeficientes de confiabilidad 

que oscilan entre el 0.860 para la escala total 

y entre 0.790 y 0.800 para cada subescala 

(Galindo et al., 2015). En la muestra de este 

estudio, la escala de ansiedad obtuvo un coe-

ficiente de consistencia interna α=0.823, y el 

de depresión de α=.790. En la tabla 1 se pre-

sentan los baremos de acuerdo con lo pro-

puesto por Villegas (2004). 

     La Escala de Indefensión para jóvenes 

(González et al., 2019) mide el nivel de des-

esperanza, y consiste en 47 reactivos dividi-

dos en cuatro dimensiones; incapacidad de 

autodeterminación, cognición y pérdida de 

esperanza, afectividad negativa y motivación. 

Cuenta con una escala Likert de 5 opciones 

de respuesta (0 = nunca lo hago, siento, pien-

so; hasta 4 = todo el tiempo lo hago, siento, 

pienso), y ofrece una puntuación bruta, resul-

tado de la sumatoria de los ítems por subesca-

la y escala total, y tres niveles de presencia 

del constructo: bajo, medio o alto. La escala 

fue diseñada y validada en una muestra de 

estudiantes de entre 15 y 29 años, obteniendo 

un coeficiente de confiabilidad de 0.898. En 

la muestra de este estudio, la escala total ob-

tuvo un alpha de Cronbach α=0.785; la subes-

cala incapacidad de autodeterminación de 

α=0.758; la subescala de cognición y pérdida 

de esperanza de α= 0.810; la de afectividad 

negativa de α= 0.830 y la de motivación de 

α=0.866. Para la designación de los baremos, 

se utilizaron los siguientes puntos de corte 

propuestos por los autores de la prueba para 

cada subescala y la escala en general. 

 

Procedimiento 

La convocatoria para participar en el estudio 

se dio al inicio del ciclo escolar agosto-

diciembre 2021, a través del proceso de ins-

cripción de la universidad. La aplicación se 

Tabla 1. Baremos de las subescalas 

Subescala 
Normal/ Ba-

jo 
Probable Presen-

cia/ Medio 

Problema 
Clínico/ 

Alto 

HADS       

Ansiedad <7 8-10 >10 

Depresión <7 8-10 >10 

Escala de Indefensión       

Incapacidad de Autodeterminación <4 5-8 >9 

Cognición y pérdida de esperanza <4 5-12 >13 

Afectivo <13 14-22 >23 

Motivación <6 7-13 >14 

Desesperaza <31 32-56 >57 

Fuente: Elaboración Propia 
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llevó a cabo en línea a través de Microsoft 

Forms ® que se difundió a todos los estudian-

tes que voluntariamente aceptaran responder 

el cuestionario. Al inicio del cuestionario se 

presentó en texto una introducción en donde 

se les explicaron los fines de la investigación, 

así mismo, en dicho texto se les hizo saber 

que sus datos se tratarían confidencialmente y 

en apego al aviso de uso de datos de la Uni-

versidad Autónoma de Coahuila. Tras la in-

troducción se les presentó un reactivo en don-

de se preguntó si otorgaban su consentimiento 

para participar en el estudio; a quienes res-

pondieron afirmativamente se les desplegó la 

batería de pruebas, mientras que quienes res-

pondieron negativamente fueron redirecciona-

dos al fin del cuestionario con un agradeci-

miento. El promedio de respuesta fue de 8 

minutos, y al terminar se les envió un correo 

con los resultados, interpretación de estos y 

un directorio de atención psicológica y emo-

cional. 

Plan de análisis de datos 

La base de datos se analizó en el programa 

SPPS-25, trabajando con estadística paramé-

trica de acuerdo con el teorema central del 

límite (Fisher, 2010). Se realizaron estadísti-

cos descriptivos de frecuencias y porcentajes, 

así como análisis comparativo para muestras 

independientes, con la prueba T de Student, 

acompañado por el análisis del tamaño del 

efecto con la d de Cohen. 

     A continuación, se exponen las definicio-

nes conceptuales y operativas de las tres va-

riables de estudio en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Definiciones de las variables de estudio 

Variables Definición conceptual Definición operativa 

Ansiedad Problema de salud mental, tienen en común una 
evaluación disfuncional de la realidad, en donde, 
en la ansiedad se da una interpretación aversiva 
del futuro con percepción de auto vulnerabilidad, 
de pensamientos saboteadores e incertidumbre 
(Beck y Clark, 2012). 

Puntaje obtenido en la subescala de Ansie-
dad de la prueba HADS y su nivel; normal, 
probable presencia y con problema clínico. 

Depresión Problema de salud mental, tienen en común una 
evaluación disfuncional de la realidad, en donde 
se acentúa la evaluación negativa de sí mismo, 
del mundo y del futuro (Beck et al., 2010). 

Puntaje obtenido en la prueba depresión de 
la prueba HADS y su nivel; normal, proba-
ble presencia y con problema clínico. 

Desesperanza Problema de salud mental, caracterizada esta por 
esquemas cognitivos de expectativas negativas 
hacia el futuro, en donde la persona se percibe 
indefensa y sin capacidad de afrontar y solucio-
nar los problemas (Scotland, 1969). 

Puntaje obtenido en la Escala de Indefensión 
para Jóvenes tanto en sus subescalas como 
en su puntaje total, y sus niveles; bajo, me-
dio y alto. 

COVID-19 Es una enfermedad infecciosa causada por el 
virus SARS-CoV-2 que generalmente causa sin-
tomas respiratorios leves o moderados. 

Diagnóstico autorreferido por los participan-
tes entre enero y diciembre de 2021. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados 

La muestra estuvo conformada por una ma-

yoría (73.8%) de estudiantes de licenciatura 

y mujeres solteras (66.5%). Cerca de un cuar-

to de los estudiantes trabajaban, y muy pocos 

tenían hijos (3.9). La enfermedad crónica más 

presente en estos fue el asma (6.1%), seguido 

de la hipertensión (1.3%). La información 

específica se puede observar en la Tabla 3.  

 En la tabla 4 se observan las frecuen-

cias y porcentajes de los niveles de ansiedad, 

depresión y desesperanza de los estudiantes, 

de acuerdo con la clasificación: sin COVID-

19 y con COVID-19. Se puede observar que, 

en ambos grupos, cerca de la mitad de los 

estudiantes presentaron en algún nivel dichas 

afectaciones emocionales. Por otro lado, la 

mayoría presentó algún nivel de desesperanza 

(51.5% y 59.4% respectivamente). Respecto 

a las subescalas de desesperanza, resultó que 

la mayoría presentó un nivel alto de motiva-

ción. Ahora bien, se puede observar que los 

estudiantes que refirieron haber tenido CO-

VID-19 durante la pandemia presentaron ma-

yores niveles de ansiedad, depresión y deses-

peranza, incluyendo sus indicadores. 

 

Tabla 3. Datos de estadística descriptiva de la muestra 

Variable f (%) 

Nivel educativo 

Bachillerato 

Licenciatura 

  

141(26.2) 

397(73.8) 

Estado civil 

Soltera/o 

Casada/o 

Unión libre 

Sociedad de convivencia 

  

516(95.9) 

7(1.3) 

12(2.2) 

3(0.6) 

Sexo 

Mujer 

Hombre 

  

358(66.5) 

180(33.5) 

Estudiantes que trabajan 135(25.1) 

Estudiantes con hijos 21(3.9) 

Estudiantes con enfermedades 

Diabetes 

Hipertensión 

Asma 

Insuficiencia renal 

  

2(0.4) 

7(1.3) 

33(6.1) 

3(0.6) 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

ISSN: 2007-1833 58 pp. 51-63 

Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 

     Pérez Pedraza, B. de los A.; Valdés-García, K. P.; Madrueño-Chávez,  
Vol. 14 Núm. 1 (enero-junio 2023) 

Se observan diferencias de salud mental en 

los estudiantes que tuvieron y no tuvieron 

COVID-19, encontrando diferencias signifi-

cativas (p > .05), con un tamaño del efecto 

pequeño (d > .30) en las variables ansiedad y 

depresión, así como desesperanza y sus 

subescalas:  incapacidad de autodetermina-

ción y afectividad negativa, en donde quienes 

tuvieron COVID-19 presentaron en mayor 

medida estos signos de la salud mental. 

Mientras que en las subescalas: Cognición y 

pérdida de la esperanza y Desmotivación no 

se presentaron diferencias significativas (p 

< .05) y tamaños del efecto pequeños (d 

> .15). Lo anterior se puede observar en la 

Tabla 5.  

Tabla 4. Tabla cruzada de salud mental en estudiantes con y sin COVID-19  

Variable  Nivel de Salud mental  
Sin COVID-19  

f (%)  

Con COVID- 

19  

f (%)  

Total 

  

f (%)  

Ansiedad  

Normal  168(61.8)  135(50.8)  303(56.3) 

Probable presencia  58(21.3)  71(26.7)  129(24) 

Con problema clínico  46(16.9)  60(22.6)  106(19.7) 

Depresión  

Normal  165(60.7)  128(48.1)  293(54.5) 

Probable presencia  68(25)  74(27.8)  142(26.4) 

Con problema clínico  39(14.3)  64(24.1)  103(19.1) 

Incapacidad de autodetermi-
nación 

Bajo  150(55.1)  112(42.1)  262(48.7) 

Medio  94(34.6)  112(42.1)  206(38.3) 

Alto  28(10.3)  42(15.8)  70(13) 

Cognición y pérdida de espe-
ranza 

Bajo  142(52.2)  111(41.7)  253(47) 

Medio  93(34.2)  113(42.5)  206(38.6) 

Alto  37(13.6)  42(15.8)  79(14.7) 

Afecto negativo 

Bajo  128(47.1)  101(38)  229(42.9) 

Medio  99(36.4)  96(36.1)  195(36.2) 

Alto  45(16.5)  69(25.9)  114(21.2) 

Des-Motivación  

Bajo  106(39)  86(32.3)  192(35.7) 

Medio  103(37.9)  100(37.6)  203(37.7) 

Alto  63(23.2)  80(30.1)  143(26.6) 

Desesperanza  

Bajo  132(48.5)  108(40.6)  240(44.6) 

Medio  95(34.9)  97(36.5)  192(35.7) 

Alto  45(16.5)  61(22.9)  106(19.7) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Discusión 

Como se ha visto, el confinamiento por CO-

VID-19 ha traído efectos en materia de salud 

física y evidentemente en materia de salud 

mental (OMS, 2021b), en donde los jóvenes 

universitarios representan un grupo etario 

vulnerable dadas las condiciones de la etapa 

de vida por la que atraviesan y las expectati-

vas sociales hacia estos (Till Hoyt et al., 

2020; Wang y Zhao, 2020). 

     Por su parte en este estudio, se encontró 

que, cerca de la mitad de estudiantes, presen-

taron niveles moderados o altos de ansiedad, 

depresión y desesperanza durante el confina-

miento por COVID-19. Estos resultados son 

similares a los reportados por la OMS 

(2021a), en donde se encontró que, durante la 

pandemia por COVID-19, cerca de la mitad 

de la población presentó sintomatología aso-

ciada a la depresión y ansiedad.  

     Ahora bien, algunas de las posibles expli-

caciones de este fenómeno la brindan Islam 

et al. (2020), quienes refieren que durante la 

pandemia por COVID-19 el grupo de univer-

sitarios al que estudiaron, vieron incrementa-

dos sus niveles de depresión y ansiedad por 

un conjunto de factores académicos y socia-

les. Unos de estos factores académicos lo 

mencionan Till Hoyt et al. (2020) refiriéndo-

se a la sobrecarga académica, la adaptación a 

la modalidad virtual y luego a los formatos 

híbridos, mientras que algunos de los factores 

sociales que han influido mayormente en el 

desarrollo de estas dificultades emocionales 

en los universitarios son: las dificultades eco-

nómicas derivadas del desempleo y pérdida o 

enfermedad de miembros de la familia pro-

veedores del hogar, así como dificultades so-

cio-emocionales derivadas del distanciamien-

Tabla 5. Comparación de la salud mental en estudiantes con y sin COVID-19 

Salud mental COVID-19 M DE t gl p d 

Ansiedad 
Sin 6.85 3.95 

-2.593 535.452 .010 -0.22 
Con 7.74 3.99 

Depresión 
Sin 6.54 3.46 

-3.221 527.681 .001 -0.27 
Con 7.56 3.84 

Incapacidad de Autodeterminación 
Sin 4.67 3.70 

-2.795 535.986 .005 -0.24 
Con 5.55 3.60 

Cognición y Pérdida de Esperanza 
Sin 6.21 6.23 

-1.769 535.679 .077 -0.15 
Con 7.16 6.25 

Afectividad Negativa 
Sin 15.08 8.54 

-2.453 535.342 .015 -0.21 
Con 16.90 8.65 

Des-Motivación 
Sin 9.55 6.40 

1.444 530.301 .149 0.12 
Con 10.38 6.94 

Desesperanza 
Sin 35.52 20.56 

-2.502 535.067 .013 -0.21 
Con 40 20.97 

Fuente: Elaboración Propia 
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to social, la incertidumbre, la desinformación 

y el miedo (Vásquez et al., 2020; Wang y 

Zhao, 2020). 

     Un dato que llama la atención es el nivel 

de desesperanza que presentaron los partici-

pantes, dado que más de la mitad de los uni-

versitarios presentaron algún grado de este 

indicador negativo de salud mental. Además, 

dentro de las subescalas medidas en el instru-

mento de desesperanza, la que se presentó en 

mayor porcentaje, fue la de afecto negativo 

que hace referencia a las sensaciones de per-

der el control sobre la vida y sentirse incapa-

ces en general (González et al., 2019). Esta 

sensación de impotencia la explican algunos 

autores (Till Hoyt et al., 2020; Vásquez et al., 

2020; Wang y Zhao, 2020) en función de la 

imposibilidad inicial de tomar decisiones so-

bre sus actividades de la vida cotidiana; dado 

el desconocimiento de la enfermedad y las 

políticas públicas implementadas, así como 

los efectos secundarios de estos dos. 

     Por otro lado, la presencia moderada y alta 

de desmotivación apunta a que los jóvenes 

estudiados presentan afectaciones en cuanto a 

sentirse motivados en la consecución de sus 

objetivos, así como en la posibilidad de cam-

biar su sentido de vida en medio de la pande-

mia por COVID-19. Esto concuerda con lo 

mencionado por Rivera y Torres (2021), 

quienes hacen referencia a que el conjunto de 

dificultades surgidos en el cambio de estilo 

de vida durante la pandemia, como la sobre-

carga académica en modos virtuales, ha lle-

vado a una desmotivación desmedida en los 

jóvenes. 

     De la misma manera, la comorbilidad de 

los tres indicadores de salud mental que se 

retomaron en este estudio: ansiedad, depre-

sión y desesperanza, son los indicadores de la 

Teoría de la Indefensión Aprendida 

(Camuñas et al., 2019), que explica cómo las 

personas que presentan esta condición tienen 

un mayor riesgo suicida por la misma percep-

ción de vulnerabilidad al presente y al futuro, 

así como a la percepción de incontrolabilidad 

que genera la combinación de la ansiedad, 

depresión y desesperanza. Esto pone en el 

foco de atención a cerca de la mitad de los 

estudiantes que participaron en el estudio y 

que presentaron puntajes elevados en los tres 

indicadores de salud mental, por lo que es 

necesario una evaluación clínica completa en 

estos, así como la atención profesional espe-

cializada. 

     Ahora bien, en lo que respecta a la hipóte-

sis planteada para este estudio, fue aceptada 

dado que quienes reportaron contagio de CO-

VID-19 presentaron en mayor medida ansie-

dad, depresión y desesperanza, así como pun-

tajes más altos en las subescalas de incapaci-

dad de autodeterminación y afectividad nega-

tiva. Sin embargo, se deben tomar con reser-

va los resultados y confirmarse en futuras 

investigaciones ya que el tamaño del efecto 

fue pequeño (d > .30) y, como menciona 

D’Angelo (2020), puede estar relacionado 

con un menor nivel de variabilidad, por lo 

que es recomendable evaluar el tamaño del 

efecto en otras muestras representativas para 

identificar si es una característica de los cons-

tructos, o sólo corresponde a esta muestra. 

     Por otro lado, la poca variabilidad puede 

explicarse en parte, por lo encontrado por 

Caballero y Campo (2020), quienes refieren 

que la vivencia del COVID-19 y la experien-

cia del confinamiento son dos factores que 

deben ser diferenciados pero que, al mismo 

tiempo, ambos conllevan un efecto negativo 

sobre la salud mental de las personas, de ma-

nera que será la propia evaluación que haga 

la persona del suceso, lo que incrementará o 

no ese efecto negativo. 
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     Ahora bien, en cuanto a las limitaciones 

de este estudio, se puede considerar que se 

contó con una muestra pequeña, comparada 

con el universo de personas dentro del rango 

de edad y nivel de estudios de personas estu-

diadas, tan solo en la región noreste de Méxi-

co, lo que implica limitaciones en la generali-

zación de los datos, dado que el muestreo fue 

no probabilístico intencional, por lo que el 

cálculo del tamaño de la muestra no se llevó 

a cabo, en cambio se incluyeron todos los 

participantes a los que se tuvo acceso y que 

cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión.  

     Además, se requieren realizar estudios 

longitudinales que permitan identificar si 

cierta sintomatología psicopatológica es se-

cuela asociada al COVID-19, y si estas son 

temporales, permanecen o se incrementan 

con el paso del tiempo. Además, es necesario 

considerar las diferencias entre los niveles de 

gravedad durante el curso de la enfermedad. 

A pesar de que se han reportado afectaciones 

físicas menos severas en personas más jóve-

nes, no se puede descartar que un contagio 

con síntomas leves pueda tener implicaciones 

psicológicas para quien lo padece. 

     En definitiva, la necesidad de diagnósticos 

precisos y la generación de guías de preven-

ción, intervención y postvención basados en 

evidencias de efectividad y de aplicación re-

mota, serán de las principales demandas para 

los especialistas responsables de atender la 

salud mental de la población en la etapa ac-

tual posterior a la fase grave de la pandemia. 

Esto requerirá de importantes cantidades de 

recursos humanos, económicos, tecnológicos 

y políticos, para lograr alcanzar metas mun-

diales de atención a problemáticas de salud 

mental. 
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