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ESTUDIO LONGITUDINAL SOBRE VARIABLES PSICOLÓGICAS 
Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES EN UNIVERSITARIOS 
MEXICANOS ANTE LA COVID-19
Rodríguez Nanni, Karla Sofía; Juarez Loya, Angelica 
Universidad Nacional Autónoma de México. México DF, México. 

RESUMEN
En el contexto de la COVID-19, se ha reportado que el ser jo-
ven representó un factor de riesgo asociado a la salud mental. 
Empero, aún no se han reportado estudios cuantitativos sobre 
la experiencia universitaria dentro de este contexto ni estudios 
longitudinales sobre el estado emocional y la calidad de sue-
ño de esta población. Este estudio buscó describir cómo afectó 
el confinamiento por COVID-19 a universitarios de la UNAM en 
su depresión, estado emocional, calidad de sueño, experiencia 
universitaria y distribución de actividades en tres momentos di-
ferentes respecto a la pandemia: antes (prepandemia), al inicio 
(semáforo rojo) y durante el confinamiento (semáforo naranja). 
Se difundió un formulario digital y se brindó retroalimentación 
a los participantes que así lo desearon. Se encontró que la de-
presión fue mayor antes de la pandemia que durante el confi-
namiento y la experiencia universitaria fue mayor antes de la 
pandemia. Las actividades sociales disminuyeron con el tiempo, 
sin embargo mejoró su estado emocional y calidad de sueño. 
Se concluye que la depresión, la experiencia universitaria, la 
calidad de sueño, la distribución de actividades y el estado emo-
cional de la muestra sí se vieron afectados por el confinamiento 
a causa de la COVID-19.

Palabras clave
Depresión - Salud mental - Jóvenes universitarios - COVID-19

ABSTRACT
LONGITUDINAL STUDY ON PSYCHOLOGICAL VARIABLES AND DIS-
TRIBUTION OF ACTIVITIES IN MEXICAN UNIVERSITY STUDENTS 
FACING COVID-19
In the context of COVID-19, it has been reported that being 
young represented a risk factor associated with mental health. 
However, quantitative studies on the college experience within 
this context and longitudinal studies on the emotional state 
and sleep quality of this population have not yet been repor-
ted. This study sought to describe how COVID-19 confinement 
affected UNAM university students’ depression, emotional state, 
sleep quality, university experience, and distribution of activities 
at three different times with respect to the pandemic: before 
(pre-pandemic), at the beginning (red traffic light), and during 
confinement (orange traffic light). A digital form was dissemina-

ted and feedback was provided to participants who so wished. 
Depression was found to be higher before the pandemic than 
during confinement and college experience was higher before 
the pandemic. Social activities decreased over time, still their 
emotional state and sleep quality improved. It is concluded that 
depression, college experience, sleep quality, activity distribu-
tion and emotional state of the sample were affected by CO-
VID-19 confinement.

Keywords
Depression - Mental health - College youth - COVID-19

Introducción
La matrícula educativa en México ha crecido exponencialmente 
en las últimas siete décadas (Secretaría de Educación Pública 
[SEP], 2017 como se citó en Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos [OCDE], 2019). Actualmente, son más 
de 4 millones y medio las personas que se encuentran cursando 
una licenciatura en nuestro país (Gobierno de México, 2020). No 
obstante, el ingreso a un plantel escolar supone un proceso de 
adaptación que repercute en la convivencia y en el rendimiento 
académico del alumnado, pues trae consigo cambios importan-
tes, lo cual representa un tramo crítico que influye significativa-
mente en el éxito o el fracaso de la trayectoria del estudiante, 
incluyendo la probabilidad de abandono escolar, dificultades en 
su salud física y mental (Juárez y Silva, 2019; Oliveira et al., 
2014; Ríos et al., 2017; Silva, 2011; Torres, 2019).
En estudiantes universitarios se han documentado cifras de sin-
tomatología depresiva significativas, una revisión sistemática 
encontró que la prevalencia de depresión entre estudiantes uni-
versitarios iba desde el 10% al 85% (=30.6%), lo cual fue con-
siderablemente superior a las tasas reportadas en poblaciones 
generales (Ibrahim et al., 2013). Gutiérrez et al. (2010) encon-
traron una prevalencia del 47.3%, y Juárez (2019) del 75.8%. 
Asimismo, en el estudio realizado por Lun et al. (2018), más del 
50% de los encuestados expresaron algún grado de síntomas 
depresivos y de ansiedad (68.5% y 54.4%, respectivamente) y, 
aproximadamente, el 9% de los encuestados presentaba sín-
tomas depresivos de moderados a severos; el 5.8% presentó 
síntomas de ansiedad graves. Finalmente, Padovani et al. (2014) 
encontraron una prevalencia de ansiedad del 13.54% en la mis-
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ma población.
Por otro lado, también se ha documentado una mala calidad 
del sueño y problemas de insomnio (Sierra et al., 2002; Tuyani, 
2015); se sabe que una elevada frecuencia de ansiedad y de-
presión en universitarios está relacionada con factores sociales, 
familiares y con el estrés académico (Balanza et al., 2008), lo 
que ha llevado a investigadores a relacionar los problemas psi-
cológicos con el bajo rendimiento y la deserción escolar uni-
versitaria (López et al., 2009; Fouilloux et al., 2013; Torquato et 
al., 2010), encontrando que más del 15% de esta población ha 
pensado en darse de baja por motivos de la demanda académi-
ca (Pulido et al., 2011).
A partir de la declaración de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2020), el día 11 de marzo del 2020, sobre el nuevo brote 
por coronavirus (SARS-CoV-2) como una pandemia, se obser-
varon consecuencias drásticas en todo el mundo que llevaron 
a que el 23 de marzo se declarara en México la fase 2 de la 
contingencia por COVID-19, con una suspensión casi total de 
actividades (Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2020), 
incluyendo, por supuesto, las clases presenciales en todos los 
niveles educativos.
Para regular el uso del espacio público, de acuerdo con el riesgo 
de contagio de COVID-19, el Gobierno de México (2020) decidió 
crear el sistema del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, el cual 
opera de manera estatal y está compuesto por cuatro colores: 
rojo, naranja, amarillo y verde. En este trabajo es relevante la 
descripción de los primeros dos colores:
Semáforo rojo: se permitieron únicamente las actividades eco-
nómicas esenciales (comercialización de alimentos y servicios 
de atención a la salud); se tuvo restringido el comercio de acti-
vidades recreativas, viajes al extranjero, actividades educativas 
presenciales o cualquier otra actividad, incluso al aire libre, que 
implicara la concurrencia de muchas personas en el mismo es-
pacio. En esta fase, los universitarios de la UNAM retomaron 
actividades educativas a distancia.
Semáforo naranja: se permitió que las empresas de las acti-
vidades económicas no esenciales trabajaran con el 30% del 
personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta 
las medidas de cuidado máximo; se permitió el acceso a es-
pacios públicos abiertos con un aforo reducido de personas; 
se recomendó que la mayoría de las actividades económicas, 
educativas o sociales se realizaran a distancia; la población uni-
versitaria de la UNAM continuó con sus estudios en modalidad a 
distancia (Gobierno de la Ciudad de México, p. 8).
Diversas investigaciones en población general sugieren que el 
ser joven representa un factor de riesgo asociado a la salud 
mental durante el confinamiento (Ahmed et al., 2020; Duarte 
et al., 2020; Ozamiz-Etxebarria et al., 2020; Pérez et al., 2020; 
Sandín et al., 2020). También, muchas de las instituciones uni-
versitarias se vieron afectadas, principalmente, por la falta de 
recursos (Pacheco, 2020; Rojas et al., 2020; Zhang et al., 2020), 
lo cual puede representar un obstáculo para el acceso a la edu-

cación o para el desarrollo de enfermedades mentales en pobla-
ción universitaria (Medina, 2021).
No obstante, aún no se han documentado estudios de tipo lon-
gitudinal y, menos aún, en estudiantes mexicanos, por lo que 
no ha sido posible evaluar los cambios a lo largo del tiempo 
en cuanto al estado emocional y la experiencia universitaria de 
esta población. Por ello, se evaluó cómo afectó el confinamiento 
por COVID-19 a estudiantes de licenciatura de la UNAM en su 
estado emocional, calidad de sueño, experiencia universitaria y 
distribución de actividades en tres momentos diferentes respec-
to a la pandemia (antes, al inicio y durante el confinamiento).

Método
Preguntas de investigación: ¿Existen diferencias entre el nivel 
de depresión y de experiencia universitaria en tres grupos de 
estudiantes de la UNAM evaluados en diferentes momentos, an-
tes del confinamiento a causa de la COVID-19, al principio de la 
pandemia (semáforo rojo en la CDMX) y avanzada la pandemia 
(semáforo naranja)? ¿De qué manera se vio afectado el estado 
emocional, la calidad de sueño y la distribución de actividades 
de los estudiantes de la UNAM durante el confinamiento por la 
COVID-19?
Diseño, tipo de estudio y alcance de la investigación: diseño 
no experimental, de tipo longitudinal de tendencia y de alcance 
descriptivo. Se tomó una muestra diferente en cada medición 
para poder evaluar las variables de interés, es decir, los parti-
cipantes no fueron los mismos, pero la población de interés sí 
(Hernández et al., 2014, p. 160).

Participantes
Participaron 1234 estudiantes de nivel licenciatura (767 muje-
res [62.2%], 458 hombres [37.1%] y 9 “otro ” [0.7%]) de la 
UNAM de diversas carreras con una media etaria de 21.32 años 
(DE = 5.73), 97.6% reportó ser soltero, el 1.1% casado y el 1% 
manifestó vivir en unión libre. Se dividió a los participantes en 
tres grupos de acuerdo con el periodo en el que fueron evalua-
dos: prepandemia (n=492), semáforo rojo (n=450) y semáforo 
naranja (n=292). Es fundamental aclarar que estos dos últimos 
grupos se nombraron así para fines de clasificación; sin embar-
go, no se puede afirmar que todos los participantes se encon-
traban en el color del semáforo en específico al momento de la 
evaluación ya que este se maneja de manera estatal y no se les 
preguntó su lugar de residencia. El muestreo fue no probabilís-
tico por conveniencia.

Instrumentos
Escala de Experiencia Universitaria (EExU). Cuenta con 39 
reactivos con escala tipo Likert de cuatro puntos, estructura de 
cuatro factores para evaluar los niveles de satisfacción, adap-
tación, percepción y apoyo que tienen los alumnos para cursar 
la universidad, dicha escala explica 43% de la varianza y en sus 
subescalas obtuvo los siguientes valores de consistencia inter-
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na: satisfacción con la experiencia, un alfa de .873, percepción 
de apoyo, un alfa de .814, percepción de la experiencia, un alfa 
de .789 y ajuste al estilo de vida un alfa de .808. Toda la escala 
cuenta con un alfa de .807 (Juárez y Silva, 2017).
Escala de Humor ante la Vida (EHV) (Calleja y Arroyo, en pren-
sa). Compuesta por ocho reactivos de escala tipo Likert de seis 
puntos y estructura unifactorial; cuenta con un alfa de 0.915.
Prueba Mexicana de Sueño. Tiene 19 reactivos de escala tipo 
Likert de seis puntos y cuatro factores: calidad de sueño, insom-
nio, somnolencia, horarios y problemas somáticos relacionados 
con el sueño; con un alfa de .72 (Pineda et al., 2013).
Patient Health Questionnaire (PHQ-9) (Spitzer et al., 1999, 
como se citó en Juárez, 2019). Tiene 10 reactivos con escala 
tipo Likert para los síntomas de depresión, con estructura uni-
factorial, en el estudio de Juárez (2019) obtuvo un alfa de .87
Inventario SISCO del Estrés de Pandemia (ISEP) (Barraza, 
2020). Consta de 15 reactivos, posee una estructura de tres 
factores (estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento), 
con una escala tipo Likert de 6 puntos y una confiabilidad en alfa 
de Cronbach de .90.
Emocionómetro. Por medio de un cuestionario creado ex pro-
feso para esta investigación, se preguntó a los universitarios la 
magnitud de las emociones en el momento de la evaluación me-
dida en una escala del 1 al 10. Tiene 5 reactivos: tranquilidad, 
estrés, enojo, tristeza e incertidumbre.
Cuestionario de distribución de actividades. Se creó ex pro-
feso para esta investigación, consta de 9 preguntas acerca de 
las actividades que realizan de manera cotidiana durante el 
confinamiento que se califican dicotómicamente (sí o no realiza 
la actividad). De las 9 actividades, 2 pertenecen a actividades 
académicas, 3 a actividades sociales con familia o amigos y 4 a 
actividades recreativas.

Procedimiento
Los datos recabados del grupo prepandemia se obtuvieron en 
un proyecto de salud mental en estudiantes universitarios, a 
cargo de una de las autoras del presente trabajo. En esta in-
vestigación se recabaron aproximadamente 1 500 datos, de los 
cuales se tomó una muestra aleatoria de 500 participantes para 
conformar el grupo de comparación previo a la pandemia.
Ante la situación de la actual contingencia sanitaria, se pla-
neó este proyecto con la finalidad de evaluar otras variables 
de interés, que permitieran saber el estado emocional de los 
universitarios y sus prácticas durante el confinamiento. Dadas 
las circunstancias, se construyó una batería de instrumentos en 
formato digital (formulario de Google), con todos los cuestiona-
rios descritos, misma que se probó con ocho personas quienes 
brindaron retroalimentación sobre el mismo y así se realizaron 
los ajustes pertinentes. En la batería se incluyó el formato de 
consentimiento informado que explicaba los objetivos del estu-
dio, las condiciones de participación (confidencialidad) y se les 
ofreció la posibilidad de recibir los resultados de sus pruebas. 

Para la aplicación se hizo difusión a través de diversas redes 
sociales y grupos de interés para estudiantes universitarios.
Se recabó información de 481 estudiantes en la fase de semá-
foro rojo y 312 en la fase de semáforo naranja. A todos los par-
ticipantes que así lo decidieron se les envió la retroalimentación 
de sus pruebas por correo. Se descargó la base del formulario 
de Google en Excel, del cual se obtuvieron los datos para traba-
jar en el software SPSS versión 26. Se obtuvo un total de 1293 
participantes, de los cuales quedaron 1234 cuando se limpió la 
base de datos de acuerdo con los criterios de eliminación.

Resultados
Se probó la hipótesis de que la depresión y la experiencia uni-
versitaria de los estudiantes es diferente antes y durante el con-
finamiento por COVID-19 (en semáforo rojo y en naranja), para 
lo cual se efectuó una H de Kruskal-Wallis. Se encontró que sí 
existen diferencias significativas entre los 3 grupos de depre-
sión (H=53.64, p<.001) y experiencia universitaria (H=296.81, 
p<.001). Para determinar los grupos que difirieron entre sí se 
utilizó la prueba U de Mann-Whitney.
En cuanto a los niveles de depresión, se encontró que los es-
tudiantes del grupo prepandemia (= 16.96; DE = 26.49; rango 
= 526.80) mostraron niveles significativamente más elevados 
de depresión en comparación con los del grupo semáforo rojo 
(= 13.73; DE = 6.88, rango = 685.50), U = 81496, pDE =7.66; 
rango = 665.52), U = 56413, pU = 64304.
Por otro lado, también se encontraron diferencias significativas 
entre los niveles de experiencia universitaria del grupo prepan-
demia (= 85.56; DE = 75.38; rango = 825.40) en comparación 
con los del grupo semáforo rojo (= 57.80; DE = 11.24; rango 
= 524.59), U = 53272, pDE = 13.96; rango = 410.38), U = 
26972, pU = 50082, p<.001) teniendo puntajes menores este 
último grupo.
Con el objetivo de conocer si existen diferencias en la distribu-
ción de actividades que realizó la comunidad universitaria du-
rante el confinamiento se realizó una ji cuadrada comparando 
los grupos de semáforo rojo y naranja en dichas variables. Se 
encontró que el grupo semáforo naranja realizó significativa-
mente menos actividades relacionadas con la convivencia con 
familia o amigos (33.7%) en comparación con el semáforo rojo 
(55.7%), X2 = 7.067, p<.05.

Discusión
Los grupos de confinamiento (semáforo rojo y naranja) mostra-
ron niveles más bajos de depresión en comparación con el gru-
po prepandemia, el puntaje promedio de depresión en el grupo 
prepandemia corresponde a depresión elevada, mientras que en 
el semáforo rojo y naranja el puntaje promedio bajó a depresión 
moderada.
En contraste con estos hallazgos, algunos estudios que hablan 
acerca de salud mental en universitarios durante este contexto 
de la COVID-19, sugieren altos niveles de depresión, ansiedad, 
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estrés e insomnio en esta población (González-Jaimes et al., 
2020; Paudel et al., 2020; Deng et al., 2021). Asimismo, Majum-
dar et al. (2020), apuntan que la depresión aumentó durante el 
confinamiento en comparación con los niveles medidos antes de 
esta condición en universitarios. No obstante, Tang et al., 2020 
reportaron bajos niveles de trastorno de estrés postraumático y 
depresión.
Posiblemente este hallazgo se deba al cambio de las condicio-
nes para adaptarse a la educación a distancia, pues esto sig-
nificó una reducción de las exigencias externas, tales como el 
traslado a la institución, el cumplimiento de horarios, el prepa-
rarse para ir a la escuela y la inseguridad existente en el país, 
tal como lo reportan los universitarios en el estudio de Hussein 
et al. (2020) en cuanto a las ventajas y desventajas que perciben 
en su aprendizaje en línea. Al respecto, se sabe que el estrés y 
las inapropiadas estrategias de afrontamiento influyen en los 
niveles de depresión de esta población (Juárez, 2019).
Otra posible explicación es que buena parte del estudiantado que 
había migrado a la ciudad por estudiar la universidad, tuviera que 
volver a vivir a su hogar con sus familiares o padres y que esta 
condición influyera positivamente en su bienestar. Sobre esto, 
Juárez (2019) mencionó que el migrar para estudiar a la univer-
sidad representa un factor de riesgo para la depresión elevada.
Los resultados de la investigación realizada por Audirac et al., 
2021 concuerdan con esta idea, pues dentro de los efectos posi-
tivos del confinamiento que reportaron estudiantes de la UNAM, 
encontraron el estar más tiempo con la familia y seres queridos, 
así como un aumento en conductas de autocuidado como mejor 
alimentación, sueño y ejercicio.
Se encontró que la experiencia universitaria fue disminuyendo 
en cada periodo de evaluación, en otras palabras, la alegría, 
el gusto y orgullo por pertenecer a la universidad, así como la 
percepción de apoyo de la institución, de la administración, de 
los profesores o compañeros y las redes de apoyo se vieron 
afectadas negativamente en la condición de confinamiento. Esto 
coincide con el bajo nivel de satisfacción con la universidad re-
portado en la muestra universitaria (n = 30,383) del estudio de 
Aristovnik et al. (2020); este bajo nivel fue mayor en el 40% de 
los estudiantes en América del Sur y más de 50% en Nortea-
mérica. También pudo influir que, en dicha muestra, el 73% de 
estudiantes mexicanos reportó tener una carga de trabajo más 
grande o significativamente más grande en el confinamiento 
que antes de este.
Finalmente, no se encontraron diferencias significativas entre 
los periodos de evaluación en el tipo de actividades que rea-
lizaron los universitarios, excepto en las actividades sociales 
(con familia o amigos). Este tipo de actividades disminuyó en la 
transición del semáforo rojo al naranja, lo cual podría deberse 
al aumento del porcentaje de personas que reportaron ser labo-
ralmente activas; siendo así, posiblemente el tiempo dedicado 
al trabajo hizo que disminuyera su contacto con sus amigos o 
incluso sus familiares. 

Conclusiones 
El objetivo principal de este estudio fue describir cómo afectó 
el confinamiento por COVID-19 a estudiantes de licenciatura de 
la UNAM en diversos aspectos de su vida como en su estado 
emocional, calidad de sueño, distribución de actividades, ex-
periencia universitaria y depresión. Estas dos últimas variables 
se midieron en 3 periodos para poder comparar cómo fueron 
cambiando los resultados de acuerdo con la pandemia; las de-
más, solo en dos periodos (al inicio y durante la pandemia por 
COVID-19).
Se encontró que los niveles de depresión y experiencia universi-
taria fueron diferentes de acuerdo con el periodo de evaluación, 
la depresión fue disminuyendo con el confinamiento mientras que 
la experiencia universitaria fue regular en el grupo prepandemia 
y negativa en los grupos semáforo rojo y semáforo naranja.
Asimismo, conforme fue avanzando el tiempo a lo largo del año 
2020, se encontró que el reporte del estado emocional y la cali-
dad de sueño cambió positivamente en los estudiantes. En este 
mismo avance durante el año, las actividades relacionadas con 
su vida social (con familia o con amigos), se vieron disminuidas.
Esta información abona a las evidencias sobre el bienestar de 
la población universitaria y permite tener una mejor compren-
sión de los ajustes que tuvieron que realizar ante la situación 
global y social de la contingencia sanitaria. En el mediano pla-
zo, se pretende que sea de utilidad para diseñar intervenciones 
que apoyen a este sector de la población en las necesidades 
emocionales detectadas y poder contribuir a la prevención de 
problemas psicológicos o la deserción escolar en la universidad.
Es importante continuar generando evidencia acerca de los pro-
blemas que enfrenta la comunidad universitaria y, finalmente, se 
sugiere poner mayor atención a las necesidades de este sector 
y evaluar más a fondo la percepción que los alumnos tienen de 
su experiencia como universitarios, ya que, como se ha dicho en 
investigaciones previas, estas percepciones pueden determinar 
los estilos con los que responden ante situaciones sociales, así 
como los efectos psicológicos que se ven de manifiesto en esta 
población.
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