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Síntomas y diagnóstico covid en estudiantes 
universitarios: bienestar psicológico

Karla María Urías-Aguirre

Liliana Jazmín Salcido-Cibrián

Marisol Elizalde-Monjardin

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Resumen

La crisis sanitaria derivada por la pandemia de covid-19 ha generado cambios en los 

estudiantes universitarios, principalmente en la salud mental. En consecuencia, el 

bienestar psicológico de la comunidad, vinculado a esta experiencia de vida —entre 

padecer síntomas o un diagnóstico confirmatorio por prueba de laboratorio, ade-

más del confinamiento—, podría generar recursos de afrontamiento ante aquellas 

afectaciones producidas por la pandemia. El presente estudio tiene como objetivo 

identificar si existen diferencias en el bienestar psicológico a partir de los síntomas o 

diagnóstico positivo en covid-19. La muestra estuvo compuesta por 555 estudiantes 

universitarios, quienes respondieron en línea; se utilizó la escala de bienestar psico-

lógico, afectaciones por covid-19 y datos sociodemográficos. Los resultados reflejan 

una capacidad de adaptación por parte de los participantes en aquellas experiencias 

vinculadas con las afectaciones, como lo familiar, personal o económico, pues no 

existen diferencias en los síntomas y diagnósticos por laboratorios de covid-19, lo 

que favorece la presencia de recursos psicológicos para su afrontamiento. 

Palabras clave: afectaciones sociales, bienestar psicológico, covid-19, salud mental, 

universitarios
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Abstract

The health crisis derived from covid-19 has generated changes in university students, 

mainly in mental health. Consequently, the psychological well-being of the community, 

linked to this life experience, between suffering symptoms or a confirmatory diagnosis by 

a laboratory test, in addition to confinement, could generate resources for coping with 

possible effects caused by the pandemic. The present study aims to identify if there are 

differences in psychological well-being based on symptoms or a positive covid-19 diagno-

sis. The sample consisted of 555 university students, who responded to the psychological 

well-being scale, covid-19 affectations and sociodemographic data online. The results 

show the participants’ ability to adapt to those instances where they have suffered an im-

pact on familial, personal or economic levels, as there are no differences in the symptoms 

and diagnoses of covid-19 by laboratories, thus favoring the psychological resources for 

their coping.

Keywords: covid-19, mental health, social impact, university student, well-being

introducción

La educación superior en México es clave para la formación de personas capacita-

das en las diferentes áreas del conocimiento que requiere el país, según las propias 

necesidades que determinados contextos demandan. Uno de los principales retos en 

este nivel educativo es la comprensión de los complejos problemas de las sociedades 

y, sobre todo, la necesidad de contrarrestar dichas situaciones con las soluciones 

idóneas que éstas requieren. De acuerdo con la unesco (2009), en la universidad se 

desempeña un papel esencial, por la promoción del pensamiento crítico y creativo, 

por lo que se generan y difunden conocimientos para favorecer el desarrollo social, 

cultural, ecológico y económico.
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Los jóvenes llevan a cabo su tránsito académico en la universidad desde diversas 

particularidades personales, familiares y de bienestar, lo que puede propiciar dife-

rencias en su formación. El funcionamiento y expectativa de los estudiantes univer-

sitarios depende, en gran medida, de la relación entre desempeño académico, salud 

física y mental. En este sentido, el reconocimiento de la manera en la que interactúa 

la salud mental con el desempeño de los jóvenes posibilita incidir en la mejora de las 

condiciones por las que transitan en su formación (Riveros, 2018). De esta forma se 

puede diseñar una propuesta de acción para prevenir la posible deserción escolar y 

problemas de salud.

El interés por la salud mental en los universitarios ha estado limitado; sin 

embargo, se han estudiado dimensiones relacionadas, como estrés postraumá-

tico (Mendoza et al., 2013), bienestar psicológico (Valerio y Serna, 2018), estudio 

de los estereotipos de género (Cubillas et al., 2016; Piña y Aguayo, 2015) y, sobre 

todo, las redes sociales en temáticas de salud, las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (tic) y la participación ciudadana (Domínguez y López, 2015; 

Domínguez et al., 2017; Santamaría et al., 2016).

Los jóvenes en edad universitaria cargan con una serie de situaciones, desde sus 

recursos personales, pasando por las relaciones con su familia y su entorno inmedia-

to —los amigos—, hasta, en muchos casos, las relaciones laborales. Cada vez son más 

los jóvenes de universidades públicas que deben trabajar para poder solventar los 

gastos que requiere su formación académica y profesional, y también va en aumento 

la cantidad de quienes no tienen acceso a estudios universitarios debido a la nece-

sidad de un empleo (Canales y De los Ríos, 2009). Al respecto, cabe señalar que la 

cobertura de educación superior en México atiende a poco menos de la tercera parte 

de la población objetivo; esta situación ubica a nuestro país por debajo del promedio 

en América Latina (Fernández, 2017).

Al final de la adolescencia e inicio de la adultez joven se ubica el ingreso a la 

educación superior, en una de las fases del ciclo vital de gran complejidad, debido a 

los grandes cambios biopsicosociales implicados. En esta etapa se observan factores 

de riesgo y de protección; los primeros debido a la complejidad de su formación, la 
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calidad de adaptación, la competitividad con los nuevos compañeros; por su parte, 

los factores de protección son los recursos de afrontamiento, de manejo individual 

o colectivo de situaciones estresantes, de fomento de fuentes de esperanza, tenaci-

dad, empatía y coraje (Alarcón, 2019). Por ello, la salud mental de los universitarios 

es un aspecto fundamental, no solamente para una trayectoria exitosa, sino para la 

intervención oportuna en caso de manifestaciones de depresión, ansiedad, abuso de 

sustancias, entre otras.

Según la oms (2004), la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona 

materializa sus capacidades y está preparada para hacer frente al estrés normal de la 

vida, trabajar de forma productiva y contribuir al desarrollo de su comunidad. A par-

tir de una buena salud mental es posible que los individuos constaten su potencial, 

superen las adversidades de la vida y promuevan acciones de apoyo para su entorno 

en beneficio de la sociedad. De esta manera, si se comprende la salud mental, se 

contribuye al desarrollo de un sistema de salud basado en la prevención y el fortale-

cimiento de los estados de bienestar y salud óptimos de la población. Asimismo, se 

entiende por estado de bienestar el que las personas sean conscientes de sus capaci-

dades, puedan afrontar las situaciones de tensión de la vida, muestren productividad 

en su desempeño y sirvan de apoyo para su comunidad (oms, 2013). La salud mental 

involucra aspectos individuales —como los de tipo psicológico, expresados en afec-

tos—, la introspección, la percepción sobre su estado individual y lo social (Lundin 

et al., 2017). 

Ahora bien, no es factible explorar el bienestar psicológico sin retomar la salud 

mental y el bienestar en sí mismo, puesto que es necesario contar con la funcio-

nalidad de ambos constructos. Por ello, el bienestar psicológico se refiere al deseo 

interno de las personas por la autoaceptación, el crecimiento como individuo, el 

afrontamiento de las dificultades y la superación personal (Ryff, 1989). Estudiar esta 

variable en distintas poblaciones ha sido de gran interés debido a la aportación que 

se puede tener cuando se construye un bienestar psicológico saludable y debido a los 

efectos protectores que se pueden construir al experimentar distintas situaciones de 

la vida. El estudio del bienestar psicológico ha estado desarrollado y aplicado en las 
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siguientes áreas (Ryff, 2014): a) desarrollo de la vida y envejecimiento; b) correlatos 

de personalidad con el bienestar; c) experiencias familiares, trabajo y otras activida-

des comunitarias; d) relación entre el bienestar y la salud, y e) estudios clínicos de 

intervención.

El bienestar psicológico es un constructo que se vincula al presente de la expe-

riencia de vida, pero también con proyección al futuro. Es un concepto que engloba 

variables psicológicas y sociales, y que sostiene al individuo con habilidades o recur-

sos, en mayor o menor medida, que lo acompañan en las distintas experiencias de su 

vida. Para Carol Ryff (2014), el bienestar psicológico ha sido explicado a partir de seis 

dimensiones que, en su conjunto, describen este concepto: 

• Autonomía. Se refiere a regular el comportamiento desde adentro; cuando 

una persona posee niveles elevados de autonomía es capaz de resistir las 

presiones sociales para pensar y actuar de determinada forma; en cambio, 

cuando estos niveles son bajos, la persona se preocupa por las evaluaciones 

y expectativas de los otros, y se limita a las presiones sociales para pensar y 

actuar de determinada manera. 

• Dominio del entorno. Es entendido como la valoración de las oportunida-

des que lo rodean en el ambiente; la persona con alto nivel del dominio del 

entorno controla una gama de actividades externas, al ser capaz de elegir o 

crear contextos adecuados a las necesidades y valores personales; en cambio, 

una persona con un bajo nivel presenta dificultad en el manejo de asuntos 

cotidianos, pues se siente incapaz de cambiar o mejorar el contexto que lo 

rodea y no identifica las oportunidades que pudiera encontrar. 

• Crecimiento personal. Es expresado como la percepción del desarrollo con-

tinuo de la persona; en un alto nivel, se ve a sí misma creciendo y expan-

diéndose, abierta a nuevas experiencias, por lo que percibe una mejora en sí 

misma y su comportamiento con el transcurso del tiempo; por el contrario, 

en un nivel bajo, existe una sensación de estancamiento personal, se carece 

de la sensación de mejora y se muestra aburrimiento y desinterés en la vida.

• Relaciones positivas. Se refiere a la calidad de las relaciones interpersonales; 
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la persona con nivel alto mantiene relaciones cálidas, satisfactorias y de 

confianza; se preocupa por el bienestar de los otros y desarrolla una fuerte 

empatía, afecto e intimidad; sin embargo, en un nivel bajo, establece escasas 

relaciones de confianza; muestra dificultad por ser cálida, abierta y preocu-

pada por los otros; tiende al aislamiento y no está dispuesta a hacer ajustes 

para mantener vínculos importantes con los demás. 

• Propósito en la vida. Se describe como el significado que otorga la persona 

a su vida; aquella que presenta un alto nivel cuenta con metas y dirección 

en su vida; posee creencias que le brindan propósitos y objetivos para vivir; 

mientras que, en un nivel bajo, la persona carece de orientación y metas que 

le den sentido a su vida. 

• Autoaceptación. La persona comprende el reconocimiento de sí misma; en un 

alto nivel, se posee una actitud positiva hacia sí misma, es decir, la persona 

reconoce y acepta múltiples aspectos de sí misma, incluidas las buenas y 

malas cualidades; mientras que, en un bajo nivel, muestra insatisfacción con-

sigo misma, se encuentra decepcionada con lo que ha ocurrido en su pasado, 

desea ser diferente. 

Para el contexto mexicano, Loera-Malvaez et al. (2008) han desarrollado la adap-

tación de la escala de bienestar psicológico de Ryff; aquí, los reactivos se agrupan en 

cuatro dimensiones: autoaceptación, relaciones interpersonales, autonomía y satisfac-

ción con la vida, que hacen referencia a los estados emocionales positivos, además 

de considerar el bienestar psicológico como un constructo multidimensional con 

elementos de orden emocional y cognitivo; esta reagrupación de factores tiene di-

mensiones similares con los estudios de Ryff en sus inicios (Ryff y Keyes, 1995). Para 

Loera-Malvaez et al. (2008), estas dimensiones se definen de la siguiente manera: 

• Autoaceptación. Referida a las características individuales con las cuales el 

individuo está de acuerdo —que valora y acepta de sí mismo—, es considera-

do uno de los factores que integran las fuentes primarias de tipo emocional, 

y cabría considerar que la apreciación positiva de sí mismo es el resultado del 

reconocimiento y aceptación de uno mismo. 

148

Urías-Aguirre/Salcido-Cibrián/Elizalde-Monjardin



• Relaciones interpersonales. Es la posibilidad de estar en contacto con los otros 

y de establecer relaciones de cercanía e intimidad: la calidad percibida de 

los vínculos personales; implica que la gente necesita mantener relaciones 

sociales estables y tener amigos en quien confiar. 

• Autonomía. Integra el grado de independencia que la persona percibe sobre 

su vida y sus condiciones vitales; si la autonomía es alta, se asegura que la 

persona pueda resistir en mayor medida la presión social y puede autorregu-

lar mejor su comportamiento. 

• Satisfacción con la vida. Se ve reflejada en el concepto de bienestar subjetivo, 

como la capacidad para controlar y dominar sus condiciones y el medio. 

Se puede observar que el bienestar psicológico es un tema complejo dentro de la 

salud mental, puesto que no se reduce a la unidimensionalidad de los afectos positi-

vos y negativos. Es evidente que la falta de constructos definidos no permite la com-

prensión y el entendimiento de este modelo. Ante la falta de homogeneidad teórica, 

las ciencias de la salud y del comportamiento se han actualizado al analizar el objeto 

de estudio mediante indicadores de funcionamiento psíquico óptimo, con base en 

el desarrollo del ciclo vital; es decir, de un mayor desarrollo de las dimensiones de 

bienestar psicológico, se puede inferir un mejor funcionamiento mental (García et 

al., 2020). 

Actualmente, se vive un fenómeno sin precedentes: la crisis de salud generada por 

el coronavirus 2019 (covid-19) ha sido generalizada a toda la población mundial, y ha 

afectado no sólo aspectos de salud, sino económicos, educativos y político-sociales. 

Se prevé que para el final de esta pandemia, surgirán importantes necesidades de 

salud mental en la población, por lo que es necesario identificar posibles personas 

en riesgo de reacciones emocionales adversas durante y después de la pandemia, a 

partir de medidas específicas (Taylor et al., 2020). Así surge la propuesta del instru-

mento de Taylor et al. (2020), para evaluar el estrés por covid (css), con cinco facto-

res: 1) temores al peligro y contagio, 2) temores sobre consecuencias económicas, 

3) xenofobia, 4) comprobación compulsiva y 5) búsqueda de tranquilidad y síntomas 

de estrés postraumático por covid-19. Por su parte, Ahorsu et al. (2020) proponen la 
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escala de miedo a covid-19 (fcv-19S), basada en siete ítems para evaluar el miedo, con 

resultados confiables y válidos. Sin embargo, también se han analizado otros factores 

derivados de la pandemia, como la resiliencia (Barzilay et al., 2020; Vera et al., 2020). 

Otros investigadores han analizado las secuelas psicológicas de esta pandemia me-

diante variables de salud mental, como ansiedad, depresión y estrés, síntomas que las 

personas están experimentando ante esta situación ínsita de la emergencia sanitaria 

(Caycho-Rodríguez et al., 2020; Santamaría et al., 2020; Erquicia et al., 2020; Etman et 

al., 2020; García-�lvarez et al., 2020; Hyland et al., 2020; KorNmaz et al., 2020).

Un número creciente de estudios ha analizado las repercusiones psicológicas de-

rivadas de la crisis por covid-19 en población general; sin embargo, se conoce poco 

sobre éstas en población de estudiantes universitarios, cuya vulnerabilidad psicoló-

gica ha sido demostrada en investigaciones anteriores. Los estudios efectuados con 

universitarios han analizado principalmente la ansiedad (Cao et al., 2020; Chang et 

al., 2020a; Chang et al., 2020b; Caycho-Rodríguez, 2020; Lee, 2020). Además de los 

factores estresantes que presenta toda la población, como periodos prolongados de 

aislamiento, miedo a la infección, frustración y aburrimiento, información inadecua-

da (excesiva o confusa), pérdida financiera y suministros inadecuados (BrooNs et al., 

2020; Hossain et al., 2020), los universitarios se vieron afectados por los importantes 

cambios académicos, con la transición de clases y exámenes en línea, y, en el caso 

de estudiantes sin acceso adecuado a internet, éstos experimentan aun más estrés 

(Padrón et al., 2021).

Al inicio de la pandemia, por la variabilidad de los síntomas y debido a que el ac-

ceso de la población general para hacerse una prueba de laboratorio era limitado, se 

utilizaba la línea covid correspondiente de cada estado, que dirigía la Secretaría de 

Salud. La persona era atendida vía telefónica con el objeto de monitorear los síntomas 

que presentaba alusivos a covid-19; el médico correspondiente daba un diagnóstico de 

sospecha, puesto que, en un primer momento, no era posible acceder a la prueba de 

laboratorio para confirmar el positivo. Una vez que existió la apertura en la certifica-

ción en las instituciones privadas y de laboratorio fue cuando la población pudo tener 

acceso de manera oportuna a la evaluación y confirmación del diagnóstico sars-CoV-2. 
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A partir de la diferencia de la temporalidad y acceso a la atención oportuna, se hace 

evidente plantearse si existen diferencias en la salud mental ante los síntomas y el 

establecimiento del diagnóstico, específicamente en la población universitaria.

Por ello, revalorizar este cambio de perspectiva conlleva analizar el bienestar psi-

cológico de jóvenes universitarios durante el confinamiento, y, con ello, esclarecer 

qué dimensiones poseen los universitarios para contrarrestar las afectaciones a nivel 

económico, personal y familiar, derivadas de la pandemia y, asimismo, conocer el 

nivel de confinamiento. Específicamente, este estudio se centra en la población uni-

versitaria con síntomas o diagnóstico confirmado de covid-19.

método

Participantes

El presente estudio es de corte transversal, de tipo exploratorio-descriptivo, con un 

muestreo no probabilístico incidental. La muestra estuvo conformada por 555 es-

tudiantes universitarios: 82.9 por ciento del género femenino, 16.9 por ciento del 

género masculino y 0.2 por ciento, no binario, de distintos estados de la República 

Mexicana, aunque con una representación mayor del estado de Sinaloa (80.9�). La 

edad de la mayoría de los participantes fluctuaba entre los 18 y 25 años (86.3�); la 

del resto, entre los 26 y 35 años (7.2%), 36 y 45 años (3.6%), 46 y 55 años (2.5%), y 56 

y 64 años (0.4%).

Instrumentos 

• Datos sociodemográficos. Se solicitaron una serie de datos referentes a la 

edad, género y estado civil de los participantes, con el fin de conocer las 

características de la muestra.

• Afectaciones covid-19. Se empleó una serie de nueve preguntas concernientes 

a afectaciones a nivel económico, personal y familiar debido a covid-19 (véase  

Hyland et al., 2020): a) el factor económico está compuesto por preguntas 
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relacionadas con cambios en la relación contractual, pérdida de trabajo y 

dificultades económicas; b) el factor personal se constituye por preguntas 

relacionadas con pertenecer al grupo de riesgo para covid-19, haber contraído 

covid-19 o haber presentado síntomas de covid-19, y c) el factor familiar se 

compone de preguntas acerca de pruebas positivas o síntomas de covid-19 

dentro de su casa, así como respecto a la muerte de un familiar cercano a 

causa de covid-19. 

• Situación actual de confinamiento. Con el propósito de conocer la situación 

habitacional de los participantes, se indagó acerca de las personas con 

quienes viven, la percepción que tienen de éstas, y, finalmente, el nivel de 

confinamiento. Este último se constituyó por las salidas de casa reportadas, 

con cinco posibles opciones: confinamiento total (ninguna salida), estricta-

mente necesarias (salidas a trabajo y compras), necesarias (salidas a trabajo, 

compras y visitas a familia), moderadas (salidas a trabajo, compras, visitas a 

familia y amigos), y sin restricciones (salidas libres). 

• Escala de bienestar psicológico de Ryff. Se utilizó la versión para México de 

Loera-Malvaez et al. (2008). �sta se conforma de 34 reactivos, agrupados en 

cuatro dimensiones: Autoaceptación, Relaciones interpersonales, Autonomía y 

Satisfacción con la vida. Las respuestas tipo Likert van desde 1 (totalmente en 

desacuerdo), hasta 6 (totalmente de acuerdo); sin embargo, debido a la cer-

canía y posible confusión de las respuestas: 4 (muy de acuerdo) y 5 (bastante 

de acuerdo), se optó por eliminar la respuesta 5, para dejar únicamente las 

respuestas del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo).

Procedimiento

Los instrumentos fueron aplicados mediante la función de Google Formularios, 

con el siguiente orden: consentimiento informado, datos generales, instrumentos 

de evaluación de las variables estudiadas. Cabe mencionar que la participación fue 

anónima, voluntaria e individual, con tiempo de respuesta de 15 a 30 minutos. Con 
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el objeto de fomentar las directrices en la salud mental para su autocuidado, al fina-

lizar la evaluación se facilitó una red de servicios telefónicos para apoyo emocional 

por covid-19. Este estudio cumple con los criterios de investigación del Código Ético 

avalado por la Sociedad Mexicana de Psicología. Los datos fueron analizados con sPss 

versión 21.

resultados

Afectaciones por covid-19

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos de la muestra total de los es-

tudiantes universitarios. Específicamente en afectaciones económicas por covid-19, 

55.30 por ciento de los participantes han sufrido cambios en su relación contrac-

tual; 13 por ciento ha perdido su trabajo y 61.10 por ciento ha tenido dificultades 

económicas. Dentro de las afectaciones familiares por covid-19, 23.20 por ciento de 

los participantes afirman que alguien en su casa ha tenido covid-19, confirmado por 

prueba de laboratorio y 35.50 por ciento ha tenido alguien en casa con síntomas de 

covid-19. De los 555 estudiantes, 33.90 por ciento afirmaron que alguien cercano a 

ellos ha muerto por covid-19. 

Tabla 1. Frecuencia y porcenTaje del ToTal de la muesTra de esTudianTes 
universiTarios que han Tenido aFecTaciones por covid-19

Afectaciones covid-19

 Sí No

Frecuencia (%) Frecuencia (%)

Económicas 444 (80) 111 (20)

Personales 247 (44.50) 308 (55.50)

Familiares 343 (61.80) 212 (38.20)
Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 2 se presentan las frecuencias y porcentajes del total de la muestra de 

estudiantes universitarios que han contraído o no covid-19, y de los que han presen-

tado síntomas. 

Tabla 2. Frecuencias y porcenTajes de covid-19  en el ToTal 
de la muesTra de esTudianTes universiTarios

Frecuencia (%)

No han contraído covid-19 363 (65.40)

Han presentado síntomas de covid-19 132 (23.80)

Han tenido covid-19 confirmado por prueba 60 (10.80)
Fuente: elaboración propia.

Situación actual de estudiantes universitarios con síntomas de covid-19 y confirma-
dos por prueba de laboratorio 

La tabla 3 presenta datos sociodemográficos de aquellos estudiantes que han con-

traído covid-19 confirmado por prueba de laboratorio y aquellos que han presentado 

síntomas de la enfermedad, pero que no se hicieron la prueba. Congruente con la 

muestra cargada de género femenino, se encuentran los porcentajes de síntomas y 

covid-19 confirmado por prueba de laboratorio. Los rangos de edad se mantienen ma-

yormente representados por los jóvenes de 18 a 25 años, la mayoría solteros. 

Tabla 3. daTos sociodemográFicos de esTudianTes universiTarios con covid-19
Síntomas Confirmado

Frecuencia (%) Frecuencia (%)

*énero

Femenino 105 (79.50) 52 (86.70)

Masculino 27 (20.50) 8 (13.30)

Edad

18 a 25 años 118 (89.40) 39 (65.00)

26 a 35 años 5 (3.80) 13 (21.70)

36 a 45 años 3 (2.30) 4 (6.70)

  46 a 55 años 5 (3.80) 4 (6.70)
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  56 a 64 años 1 (0.80) - ---

Estado civil

  Soltero/soltera 85 (64.40) 30 (50.00)

  Casado/casada 15 (11.40) 7 (11.70)

  Divorciado/divorciada 1 (0.80) 4 (6.70)

  Unión libre 9 (6.80) 4 (6.70)

  En una relación de pareja 22 (16.70) 15 (25.00)

 Nota: covid-19 confirmado por prueba de laboratorio 

Fuente: elaboración propia.

Para comprender la situación actual de confinamiento que viven los estudiantes 

que han contraído covid-19 o que han presentado síntomas de ello, se encuentra la 

tabla 4. Los estudiantes, en su mayoría, viven en casa con su familia; es un porcentaje 

menor el de quienes viven solos o con compañeros de casa. Un porcentaje impor-

tante afirma tener una buena percepción de la convivencia familiar, y un porcentaje 

menor expresa tener una relación muy mala. En cuanto a las salidas de casa, los estu-

diantes que han presentado síntomas de covid-19 se agrupan en salidas estrictamen-

te necesarias, necesarias y moderadas. Mientras que las personas que han contraído 

covid-19 confirmado por prueba se agrupan más en torno a salidas estrictamente 

necesarias y las necesarias.

Tabla 4. siTuación de conFinamienTo de esTudianTes universiTarios con covid-19
Síntomas Confirmado

Frecuencia (%) Frecuencia (%)

&on quién vives

Familia 117 (88.60) 56 (93.30)

Con mi pareja 8 (6.10) 3 (5.00)

Compañeros/as de casa 3 (2.30) 1 (1.70)

Solo/a 4 (3.00) - ---

Percepción de convivencia familiar

Muy buena 46 (34.80) 19 (31.70)

Buena 79 (59.80) 36 (60.00)

Mala 7 (5.30) 4 (6.70)

Muy mala - --- 1 (1.70)

155

Síntomas y diagnóstico covid en estudiantes universitarios...



1ivel de confinamiento 

Confinamiento total 7 (5.30) 7 (11.70)

Estrictamente necesarias 38 (28.80) 23 (38.30)

Necesarias 51 (38.60) 24 (40.00)

Moderadas 32 (24.20) 6 (10.00)

Sin restricciones 4 (3.00) - ---

Nota: *covid-19 confirmado por prueba de laboratorio.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se analizó la puntuación total de la escala de bienestar psicológico y 

cada una de sus dimensiones (véase tabla 5). Se llevaron a cabo una serie de prueba t 

de Student, donde no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p´s 

>.05) entre las medias de los estudiantes que han presentado síntomas de covid-19 y 

aquellos que han tenido covid-19 confirmado por prueba de laboratorio.  

Tabla 5. bienesTar psicológico en esTudianTes universiTarios con covid-19
Síntomas Confirmado

α de Cronbach
M (de) M (de)

Bienestar psicológico total 117.98 (19.32) 116.50 (19.34) .917

Autoaceptación 50.51 (12.14) 50.17 (13.20) .936

Relaciones interpersonales 27.68 (5.06) 27.50 (4.99) .661

Autonomía 20.14 (4.93) 20.23 (5.01) .802

Satisfacción con la vida 19.65 (3.89) 18.60 (3.71) .673

 Nota: *covid-19 confirmado por prueba de laboratorio. 

Fuente: elaboración propia.

discusión

El inicio de la pandemia por coronavirus en 2019 trajo consigo no sólo cambios de 

tipo estructural y sociales, sino también fenómenos que impidieron el entendimien-

to de su funcionamiento; es decir, el proceso informativo deterioró la forma en la 

que se integraría esta información a la vida cotidiana. La oms (2019) señala que la 

infodemia fue un factor crucial para la propagación de la falsa información del virus 
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sars-CoV-2, lo que dificultó la apropiación del seguimiento de instrucciones por par-

te de la sociedad y, de esta manera, contribuyó con el malestar cognitivo y bienestar 

psicológico. Esta exposición continua, y la preocupación por infectarse, podría ge-

nerar ansiedad y depresión en la medida que se extiende el aislamiento (Lee, 2020; 

Scholten et al., 2020).

En estudiantes universitarios —quienes ya han sido afectados por cambios acadé-

micos debido a la pandemia (Padrón et al., 2021)—, a la preocupación por su bienestar 

psicológico, se suman posibles afectaciones a nivel familiar, personal y económico, 

así como por los distintos niveles de confinamiento. Particularmente, se han encon-

trado afectaciones por covid-19 a nivel familiar y económico en la mayoría de los es-

tudiantes. Lo anterior resulta importante debido a que la precariedad económica es 

un factor determinante para la deserción escolar; sin embargo, la familia desempeña 

un papel mediador que brinda apoyo a los mismos y facilita el crecimiento educativo 

(Canales y De los Ríos, 2009). Asimismo, resulta preocupante la afectación de los 

estudiantes universitarios en el ámbito familiar ante esta pandemia. No obstante, 

los estudiantes consideran que la convivencia con sus familias es favorable, lo que 

contribuye a su bienestar psicológico, pues las relaciones familiares positivas son un 

pilar indispensable en el rendimiento académico y desarrollo integral de los estu-

diantes universitarios, quienes, al sentir el acompañamiento y tener la certeza de un 

apoyo incondicional, pueden superar la adversidad y, con ello, liberar su potencial 

(Guzmán y Pacheco, 2014; Torres y Rodríguez, 2006). De esta manera, las relaciones 

familiares se convierten en un soporte indispensable para el bienestar de los estu-

diantes universitarios.

El bienestar psicológico ha sido operacionalizado de distintas formas; sin em-

bargo, de acuerdo con Casullo y Castro (2002), no existe un consenso, puesto que 

cuentan con diferentes marcos teóricos que lo describen, cada uno de los cuales con-

tribuye al constructo. Sin embargo, de acuerdo con el contexto mexicano y siguiendo 

la directriz de Loera-Malvaez et al. (2008), este concepto implica una vivencia subje-

tiva ligada a la evaluación que hace la persona de su estado actual y del futuro, la cual 

considera aspectos positivos y negativos que incluyen una carga afectiva y cognitiva. 
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Es importante señalar que, en el marco histórico que representa a la comunidad uni-

versitaria, ésta podría considerarse población vulnerable, pues los estudiantes se han 

visto forzados a desarrollar el aprendizaje dentro de un contexto virtual, que no sólo 

implica su atención a las clases en línea, sino que también les ha demandado el de-

sarrollo de cierta pericia en el manejo y uso de las plataformas digitales, tales como 

Moodle y Classroom, que anteriormente no utilizaban, lo cual les ha exigido cierto 

grado de madurez (Bowman, 2010). 

Es necesario hacer hincapié en que la evaluación de los participantes se llevó a 

cabo ocho meses después del inicio de la pandemia, por lo que debe entenderse que 

la apropiación de la información generada, la revisión de la fuente y el contenido 

que emiten las noticias en las redes sociales, así como el acceso a una prueba de 

laboratorio han contribuido en gran medida a la comprensión del covid-19. En los 

hallazgos de este estudio, se observa que la puntuación total del bienestar psicológi-

co pareciera no oscilar entre los estudiantes con síntomas o confirmación por prueba 

de laboratorio covid-19. Incluso cuando los jóvenes universitarios están expuestos a 

situaciones de estrés continuo —uso de las tecnologías de la información y la comu-

nicación, circulación de la infodemia, seguimiento de instrucciones durante el con-

finamiento y atención médica—, se sugiere que presentan capacidad de adaptación a 

los cambios suscitados por el ambiente. Se alude a la posibilidad de que el bienestar 

psicológico pareciera estable, lo que explicaría que sus recursos de afrontamien-

to —independientemente de que sus respuestas sean óptimas o no— han sido de 

utilidad para el proceso de adaptación de esta variable como un indicador de salud 

mental. 

En relación con las cuatro dimensiones propuestas en la población mexicana por 

Loera-Malvaez et al. (2008) —autoaceptación, relaciones interpersonales, autonomía 

y satisfacción con la vida—, los estudiantes universitarios no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre aquellos que presentaron síntomas covid-19 y 

quienes fueron diagnosticados por prueba de laboratorio. Estos resultados sumarían 

al bienestar psicológico, puesto que cada dimensión proporciona lucidez en la salud 

mental de los universitarios durante la pandemia. 
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Respecto a la dimensión de la autoaceptación —la cual hace referencia a las ca-

racterísticas personales—, el estudiante universitario valora y acepta cómo ha vi-

venciado la pandemia; la sensación de seguridad y confianza consigo mismo le ha 

llevado a interpretar que el manejo que ha tenido es aceptable, independientemente 

de los síntomas o diagnóstico de covid-19. En el estado actual de emergencia sanita-

ria, es natural que los estudiantes experimenten diferentes reacciones emocionales 

(Wang y Zhao, 2020). 

La dimensión de relaciones interpersonales es expresada durante la pandemia 

en sus redes sociales, las cuales fungen como redes de apoyo, puesto que su mane-

jo les permite un acercamiento con sus iguales, para establecer vínculos con aque-

llas personas que se encuentran en la distancia física. Debido a las características 

de la emergencia sanitaria, una de las medidas preventivas fue el confinamiento, 

el cual tiene como premisa el aislamiento físico. Esto, en el contexto universitario, 

se traduce en la ausencia de relaciones interpersonales, algo que podría ocasionar 

la sensación de soledad y, con ello, el desgaste emocional debido a la pérdida del 

apoyo social, con el riesgo de padecer una sensación subjetiva de infelicidad (Loera-

Malvaez et al., 2008; Díaz et al., 2006). Siguiendo con la dimensión de autonomía, se 

asegura que la persona puede resistir y tolerar en mayor medida la presión social y, 

por tanto, regular su comportamiento. Los estudiantes universitarios, al no sucumbir 

a la sensación de desosiego continuo por la falta de actividades recreativas debido 

al confinamiento, son capaces de tomar decisiones en favor de su propia salud y la 

de los demás, lo que genera una relación estrecha entre el bienestar psicológico y la 

empatía (Delgado et al., 2020).

Finalmente, la dimensión de satisfacción está vinculada con la importancia de 

tener nuevas experiencias que desafían lo que se piensa de sí mismo y la noción del 

tiempo; gracias a ella, puede entenderse que la vida es un proceso continuo en el que 

puede haber cambios que no le permitan reconocerse con la situación vivida (Loera-

Malvaez et al., 2008). Cabe resaltar que la escala de bienestar psicológico presen-

tó buena consistencia interna en su versión de 34 ítems, con formato de respuesta 
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Likert de cinco puntos en estudiantes universitarios, lo que permite asegurar que es 

un instrumento útil para su uso con dicha población.  

En conclusión, a pesar de seguir en pandemia, la falta de diferencias significa-

tivas se atribuye a la madurez y satisfacción por la vida. La población universitaria 

ha mostrado su capacidad de adaptación al apreciar las experiencias generadas por 

los síntomas y diagnósticos covid-19, lo que ha favorecido la presencia de recursos 

psicológicos para su afrontamiento y bienestar psicológico.
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