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RESUMEN

El presente estudio se planteó en corte mixto, transversal y analítico. Su 
objetivo principal fue identificar la presencia de estrés y depresión, además 
de los Recursos de Afrontamiento (RA) de universitarios después del con-
finamiento por COVID-19. Los recursos de afrontamiento nos permiten 
adaptarnos a las diferentes situaciones del ambiente; son procesos cognitivos 
y conductuales elementales como respuesta ante la presencia de estrés 
(Lazarus y Folkman, 1986), este último, ha estado presente en jóvenes 
universitarios por diversas causas pero ¿de qué formas se ha presentado 
post confinamiento? Los resultados obtenidos por una muestra de 220 estu-
diantes arrojan una mayor presencia de estrés percibido (PE=2.404) que 
de percepción del control del estrés (PCE=2.378), además de la presencia 
de depresión leve (BDI-2=8.1); se identificó una correcta percepción de RA; 
pero un débil uso de estos. Únicamente el estrés encuentra evidencia de 
relación con el confinamiento.
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— Abstract—

The present study was proposed as a mixed, cross-sectional, and analytical 
study. Its main objective was to identify the presence of stress and 
depression, in addition to the Coping Resources (CO) of university students 
after confinement by COVID-19. Coping resources allow us to adapt to 
different situations in the environment; they are elementary cognitive 
and behavioral processes in response to the presence of stress (Lazarus 
y Folkman, 1986), the latter, in university students, has been present for 
various reasons; but, in what ways has it been presented after confinement. 
The results obtained by a sample of 220 students show a greater presence of 
perceived stress (PE=2.404) than perception of stress control (PCE=2.378), 
in addition to the presence of mild depression (BDI-2=8.1); a correct 
perception of CO was identified; but a weak use of these. Only stress finds 
evidence of a relationship with confinement.
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Anxiety; students; Perceived Stress Scale; Beck Depression Inventory.
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La pandemia por COVID-19 generó un cambio en las modalidades y 
estructuras de la educación en todos los niveles, trasladando las clases 
ordinarias de modalidad presencial a videoconferencias y plataformas 

escolares de manejo de archivos. Este cambio tuvo impactos notables en la 
educación, tanto por el proceso en sí mismo como por las implicaciones en 
el orden de las relaciones humanas (Avendaño et al, 2021). Existen datos de 
relación entre síntomas de depresión y ansiedad durante el confinamiento 
y las clases en línea, esto en estudiantes de preparatoria y universidad 
(Velastegui-Mendoza et al., 2022).

El objetivo del presente estudio fue identificar la presencia del estrés, 
depresión, y los recursos de afrontamiento percibidos y aplicados por uni-
versitarios después del confinamiento por COVID-19. 

Es importante mencionar que la población de Chiapas, y más aún de 
la zona Altos de Chiapas, cuenta con una amplia diversidad cultural, étnica 
e idiomática y esta realidad se puede ver reflejada en la naturaleza de los 
estudiantes que están matriculados en algún programa de licenciatura.

La importancia de la vida psicoemocional de los alumnos en tiempos de 
COVID-19 y la nueva normalidad es relevante para construir mejores estruc-
turas educativas, además de ser información de valor en cuanto a la salud 
mental pública. Lo anterior, incrementa su importancia cuando hablamos 
de la búsqueda de mejoramiento en la calidad de vida de las poblaciones 
humanas, en el mejoramiento de los índices de desarrollo humano y, espe-
cíficamente, en el mejoramiento de los índices de educación.

ESTRÉS, DEPRESIÓN Y RECURSOS DE AFRONTAMIENTO

La ansiedad es un sentimiento devenido de la emoción del miedo. Giorgio 
Nardone (2004), lo define como una prolongación de la sensación base de 
miedo que invalida las actividades de una persona. Los trastornos ansiosos 
se caracterizan por la presencia recurrente de preocupaciones y miedos 
intensos y/o persistentes sobre situaciones neutras, que dan lugar a síntomas 
somatomorfos, es decir, síntomas físicos relacionados con angustias emo-
cionales (Craske et al., 2011). Este grupo de trastornos es más frecuente en 
mujeres que en hombres, con una relación 2:1 (Alonso et al., 2004). 

La depresión, por su parte, es una psicopatología compleja caracterizada 
por la desmotivación y falta interés en el paciente hacia sus actividades 
cotidianas, lo que resultado en un decremento de la energía y actividad del 
sujeto; en los jóvenes son frecuentes también los sentimientos de enojo, 
frustración y comparación (Arrivillaga et al., 2003). La prevalencia de los 
trastornos depresivos en México advierten una importante brecha, ya que 
para 2005, 5.8% de las mujeres y 2.5% de los hombres presentaba este cuadro 
clínico (Belló et al., 2005). 
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La relación existente entre estas patologías y las clases en línea hacen 
suponer la existencia de otros factores relacionados. Se ha postulado que 
el aislamiento social puede causar la presencia de síntomas depresivos en 
la población en general (Sánchez-Millán et al., 2022; Sepúlveda et al., 2020 
y Vrito-Farfan et al., 2021), además de que el asilamiento prolongado 
desencadena sensaciones de soledad profunda, que deviene en cuadros 
depresivos (Banerjee y Rai, 2020). En cuanto a las expresiones de ansiedad, 
el miedo al contagio por SARS-CoV2 fue la variable de mayor relación con 
trastornos ansiosos, siendo el principal la agorafobia, trastorno caracterizado 
por la aparición temporal y aislada de síntomas somatomorfos ante la idea 
o presencia del espacio abierto distinto al doméstico (APA, 2014 y Prieto-
Molinaria et al., 2020).

Sin embargo, las relaciones encontradas se focalizan en el aislamiento y 
los síntomas psicológicos, a pesar de que el confinamiento ha comenzado a 
disminuir recientemente en la mayoría de los países; los índices de ansiedad 
y depresión no han disminuido al mismo ritmo en los jóvenes estudiantes 
(Fuentes, 2022 y Velástegui et al., 2022). Esto abre la posibilidad de indagar 
la relación de la ansiedad y depresión con otras variables.

El estrés ha sido documentado como un tercer estado psicoemocional 
problemático en jóvenes estudiantes (Jiménez, 2022); el cual se trata de una 
reacción de exigencia físico-cognitiva ante un estímulo considerado peligroso 
(Gómez y Escobar, 2002). Tanto la ansiedad como la depresión tienen una 
relación directa con el estrés, sobre todo en adolescentes y jóvenes univer-
sitarios (Lomelí y Martín del Campo, 2018).

La utilidad biológica del estrés se ha discutido ampliamente, llegando a 
expresarse que se trata de una emoción útil para ciertos hechos, pero disfun-
cional cuando los estímulos desencadenantes no representan una amenaza 
real (Duval et al., 2010). La hipervaloración negativa de estímulos causantes 
del estrés suele darse con frecuencia en personas jóvenes (Trucco, 2002). 

A la forma de reaccionar ante hechos estresantes se le conoce como 
“respuestas de afrontamiento” (RA) (Vázquez et al., 2000). Estas RA 
determinan si el estrés se expresa como distrés, o bien, se vuelve un estímulo 
manejable para el sujeto. Las RA funcionales, es decir que evitan alteraciones 
psicoemocionales, se caracterizan por la noción y uso de recursos internos 
y externos de la persona; por el contrario, las RA disfuncionales causan 
alteraciones psicoemocionales por la poca visibilidad o habilidad de uso de 
estos recursos (Lega et al., 2002). 

Para Remor et al. (2016), los recursos psicológicos son “factores de 
protección psicológica que se asocian positivamente con la salud y bienestar y 
que, a su vez, permiten aumentar la resistencia a la adversidad”. Siendo internos 
aquellos que se producen por elementos propios de la persona, como ideas, 
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creencias, educación o autoestima; y externos los que se obtienen del ambiente 
como relaciones, espacios físicos, estímulos sonoros o visuales, entre otros. 

En este orden de ideas, las alteraciones psicológicas relacionadas con 
el distrés pueden darse a raíz de la ausencia real o imaginaría de fuentes de 
apoyo externas y de recursos internos del individuo. Si el individuo no tiene 
correcta noción de sus recursos personales para afrontar problemas, suele 
considerar a estos como estímulos en demasía amenazantes; lo que puede 
desencadenar características depresivas, pues este trastorno se caracteriza 
por el pesimismo hacia uno y hacia otros (Robles et al., 2020).

Con base en lo anterior, resulta de importancia conocer la relación 
existente entre los recursos internos y los apoyos externos, así como los 
índices de estrés y depresión en estudiantes. Si, como se menciona anterior-
mente, los cambios sociales devenidos de la contingencia covid-19 son una 
de varias variables involucradas en la permanencia de los síntomas depresivos 
en estudiantes, los recursos internos y externos pueden constituir otras 
variables involucradas.

FOCOS DE ALARMA EN JÓVENES UNIVERSITARIOS

Se han hecho múltiples advertencias de los efectos negativos del estrés 
prolongado en el ser humano. Por ejemplo, la calidad de vida y las relaciones 
sociales se ven mermadas, generando vulnerabilidad psicológica en la 
persona (Cumsille y Martínez, 1994), la neuroplasticidad y la neurogénesis 
cerebral se ven seriamente afectadas, pudiendo repercutir en las capacidades 
cognitivas (Zárate et al., 2014), la afectación física es notoria, por la al-
teración en el sistema inmune que el estrés causa en el cuerpo humano 
(Gómez y Escobar, 2006).

La adolescencia y la juventud adulta son etapas importantes para el 
desarrollo de las capacidades neuropsicológicas, momento en el, que, 
mediante el aprendizaje, se moldean los hábitos y estructuras del pensa-
miento regentes en la vida adulta; debido a ello, la salud de los estudiantes 
jóvenes es muy importante. 

El estrés es un factor de riesgo para la salud psicoemocional en los 
jóvenes estudiantes, misma que ha sido estudiado en diversas ocasiones y 
en donde se ha encontrado que el estrés en estudiantes está relacionado 
con la autopercepción y pensamientos a futuro (Cassaretto et al., 2003). La 
cantidad de estrés percibido se relaciona con el grado (Celis et al., 2001) y 
carrera universitaria en curso (Martín, 2007). También se ha encontrado que 
el estrés se relaciona con el bajo rendimiento escolar (García-Ros et al., 2012).

Con base en lo anterior, se entiende que el estrés está relacionado 
con los jóvenes estudiantes, afectando su calidad de vida y su rendimiento 
escolar, factor que podría generar otros problemas psicológicos que mermen 
aún más su salud mental.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en una zona de bajo índice de desarrollo humano 
(IDH), el IDH promedio municipal en Chiapas, es de 0.647 y se encuentra 
por debajo del promedio nacional que es de 0.779 ocupando el último lugar 
en IDH en México. En cuanto a la educación, uno de los componentes del Índice 
de Desarrollo Humano, Chiapas cuenta con un IE de 0.528 (PNUD, 2019).

El estudio es de corte mixto, trasversal y analítico. Las variables 
síntomas depresivos, percepción del estrés y afrontamiento de dificultades 
fueron operacionalizadas mediante el Inventario de Depresión de Beck versión 
adaptada (BDI-2), la Escala de Estrés Percibido (EEP) y preguntas de valoración 
cualitativas propias del presente estudio, respectivamente. 

Las escalas y cuestionarios fueron aplicados de forma online a estudiantes 
matriculados en programas de licenciatura, la investigación se desarrolló en 
el periodo comprendido de noviembre 2021 a marzo del 2022, siguiendo los 
criterios de ética y confidencialidad de datos aplicables.

Se obtuvo una muestra de n=220 obtenida a través del método de bola 
de nieve, mediante el cual se fue solicitando la participación de estudiantes 
de nivel universitario matriculados en algún programa de la oferta educativa 
de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, ciudad media ubicada en la Zona 
Altos Tseltal-Tsotsil de Chiapas, México.

Criterios de inclusión: Estudiantes matriculados en algún programa de licen-
ciatura de universidades ubicadas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Criterios de exclusión: Estudiantes que estén matriculados en algún 
programa de licenciatura en universidades fuera de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, México. 

Descripción de los instrumentos utilizados: La EEP (Cohen et al., 1983) 
en su versión completa consta de 14 ítems. La escala se encuentra validada 
para la población universitaria mexicana con una confiabilidad adecuada 
(=0.86) y un ajuste adecuado (GFI=0.91, RMSEA=0.056, NFI=0.97, 
CFI=0.98 e IFI=0.98) (Brito-Ortíz et al., 2019). 

Se encuentra divida en dos subescalas: subescala de percepción del estrés 
y subescala de control del estrés. Con la información de ambas subescalas se 
obtiene la puntuación de estrés percibido y herramientas de control, misma 
que expresa el grado de manejo del estrés; las puntuaciones menores a 0 
indican un buen control del estrés, y aquellas iguales o superiores a 0 indican 
mayor percepción del estrés con menores medidas de afrontamiento.

Por su parte, el BDI-2 ha sido múltiplemente validado y estandarizado 
para la población mexicana en general, con una consistencia interna alta (de 
=0.87 a =0.91) (Moral de la Rubia, 2013 y Jurado et al., 1998).

La prueba está constituida por 15 ítems que exponen síntomas depresivos, 
en los cuales el usuario selecciona entre 4 respuestas posibles dependiendo 
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de la identificación que tenga con el enunciado en el ítem. Finalmente, el 
promedio de respuestas se contrasta con el factor de corrección, los puntajes 
de 0 a 6 representan una depresión mínima, de 7-13 leve, de 14 a 26 
moderada y mayores a 27 depresión severa.

Las 3 preguntas de valoración cualitativa son: ¿Cuál es la mayor dificultad 
actualmente en tu vida?, ¿Con qué recursos cuentas para hacer frente a tu 
mayor dificultad?, ¿o no cuentas con ninguno? y ¿Cuentas con alguna rutina 
o elemento para des-estresarte de las obligaciones?, ¿Cuál?

Las preguntas anteriormente mencionadas fueron utilizadas para valorar 
la percepción de dificultades o retos, noción de recursos psicológicos y 
ambientales favorables, y explorar las conductas de relajación. Estos elementos 
fueron tratados con estadísticas generales, estadística descriptiva, con base 
en principios de agrupación por temática en las respuestas.

RESULTADOS

La edad promedio de los jóvenes que participaron en el estudio fue de 20.59 
años, con una máxima de 40 años y una mínima de 17. De la muestra, el 
46.81% se identificó como mujer, el 49.54% como hombre y 2.72% como 
miembros de la comunidad de la LGBTQ+.

Con respecto al EEP, el promedio de percepción de estrés (PE) en la 
muestra fue de 2.404, sobre un total posible en la escala de 4; por otra parte, 
la percepción de control del estrés (PCE) es de 2.378, con el mismo total 
posible que la escala anterior. Con base en esto, la puntuación promedio de 
la escala obtenida por la muestra es de 0.025.

Los ítems con puntuaciones más elevadas han sido el 3 (En el último mes, 
¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado? y 12 (en el último mes, 
¿con qué frecuencia ha pensado sobre las cosas que le quedaban por hacer?).

En el BDI-2 la muestra obtuvo una puntuación total neto de 1788, con 
un puntaje promedio de la muestra de 8.1, lo que representa una depresión 
leve de acuerdo con el factor de corrección de la prueba. 

Dentro de la prueba son relevantes los ítems sobre el desaliento, donde 
31.4% respondió sentirse más desalentado respecto al futuro desde antes; el 
ítem de sensación de culpabilidad donde el 43.2% expone sentirse culpable 
por varias cosas que ha hecho o debería haber hecho; y el ítem de energía 
donde el 39.1% refiere tener menos energía que antes.

Finalmente, con respecto a las preguntas abiertas, en la primera 
pregunta (¿cuál es la mayor dificultad actualmente en tu vida?) el 26.36% 
respondió elementos respecto a la formación académica, 25% posicionó sus 
dificultades en problemas emocionales y 17.27% refirió no tener ninguna 
dificultad; el restante de la muestra dio respuestas variadas respecto a 
cuestiones relacionales. 
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Respecto a si los participantes consideran tener recursos psicoemo-
cionales y/o físicos para enfrentar los problemas, 59.54% considera como 
mayor apoyo a familiares y/o amigos, 15.45% no puede identificar algún 
recurso, y 14.54% considera los recursos internos (emociones y capacidades) 
como su recurso de resolución de dificultades. 

Los participantes expresaron en un 30% utilizar el ejercicio y/o deporte 
como rutina para des-estresarse, el 13.63% respondieron con actividades 
de índole musical; destaca que el 37.27%, porcentaje más alto de entre las 
respuestas, expresaron no contar con alguna actividad o rutina que les ayude 
a reducir los niveles de estrés. El porcentaje restante de respuestas reunió 
elementos como convivencia familiar (11%), lectura, videojuegos o películas 
(19.08%) y el uso de alcohol y drogas (4.45%).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el presente estudio, la muestra presenta un puntaje en la EEP que representa 
una elevada PE y un débil afrontamiento; esto encuentra una segunda 
comprobación en los valores obtenidos en las subescalas, siendo mayor el 
puntaje promedio de la escala de percepción del estrés (2.404), que el 
puntaje de percepción de control de este (2.378).

En otro estudio llevado a cabo en México que aplicó la EEP a jóvenes 
estudiantes, igualmente encontró niveles elevados de PE por sobre PCE 
(Martín del Campo et al., 2018). Por otra parte, dos estudios (Halgrevez et 
al., 2016 y Silva-Ramos et al., 2020) encuentran una percepción elevada de 
estrés en estudiantes con variaciones entre las carreras de matriculación. 

Los estudios hechos antes de 2019, cuando no se documentaba aún la 
enfermedad de la COVID-19, encuentran niveles de estrés significativos, 
pero menos elevados que los estudios citados realizados después de 2019.

Al respecto, las puntuaciones más elevadas en los ítems individuales del 
cuestionario reflejan que la muestra ha notado una alta frecuencia de sen-
timientos de nerviosísimo o estrés y de pensamientos sobre tareas a futuro. 
Esto puede encontrar relación con que la problemática de mayor presencia 
en la muestra, que son problemas relacionados con la formación académica. 

La relación del estrés con la demanda de actividades en diversas 
carreras ha sido documentada anteriormente, siendo relacionada con la 
carga académica y de actividades extra-clase, así como por la responsabilidad 
emparejada al plan de estudios (Román y Hernández, 2011). Las carreras del 
área de la salud e ingenierías son las mayormente relacionadas con niveles 
elevados de estrés (Huaquín y Loaíza, 2004, y Martín et al., 2013). 

En atención a la evaluación de síntomas depresivos, la muestra tuvo 
un promedio en el BDI-2, indicador de una depresión leve, resultados que 
contrastan con otros estudios donde el promedio de las muestras representaba 
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depresión mínima (Tangarife, 2021, y Prada et al., 2021), y concuerda con 
el estudio de Ochoa y equipo (2021), que encuentra depresión leve en 
estudiantes del área de la salud. 

Un estudio realizado previo a la pandemia (Riveros et al., 2007) encuentra 
niveles de depresión menos elevados en una muestra de 500 estudiantes. Por 
otro lado, otro estudio realizado en 2008 (Agudelo et al., 2008) expone que una 
muestra de estudiantes colombianos obtuvo un puntuaje promedio de 8.7 en el 
BDI-2, resultado similar al obtenido en la muestra del presente estudio (8.1). 

Estos resultados pueden estar relacionados con el estrés percibido, 
como indican otros estudios (Arrieta et al., 2013, Cabezas-Hereida et al., 
2021 y Gutiérrez et al., 2010), mismos que también señalan una mayor presencia 
de depresión en personas con menor capacidad de afrontamiento del estrés. 

En la relación estrés-rendimiento académico, la presencia de síntomas 
depresivos también puede estar relacionada con el rendimiento académico, 
conformado por una retroalimentación tipo estrés-depresión-rendimiento 
académico, con posible influencia de la situación de la COVID-19, sobre todo 
con el factor estrés. 

La muestra presenta elevados niveles de percepción del estrés y 
depresión leve, con pocos recursos de afrontamiento hacia estos. Con base 
en las preguntas de valoración cualitativas del método, se puede entender 
que los universitarios cuentan con elementos de apoyo para el manejo del 
estrés, pero no cuentan con rutinas o métodos de uso para dichos elementos 
de apoyo. Esto cambia el interés de investigación y aplicación, desde la 
visibilidad de recursos hacia mecanismos de uso efectivos.

Por lo anteriormente expuesto, los resultados del presente estudio con-
firman que existe una elevada percepción del estrés, depresión leve y débiles 
mecanismos de afrontamiento por parte de los jóvenes universitarios; siendo 
que solamente el estrés encuentra evidencia de relación con el confinamiento 
por COVID-19, tiempo en que los estudiantes tomaban clases on-line. En 
cuanto a la depresión, la literatura previa y post pandemia muestra resultados 
variables, que no permiten determinar si la situación de confinamiento es una 
variable significativa en la presencia de depresión en estudiantes. 

El resultado más significativo del presente estudio es la existencia de 
una falta de uso de recursos de afrontamiento para problemas de estrés y 
emocionales por parte de los jóvenes universitarios; aun cuando éstos tienen 
una adecuada visibilidad de dichos recursos. 

Es de importancia continuar con estudios que nos revelen los factores 
directos relacionados con la presencia de estrés, depresión y mecanismos de 
afrontamiento como elementos indispensables para el diseño de proyectos 
de intervención desde la salud pública y la educación universitaria.
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