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RESUMEN
El confinamiento por COVID-19 ha comprometido la salud mental 
de la población estudiantil ante el cierre de espacios escolares. El ob-
jetivo del estudio fue identificar la prevalencia de estrés percibido y 
malestar emocional en estudiantes universitarios, las relaciones entre 
variables y diferencias por género. 
Participaron 1369 estudiantes; se utilizaron las escalas de Estrés Per-
cibido y Malestar Emocional. Los resultados indican que el estrés se 
relaciona con el malestar emocional; se encontraron diferencias sig-
nificativas por género y en quienes han tenido pérdidas cercanas por 
COVID-19. Los participantes identificados como bigénero y género 
no binario presentan un alto y significativo nivel de estrés. 
Se concluye que es necesario desarrollar estrategias de intervención 
en grupos de género vulnerables y en quienes han vivido pérdidas 
asociadas con el COVID.
Palabras clave: confinamiento, estudiantes, género, estrés, 
malestar emocional.

STRESS AND EMOTIONAL DISASTER IN MEXICAN  
UNIVERSITY STUDENTS DURING CONFINEMENT
ABSTRACT
Confinement due to COVID-19 has compromised the mental health 
of the student population due to the closure of school spaces. The ob-
jective of the study was to identify the prevalence of perceived stress 
and emotional distress in university students, the relationships bet-
ween variables, and the differences by gender.
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In this study, 1,369 students participated. The Perceived Stress and 
Emotional Distress scales were used. The results indicate that stress 
is related to emotional distress; significant differences were found, 
gender and in those who have had close losses due to COVID-19. The 
participants identified as bigender and non-binary gender present a 
high and significant level of stress.
It is concluded that it is necessary to develop intervention strategies 
in vulnerable gender groups and in those who have experienced los-
ses associated with COVID.
Keywords: Confinement, students, gender, stress, emotional 
distress.

La pandemia del COVID-19 ha ocasionado cambios y afec-
taciones no sólo en las personas que contraen el virus, sino en la po-
blación en general (Chen et al., 2020). En México, el primer caso iden-
tificado de COVID-19 fue el 27 de febrero de 2020. Desde entonces, 
los casos registrados fueron en aumento, declarándose el estado de 
emergencia en el país el 30 de marzo (Consejo de Salubridad General, 
2020). Esta declaratoria llevó a la suspensión de actividades no esen-
ciales a nivel nacional como medida preventiva de la propagación del 
virus, llevando al cierre de escuelas, trabajos, comercios, entre otros 
espacios públicos (González et al., 2020). 

Desde entonces, el confinamiento ha sido la principal medi-
da de prevención contra el COVID-19, lo cual implica el aislamiento 
social y el resguardo de la población en sus hogares (González et al., 
2020), generando un cambio drástico en la vida diaria de la población 
(World Health Organization, 2020).

Aunque a inicios de agosto 2020 se han reabierto algunos ám-
bitos laborales, los espacios educativos permanecen cerrados, con la 
instrucción de un próximo retorno a clases en línea. No hay una fecha 
determinada para el regreso al aula en forma presencial, sino hasta 
alcanzar semáforos verdes (Secretaría de Educación Pública, 2020). 
Por lo tanto, maestros y alumnos siguen en confinamiento. 

El aislamiento trae consigo una serie de implicaciones menta-
les para la población en general (Masip et al., 2020). Los desastres 
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naturales y algunas situaciones ocasionadas por seres humanos son 
eventos estresantes, los cuales pueden tener un impacto significativo 
en la salud mental de las personas (Schwartz et al., 2019). Sin embar-
go, se necesitan mayores investigaciones para entender el impacto 
de estresores continuos en la psicología individual y social (Leppin y 
Aro, 2009), así como aquellos relacionados con enfermedades letales 
y altamente contagiosas, como el COVID-19.

Epidemias similares han permitido observar las afectaciones 
en salud mental. Por ejemplo, el brote de SARS en China provocó una 
mayor incidencia en trastornos mentales como ansiedad y depresión, 
además de que las emociones provocadas por esta enfermedad con-
ducían a serias consecuencias en la salud (Chang et al., 2004). Durante 
el brote de Ébola en 2014, se encontró que el nivel de los problemas de 
salud mental y problemas psicológicos sociales habían incrementa-
do significativamente (Kamara et al., 2017). Khan et al. (2020) señalan 
que la vivencia de ansiedad, crisis de pánico, trastornos del sueño, ira 
y desilusión se manifiestan en las personas debido al confinamiento 
durante las pandemias (González et al., 2020).

Liu, Liu y Zhong (2020) analizaron el estado psicológico de es-
tudiantes universitarios en China durante la epidemia del COVID-19, 
reportando una menor habilidad para lidiar con eventos de mayor 
estrés en las participantes del género femenino. Estudios sobre la di-
ferencia del estrés y afrontamiento entre hombres y mujeres señalan 
que el estrés y la ansiedad derivan de la sobrecarga del exceso de 
trabajo (Vidal, Muntaner y Palou, 2018). 

Por otro lado, el alto nivel de estrés se asocia con estados de-
presivos, ansiedad, irritabilidad, baja autoestima, insomnio, entre 
otros (Caldera, Pulido y Martínez, 2007), con consecuencias negati-
vas en la salud física de los alumnos y en su rendimiento académico 
(Berrío y Mazo, 2011).

De acuerdo con un estudio realizado en población de estu-
diantes universitarios mexicanos durante las primeras siete semanas 
de confinamiento, González et al. (2020) encontraron sintomatología 
de malestar emocional que fluctuaba de moderada a severa, y se in-
cluían variables como estrés, problemas psicosomáticos, dificultades 
para dormir, disfunción social en la actividad diaria y síntomas de-
presivos. 
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Los grupos más afectados eran aquellos integrados por muje-
res y por los estudiantes más jóvenes. El mismo estudio señala que 
el estado de Nuevo León presentó las cifras más altas en síntomas 
depresivos, seguido del estado de Morelos. Con relación a la variable 
ansiedad, en un nivel de moderada a severa, se encontró que los va-
rones presentaron puntuaciones más altas que las mujeres. Por otra 
parte, las mujeres reflejaron puntuaciones más altas en depresión y 
estrés. 

Estos hallazgos concuerdan con los reportados por Wang et al. 
(2020) en población china durante la primera fase de confinamiento. 
Los mayores niveles de ansiedad, estrés y depresión, entre otros, se 
presentaron en los grupos más jóvenes, que contaban con edades de 
18 a 25 años.

En el presente estudio abordaremos las variables desde una 
perspectiva de género más amplia, dado que el género influye en la 
forma en cómo las personas perciben, se comportan e interactúan en-
tre ellas (Heidari et al., 2016), siendo un determinante importante de 
la salud y el bienestar (Mendrek, 2012). 

La American Psychological Association (APA) define el género 
en 2015 como la expresión de cómo las personas se presentan a sí 
mismas hacia los demás, incluyendo su apariencia y conducta. El es-
tudio busca poder apreciar un rango más amplio de experiencias de 
género con los que se identifican los estudiantes universitarios (Tate, 
Ledbetter y Youssef, 2013). 

El objetivo es evidenciar el estrés percibido en estudiantes uni-
versitarios y su relación con el malestar psicológico ante el confina-
miento generado a raíz de la pandemia del COVID-19. Asimismo, se 
busca analizar las diferencias que existen por nivel de ocupación de 
los estudiantes y por género.

MÉTODO
Se diseñó un estudio transversal en la fase 3 de la cuarentena, 

cuando la población estudiantil neolonesa se encontraba en confina-
miento, utilizando un muestreo de bola de nieve.
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PARTICIPANTES
El presente estudio se realiza durante el confinamiento, pre-

vio al reinicio de actividades no esenciales en el estado de Nuevo 
León, teniendo como población objetivo a estudiantes universitarios 
de la zona metropolitana de Monterrey, en el noreste de México. Se 
usó un muestreo de bola de nieve, en el cual participaron 1983 perso-
nas. Tras la depuración de casos, el total de estudiantes incluidos en 
el estudio fue de 1369, todos con edades mayores a los 18 años (M = 
20.11, DE = 2.87).

INSTRUMENTOS
•	 Escala de Estrés Percibido de Cohen (Cohen, Kamarck y Mer-

melstein, 1983). Se utilizó la versión de 14 ítems traducida por 
Remor y Carrobles (2001). La escala mide el grado en que las 
situaciones de la vida se perciben como estresantes (Cohen et 
al., 1983). Sus propiedades psicométricas han sido analizadas 
por González y Landero en población mexicana (2007), sien-
do un instrumento confiable, con buena estructura interna 
(alfa de Cronbach entre 0.81 y 0.86). Es una escala tipo Likert 
con cinco opciones de respuesta que van desde el nivel más 
bajo (“nunca”) al más alto (“muy frecuentemente”). Cuenta 
con siete ítems inversos (4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13). El puntaje total 
de la escala va de 0 a 56. Puntuaciones más altas reflejan un 
mayor estrés percibido.

•	 Escala de Malestar Psicológico de Kessler K10 (Kessler y Mroc-
zek, 1994). Es una escala tipo Likert con 10 ítems, la cual ofre-
ce una puntuación general de malestar psicológico, referido 
como la presencia de síntomas de ansiedad y depresión. Las 
opciones de respuesta son cinco, que van de nunca a siem-
pre, con un rango de posibles puntuaciones entre 10 y 50. 
La escala presenta adecuada consistencia interna (alpha de 
Cronbach = .88) y existe evidencia de su validez convergente, 
con altas correlaciones positivas con el Inventario de Depre-
sión de Beck II (BDI-II) y la Escala de Ansiedad de Spielberger 
(STAI-R) (Brenlla y Aranguren, 2010), así como de su utilidad 
como instrumento de tamizaje breve (Vargas et al., 2011).
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PROCEDIMIENTO
Dada la situación de educación a distancia impuesta por el 

confinamiento para evitar la propagación del Coronavirus, la encues-
ta fue desarrollada para ser completada en línea a través de Google 
Forms, buscando llegar al máximo posible de población estudiantil 
universitaria. 

La convocatoria de participación se difundió a través de diver-
sas redes sociales (email, Whatsapp, Facebook), pidiendo a la comu-
nidad universitaria su participación y apoyo en la difusión y llenado 
de las encuestas. Los datos fueron obtenidos del 19 al 29 de mayo de 
2020, haciendo el cierre de levantamiento de datos previo a la reac-
tivación de movilidad social en atención a servicios no esenciales en 
la ciudad. 

En el mismo cuestionario se presentaba el objetivo del estudio 
y se solicitaba la participación voluntaria y el consentimiento de los 
participantes. Se obtuvo la participación de un total de 1983 personas. 
Tras eliminar los protocolos de aquellos menores de 18 años, la mues-
tra se redujo a 1881, de los cuales sólo 1369 eran estudiantes. 

Debido a la forma del cuestionario, no hubo protocolos incom-
pletos o información faltante. La recogida de datos se realizó acorde 
a las políticas de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (Cámara de Diputados, 2010).

Los datos fueron analizados con el SPSS 21.0 y G*Power. Se 
realizaron análisis de estadística descriptiva para las medias, desvia-
ciones estándar y frecuencias de las variables sociodemográficas re-
portadas en los participantes, así como las medias y desviaciones que 
corresponden a las puntuaciones de estrés total de los participantes y 
de malestar emocional. 

La inferencia estadística nos permitió contrastar los grupos de 
género, así como los grupos de estudiantes según su dedicación de 
tiempo del 100 % al estudio, o bien si trabajaban al tiempo que estu-
diaban. 

Debido a que la prueba de normalidad Kolmogorv-Sminov re-
veló que los datos no se ajustaban a una curva normal, se utilizaron 
las pruebas de ANOVA de dos vías y U de Mann Whitney para datos 
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no paramétricos. Finalmente, los análisis de relación entre variables 
reportados se realizaron mediante la r de Spearman. 

Todos los contrastes se realizaron estableciendo un nivel de 
significancia de .05. Buscando una mejor interpretación de los datos, 
se determinó la magnitud de las diferencias y su relevancia, estiman-
do el tamaño del efecto y la potencia. 

Se asumieron como valores referenciales para el tamaño del 
efecto en la relación entre variables (W/φ), relación pequeña para va-
lores en torno a .20; relación moderada para valores alrededor de .50 
y relación grande a partir de un valor W/φ = .80. 

En la prueba ANOVA unifactorial se asumieron los valores re-
ferenciales para el tamaño del efecto en la diferencia de medias de los 
grupos (f): diferencias pequeñas para valores en torno a .10; diferen-
cias moderadas para valores alrededor de .25 y diferencias grandes a 
partir de un valor f = .40 (Cárdenas y Arancibia, 2014). 

RESULTADOS
El 31.4 % de los participantes es de sexo masculino, el 67.6 % 

femenino, el 0.4 % bigénero, el 0.1 % intersexual y el 0.4 % de género 
no binario. El 75.4 % son estudiantes de tiempo completo y el 24.6 % 
estudian y trabajan. 

Al momento del estudio, el 97.7 % se encontraba soltero, mien-
tras que el 41 % contaba con pareja. El 4.5 % (n = 61) había vivido de 
cerca la enfermedad de COVID-19, ya sea por ellos o algún familiar 
directo, y el 4.2 % (n = 57) reportaba el fallecimiento de un familiar o 
de amigos cercanos por causas relacionadas con dicha enfermedad.

La tabla 1 muestra las medias y desviaciones estándar del es-
trés percibido y del malestar emocional por grupos de género, así 
como por el nivel de ocupación.
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Tabla 1. Medias y desviaciones estándar de Estrés percibido 
y Malestar emocional en estudiantes por grupos de género.

Variables Categorías Estrés  
percibido

Malestar 
emocional

n M DE M DE

Género Masculino 430 23.34 8.18 21.82 7.77

Femenino 926 27.05 8.17 25.83 8.74

Bigénero 6 35.83 6.85 31.17 11.34

Intersexual 1 20 . 16 .

No binario 6 34.33 9.87 30.33 7.74

Total 1369 25.95 8.38 24.58 8.67

Ocupación Estudiantes T.C. 1032 26.12 8.40 24.65 8.56
Estudian y trabajan 337 25.45 8.32 24.38 8.99

n= tamaño de la muestra, M= Media, DE= Desviación Estándar,  
T.C.= tiempo completo

RELACIÓN DE VARIABLES
Para conocer si el estrés percibido en estudiantes tenía rela-

ción con el malestar emocional y las variables sociodemográficas, se 
llevó a cabo una correlación de Spearman. Los coeficientes de corre-
lación, significancia estadística (Sig.), tamaño del efecto (p) y potencia 
estadística (1- β) se pueden ver en la Tabla 2.

Tabla 2. Relación de estrés percibido con malestar emocional 
y variables sociodemográficas en estudiantes.

Variables r sig. p 1- β

Malestar emocional .723 0.000 0.8502941 1

Edad -.108 0.000 0.3286335 1

Escolaridad -.061 0.025 0.2469818 1

r= correlación de Spearman, sig.= significancia estadística, p= tamaño del 
efecto, 1- β= potencia estadística.
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Los resultados obtenidos en la prueba de correlación muestran 
que el estrés percibido tiene una relación significativa y positiva con 
malestar emocional, mientras que su relación es negativa con la edad 
y la escolaridad. Las correlaciones que van de .061 a .723 muestran ta-
maños del efecto de medianos (.30) a grandes (.50) (Faul, 2014), lo que 
indica que la magnitud de esta relación es importante y relevante. 

DIFERENCIAS DE GRUPOS
Para conocer si existían diferencias significativas en el nivel 

de estrés percibido reportado por los participantes en función del gé-
nero, se realizó un análisis de ANOVA, tomando como variable de-
pendiente el estrés percibido reportado por el participante, y como 
variables independientes el género con el que se identifica: femenino, 
masculino, bigénero y no binario. 

El caso de intersexual no se computa, al ser caso único. El va-
lor para el modelo fue de F (4,1369) = 19.84, Sig. = .001, 1- β = .99, f = 
0.2365718 se realizó Gabriel como análisis Post hoc. Las diferencias se 
encuentran entre género masculino (M = 23.34, DE = .8.18) y femenino 
(M = 27.05, DE = 8.17); Sig. = .001, IC95% [-4.65, -2.777], entre mascu-
lino y bigénero (M = 35.83, DE = 6.85)), Sig. = .001, IC95% [-19.081, 
-5.902], y masculino y género no binario (M = 34.33, DE = 9.87), Sig. = 
.001, IC95% [-17.581, -4.402].

Mediante la prueba U de Mann Whitney se contrastan los 
grupos de participantes que sólo estudian y aquéllos que estudian 
y trabajan, más no se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el nivel de estrés (p = .129) y del malestar emocional (p 
= .493). Asimismo, no hay diferencias en el nivel de estrés y malestar 
emocional entre aquéllos que han padecido o no la presencia del CO-
VID-19, ya sea en ellos o en alguien de su familia (p > .05). 

Solamente alcanza significancia estadística el nivel de estrés 
entre los participantes que tienen un familiar o amigo que ha falleci-
do por causa relacionada con el diagnóstico de COVID-19 (p = .051), 
pero no se observa diferencia en el malestar emocional entre grupos 
(p = .093). 
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DISCUSIÓN
Los hallazgos del estudio señalan una alta relación positiva 

entre el estrés y el malestar emocional en los estudiantes universita-
rios del noreste de México durante la fase 2 del confinamiento. Asi-
mismo, se observa que en los más jóvenes y en los de menor grado 
de estudio hay mayor nivel de estrés, coincidiendo este hallazgo con 
lo reportado por González et al. (2020), quienes reportaron mayores 
niveles de ansiedad, estrés y depresión en los participantes más jó-
venes. 

La relación con el género indica que los identificados como 
masculino y femenino muestran menor nivel de estrés, mientras que 
los bigénero o género no binario presentan mayores niveles de es-
trés. Ciertamente, como lo han señalado estudios previos, las mujeres 
presentan un mayor nivel de estrés en comparación de los hombres 
(González et al., 2020; Wang et al., 2020). Sin embargo, muchos estu-
dios no consideran personas identificadas como género no binario y 
bigénero.

En el estudio hay diferencias significativas en la manifestación 
de estrés entre personas del género masculino, femenino, bigénero y 
género no binario, siendo menor el estrés en el primer grupo. Estas 
diferencias en cuanto al nivel del estrés según el género concuerdan 
con los resultados obtenidos de otros estudios (Cassaretto et al., 2003; 
Vidal et al., 2018). 

Los estudiantes utilizan diversas estrategias de afrontamiento 
al estrés, lo cual podría estar relacionado con estas diferencias entre 
los niveles de estrés percibidos según el género de la muestra. 

De acuerdo con los hallazgos de Cabanach et al. (2013), los va-
rones utilizan la reevaluación positiva y la planificación como estra-
tegias de afrontamiento al estrés, lo cual se refiere a que ante situacio-
nes previsiblemente estresantes como los exámenes, la sobrecarga de 
trabajo o las intervenciones en público, los hombres suelen adoptar 
un pensamiento positivo o planificar y gestionar los recursos nece-
sarios para enfrentarlas, mientras que las mujeres parecen preferir 
la búsqueda de apoyo social como estrategia para enfrentar el estrés 
percibido. 
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No obstante, queda un vacío que no permite saber cómo lidian 
con el estrés aquéllos que ya viven un estrés interno derivado del 
encubrimiento de su identidad (Puckett, 2019). Se debe señalar que 
personas no binarias, bigénero e intersexuales pueden experimentar 
diferencias en la salud mental debido al estigma asociado al género 
(Matsuno y Budge, 2017). Se ha reportado que las personas de género 
no binario pueden presentar un mayor riesgo de estrés psicológico 
y suicidio en comparación con personas transgénero (James et al., 
2016). Harrison, Grant y Herman (2016) evidenciaron que el 43 % de 
las personas no binarias encuestadas habían intentado suicidarse al 
menos una vez.

El confinamiento no ha generado diferencias significativas en 
el estrés percibido entre aquellos estudiantes de tiempo completo y 
los que estudian y trabajan. Este aspecto puede deberse a la tempo-
ralidad en donde se levantaron los datos, ya que el confinamiento 
tenía un tiempo ya establecido. A la fecha de la obtención de datos 
habían pasado ya dos meses, con actividades restringidas pero con 
la promesa del Gobierno de la liberación de actividades no esenciales 
a partir del mes de junio. Los recortes laborales eran menores. Dado 
el crecimiento en las incidencias de nuevos casos de COVID-19 en la 
entidad, el confinamiento se prolongó y las afectaciones económicas 
continuaron a principios de agosto. Quizás las apreciaciones de estrés 
en aquellos estudiantes que trabajan para colaborar con la economía 
familiar empiezan a menguar la fortaleza emocional y el nivel de es-
trés percibido.

Llama la atención que no se observan diferencias significativas 
en el nivel de estrés y malestar emocional en los participantes que 
han tenido un amigo o familiar con diagnóstico positivo de COVID. 
Asimismo, no se observaron diferencias significativas en el malestar 
emocional, referido como sintomatología depresiva y de ansiedad 
ante la muerte de un familiar o amigo cercano por causas relacio-
nadas con el mismo diagnóstico. No obstante, los estudiantes mos-
traron mayor estrés percibido ante la muerte de un familiar o amigo 
cercano por la misma causa. 

Esto nos lleva a pensar que una vez que se tiene un familiar 
contagiado por COVID, cuando éste ocupa hospitalización, el hecho 
de no tener la certeza de volverlo a ver puede generar un nivel de 
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estrés más alto. Al momento de la muerte quizás aún prevalece ese 
estrés, más que la ansiedad o depresión que pueda conllevar la pér-
dida. Aunado este estrés a la primera etapa del duelo, negación, las 
personas pueden experimentar una dificultad en el procesamiento de 
emociones vinculadas con las pérdidas debido a la rapidez con que 
transcurren los eventos en situaciones como la actual pandemia, por 
lo que habría que dar seguimiento a quienes enfrentan pérdidas de 
esta naturaleza.

El presente estudio tiene limitaciones metodológicas que se de-
ben subsanar en futuras investigaciones. Una de ellas es que debido a 
la circunstancia del confinamiento, el estudio se llevó a cabo en línea, 
con muestreo de bola de nieve; otra, la naturaleza de los instrumentos 
utilizados, que al ser de autorreporte, pueden llevar a un sesgo en las 
respuestas de los participantes. 

Otra limitación es la baja población participante identificada 
como bigénero, intersexual y género no binario, aunque desconoce-
mos si esto es un reflejo de su distribución dentro de la población 
universitaria. Debido a esta baja participación, los hallazgos aquí re-
portados deben manejarse como hipótesis. Hacen falta mayores estu-
dios en los cuales la perspectiva de género no sea un reduccionismo 
binario a hombre/mujer (Heidari et al., 2016), lo que es una limitación 
que no permite un contraste adecuado de los hallazgos aquí reporta-
dos. Vemos aquí una importante oportunidad para las contribuciones 
científicas que incluyan una perspectiva de género inclusiva, más aún 
en el campo de la psicología.

Si bien falta precisar qué tanto del estrés percibido y del ma-
lestar emocional manifiesto durante el confinamiento es propio a esta 
situación extraordinaria, es importante destacar que los grupos de 
personas identificados como no binarios y bigénero, muestran una 
mayor susceptibilidad quizá, como lo señala la literatura, producto 
de la discriminación que perciben y del estrés cotidiano con que ya 
viven.

Resultará de mucho interés el poder dar seguimiento a la evo-
lución del confinamiento, y evaluar una vez finalizado éste, a fin de 
analizar las diferencias existentes en la población. Una perspectiva 
de género más amplia e incluyente permitiría matizar aspectos de la 
salud mental de todos los individuos, posibilitando generar modelos 
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de intervención sensibles y apropiados para los grupos que se detec-
tan como vulnerables. 

Pensamos que los hallazgos del presente estudio reflejan la 
diversidad de géneros con los cuales se identifican nuestros jóvenes 
estudiantes universitarios. Como señalan Grzanka y Miles (2016), es 
necesario que los profesionales en atención a la salud mental desa-
rrollemos conocimientos, habilidades y sensibilidad terapéutica para 
trabajar con grupos de género minoritarios.
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