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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue identificar la influencia del soporte social y 
la cohesión familiar como recursos protectores ante la presencia de factores 
de riesgo en estudiantes universitarios durante las primeras semanas del 
confinamiento por COVID-19. Se trata de un estudio transversal con 
13,805 estudiantes de nueve universidades públicas en México, con 
una media de edad de 20.79 años (DE = 2.19). Se evaluó soporte social 
y cohesión familiar con las subescalas de la Escala de Resiliencia para 
Adultos (RSA). Se elaboraron cinco reactivos dicotómicos verdadero /falso 
sobre afectaciones experimentadas durante la cuarentena. Se compararon 
medias y se encontró que el soporte social y la cohesión familiar fungieron 
como protectores ante: insomnio, sensación de no soportar más, tener 
pensamientos violentos, recurrir al uso de sustancias para sentirse mejor, y 
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tener pensamientos de atentar contra su propia vida. Se discuten hallazgos 
puntualizando los elementos útiles para futuras intervenciones. 
Palabras clave: COVID-19, soporte social, cohesión familiar, resiliencia, 
estudiantes universitarios.

ABSTRACT
The aim of this work was to identify the influence of social support and 
family cohesion in the presence of risk factors in university students 
during the first weeks of lockdown by COVID-19. A cross-sectional study 
was carried out with 13,805 students out of nine public universities of 
Mexico. The mean age was 20.79 years (SD = 2.19). Social support and 
family cohesion were evaluated with subscales of the Resilience Scale 
for Adults (RSA). We elaborate true / false items about the affections 
experienced during the lockdown. Means were compared with Student’s 
t. It was found that social support and family cohesion acted as protectors 
against insomnia, feeling of not taking it anymore, having violent thoughts, 
resorting to the use of substances to feel better, and having thoughts than 
to attempt against his own life. The findings are discussed specifying 
elements for interventions.
Keyword: COVID-19, social support, family cohesion, resilience, 
university students.

INTRODUCCIÓN
La crisis que desencadenó la pandemia por COVID-19 movilizó las 
estrategias de salud pública a nivel mundial para tratar de frenar el aumento 
en los contagios y las muertes, siendo el aislamiento social una de las 
estrategias inmediatas (OMS, 2020). Aunque esta medida era necesaria, su 
impacto ha representado un reto para la salud mental debido a las respuestas 
emocionales que generaron el confinamiento y los distintos cambios 
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que esto implicó para la población (Wang et al., 2020) especialmente la 
transformación significativa de la interacción social y las rutinas diarias de 
las personas (Gloster et al., 2020). 

La forma en que las personas experimentaron la pandemia fue distinta; 
algunas continuaron asistiendo presencialmente a sus trabajos, mientras 
que otras estaban obligadas a trabajar exclusivamente desde casa; otras 
perdieron sus empleos y tuvieron dificultades incluso para obtener 
suministros básicos. Esta situación también modificó la dinámica y 
estructura de las familias, donde algunas personas tenían que desempeñar 
sus actividades laborales o académicas al mismo tiempo que atendían 
el papel de cuidadores debido al cierre de las escuelas (Gloster et al., 
2020; Brooks et al., 2020). Esto ha favorecido una fuente de estrés que 
trae consigo adversidad e incertidumbre, afectando considerablemente el 
equilibrio emocional de las personas y provocando diversas respuestas 
psicológicas que desafían su resiliencia (Quintiliani et al., 2021). 

Impacto psicológico de la pandemia 
A pesar de que el impacto de la pandemia fue global, las consecuencias 
negativas en la salud mental han afectado en mayor medida a ciertos 
grupos poblacionales destacando los estudiantes universitarios (Aristovnik 
et al., 2020). Lo anterior obedece a que, previo a la pandemia ya se habían 
identificado niveles crecientes de ansiedad, estados de ánimo depresivos, 
bajo nivel de autoestima, problemas psicosomáticos, abuso de sustancias y 
suicidio en esta población (Holm-Hadulla & Koutsoukou-Argyraki, 2015). 
Estudios internacionales sobre el impacto psicológico de la pandemia por 
COVID-19 en estudiantes universitarios, señalan aumentos notables de 
estrés, ansiedad y síntomas depresivos, principalmente por la incertidumbre 
y preocupaciones respecto a su vida académica (Ruvalcaba et al., 2022). 
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Las nuevas modalidades de estudio, la disminución de los ingresos 
familiares y el futuro, incluso, algunos estudiantes se vieron obligados a 
abandonar la escuela (Aristovnik et al., 2020). 

El mantenerse alejados de sus amigos y maestros, junto con los abruptos 
cambios en las rutinas por el confinamiento involuntario, afectaron la 
percepción del soporte social y esto condujo a una experiencia emocional 
de malestar en la que se presentaron factores de riesgo para la salud mental 
(Sun et al., 2020).  Durante el confinamiento, las sensaciones de tristeza, 
ansiedad, incertidumbre, nerviosismo, enojo, estrés, soledad, miedo y 
desesperanza fueron algunas de las emociones negativas que adquirieron 
protagonismo en la experiencia emocional de los estudiantes universitarios 
(Misirlis et al., 2020). 

Dichas reacciones emocionales adversas están asociadas a factores de 
riesgo de gran relevancia como la ideación suicida, el aumento en el 
consumo de sustancias, cambios en la calidad del sueño y otras conductas 
desadaptativas. Por lo tanto, es necesario orientar la atención para poder 
generar estrategias de apoyo, dado que antes de la pandemia, ya se 
encontraban este tipo de conductas de manera evidente en esta población y, 
durante la etapa de confinamiento y posterior a esta, pudieron intensificarse 
(Santana Campas et al., 2020). 

Factores de protección
La resiliencia se refiere a un constructo multidimensional que al ser 
entendido como un proceso que incluye recursos individuales y externos, 
engloba una serie de factores que son la competencia personal, competencia 
social, cohesión familiar, soporte social, y estructura personal (Friborg, 
Hjemdal, Rosenvinge, & Martinussen, 2003; Ruvalcaba, Villegas, 
Gallegos, Morales & Macías, 2014). 
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Específicamente se ha identificado que el soporte social es un factor que 
contribuye positivamente en la salud mental (Panayiotou & Karekla, 
2013); se considera como un recurso de afrontamiento que disminuye el 
impacto de las situaciones adversas en la salud mental (Cano et al., 2020). 
En el marco de la pandemia por COVID-19, el soporte social demostró su 
nivel predictivo sobre variables como la implicación académica (Maluenda 
et al., 2023), menor propensión a desarrollar síntomas de ansiedad y 
depresión (Doan et al, 2022), riesgo suicida, uso de sustancias (Caravaca 
et al., 2022), manejo del duelo tras una pérdida traumática (Cacciatore 
et al., 2021) y la percepción de felicidad (Haliwa, 2022) entre otras. Es 
importante destacar que, incluso se acuñaron términos como capital social 
para el combate de la pandemia, definido por la intensidad y la extensión 
de las conexiones sociales en las condiciones de aislamiento físico durante 
el COVID, variable que se relacionó positivamente con la percepción de 
la calidad de vida y el afrontamiento conductual en la pandemia (Bian et 
al., 2020). Estos hallazgos sostienen la importancia de evaluar el soporte 
social de manera independiente, permitiendo entender el efecto que 
conlleva la distancia y ausencia de comunicación interpersonal impuesta 
por el confinamiento (Gloster et al., 2020). 

Por otro lado, se pretende destacar que, en el escenario del confinamiento, 
un recurso clave es la comunicación, el funcionamiento y la cohesión 
familiar (Rivera et al., 2008; Cano et al., 2020). Diversos estudios asocian 
la cohesión familiar con el ajuste emocional y la adaptación (Young et al., 
2008), así también con la disminución de síntomas de ansiedad, depresión 
(Manzi et al., 2006; Doan et al., 2022) y soledad (Johnson et al., 2001). 
Además, se ha demostrado que la conexión entre el apoyo y el compromiso 
familiar percibido puede tener un efecto directo en el bienestar emocional 
(Morelli et al., 2015) y refuerza la capacidad interna de un individuo para 
adaptarse a factores estresantes (Aloia & Strutzenberg, 2020).
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En el contexto latinoamericano, la percepción de un buen funcionamiento 
familiar impulsó niveles adecuados de afrontamiento en las situaciones 
adversas derivadas de la COVID-19, así como la relación funcional entre 
la flexibilidad familiar y el afrontamiento resiliente (Callupe et al., 2022).
El contexto de la pandemia ha obligado a identificar las variables que 
pueden influir de mayor forma en la reducción de condiciones de riesgo y 
el incremento del bienestar. Lo anterior resultó particularmente aplicable 
en el contexto del confinamiento, donde elementos que se reconocen 
importantes para la salud mental como el soporte social y la cohesión 
familiar se vieron afectados al modificarse las dinámicas de interacción de 
los y las estudiantes. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue identificar 
la influencia del soporte social y la cohesión familiar ante la presencia 
de factores de riesgo tales como: insomnio, sensación de no soportar 
más, tener pensamientos violentos, recurrir al uso de sustancias para 
sentirse mejor, y tener pensamientos que atentar contra su propia vida, en 
estudiantes universitarios durante las primeras semanas de confinamiento 
por COVID-19.

MÉTODO
Participantes
Mediante un muestreo por conveniencia se obtuvo una muestra de 
13,805 estudiantes de educación superior de entre la población de nueve 
universidades públicas de México, específicamente de los estados de 
Aguascalientes (1.4%), Nayarit (18.7%), San Luis Potosí (10.3%), Morelos 
(23.8%), Jalisco (10.5%), Sonora (3.8%), Tabasco (4.2%), Durango 
(20.6%) y Veracruz (6.8%). Cómo único criterio de selección se consideró 
que fueran estudiantes activos de licenciatura. 
El rango de edad fue de 18 a 33 años (X = 20.79, D.T. = 2.19). El 34.5% 
fueron hombres y el 65% mujeres.
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Instrumentos
Se aplicó un cuestionario para explorar las características sociodemográficas 
como género, edad, lugar de residencia, algunas condiciones de vida y 
recursos con los que se contaba durante el confinamiento por COVID-19, 
específicamente disponibilidad de equipo de cómputo, conectividad a 
internet y espacios físicos suficientes para llevar a cabo la educación a 
distancia. 

La escala de resiliencia familiar para adultos (RSA; Friborg et al., 2003) 
se compone de cinco subescalas: competencia personal, competencia 
social, cohesión familiar, soporte social, y estructura personal. En esta 
investigación se utilizó la versión validada para población mexicana 
por Ruvalcaba et al. (2014); para los fines de este estudio, se aplicaron 
solamente las sub escalas de soporte social (que consta de 8 ítems y obtuvo 
un índice de fiabilidad interna de α = .956) y la de cohesión familiar (con 
7 ítems y un alfa de Chronbach de α = .925) 

Para explorar los factores de riesgo, se hicieron preguntas ad hoc generadas 
en grupos focales de estudiantes en donde compartieron las ideaciones, 
conductas o factores de riesgo que presentaban sus compañeros y 
compañeras en el marco del confinamiento por la pandemia. Los resultados 
de los grupos focales fueron transcritos y sometidos a un análisis de 
contenido usando el programa MAXQDA-12. Con base en el análisis, se 
generaron cinco principales categorías que dieron lugar a los siguientes 
reactivos con opción de respuesta verdadero o falso: 1.- Tengo insomnio. 
2.- No soporto más la situación. 3.- He tenido pensamientos violentos 
mientras estoy encerrado. 4.- He recurrido a sustancias para sentirme mejor 
durante la cuarentena. 5.- He tenido pensamientos que atentan contra mi 
vida durante la cuarentena.
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Procedimiento
Los datos fueron recolectados de manera electrónica a través de un 
formulario distribuido por las sociedades de estudiantes de las respectivas 
universidades en el mes de abril de 2020. 

Análisis de datos
Los datos fueron procesados con el paquete estadístico IBM SPSS v. 25. 
Se obtuvieron medias de las variables soporte social y cohesión familiar 
para los dos grupos establecidos como variables categóricas dependiendo 
de si presentaban o no los indicadores de riesgo. 
Se realizó una comparación de medias mediante la prueba t de Student para 
muestras independientes, donde se tomaron en cuenta las recomendaciones 
de Camacho, Cervantes, Ibarra y Camacho (2017) para cumplir con los 
supuestos para esta prueba, a saber, distribución normal de las variables 
cuantitativas, nivel de medición por lo menos de intervalo, así como 
igualdad de varianzas. Para evaluar el tamaño del efecto se recurrió a la 
d de Cohen mediante la herramienta Statistical tools for t test de Daniel 
(2021). 

Resultados
Los resultados de la comparación de medias se encuentran en Tabla 1. 
Se aprecia que existen diferencias estadísticamente significativas en la 
percepción de soporte social y de la cohesión familiar, siendo menor entre 
las y los estudiantes que han presentado insomnio, la sensación de no 
soportar más la situación, que han experimentado pensamientos violentos, 
que han usado sustancias para sentirse mejor o que han experimentado 
ideas de atentar contra la propia vida, teniendo mayor peso las diferencias 
respecto a la idea de atentar contra la propia vida.
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Tabla 1. Prueba t para la Percepción de Soporte Social y Cohesión 
Familiar respecto a la Presencia o no de Factores de Riesgo durante el 
Confinamiento por COVID-19 

Presenta No presenta t(13,803) d p

Insomnio N= 9674 N= 4129

Soporte social 5.39 5.66 -10.55 0.31 < .001

Cohesión familiar 5.09 5.43 -13.52 0.25 < .001

No soportar más N = 7751 N = 6054

Soporte social 5.33 5.66 -13.85 0.16 < .001

Cohesión familiar 5.01 5.43 -17.99 0.21 < .001

Pensamientos Violentos N = 2725 N = 11080

Soporte social 4.95 5.61 -21.97 0.31 < .001

Cohesión familiar 4.57 5.35 -27.41 0.39 < .001

Uso de sustancias N = 1737 N = 12068

Soporte social 5.11 5.52 -11.86 0.20 < .001

Cohesión familiar 4.75 5.26 -14.75 0.28 < .001

Ideas de atentar contra su vida N = 1639 N = 12166

Soporte social 4.70 5.58 -24.39 0.42 < .001

Cohesión familiar 4.41 5.31 -25.46 0.44 < .001

Fuente: Elaboración propia
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DISCUSIÓN
El objetivo del presente estudio fue identificar la influencia del soporte social 
y la cohesión familiar ante la presencia de indicadores de riesgo tales como: 
insomnio, sensación de no soportar más, tener pensamientos violentos, 
recurrir al uso de sustancias para sentirse mejor, y tener pensamientos 
que atentar contra su propia vida, en estudiantes universitarios durante las 
primeras semanas de confinamiento por COVID-19. 

El soporte social funge como protector de los factores de riesgo explorados 
en la presente investigación. Estos resultados coinciden con lo reportado 
por Cao et al. (2020) y Doan et al. (2022), quienes encontraron que el 
soporte social se correlacionó de manera negativa con la ansiedad en 
estudiantes durante el confinamiento por COVID-19. Asimismo, en 
estudios previos a la pandemia el soporte social ya era identificado como 
un factor que contribuye positivamente en la salud mental (Panayiotou 
& Karekla, 2013), siendo un recurso de afrontamiento ante diversas 
situaciones (Cano et al., 2020). Incluso, el soporte social se ha considerado 
un predictor consistente de salud mental durante el confinamiento (Gloster 
et al., 2020). Cuando el soporte social se ve disminuido, puede aparecer 
una experiencia emocional de malestar, representando un riesgo para la 
salud mental (Sun et al. 2020).

El apoyo social es un mecanismo de afrontamiento ante el estrés y el trauma 
que juega un papel fundamental en el bienestar de las personas. No sólo 
disminuye los efectos negativos de las contingencias comunitarias, sino que 
promueve la adaptación resiliente (Saltzman, Hansel, & Borndick, 2020). 
Cada vez más investigadores insisten en la necesidad de cambiar la visión 
tradicional del contacto social hacia los beneficios que ofrece la tecnología 
como medio de contacto virtual (Brooks et al., 2020; Galea, Merchant, 
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& Lurie, 2020; Satzman et al., 2020).  Considerando lo anterior, resulta 
fundamental que las intervenciones orientadas a la promoción del bienestar 
en el contexto actual de la pandemia promuevan el fortalecimiento de las 
relaciones sociales y de las redes de apoyo de las y los universitarios. 

Los hallazgos de la presente investigación, respecto a la importancia de 
la cohesión familiar para mitigar los factores de riesgo, coinciden con la 
literatura previa. Por ejemplo, en un estudio realizado en China durante 
los primeros meses del confinamiento, se encontró que, en estudiantes, la 
cohesión familiar se relacionó de manera negativa con las consecuencias 
del estrés, entendidas como problemas psicológicos y de conducta tales 
como depresión o ansiedad; y síntomas físicos como el insomnio (Zeng et 
al. 2021). Los autores plantean que durante la pandemia por COVID-19, 
la cohesión familiar ayudó a manejar las consecuencias del estrés en 
dos formas: A través de la habilidad de regulación propia, aprendida en 
la familia, y mediante actividades familiares para lidiar con el estrés. 
Este planteamiento es concordante con la idea propuesta por Palma 
y colaboradores (2021), en el sentido de que los recursos familiares 
promueven la resiliencia en sus integrantes.

Desde lo mencionado por Palma et al. (2021), la resiliencia familiar 
e individual se relacionan de forma positiva. Es decir, en la familia se 
pueden activar recursos que sirvan tanto a nivel del sistema familiar 
como individualmente. Inclusive, el estudio del papel de la familia no 
debe limitarse a una perspectiva del déficit, sino considerarse como un 
recurso potencial para el crecimiento de las personas en su cotidianeidad, 
aunque esta se encuentre trastocada, como sucedió durante la pandemia 
por COVID-19.
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De esta forma, los resultados de la presente investigación se suman a 
la evidencia que sugiere que aspectos asociados a la cohesión familiar, 
como la colaboración, el soporte, la lealtad y la estabilidad al interior de la 
familia (Ruvalcaba et al., 2014), no solamente se asocia con niveles más 
bajos de depresión (Cano et al., 2020), sino que además incide de manera 
positiva en el bienestar emocional y la capacidad de adaptación de los 
miembros de la familia (Aloia & Strutzenberg, 2020; Morelli et al., 2015). 
Derivado de lo anterior se recomienda que las intervenciones tendientes a 
tratar las consecuencias generadas por la pandemia consideren a la familia 
como elemento fundamental para el desarrollo de una adaptación resiliente 
en los estudiantes universitarios.

Entre las principales aportaciones de la presente investigación se encuentran 
la amplitud del tamaño de la muestra, así como la inclusión de variables 
que consideran indicadores positivos en salud mental, y no sólo centrados 
en la patología. Así mismo se reconocen como limitaciones del estudio el 
tipo de muestreo no aleatorizado, por lo que se recomienda llevar a cabo 
futuros estudios con muestras aleatorias para incrementar la capacidad de 
generalización de los resultados.

CONCLUSIONES
El soporte social y la cohesión familiar muestran un efecto protector ante 
factores de riesgo, específicamente el experimentar insomnio, experimentar 
la sensación de no soportar más, tener pensamientos violentos, recurrir al 
uso de sustancias para sentirse mejor, y tener pensamientos que atentar 
contra su propia vida, durante las primeras semanas de confinamiento por 
COVID-19 en estudiantes universitarios.



SOPORTE SOCIAL Y COHESIÓN FAMILIAR ANTE FACTORES DE RIESGO DURANTE EL 
CONFINAMIENTO POR COVID-19 EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Norma Alicia Ruvalcaba Romero, Héctor Rúben Bravo Andrade, Mercedes Gabriela Orozco Solis, 
Francisco Javier Armenta Araiza, Armando Cárdenas Covarrubias, Laura Rocío Juárez García. 

22

Tras estos hallazgos se insiste en la importancia de generar programas para 
el desarrollo de habilidades socioemocionales que promuevan relaciones 
interpersonales constructivas en los distintos escenarios de vida de las y los 
jóvenes, especialmente en el ámbito familiar y escolar para una progresiva 
recuperación en salud mental tras la pandemia por COVID-19. 
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