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Resumen: Introducción: Antecedentes refieren altos índices de problemas de 
salud mental en universitarios antes y durante la pandemia por COVID-19, 
con efectos sobre la baja calidad de sueño; sin embargo, el apoyo social 
percibido actuaría como un factor protector. Objetivo: Evaluar el impacto de 
la salud mental (ansiedad, depresión y estrés) sobre la calidad de sueño, de 
forma transversal y longitudinal, antes y durante la pandemia por COVID-
19 en universitarios chilenos, verificando si el apoyo social percibido podría 
moderar esta relación. Material y Métodos: 1.619 universitarios en el año 2019 
y 1.862 en el año 2020 respondieron cuestionarios orientados a medir de-
presión, ansiedad, estrés, calidad del sueño y apoyo social percibido. Con 
una fracción de la muestra que respondió en ambos años (n = 325) se reali-
zó análisis longitudinal y se contrastaron los puntajes de los instrumentos 
entre ambos años, mediante una matriz de transición y un modelo de re-
gresión múltiple. Resultados: Se encuentran altas prevalencias de problemas 
de salud mental, aumentando en el año 2020 la sintomatología moderada y 
grave. Se agudizan los problemas de sueño y la percepción de bajo apoyo 
social. Todas las variables de salud mental pueden predecir la calidad del 
sueño, excepto el apoyo social y longitudinalmente, aumenta la severidad 
de la baja calidad de sueño y la depresión. No se encuentran moderaciones 
significativas entre apoyo social percibido y el resto de las variables. Conclu-
siones: El efecto de la pandemia en la salud mental es complejo, requirién-
dose acciones concretas para apoyar psicológicamente a los estudiantes. 
Palabras clave: COVID-19. Salud mental. Calidad del sueño. Universita-
rios. Depresión. Ansiedad. 

  Title: Impact of mental health problems and social support on sleep quali-
ty: Follow-up before and during the first eight months of the COVID-19 
pandemic in Chilean university students. 
Abstract: Introduction: Research has revealed high rates of mental health 
problems in university students before and during the COVID-19 pan-
demic, with effects on poor sleep quality; however, perceived social sup-
port appears to act as a protective factor. Objective: To assess the impact of 
mental health (anxiety, depression, and stress) on sleep quality, cross-
sectionally and longitudinally, before and during the COVID-19 pandemic 
in Chilean university students, verifying whether perceived social support 
could act as a moderator in this relationship. 
Material and Methods: 1,619 university students in 2019 and 1,862 in 2020 
answered questionnaires aimed at measuring depression, anxiety, stress, 
sleep quality, and perceived social support. Longitudinal analysis was per-
formed with a fraction of the sample that responded in both years (n = 
325). The scores of the instruments for both years were contrasted using a 
transition matrix and a multiple regression model. Results: High prevalence 
rates of mental health problems were found, with moderate and severe 
symptoms increasing in 2020. Sleep problems and the perception of low 
social support worsened. All mental health variables were found to predict 
sleep quality except for social support; longitudinally, the severity of poor 
sleep quality and depression increased. No significant moderation effects 
were found between perceived social support and the rest of the variables. 
Conclusions: The effect of the pandemic on mental health is complex, re-
quiring concrete actions to provide students with psychological support. 
Keywords: COVID-19. Mental health. Sleep quality. College students. 
Depression. anxiety. 

 

Introducción 
 
La evidencia apunta a que previo a la pandemia por COVID-
19, al menos un tercio de los estudiantes universitarios pade-
cieron depresión, ansiedad, estrés u algún trastorno de salud 
mental durante el último año evaluado (Auerbach et al., 
2016; Auerbach et al., 2018; Rossi et al., 2019). Estos pro-
blemas de salud mental tendrían a su vez, un efecto sobre la 
baja calidad de sueño (Milojevich y Lukowski, 2016; Zou et 
al., 2020), aunque el apoyo social percibido podría actuar 
como un factor protector (Johnson-Esparza et al., 2021; Ro-
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sa-Rodríguez et al., 2015). Si a esto se suman las presiones 
sociales, como las modificaciones en el escenario universita-
rios derivados del COVID-19 (Khan et al., 2020; Shovo et 
al., 2021), surge la necesidad de dar seguimiento a los cam-
bios, tanto en prevalencias como asociaciones entre dichos 
elementos.  

Los problemas de salud mental en población universita-
ria son una problemática global, con porcentajes reportados 
de 20.3% de psicopatología general antes de la pandemia en 
un estudio realizado en 21 países (Auerbach et al, 2018) y un 
26.1% de síntomas de depresión y 24.5% de síntomas de an-
siedad, según una revisión sistemática que evalúa 40 países 
(Paula et al., 2020). A nivel local, recientes estudios realiza-
dos con amplias muestras de universitarios han reportado 
una prevalencia de entre 46% y 50.5% de síntomas depresi-
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vos, entre 45.5% y 54.1% de síntomas ansiosos y entre 51% 
y 53.5% de estrés (Barrera-Herrera y San Martín, 2021; Ála-
mo et al., 2020). A pesar de la importante prevalencia de 
problemas de salud mental reportada antes del COVID-19, 
durante la pandemia la evidencia refiere que los niveles de 
depresión, ansiedad y estrés aumentaron entre un 40% y 
60% en esta población (Díaz-Jiménez et al., 2020; Elmer et 
al.,  2020; Huckins et al., 2020; Husky et al., 2020). Sin em-
bargo, el impacto del COVID-19 en estas prevalencias pare-
ce estar determinado por factores como la situación financie-
ra, el momento de la pandemia en que se recopilaron los da-
tos y la región geográfica (Deng et al., 2021; Zhu et al., 
2021).  

La baja calidad de sueño también es un problema fre-
cuente y que antes de la pandemia ya estaba en aumento en 
universitarios (Sivertsen et al., 2019), con reportes de índices 
desde un 58% a un 94%, de acuerdo a la Escala de Pitts-
burgh (Machado-Duque et al., 2015; Ojeda-Paredes et al., 
2019; Vilchez et al., 2016). La calidad de sueño en universita-
rios chilenos también era deficiente antes de la pandemia, ca-
racterizándose por episodios de insomnio y somnolencia 
diurna (Durán-Agüero et al., 2019; López et al., 2020). Du-
rante la pandemia por COVID-19 estudios han reportado 
que la calidad del sueño también disminuyó (Saadeh, 2021; 
Son et al., 2020), siendo los problemas de salud mental, fac-
tores de riesgo para aumentar la mala calidad subjetiva del 
sueño de los estudiantes universitarios (Ahammed et al., 
2021; Zou et al., 2020).   

Por otro lado, frente a los problemas de salud mental y 
de calidad de sueño, la evidencia indica que el apoyo social 
percibido actuaría como factor protector (Johnson-Esparza 
et al., 2021; Rosa-Rodríguez et al., 2015), permitiendo al in-
dividuo enfrentar con mayor probabilidad de éxito los estre-
sores del ambiente universitario y también potenciar un 
desempeño académico satisfactorio (Johnson-Esparza et al., 
2021; López et al., 2020). El apoyo social se ha asociado in-
versa y significativamente con los niveles de depresión, an-
siedad y estrés (Kugbey et al., 2015). Un buen apoyo social 
(redes sociales dentro y fuera del hogar y vivir con otras per-
sonas) se asocia directamente también con una buena calidad 
de sueño (Kent de Grey et al., 2018). Diversos estudios su-
gieren que el apoyo social tiene un efecto moderador en la 
relación entre la salud mental y la calidad de sueño, amorti-
guando o disminuyendo los efectos negativos de la ansiedad 
y el estrés sobre la calidad de sueño, afectando positivamente 
el buen dormir, de tal forma que quienes tienen mayor fuen-
te de apoyo social poseerían una calidad de sueño mejor 
(Çivitci, 2015; Pow et al., 2017; Van Schalkwijk et al., 2015; 
Xiao et al., 2020).  

Durante la pandemia por COVID-19, la evidencia indica 
que los jóvenes que reportaron mayor apoyo social (percibi-
do o recibido) presentaron puntajes más altos de bienestar 
subjetivo y salud psicológica general (Huang et al., 2021; 
Szkody et al., 2021). Concretamente, quienes presentaron 
mayor apoyo emocional se sintieron menos deprimidos, 
mientras que quienes interactuaron menos con sus pares 

presentaron mayor ansiedad (Elmer et al., 2020). Además, la 
convivencia con los padres y el apoyo social de los familiares 
fueron factores protectores contra la ansiedad en este perio-
do (Akdeniz et al., 2020; Cao et al., 2020). Estudios realiza-
dos en Chile, han señalado que para los universitarios tener 
problemas con la familia, que ésta sea disfuncional o tener 
problemas con amigos durante la pandemia influye en un es-
tado de ánimo más bajo (Mac-Ginty et al., 2021; Valdés et 
al., 2022). Asimismo, pertenecer a un grupo social y percibir 
apoyo social positivo se relaciona negativamente con el nivel 
de síntomas depresivos, tanto en episodio depresivo subum-
bral como en episodio depresivo mayor (Langer et al., 2022). 
Sin duda el apoyo social en formas instrumentales, informa-
tivas o emocionales, de otras personas importantes (familia-
res, amigos, profesores) puede ser útil para que los estudian-
tes universitarios enfrenten los desafíos del periodo (Saltz-
man et al., 2020), incluyendo el apoyo social brindado por las 
redes sociales, que durante la pandemia por COVID pueden 
contribuir a la salud mental de los jóvenes (Saud et al., 2020; 
Van Bavel et al., 2020).  

Dados los antecedentes teóricos y empíricos antes ex-
puestos, resulta relevante verificarlos en una muestra local de 
universitarios. Por ende, los objetivos de este estudio son a) 
evaluar la salud mental (ansiedad, depresión y estrés) y su 
impacto sobre la calidad de sueño, en universitarios chilenos, 
de forma transversal y longitudinal, antes y durante la pan-
demia por COVID-19; b) evaluar si el apoyo social percibido 
puede interactuar en la relación entre la salud mental (depre-
sión, ansiedad y estrés) y la calidad del sueño, en universita-
rios chilenos, de forma transversal y longitudinal, antes y du-
rante la pandemia por COVID-19. Asimismo, se han plan-
teado las siguientes hipótesis a) los síntomas de depresión, 
ansiedad y estrés tendrían una influencia directa en la calidad 
de sueño de los estudiantes, tanto a nivel transversal como 
longitudinal, por lo que mayores niveles de depresión, ansie-
dad y estrés serían predictores de problemas de calidad de 
sueño, acentuándose esta relación durante la pandemia por 
COVID-19.  

b) el apoyo social percibido moderaría la relación entre la 
salud mental y la calidad de sueño de los estudiantes, redu-
ciendo la influencia de los síntomas de depresión, ansiedad y 
estrés sobre la calidad de sueño tanto antes como durante la 
pandemia por COVID-19.  

 

Metodología 
 
Diseño 
 
Este estudio presenta dos diseños retrospectivos obser-

vacionales descriptivos, uno transversal, y otro longitudinal. 
Es decir, se realizó un muestreo no probabilístico por con-
veniencia durante dos años consecutivos, con fines de moni-
toreo. Parte de la muestra realizó la encuesta los dos años se-
guidos (longitudinal), mientras que otras personas sólo res-
pondieron uno de los dos años aquí reportados (transversal). 
No se realizaron intervenciones diferentes a las habituales ni 
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se hicieron manipulaciones dirigidas considerando casos 
controles (no experimental). 

 
Participantes 
 
La muestra estuvo compuesta por n = 1.619 estudiantes 

de pregrado en el año 2019 (62.3% mujeres; edad M: 22.05, 
DS: 3.01). En el año 2020, la muestra estuvo constituida por 
n = 1.862 estudiantes (63.6% mujeres; edad M: 22.42, DS: 
3.70). La frecuencia de muestreo de cada carrera, fue de un 
1.0% ± 1.0% (M ± DS) y un máximo de un 5.4% para am-
bos años. 1.4% ± 1.0% (máx.: 5.8%) para el 2019 y 1.0% ± 
1.0% (máx.: 5.1%) para el 2020, de un total de 99 carreras 
adscritas al estudio. Los datos se recogieron en noviembre de 
cada año, lo cual coincidió con el inicio de un período de 
confinamiento en el año 2020. Se utilizó como único criterio 
de inclusión, que los participantes estuvieran matriculados en 
alguna carrera de pregrado de la Universidad Austral de Chi-
le. 

 

Instrumentos 
 
Cuestionario Sociodemográfico: Se construyó un cuestionario 

sociodemográfico para recolectar datos básicos como sexo, 
edad, semestre cursado y nivel socioeconómico, el cual se 
midió por quintiles. El quintil se define como la distribución 
del ingreso familiar per cápita de la población dividida en 
cinco partes iguales, siendo el quintil 1 el correspondiente al 
20% de la población de menores ingresos y el quintil 5 al 
20% de mayores ingresos (Ministerio de Desarrollo Social, 
2016) (Tabla 1). 
 
Tabla 1 
Datos demográficos  

  2019 
n = 1619 

2020 
n = 1862 

Edad Promedio (DS) 22.05 (3.01) 22.42 (3.70) 
Sexo (n) Femenino  62.3 (1009) 63.6 (1184) 
 Masculino 37.7 (610) 36.4 (678) 
Semestre 0 3.27 (53) 2.42 (45) 
 1 25.20 (408) 3.65 (68) 
 2 7.78 (126) 28.84 (537) 
 3 17.05 (276) 4.67 (87) 
 4 6.79 (110) 15.90 (296) 
 5 12.48 (202) 6.28 (117) 
 6 4.63 (75) 11.06 (206) 
 7 9.39 (152) 5.37 (100) 
 8 4.63 (75) 9.56 (178) 
 9 5.19 (84) 4.51 (84) 
 10 2.41 (39) 5.53 (103) 
 11 1.17 (19) 1.40 (26) 
 12 0 0.32 (6) 
 13  0 0.43 (8) 
 14  0 0.05 (1) 
Quintil (n) 1 15.6 (252) 13.2 (246) 
 2 43.2 (700) 45.4 (845) 
 3 20.0 (324) 20.2 (376) 
 4 8.2 (132) 11.9 (222) 
 5 13.0 (211) 9.3 (173) 

Nota: El semestre 0 corresponde a estudiantes que no han aprobado al me-
nos el 50% de las asignaturas del primer semestre correspondiente a su plan 
de estudios. Semestres 13 y 14 corresponden a estudiantes de la carrera de 
Medicina de duración 7 años, que han aprobado uno o más internados. 

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) (Spitzer et al., 1999): 
Evalúa la presencia de síntomas depresivos las dos semanas 
previas a la aplicación, según los criterios dispuestos en el 
DSM-IV. La escala consta de 9 ítems construidos en formato 
Likert, que se puntúan como “nunca” (0), “algunos días” (1), 
“más de la mitad de los días” (2) y “casi todos los días” (3), 
lo que permite definir la severidad del cuadro y el seguimien-
to del tratamiento, obteniéndose resultados para síndrome 
depresivo mayor, otro síndrome depresivo, síntomas depre-
sivos positivos y síntomas depresivos negativos. En esta in-
vestigación se utilizan las normas de interpretación de la ver-
sión validada al contexto chileno por Baader et al. (2012) que 
presenta índices de confiabilidad y validez adecuados, donde 
la presencia de 5 o más de 9 síntomas depresivos con pun-
tuaciones mayores o iguales a 2, y uno de los síntomas de 
ánimo depresivo o anhedonia, indica un síndrome depresivo 
mayor. Cuando un individuo muestra signos de 2, 3 o 4 sín-
tomas depresivos con puntajes mayores o iguales a 2, y uno 
de los síntomas es el estado de ánimo deprimido o anhedo-
nia, la escala indica un síndrome depresivo moderado. Fi-
nalmente, la presencia de 1 o 2 de los síntomas depresivos, 
pero sin otros criterios, indica un síndrome depresivo leve, y 
un valor global inferior a 2 indica ausencia de depresión. 

Escalas Abreviadas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-
21) (Lovibond y Lovibond, 1995): Cuestionario compuesto de 
tres escalas breves de formato Likert que miden de forma 
separada ansiedad, depresión y estrés. Consta de 21 ítems 
con cuatro opciones de respuesta, que van desde 0 (“no des-
cribe nada de lo que me pasó o sentí en la semana”) hasta 3 
(“Si, esto me paso mucho, o casi siempre”). Se utilizó la ver-
sión chilena, la cual fue validada en estudiantes universitarios 
chilenos mostrando adecuadas propiedades psicométricas, 
donde la escala de Depresión tiene un puntaje de corte de 6, 
la escala de Ansiedad de 5 y la escala de Estrés de 6 (Antúnez 
& Vinet, 2012). 

Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI) (Buysse et al., 
1988): Tiene por objetivo evaluar la calidad de sueño a través 
de 24 preguntas de autoaplicación, que miden 7 componen-
tes (calidad subjetiva, latencia del sueño, duración, eficiencia, 
perturbaciones, uso de hipnóticos y disfunción diurna) con 
puntuaciones entre 0 y 3 puntos. Fue validado en Chile en 
población mayor a 18 años, mostrando adecuadas propieda-
des psicométricas, siendo estas las normas de interpretación 
utilizadas en la presente investigación, donde una puntuación 
menor de 5 indicaría que no existen problemas de sueño, 
una puntuación entre 5 y 7 indicaría que se requiere evalua-
ción médica, una puntuación entre 8 y 14 que se requiere 
atención y tratamiento médico y una puntuación de 15 o más 
indicaría que se trata de un problema de sueño grave (Vene-
gas, 2013). 

Cuestionario Apoyo Social Funcional (DUKE-UNC-11) 
(Broadhead et al., 1988): Cuestionario de autoevaluación com-
puesto de 11 ítems en formato Likert, que evalúan el grado 
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de apoyo social percibido en dos dimensiones (dimensión de 
apoyo social afectivo y de apoyo social de confianza). Las 
puntuaciones totales oscilan entre 11 y 55, siendo 33 el pun-
to de corte. A menos puntos, menor apoyo social percibido. 
Este instrumento fue validado en el año 2013, en una mues-
tra de 493 mujeres chilenas, con edades que fluctuaban entre 
18 a 80 años, resultando ser un cuestionario con índices ade-
cuados de confiabilidad y validez (Rivas- Diez, 2013). En es-
te estudio se utilizó el puntaje global de apoyo social percibi-
do.  

 
Procedimiento 
 
La investigación cuenta con la aprobación del Comité 

Ético Científico de Investigación en Seres Humanos de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Los 
datos fueron recabados en noviembre de cada año, a través 
de una encuesta virtual compuesta por un breve cuestionario 
de autoinforme para recopilar información sobre variables 
sociodemográficas (sexo, edad, curso, quintil económico) y 
varios cuestionarios de salud mental que los estudiantes tar-
daban aproximadamente 20 minutos en responder. Antes de 
responder, aceptaron un consentimiento informado que ex-
plicaba que las respuestas eran voluntarias y anónimas. Una 
vez respondidos los cuestionarios, recibieron retroalimenta-
ción inmediata sobre resultados, acompañada de recomenda-
ciones de salud mental, información acerca de redes de salud 
disponibles y enlaces para profundizar en cada tema. 

 
Análisis de Datos 
 
Esta investigación estuvo enmarcada en una metodología 

cuantitativa, cuyos datos fueron analizados mediante los 
programas Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
en su versión 25.0 y The R Project for Statistical Computing 
(R Core Team, 2019). Primero se obtuvieron las prevalencias 
de ansiedad, depresión, estrés apoyo social y problemas de 
sueño utilizando los criterios de corte de cada instrumento. 
Esto fue calculado para el 2019 (n = 1.619) y el 2020 (n = 
1.862) para las observaciones completas de cada instrumen-
to, asumiendo un origen aleatorio de los valores faltantes. 
Luego, utilizando la fracción de la muestra que respondió en 
ambos años (n = 325) se contrastaron los puntajes de los ins-
trumentos entre el año 2019 y 2020, utilizando la prueba de 
Wilcoxon Signed Rank Test. Posteriormente, y para entender 
en mayor detalle como fluctuó la calidad de sueño desde el 
2019 al 2020, utilizando la misma muestra, dimos seguimien-
to a los flujos de los diferentes niveles de severidad desde el 
2019 al 2020. Para esto se construyó una matriz de transi-
ción, la cual es posteriormente presentada de manera gráfica. 
Finalmente, para establecer qué variables aportan en la cali-
dad del sueño se realizó un modelo de regresión múltiple. Se 
utilizó como regresor los indicadores del DASS-21, PHQ-9 y 
DUKE. Como variable dependiente se utilizó el puntaje total 
del PSQI. Para evitar colinealidad derivada de utilizar como 
regresores DASS-21 depresión y PHQ-9, se hicieron dos re-

gresiones, una utilizando PHQ-9 y otra con DASS-
21depresión. La escala de DUKE fue incorporada como re-
gresor independiente y en interacción con los otros regreso-
res para evaluar una potencial moderación. Los modelos fue-
ron seleccionados utilizando el método Backward. Finalmen-
te, y considerando el cambio contexto entre el 2019 y 2020, 
se introdujo el año como regresor. Esta variable espera cap-
turar especialmente el cambio de contexto que no tenga di-
rectamente que ver con los otros regresores incorporados. 
 

Resultados 
 
A modo de poder determinar el impacto de la salud mental 
sobre la calidad de sueño de estudiantes universitarios, pri-
mero caracterizamos las prevalencias de problemas de cali-
dad de sueño, salud mental y la frecuencia del apoyo social 
para ambos años. Los resultados presentan altas prevalencias 
de problemas de salud mental, donde aproximadamente la 
mitad de las y los encuestados presentó sintomatología leve a 
severa en el DASS-21. Al respecto se encontraron fluctua-
ciones importantes entre 2019 y 2020 en la disminución de 
prevalencia de personas sin problemas de depresión y estrés 
(DASS-21), teniendo caídas de un 8%. En el caso del PHQ-9 
la prevalencia encontrada fue de un 59.5% considerando sin-
tomatología moderada o superior en el año 2019 y de 77% 
en el año 2020, por lo que la categoría de moderado grave y 
grave presentaron aumentos de 6.3 y 6.8% respectivamente. 
Con respecto a la calidad de sueño, tan sólo un 16.9% de los 
estudiantes reportó no tener problemas de sueño el 2019 y 
sólo el 12.6% en el año 2020. El 73.6% requeriría no sólo 
observación sino intervención para mejorar sus problemas 
de sueño en el año 2019 y esto aumentó a 75.7% en el año 
2020. Los problemas de sueño se agudizaron entre ambos 
años, presentando un aumento en las prevalencias de la seve-
ridad que requiere tratamiento y problemas graves de un 6.2 
y 1.8%. Por otro lado, en el año 2019, el 71.2% de los en-
cuestados presentaba una red de apoyo y en el año 2020, un 
67.7%, lo que corresponde a una reducción de un 3.4% (ver 
Tabla 2).  

Los resultados reportados en la Tabla 2 corresponden a 
muestras transversales de dichos años, lo que impide estable-
cer cómo cambió la severidad, así como establecer si real-
mente las y los estudiantes agudizaron su sintomatología o 
responden a características de la muestra que respondió cada 
año. Para explorar esto en mayor detalle, utilizamos una 
fracción de la muestra (n = 325) que si respondió ambos 
años, permitiendo hacer un análisis longitudinal. En la Figura 
1 se observan los flujos del 2019 al 2020 en calidad de sueño, 
según PSQI. A partir de la figura es posible observar como 
se redujo la prevalencia de personas sin problemas, aunque 
esto se debe al aumento de personas con problemas que re-
quieren consulta o tratamiento. La categoría severo aumentó 
debido a que estudiantes que requerían consultar en el año 
2019, en el año 2020 requerían tratamiento. Posteriormente 
evaluamos si los cambios en los puntajes de los instrumentos 
fueron significativos longitudinalmente. En la Figura 2 se 
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observa que si bien todos los puntajes parecen agravarse, só-
lo fue significativo para calidad de sueño y depresión (según 
PHQ-9).  
 
Tabla 2  
Prevalencias de problemas de salud mental (DASS-21, PHQ-9) y sueño (PSQI), y fre-
cuencia de apoyo social (DUKE).  

Variable Nivel 2019 2020 Cambio 

DASS-21 
Ansiedad 

Sin 49.7 (805) 46.6 (868) -3.0 
Leve 25.0 (405) 24.9 (465) ~0.0 

Severo 25.2 (409) 28.3 (528) 3.1 

DASS-21 
Depresión 

Sin 50.8 (823) 42.8 (797) -8.0 
Leve 26.6 (432) 28.8 (537) 2.1 

Severo 22.4 (364) 28.3 (527) 5.8 

DASS21 
Estrés 

Sin 50.8 (823) 42.8 (797) -8.0 
Leve 26.6 (432) 28.8 (537) 2.1 

Severo 22.4 (364) 28.3 (527) 5.8 

PHQ-9 

Mínimo 28.4 (357) 22.8 (299) -5.6 
Leve 40.8 (513) 42.2 (553) 1.3 

Moderado 30.6 (385) 34.9 (457) 4.2 
Moderado Grave 19.2 (242) 25.6 (336) 6.3 

Grave 9.7 (122) 16.5 (217) 6.8 

DUKE 
Escasa red de apoyo 28.7 (466) 32.2 (601) 3.4 
Con red de apoyo 71.2 (1153) 67.7 (1261) -3.4 

PSQI 

Sin problemas 16.5 (268) 12.6 (235) -3.9 

Merece Atención mé-
dica 

26.2 (425) 22.0 (411) -4.1 

Merece atención y tra-
tamiento 

47.4 (768) 53.7 (1000) 6.2 

Problema grave 9.7 (157) 11.5 (215) 1.8 
Nota: Se presentan los resultados como porcentaje (n) para cada año y acor-
de a los niveles de severidad de cada instrumento. Se presenta además el 
cambio en porcentaje. Los resultados de esta tabla son construidos en base a 
datos transversales. 
 
Figura 1  
Diagramas de cajas para los puntajes por instrumento entre 2019 y 2020.  

 
Nota: Los resultados presentados corresponden a la fracción de la muestra 
que es longitudinal.  
Se presentan los resultados con n.s. p > .05, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Figura 2  
Flujos de transición de 2019 a 2020 para los puntajes según categoría del PSQI.  

 
Nota: El tamaño de las cajas representa la prevalencia en cada categoría. El 
grosor de las flechas refleja el porcentaje de estudiante que transitaron entre 
esas categorías. Transiciones con menos de 15 estudiantes no fueron grafi-
cadas. 
 

Finalmente, evaluamos el posible rol moderador del apo-
yo social entre la salud mental y la calidad del sueño, no obs-
tante, no encontramos moderaciones significativas entre 
apoyo social percibido (DUKE) y el resto de las variables. 
También evaluamos si las variables de salud mental podían 
predecir el puntaje en la calidad del sueño. En la Tabla 3 se 
puede ver que todos los regresores fueron significativos. En 
depresión, el modelo con PHQ-9 explicó más varianza que 
el modelo con DASS-21. Todos los regresores, salvo el apo-
yo social, aportaron a un empeoramiento del sueño. En am-
bos modelos el año 2020 implicó un aumento en los pro-
blemas de sueño aportando con .31 o .23 puntos en el PSQI, 
dependiendo del modelo.  
 
Tabla 3  
Modelos de regresión lineal.  

Variable PSQI PSQI 

Intercepto 8.09*** 6.48*** 
Año: 2020 .31** .23* 
PHQ-9 NA .23*** 
DUKE -.04*** -.02*** 

DASS-21 
Ansiedad .15*** .10*** 
Depresión .10*** NA 
Estrés .13*** .07*** 

R² Ajustado .26 .31 
Nota: Se presentan los coeficientes no estandarizados y su significación *p < 
.05, **p < .01, ***p < .001 
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Discusión 
 
El primer objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de 
la salud mental sobre la calidad de sueño de forma transver-
sal y longitudinal, antes y durante la pandemia por COVID-
19 en universitarios chilenos. Nuestros resultados transversa-
les a nivel de prevalencia de síntomas de salud mental, tanto 
antes como durante la pandemia por COVID-19, concuer-
dan con lo reportado por diversas investigaciones realizadas 
en el ámbito universitario, que muestran cifras preocupantes 
en términos de altas tasas de ansiedad, depresión, estrés y 
trastornos del sueño (Auerbach et al., 2018; Rossi et al., 
2019; Paula et al., 2020). Esta alta prevalencia en universita-
rios, se ha explicado por la compleja etapa de transición y 
adaptación por la que atraviesan los jóvenes, que los hace 
más vulnerable al estrés (Barrera & Vinet, 2017; Brook & 
Willoughby, 2015). Si bien el aumento de los síntomas puede 
no ser causado por la educación superior en sí, se sugiere 
con frecuencia que los factores estresantes diarios asociados 
con la vida universitaria son un factor contribuyente signifi-
cativo (Beiter et al., 2015; Duffy et al., 2020). A los factores 
estresantes normativos antes mencionados, se suman los de 
enfrentar la pandemia por COVID-19, que en los universita-
rios incluyen adaptación a un nuevo modelo de estudios on-
line -con las dificultades de conexión que implica para quie-
nes habitan sectores rurales-, estar lejos de la familia en mo-
mentos difíciles, aplazar ceremonias de titulación y viajes por 
intercambio de estudios, pérdida de trabajos a tiempo parcial 
por el cierre de muchos negocios y tiendas, entre otros 
(Khan et al., 2020). Además, el confinamiento prolongado o 
el distanciamiento social podría intensificar los problemas de 
salud mental (Brooks et al., 2020). En particular, los universi-
tarios en aislamiento o en confinamiento han presentado 
mayor sensación de soledad, depresión y otros problemas de 
salud mental en comparación con aquellos sin cuarentena o 
aislamiento (Gritsenko et al., 2021). 

Concordantemente, nuestros hallazgos de tipo longitudi-
nal muestran entre el 2019 y 2020, una disminución de la 
percepción de red de apoyo y en el porcentaje de personas 
sin síntomas de depresión y estrés, pero un importante au-
mento en los porcentajes de estudiantes que presentan sín-
tomas depresivos moderados y graves en el año 2020, así 
como una agudización en los problemas de sueño, incremen-
tándose los casos que requieren tratamiento. Estos resulta-
dos coinciden con los de estudios internacionales realizados 
en universitarios en periodo de COVID-19,  que refieren un 
preocupante incremento en los trastornos como la depre-
sión, la ansiedad, el estrés, así como en ideación suicida, ago-
tamiento emocional, sensación de temor, irritabilidad y dete-
rioro de la calidad del sueño (Gritsenko et al., 2021; Islam et 
al., 2020; Odriozola-González et al., 2020).  

En esta línea, nuestro segundo objetivo fue evaluar si el 
apoyo social percibido puede interactuar en la relación entre 
la salud mental y la calidad del sueño de forma transversal y 
longitudinal, antes y durante la pandemia por COVID-19 en 
universitarios chilenos. Al respecto, la disminución de per-

cepción de apoyo social es un resultado esperable, pues al-
gunas investigaciones plantean que el apoyo social de com-
pañeros o pares es fundamental en las necesidades psicológi-
cas de los jóvenes, incluso por sobre la familia en cuanto a 
interacción y similitud de experiencias (Basson & Rothmann, 
2018; Bernardon et al., 2011). Aunque las redes sociales utili-
zadas por los jóvenes durante el confinamiento pueden ha-
ber contribuido significativamente a percibir un mayor apo-
yo social por parte de amigos y familiares (Saud, et al., 2020; 
Van Bavel et al., 2020), la evidencia indica que el uso de las 
redes sociales como sustituto de las relaciones sociales físicas 
podría hacer que los jóvenes se sientan menos felices, dada la 
relevancia de los aspectos no verbales y la proximidad física 
al momento de comunicar (Cauberghe et al., 2021). Por en-
de,  si el apoyo de pares que habitualmente es un factor pro-
tector que reduce el impacto psicológico de los eventos es-
tresantes o inesperados disminuye, el confinamiento podría 
tener un mayor impacto en esta percepción de menor apoyo 
social (Xu et al., 2020).  

Un hallazgo inesperado es que el apoyo social no tenga 
un efecto moderador ni predictivo sobre la calidad de sueño, 
a pesar que los antecedentes refieren que la severidad de los 
trastornos del sueño se asocian significativamente con bajos 
niveles de apoyo social  (Kent de Grey et al., 2018; Kim & 
Suh, 2019). Nuestros resultados también difieren de lo re-
portado en otras investigaciones, donde se afirma que el 
apoyo social sí actúa como moderador entre estas variables 
(Pow et al., 2017; Van Schalkwijk et al., 2015). Lo anterior se 
podría explicar por las diferencias en las características de las 
muestras estudiadas en cada investigación (población mascu-
lina, y con edades promedio de 42.1 y 14.6 años respectiva-
mente) (Pow et al., 2017; Van Schalkwijk et al., 2015), mien-
tras que en este trabajo la población fue en su mayoría feme-
nina, con una media de edad de 22 años, lo cual sugiere que 
la moderación podría tener una acción distinta en poblacio-
nes con estas características. A esto se suma que, a diferencia 
de los estudios mencionados, la segunda muestra de este tra-
bajo se recogió durante el inicio de un periodo de confina-
miento en la ciudad por la pandemia por COVID-19, por 
tanto, la cantidad de factores de riesgo y estresantes durante 
este periodo podría haber anulado de alguna forma el factor 
protector que podría ejercer el apoyo social.  

Por tanto, nuestros hallazgos respaldan sólo la primera 
hipótesis planteada, evidenciando que mayores niveles de 
depresión, ansiedad y estrés serían predictores de problemas 
de calidad de sueño, influencia que se acentuó durante la 
pandemia por COVID-19. Este hallazgo coincide con lo re-
portado por estudios realizados antes (Kim & Suh, 2019; 
Vílchez et al., 2016) y durante el confinamiento por COVID-
19 (Wright et al, 2020), pues los patrones de sueño deficien-
tes son reconocidos como factores predisponentes tanto pa-
ra la depresión como para otros problemas de salud mental, 
principalmente en personas más jóvenes (Itani et al., 2017).  

El presente estudio tiene algunas fortalezas, como la am-
plia muestra utilizada tanto en el año 2019 como en el 2020, 
así como el importante número de casos que fue abordado 
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longitudinalmente. A su vez, las limitaciones radican en que 
el muestreo por conveniencia impide que los resultados sean 
del todo representativos y generalizables. Asimismo, los 
cuestionarios fueron aplicados en línea, lo que impide que 
los participantes de la encuesta tengan la oportunidad de ha-
cer preguntas aclaratorias al momento de responder. Ade-
más, quienes responden son las personas más interesadas en 
su salud mental, lo que puede inducir a algún sesgo. Por otro 
lado, muchos estudiantes pudieron haber interrumpido sus 
tratamientos de salud mental durante la pandemia por CO-
VID-19 debido a factores como la sobrecarga del sistema 
sanitario, el temor a acudir a recintos de salud y contagiarse, 
el retornar a su hogar de origen y perder conexión con sus 
tratantes, entre otros motivos. Esta variable no fue evaluada 
y dichos factores podrían haber agudizado los cuadros 
anímicos de los jóvenes, afectando también la calidad de 
sueño.  
 

Conclusiones 
 
Los resultados del presente estudio muestran en su conjunto, 
que el efecto del año 2020 es complejo y va más allá del im-
pacto familiar, económico y académico en los estudiantes 
universitarios chilenos. Los resultados asociados al primer 
objetivo de esta investigación, evaluar la salud mental y su 
impacto sobre la calidad de sueño de forma transversal y 
longitudinal, antes y durante la pandemia por COVID-19, 
han arrojado cifras preocupantes de ansiedad, depresión, es-
trés y trastornos del sueño, antes y durante la pandemia en 
universitarios, lo cual es concordante con otras investigacio-
nes internacionales (Auerbach et al., 2018; Rossi et al., 2019; 
Paula et al., 2020). El seguimiento longitudinal permitió ob-
servar que el aumento de la gravedad fue principalmente en 
la depresión y en la calidad de sueño, aspectos que requieren 

acciones por parte de las universidades, para apoyar psicoló-
gicamente a estos estudiantes a largo plazo, pues está docu-
mentado que ante eventos estresantes no normativos, los 
problemas de salud mental y la calidad de vida se ven afecta-
dos incluso bastante tiempo después (Ahammed et al., 2021). 
Los resultados asociados al segundo objetivo no permiten 
respaldar un efecto moderador o predictivo del apoyo social 
sobre la calidad de sueño. No obstante, sería interesante es-
tudiar bajo qué circunstancias el apoyo social podría tener un 
rol protector o moderador y qué aspectos particulares de 
nuestra muestra pueden hacer que los resultados difieran de 
otras investigaciones en el área. Por otro lado, la calidad de 
sueño parece ser un factor que se afecta directamente por los 
problemas de salud mental de los jóvenes y que tiende a ser 
subestimado. Se espera que este trabajo permita visibilizar su 
importancia en la salud mental, pues los antecedentes respal-
dan que intervenciones en la higiene del sueño pueden tener 
efectos benéficos en aspectos como la reducción de la depre-
sión en los estudiantes (Dinis & Bragança, 2018). Abordar la 
calidad del sueño desde un aspecto preventivo, puede tener 
consecuencias positivas en términos de salud mental, siendo 
un importante desafío en la práctica y un campo de estudio 
que abre líneas para futuras investigaciones. 
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