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Resumen

Las estrategias gubernamentales adoptadas a nivel mundial como medida de prevención frente a la emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19, han despertado el interés de la comunidad científica por conocer los efectos de las mismas sobre 
la salud mental.  El objetivo de esta investigación fue desarrollar un modelo de clasificación para pronosticar depresión en 
estudiantes universitarios por factores de estrés asociados a la pandemia. Se desarrolló un Modelo de Clasificación con 
Árboles de Decisión (MCAD) a partir de los resultados de una encuesta de percepción con preguntas tipo escala Likert, la 
cual fue aplicada a una muestra de 833 estudiantes universitarios de diferentes programas académicos de Colombia. La 
variable dependiente del modelo fue la presencia o ausencia de depresión, y las respuestas de 700 estudiantes se emplearon 
para el entrenamiento y 133 para la prueba. Se concluye que el MCAD es válido para pronosticar depresión; tuvo una tasa 
de precisión del 87% en la muestra de prueba. Finalmente, se halló que los factores que más influyen en el desarrollo de 
estados depresivos en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19 en estudiantes universitarios son: estado civil, 
sexo, edad, problemas educativos e información proveniente de los medios de comunicación.

Palabras clave: Árboles de decisión, COVID-19, Depresión, Estudiantes, Machine Learning.
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Depresión en estudiantes universitarios derivada del Covid-19: un modelo de clasificación

Abstract

The governmental strategies adopted worldwide as a preventive measure against the health emergency generated by 
COVID-19 have been the focus of attention by the scientific community, interested in knowing their effects on mental 
health. The aim of this paper was to develop a classification model to predict depression in university students due to 
stress factors associated with the pandemic. A classification model with decision trees (MCAD) was developed based on 
the results of a perception survey with Likert scale questions. It was applied to a sample of 833 university students from 
different academic programs in Colombia. The dependent variable of the model was the presence or absence of depression; 
the responses of 700 students were used for training and 133 for testing. This paper concludes that the MCAD is valid for 
predicting depression. In fact, it had an accuracy rate of 87% in the test sample. Finally, marital status, sex, age, educational 
problems, and media information are the factors that most influence the development of depressive mood in the context 
of the pandemic generated by COVID-19 in university students.

Keywords: COVID-19, Depression, Decision Trees, Machine Learning, Students.

Introducción

La depresión es uno de los trastornos mentales más prevalentes y graves en lo que concierne 
a las problemáticas dentro de la salud pública, pues genera limitaciones para la ejecución de las 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Este trastorno tiene una gran prevalencia e 
incidencia a nivel mundial (Dagnino et al., 2017). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2017a), aproximadamente 300 millones de personas en el mundo lo padecen. El Ministerio de 
Salud y Protección Social (2020) afirma que se presenta en 5 de cada 100 personas colombianas y 
3 de cada 100 pueden presentar comorbilidad con la ansiedad, constituyéndose en un trastorno 
mixto.

La depresión afecta significativamente la actividad psíquica y biológica, se caracteriza por 
la presencia de síntomas emocionales, cognoscitivos, conductuales y somáticos, e influye en 
la capacidad para realizar actividades funcionales como tomar decisiones, razonar, formular o 
ejecutar ideas (Roca et al., 2016).

Kessler et al. (2003) señalan que la depresión genera malestar clínico significativo para el 
paciente y para quienes lo rodean. Según Jaramillo-Toro et al. (2018), los trastornos mentales y 
del comportamiento afectan entre el 10% y el 15% de niños y adolescentes a nivel mundial. El 
diagnóstico de la depresión requiere la presencia de al menos cinco de los siguientes síntomas: 
anhedonia, alteraciones del apetito y del sueño, pérdida de energía, dificultades cognitivas, 
inhibición o agitación psicomotriz, sentimiento de culpa, baja autoestima e ideación suicida 
(American Psychiatric Association, 2013; Aragonés, 2020). Diversas investigaciones evidencian que 
la depresión genera fallas neurofisiológicas en los circuitos serotoninérgicos y dopaminérgicos; 
además, los factores de estrés psicológico son los responsables de la alteración funcional del 
sistema nervioso. Es decir, la aparición de las manifestaciones clínicas de la depresión desde 
la neurociencia afectiva se explica por la convergencia entre factores ambientales (estrés 
psicológico) y orgánicos (fallas serotoninérgicas y dopaminérgicas) (Cowen & Browning, 2015; 
Ramírez et al., 2018).

Desde la aparición del virus COVID -19 y el confinamiento que se adoptó como medida para 
evitar la rápida propagación en diferentes países, los gobiernos y los científicos se han preocupado 
por las implicaciones que esta situación provoca en la salud mental. Una de las condiciones clínicas 
presentadas ha sido el trastorno depresivo (Ozamiz et al., 2020). De acuerdo con las investigaciones 
encontradas en la revisión del estado del arte, se logró identificar que se han incrementado los 
reportes clínicos de casos de ansiedad y depresión a raíz de la pandemia (Li et al., 2020a). Esta 
investigación se realizó en una etapa de confinamiento obligatorio, donde las medidas sanitarias eran 
sumamente estrictas. Cabe anotar que tales medidas se implementaron como respuesta a la rápida 



IS
SN

 1
65

7-
34

12
 (

Im
p

re
sa

) 
l 

E-
IS

SN
 2

34
6-

02
53

 (
En

 lí
n

e
a

)

3Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología l Enero - Junio 2021, Vol. 21 No. 1, pp 1-15

Catalina Quintero López, Víctor Daniel Gil Vera

propagación del virus, por lo que los gobiernos de diferentes países, siguiendo las recomendaciones 
de la OMS, optaron por instaurar estrategias como la cuarentena y el aislamiento social estricto, 
las cuales, a pesar de ser efectivas para evitar el contagio, tienen un impacto considerable en la 
salud mental de las personas (Jordan et al., 2020). Así mismo, como plantea Brooks et al. (2020), la 
cuarentena es una de las medidas de salud pública predilectas frente a una enfermedad infecciosa, 
pero produce un impacto psicológico adverso en algunas personas.

El confinamiento obligatorio llevó a la transformación de la rutina habitual y a la reducción 
del contacto físico; esto ha generado cambios emocionales y, en algunos casos, ha detonado 
trastornos depresivos y de ansiedad (Díaz et al., 2020). Los hallazgos de algunas investigaciones 
señalan que largos periodos de confinamiento están asociados con el deterioro de la salud 
mental. De hecho, se han evidenciado casos de estrés postraumático, conductas de evitación 
e irritabilidad (Cullen et al., 2020). Estos resultados demuestran la exacerbación de emociones 
negativas y trastornos psicológicos asociados a las restricciones gubernamentales por el COVID-19. 
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), esta situación ha afectado la 
vida diaria de las personas, en especial de los jóvenes. El 46% de esta población reporta una 
disminución en el interés para realizar actividades que antes disfrutaban y el 36%, una menor 
motivación al ejecutarlas (UNICEF, 2020).

Para realizar el presente estudio se tomaron como referentes los factores de estrés 
psicológico asociados a la contingencia actual y los criterios diagnósticos del trastorno depresivo 
mayor, establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales [DSM-V] 
(American Psychiatric Association, 2013). En total se emplearon cinco constructos: familia, 
educación, economía, medios de comunicación y cambios emocionales. La esfera familiar es una 
de las áreas más impactadas a causa de la pandemia, pues se han observado modificaciones en 
sus dinámicas. Las familias han adquirido nuevos hábitos de higiene, e incluso nuevas formas de 
relacionamiento. Como el aislamiento preventivo es una de las formas más seguras de mitigar 
los efectos del virus, se ha observado la tendencia de pasar más tiempo en casa, lo que ha 
generado vínculos relacionados con el desarrollo de actividades recreativas y familiares; además, 
las personas comienzan a preocuparse en mayor medida por lo que concierne a su salud y tienen 
más probabilidades de buscar apoyo dentro de sus familias, en lugar de reunirse con amigos. 
Por tal motivo, se ha generado un distanciamiento de los demás grupos sociales y un mayor 
acercamiento al entorno familiar, lo que ha fortalecido las dinámicas internas y la seguridad 
dentro del mismo (Li et al., 2020b). No obstante, no todos encuentran seguridad en el aislamiento. 
De hecho, se han reportado diferentes manifestaciones de violencia familiar (física y psicológica) 
a nivel mundial. Por ejemplo, en China, la violencia doméstica se ha triplicado desde que inició 
la pandemia; Francia indicó un incremento del 30%; y Brasil, entre un 40% y un 50%. Además 
del daño físico, también se corre el riesgo de sufrir daño emocional, vinculado a síntomas de 
estrés y ansiedad, lo que afecta significativamente la salud mental de las víctimas y desencadena 
psicopatologías como la depresión (Campbell, 2020).

La contingencia actual a causa de la pandemia también ha generado cambios en la educación, 
con nuevos métodos de enseñanza, entre ellos la utilización de herramientas tecnológicas que 
permiten darle continuidad a los procesos formativos. Cao et al. (2020) plantean que algunas 
de las consecuencias negativas en la salud mental de los estudiantes son el incremento de los 
niveles de ansiedad, preocupación y miedo, lo que podría generar depresión. Así mismo, las 
familias se ven obligadas a compartir los espacios y dispositivos electrónicos para cumplir con 
sus compromisos académicos, lo que genera discusiones y conflictos que impactan el estado 
emocional de los integrantes, hasta el punto de ocasionar altos niveles de estrés (Alarcón, 2020). 

La pandemia por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de transformar la 
educación tradicional y potencializar las estrategias virtuales en función de la continuidad 
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en el proceso académico de los estudiantes universitarios, asumiendo de manera negativa la 
transición a la virtualidad, lo que ha generado cambios comportamentales y emocionales que 
han afectado el bienestar y el desempeño académico (Tejedor et al., 2020). Los estudiantes se 
han visto perjudicados por las diversas coyunturas que ha traído la pandemia, en especial en los 
espacios educativos, donde se pone en juego la satisfacción de las necesidades del aprendizaje; 
esto conduce a la posibilidad de presentar síntomas de depresión (Shah, 2021).

Además, las tasas de desempleo a nivel mundial se incrementaron significativamente en el 
año 2020, en comparación con las cifras reportadas en años anteriores (DANE, 2020a; Jiménez-
Bandala et al., 2020); esto obedece al impacto generado por el confinamiento obligatorio como 
medida preventiva frente a la propagación del virus. Estos índices de desempleo, a su vez, han 
afectado considerablemente el sector económico (DANE, 2020b); así mismo, algunas personas 
han manifestado síntomas físicos y psicológicos como consecuencia de las problemáticas 
económicas, como desempleo, aumento en el valor de las compras básicas del hogar, deudas, 
preocupación por los gastos a futuro e incremento en la carga laboral por temor a un despido 
(Blustein & Guarino, 2020). No poder cubrir las necesidades básicas, como alimentación, salud, 
vivienda y educación, puede contribuir a la aparición de síntomas asociados a la depresión y la 
ansiedad. En la investigación realizada por Rajkumar (2020), que buscó identificar las afectaciones 
en la salud mental ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el 27% de la muestra 
empleada reportó sentir ansiedad; el 15%, depresión; y el 30% indicó que la crisis económica es 
el factor que más afecta su estado emocional.

Por otra parte, Tsao et al. (2021) y Zhong et al. (2021) señalan que el contenido excesivo de los 
medios de comunicación y las redes sociales en tiempos de pandemia se convierte en un canal de 
prevención satisfactorio por el soporte informativo. No obstante, esto podría constituirse en una 
variable que incide de manera negativa en la salud mental. De hecho, la aparición de síntomas 
depresivos se asocia con el manejo de temas relacionados a pseudo-verdades o informaciones 
sin sustento verídico (Apuke & Omar, 2021).

Método

Se construyó un MCAD con el software estadístico “Rcran 4.0.4”, se emplearon las librerías 
“rpart”, “rpart.plot”, “rattle”, “tidyverse”y “dplyr”. El tamaño de la muestra fue de 833 estudiantes 
universitarios, 229 hombres y 604 mujeres. La muestra de entrenamiento estuvo conformada 
por 700 estudiantes y la de prueba por 133. Se creó una base de datos que reunía información 
demográfica (sexo, edad, estrato socioeconómico, estado civil), la cual fue construida a partir 
de los resultados de una encuesta con preguntas tipo Likert (1-5) que buscaban evaluar la 
percepción sobre cinco constructos: medios de comunicación (MC 14-Preguntas), economía (EC 
19-Preguntas), educación (ED 16-Preguntas), cambios emocionales (CE 15-Preguntas) y familia 
(FA 15-Preguntas); las preguntas de cada constructo fueron diseñadas a partir de los factores 
de estrés psicológico asociados a la pandemia, los cuales fueron identificados en la revisión del 
estado del arte, y los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno depresivo. Las preguntas 
se presentan en el Anexo 1. Se empleó el Alfa de Cronbach para evaluar la fiabilidad de cada uno 
de los constructos. La ecuación 1 presenta la fórmula para calcularlo:
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La Tabla 1 muestra el valor para cada uno de los constructos analizados:

Tabla 1 
Caracterización de las muestras

Constructo Alfa de Cronbach

Medios de comunicación (MC) 0.92

Economía (EC) 1.0

Educación (ED) 0.73

Cambios emocionales (CE) 0.86

Familia (FA) 0.77

Se observa que el valor del Alfa de Cronbach es superior a (0.70) en todos los constructos, lo 
que garantiza la consistencia interna de las preguntas aplicadas. La Tabla 2 presenta la cantidad 
de estudiantes de la muestra de entrenamiento y de prueba:

Tabla 2  
Caracterización de las muestras

Muestra Cantidad Con depresión Sin depresión

Entrenamiento 700 298 402

Prueba 133 55 78

Total 833 353 480

Un MCAD es un mapeo estructural de decisiones binarias o categóricas que conducen a una 
decisión (Walega & Walega, 2021). Está conformado por ramas que representan atributos y hojas 
que representan decisiones. El proceso de decisión comienza en el tronco y sigue en las ramas, 
hasta que se alcanza una hoja. El análisis del árbol de clasificación (CTA) es un procedimiento 
analítico que toma ejemplos de clases conocidas y construye un árbol de decisiones basado en 
atributos medidos (Chen et al., 2021). En esencia, el MCAD selecciona iterativamente el atributo 
y el valor que puede dividir un conjunto de muestras en dos grupos, minimizando la variabilidad 
dentro de cada subgrupo y maximizando el contraste entre los grupos. A diferencia de las redes 
neuronales artificiales (RNA), en los MCAD, el proceso de decisión se genera explícitamente 
y la estructura del árbol presenta información sobre dicho proceso, es simple de entender y 
no es paramétrico, tampoco requiere que los datos asociados con una clase particular en un 
atributo sigan una distribución normal (Wang et al., 2021). Como se mencionó anteriormente, la 
información fue recolectada a partir de una encuesta virtual aplicada en diferentes universidades 
colombianas, tanto públicas como privadas (Universidad Pontifica Bolivariana, Universidad 
Católica Luis Amigó, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad 
de Medellín y Universidad EAFIT), a estudiantes de diferentes programas académicos. Cabe 
mencionar que la encuesta fue elaborada con Formularios de Google. A continuación, se presenta 
el código empleado en el software “Rcran 4.0.4”:

Library (rattle)
Library (tidyverse)
Library (dplyr)
Library (rpart)
Library (rpart.plot)
arbol<-rpart (formula = Depresion~Edad+Sexo+EstadoCivil+Economia+Medios+Educacion+Familia,
  data = DEPRESION,
  method = ‘class’)fancyRpartPlot(arbol)
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Resultados

En esta sección se presentan los resultados del MCAD. La Figura 1 muestra el árbol desarrollado 
con el software “Rcran 4.0.4” para pronosticar depresión en estudiantes universitarios: 

Figura 1  
Árbol de clasificación

A partir del MCAD se deducen los siguientes resultados: si el estudiante está casado o vive en 
unión libre, tiene una probabilidad de sufrir depresión del 0.19%; si es soltero, viudo o divorciado, 
dicha probabilidad es del 0.40%; si el estudiante es mujer, soltera, viuda o divorciada, tiene una 
probabilidad de sufrir depresión del 0.49%; y si ha tenido problemas con la educación remota, dicha 
probabilidad es del 0.46%; si no ha tenido problemas con la educación remota, la probabilidad 
desciende al 0.32%; si el estudiante es hombre, soltero, viudo o divorciado, tiene una probabilidad 
de sufrir depresión del 0.19%; si el estudiante se ha visto afectado por la información que emiten 
los medios de comunicación con relación a la pandemia, dicha probabilidad es del 0.45%.

Se empleó una matriz de confusión (ver Tabla 3) para determinar el número de positivos 
verdaderos y falsos generados por las predicciones del árbol; en resumen, se generaron 14 
verdaderos negativos, 47 verdaderos positivos, 3 falsos positivos y 69 falsos negativos, obteniendo 
una tasa de precisión del 87% en la muestra de prueba para determinar si un estudiante tiene o 
no depresión derivada del confinamiento causado por el COVID-19.
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Tabla 3  
Matriz de confusión

Predicción

Real Negativo Positivo

Falso 69 3

Verdadero 14 47

A partir de la matriz de confusión se calcularon las tasas de evaluación (ver Tabla 4).

Tabla 4  
Tasas de evaluación de pronósticos

Tasa Interpretación de frecuencias Valor %

Precisión Correcta 87%

Clasificación errónea Incorrecta 12%

Verdaderos positivos Predice que sí siendo verdadero 85%

Falsos positivos Predice que sí siendo falso 4%

Negativa verdadera Predice que no siendo verdadero 88%

Prevalencia Ocurre realmente la condición de sí 41%

Finalmente, se realizó un análisis sobre la importancia de las variables. La Figura 2 presenta 
en orden ascendente las variables que más influyen en que un estudiante desarrolle estados 
depresivos en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19:

Figura 2  
Importancia de las variables.

0

Estado Civil

Sexo

Edad

Educación

Medios

1 2 3 4 5 6 7 8

Según estos resultados, el estado civil es la variable de mayor peso para pronosticar depresión 
en estudiantes universitarios. De hecho, tener un compañero o compañera sentimental es de 
gran ayuda para afrontar emociones negativas generadas por la pandemia, como es el caso de 
la depresión. Este hallazgo coincide con lo planteado en la investigación realizada por Somma et 
al. (2021), quienes señalan que el género y el estado civil se constituyen como factores de riesgo 
para la depresión.



Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología l Enero - Junio 2021, Vol. 21 No. 1, pp 1-15

IS
SN

 1
65

7-
34

12
 (

Im
p

re
sa

) 
l 

E-
IS

SN
 2

34
6-

02
53

 (
En

 lí
n

e
a

)

8

Depresión en estudiantes universitarios derivada del Covid-19: un modelo de clasificación

La variable sexo es la segunda en orden de importancia. Las estudiantes mujeres son más 
propensas a desarrollar depresión en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, 
a diferencia de los estudiantes hombres. Según la OMS (2017b), la prevalencia de trastorno 
depresivo es superior para las mujeres en África, Europa, América, Asia, Medio Oriente y el 
Pacífico. Teorías explicativas sobre las diferencias clínicas asociadas al sexo apuntan que la 
tendencia en los hombres está asociada a trastornos externalizantes, contrario a las mujeres que 
tienen mayor predisposición a detonar trastornos internalizantes como la depresión y la ansiedad 
(Cardona et al., 2019).  

La edad aparece como la tercera variable en orden de importancia. Según los resultados del 
árbol de clasificación, los estudiantes menores de 44 años son más vulnerables a la información 
que emiten los medios de comunicación con relación a la pandemia y tienen mayor probabilidad 
de sufrir depresión. Esto coincide con los resultados de la investigación realizada por de Varma 
et al. (2021), en donde se identificó que los jóvenes son más susceptibles a detonar ansiedad y 
depresión por situaciones de estrés psicológico derivadas de la pandemia.

En cuarto lugar, aparece la educación, específicamente por los problemas que se derivan de 
la transición de un modelo educativo basado en la presencialidad a un modelo basado en la 
virtualidad. Barbosa-Camacho et al. (2021) plantean que se ha incrementado la presencia de 
trastornos clínicos como la depresión y la ansiedad en estudiantes universitarios durante la 
pandemia, lo que afecta los procesos de aprendizaje y la motivación académica.

Finalmente, los medios de comunicación figuran como la última variable a tener en cuenta. 
La información que constantemente emiten los medios de comunicación, especialmente al inicio 
de la pandemia, llevó a experimentar estados depresivos a niños, jóvenes y adultos. A mayor 
cantidad de contenido informativo de carácter amarillista relacionado con la evolución de la 
pandemia, mayor riesgo de experimentar cuadros depresivos. Estos resultados son coherentes 
con los hallazgos de diferentes investigaciones que analizaron el impacto de los medios de 
comunicación en la salud mental durante la pandemia (Bendau et al., 2021; Zhong et al., 2021).

Conclusiones

Se concluye que el MCAD es adecuado para pronosticar depresión en estudiantes universitarios a 
causa del confinamiento generado por la pandemia del COVID-19, pues clasificó de manera correcta 
el 87% de los casos de la muestra de prueba. Adicionalmente, se identificó que las variables estado 
civil, sexo, edad, problemas educativos y medios de comunicación, son las que tienen mayor peso 
en el pronóstico de la depresión en los estudiantes, permitiendo identificar posibles factores de 
vulnerabilidad, los cuales se constituyen como base para el desarrollo de programas de promoción, 
prevención e intervención para favorecer la salud mental de los estudiantes.

Por otra parte, los medios de comunicación demuestran la suficiente carga sintomatológica 
dentro del MCAD, por lo que se deben considerar como una variable significativa dentro de este 
contexto. Es posible establecer una relación entre el uso exacerbado de estos y las alteraciones 
del sueño, así como los sentimientos de incertidumbre y ansiedad por el futuro debido a la 
cantidad de noticias, porcentajes y cifras de contagios y muertes a causa de la pandemia.

Finalmente, dentro de la dimensión educativa, se observan alteraciones en el desempeño 
de las labores académicas y una disminución del interés en cuanto al proceso de formación 
profesional.  Como consecuencia de las distintas medidas establecidas para la prevención del 
virus, la economía mundial se ha visto considerablemente afectada. Esto ha supuesto una 
problemática significativa para los estudiantes y su entorno familiar, pues la escasez de recursos 
económicos impide la financiación de los estudios. Por tal razón, es necesario generar alertas 
frente a las consecuencias que la crisis económica tiene en la salud mental del individuo. En 
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definitiva, se evidencia la prevalencia de diversos síntomas del trastorno depresivo en estudiantes 
universitarios, situación que revela una gran problemática si se tiene en cuenta el aumento de las 
tasas de suicidios a nivel mundial (OMS, 2019).
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Anexo 1

Preguntas de la encuesta aplicada a los estudiantes universitarios.
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