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Resumen 

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente el bienestar psicológico de estudiantes 
universitarios. Esta investigación exploró la perspectiva del tiempo futuro a través de una 
comparación intercultural. 387 estudiantes italianos (M=23.5; DE=4.4) y 192 estudiantes mexicanos 
(M=21.22; DE=3.5), respondieron en línea las escalas Perspectiva del Tiempo Futuro para 
Adolescentes y Adultos (FTPS-AYA), Depresión Ansiedad y Estrés (DASS-21) y el Cuestionario 
Sentido de la Vida (QLM). Los resultados mostraron un mayor puntaje en futuro negativo y 
confusión por el futuro, en jóvenes italianos, mientras que las puntuaciones mexicanas fueron más 
altas en perseverancia y claridad por el futuro; los mexicanos reportaron mayores niveles de 
depresión, ansiedad y estrés. Los mexicanos tuvieron mayores niveles de presencia de significado, y 
los italianos puntuaciones más altas en la búsqueda de significado. Existen diferencias significativas 
respecto al malestar psicológico, la representación de la vida y del futuro, de acuerdo con algunas 
características socioculturales. 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic has negatively impacted young adults and university students’ 
psychological well-being. This research explored their representation of future through cross-cultural 
comparison. 387 Italian students (M=23.5; SD=4.4) and 192 Mexican students (M=21.22; SD=3.5) 
completed an online survey assessing the following scales: Future Time Perspective Scale for 
Adolescents and Young Adults (FTPS-AYA), Depression Anxiety Stress Scales-21(DASS-21) and 
Meaning in Life Questionnaire (QLM). Results showed higher future-negative, and future-confusion, 
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levels in Italian young adults, while Mexican scores were higher on future-perseverant, and 
future-perspicuity. Mexicans reported higher levels of depression, anxiety, and stress. As regards 
MLQ scale, Mexicans had higher levels of presence of meaning, while Italian scores were higher 
on the search for meaning subscale. Significant differences between the two groups regarding 
psychological discomfort, representation of life and future were interpreted throught socio-
cultural variables.

l impacto transversal (social, económico, sanitario, psicológico)  con el que la pandemia por
COVID-19 está afectando a todos los aspectos de la sociedad (Horesh & Brown, 2020) la
convierte en un evento único, con un impacto potencialmente traumático, en grado de influir
negativamente a los individuos y los sistemas psicológicos colectivos (De Rosa & Regnoli 2022;

Horesh & Brown, 2020; Kaës, 2020; Masiero et al., 2020). Como se ha señalado en el pasado  (Tucci et al., 
2017), las emergencias sanitarias y las epidemias tienen consecuencias nocivas a  largo plazo en la salud 
mental de las personas. Para entender la experiencia traumática actual no se puede ignorar el contexto 
sobre el que actúa el cual es caracterizado, sobre todo en occidente, por una reducción formativa de la 
experiencia del límite y de los obstáculos evolutivos, por una constante búsqueda de control del 
rendimiento y de una restricción del horizonte temporal (Chicchi, 2021; Kaës, 2014). De hecho, numerosos 
estudios han explorado ya, el impacto de la pandemia en el bienestar psicológico, destacando cómo la 
duración de la cuarentena, los estados emocionales de aburrimiento y frustración durante los 
confinamientos y las limitaciones a la sociabilidad han sido determinantes para aumentar, en múltiples 
contextos culturales; síntomas ansiosos, depresivos y postraumáticos (Brooks et al., 2020; Qiu et al., 2020; 
Varma et al., 2021). A nivel global, la pandemia generó solo en el 2020 un aumento del 25% en ansiedad y 
depresión en la población general (WHO, 2022), específicamente la depresión mayor aumentó 27.6% y los 
trastornos de ansiedad 26.6% (Santomauro et al., 2021). Los adultos jóvenes se encuentran entre los grupos 
con mayor riesgo de desarrollar formas de sufrimiento psicológico durante la pandemia (Cao et al., 2020; 
Hoyt et al., 2021).

Diversos estudios que los han analizado muestran que estos presentan mayores niveles de ansiedad, 
angustia y depresión que otros grupos de adultos (Cao et al., 2020; Huang & Zhao, 2020; Qiu et al., 2020); 
de hecho, entr e los adultos jóvenes,  la experiencia de encierro y la convivencia con el virus se asocian con 
un aumento de estos síntomas (Mazza et al., 2020; Parola et al., 2020; Robles-Mendoza & López-Sánchez, 
2022 ; Varma et al., 2021). Dentro de esta etapa evolutiva, los estudiantes universitarios experimentan un 
importante  malestar psicológico, determinado por el aumento de síntomas internalizantes, como por 
ejemplo, ansiedad, depresión, estrés y síntomas postraumáticos   (Hoyt et al., 2021; Liyanage et al., 2022; 
Shanahan et al., 2020) y externalizantes (Charles et al.,  2021). Estudios realizados en el contexto italiano 
muestran que los adultos jóvenes  tienen puntajes de ansiedad y depresión más altos que otros grupos de 
trabajadores (Romeo et al., 2021), casi el doble en comparación con la población general (Villani et al., 
2021). De manera similar, en México, los estudiantes universitarios ahora presentan más síntomas internos 
que en las encuestas previas al COVID-19 (Domínguez-González et al., 2021; Dosil-Santamaria, 2022; 
Osorio et al., 2020).

El impacto de la pandemia parece haber exacerbado aún más el desempleo, la precariedad y la 
pobreza, tanto en el contexto italiano como en el contexto mexicano (ISTAT, 2021; INEGI, 2022). 
Específicamente, de febrero 2020 a febrero 2021 la pandemia determinó en Italia una reducción en la tasa 

Keywords future perspective; COVID-19; welfare of young adults; welfare of college 
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de desocupación de 0.5% (ISTAT, 2021). En lo que refiere al contexto mexicano, la pandemia redujo la 
ocupación informal al 47.7%, llegando a niveles nunca antes registrados (Feix, 2020). Todas estas 
transformaciones sociales, parecen haber influido negativamente desde hace años no solo el bienestar 
psicológico, sino también en la representación del futuro de los jóvenes adultos (Bonanomi & Rosina, 
2020; Parrello, 2018; Zambianchi, 2019). 

Si bien la perspectiva del tiempo futuro, es decir, la percepción individual propia del tiempo 
futuro  (FTP; Lewin, 1939), es un recurso indispensable, a partir de la adolescencia, para afrontar tareas 
complejas de desarrollo (Dittman-Kohli, 1986) y la definición de dominios identitarios específicos 
(Marcia, 1980; Aleni Sestito & Sica, 2016), hay poca investigación en la literatura que haya explorado el 
impacto de la pandemia de COVID-19 en la visión del futuro de los adultos jóvenes. Ahora bien, aunque 
algunos estudios han demostrado cómo la orientación al futuro puede ser un factor protector para el 
desarrollo de síntomas internalizantes (Servidio et al., 2022), otros estudios han demostrado una 
reducción de las perspectivas de futuro desde hace décadas en adultos jóvenes (Leccardi, 2005; Rupprecht 
et al., 2022 ); y una visión de futuro, disfuncionalmente anclada al presente (Ramas-Arauz et al., 2021), 
distópica, negativa y llena de obstáculos (Delli Zotti et al., 2020; Regnoli et al., en prensa). 

Partiendo de la concepción de la pandemia por COVID-19 como un trauma colectivo (Horesh & 
Brown, 2020; De Rosa & Regnoli 2022), el presente estudio explora  el impacto de la pandemia sobre la 
perspectiva del tiempo futuro de italianos y mexicanos respecto a la salud mental de adultos jóvenes 
universitarios, considerando diferentes características socioculturales de los contextos italiano y 
mexicano. Específicamente partiendo de la hipótesis confirmada en la literatura de que la pandemia 
afectó negativamente el bienestar psicológico y favoreció la presencia de trastornos internalizantes y 
externalizantes (Charles et al., 2021; Dosil-Santamaria, 2022; Parola et al., 2020  ), se explora el impacto 
que ha tenido la representación del tiempo futuro en esta muestra y las posibles relaciones entre este 
constructo y la gestión del tiempo, la orientación hacia la vida, la presencia y la búsqueda de significado, 
además de su relación con los niveles de ansiedad, estrés y depresión .

Método

Participantes
El grupo de participantes estuvo conformado por 192 adultos jóvenes mexicanos (edad media= 

21.22; DE=3.5), de los cuales el 30.2% fueron hombres, 68.2% mujeres y 1.6%  prefirió no especificar su 
género; además, participaron  387 adultos jóvenes italianos de los cuales 25.7% eran hombres, 73.5% 
mujeres y 0.8% prefirió no especificar. Los jóvenes mexicanos en su mayoría habitaban en el Estado de 
México (51.6%) y en Ciudad de México (39.6%). Al momento de completar el cuestionario, la región a la 
que pertenecían se encontraba en color amarillo del semáforo epidemiológico (en México al igual que 
Italia la operación de actividades económicas y sociales se restringieron a un aforo del 75%) el 47.7% de la 
muestra, en el área verde (las actividades económicas y sociales se llevan a cabo de manera habitual) el 
42.2%, en el área naranja (las actividades económicas y sociales se manejan con un aforo del 50%) el 
13.5% y en el área roja (se limitó a la operación de actividades económicas y sociales esenciales en 
México, mientras que Italia se implementaron el toque de queda y sanciones económicas) el 1.6%. En 
cuanto a la muestra italiana, el 80.5% de los participantes residían en regiones del sur de Italia; el 12.5% 
en regiones del norte y el 7% en regiones del centro de la península. Al momento de contestar el 
cuestionario, la región de residencia de los participantes estaba en color rojo (83.6%), naranja (10.5%) y 
amarillo (5.9%). En la tabla 1 se incluyen otras características de la muestra.
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Tabla 1.
Características sociodemográficas de la muestra Italia-México

Diseño
Se empleó 

correlacional (Hern

Instrumentos 

La batería 
cultural y tres escal

-Escala de 
Perspective Scale F
2022 ). Con opcion
Totalmente de acu
población italiana 
= .76), perseveranc
= .66); para México
= .86), perseveranc
= .18) ; como criter
los puntajes más el
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un diseño no experimental transversal (Shaughnessy et al., 2007) con alcance 
ández, 2018). 

administrada constó de una ficha de datos sociodemográficos propios del contexto 
as psicológicas validadas en cada país las cuales se describen a continuación:
Perspectiva del Tiempo Futuro para Adolescentes y Adultos Jóvenes (Future Time
or Adolescents and Young Adults; [FTPS-AYA]; Lyu & Huang, 2016; Osorio et al., 
es de respuesta en escala Likert de cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = 

erdo), la cual consta de 28 ítems agrupados en seis factores cuya fiabilidad en 
es: futuro-negativo (α = .88), futuro-positivo (α = .83), confusión por el futuro (α 
ia por el futuro (α = .70), claridad por el futuro (α = .74  ) y planificación del futuro (α 
: futuro-negativo (α = .92), futuro-positivo (α = .88), confusión por el futuro (α 
ia por el futuro (α = .39), claridad por el futuro (α = .77 y planificación del futuro (α 
io de interpretación de los datos, se evaluó el puntaje de cada una de las dimensiones, 
evados corresponden a una mayor prevalencia de esa dimensión específica. 

22
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- Escala Depresión, Ansiedad y Estrés (Depression Anxiety Stress Scales-21 [DASS-21]; Henry &
Crawford, 2005) para explorar los niveles de depresión, ansiedad y estrés. La herramienta está compuesta 
por 21 ítems evaluados en una escala tipo Likert de cuatro puntos (0 = Nunca me ha pasado, 3 = Casi 
siempre me ha pasado), divididos en 3 dimensiones: ansiedad (α = .73), depresión (α = .81), estrés (α 
= .81) en población italiana; y ansiedad (α = .76), depresión (α = .81), estrés (α = .79) en México 
(Gurrola, et al., 2006).  En cuanto a la ansiedad son considerados los siguientes puntos de corte: 
moderada 10-14, severa 15-19, extremadamente severa > 20; en lo que respecta a la depresión: nivel 
moderado 14-20, severo 21-27, extremadamente severo > 28; finalmente en cuanto al estrés, los puntajes 
son: moderado 19-25, severo 26-33 y extremadamente severo > 34.  

- Cuestionario Sentido de la Vida (The Meaning in Life Questionnaire [MLQ]; Steger, et al.,
2006)  para explorar el significado que los adultos jóvenes atribuyen a la vida. Consta de 10 ítems con 
tipo de respuestas tipo Likert de siete puntos (1 = Absolutamente falso, 7 = Absolutamente cierto), 
divididos en dos dimensiones: presencia de sentido (α = .86) y búsqueda de sentido (α = .88) para Italia y 
presencia de sentido (α = .88) y búsqueda de sentido (α = .82) para México (Góngora & Castro, 2011). 

Procedimiento
Los participantes fueron reclutados a través de redes sociales y de la red informal de conocidos, 

se les informó adecuadamente sobre los objetivos del proyecto y ellos expresaron su consentimiento para 
participar (Ley n. 219, 22/ 12/2017), se les comentó que tenían la posibilidad de abandonar la 
investigación en cualquier momento sin ninguna repercusión. El tiempo promedio de compilación de la 
batería fue de aproximadamente 25 minutos. Los análisis se realizaron con el software SPSS 27. 

La presente investigación se llevó a cabo cumpliendo con los estándares éticos de la Asociación 
Americana de Psicología en el tratamiento de participantes en investigaciones con humanos y conforme 
a las disposiciones de la Declaración de Helsinki, así mismo se respetó el Código Deontológico de la 
Orden Nacional de Psicólogos (Italia), y fue aprobado por los Comités de Ética de la Universidad de los 
Estudios de Napoles “Federico II” y la Universidad Nacional Autónoma de México FES Iztacala (Oficio: 
CE/FESI/032022/1407). 

Análisis de datos
Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas de la mues¬tra y se 

calcularon y describieron los pun¬tajes de cada una de las escalas aplicadas por país. Se realizó una 
comparación entre las muestras mediante un análisis t de Student  para muestras independientes .

Resultados 

Análisis descriptivos de las variables psicológicas consideradas para la muestra italiana 
Los análisis descriptivos de la muestra italiana, que se exponen en la Tabla 2. Estos resultados  

muestran cómo los jóvenes alcanzan puntuaciones más altas en las dimensiones de futuro negativo y 
perseverancia por el futuro del FTPS-AYA. En cuanto a las puntuaciones obtenidas en las tres 
dimensiones del DASS-21, los resultados indican la presencia de niveles severos de depresión, ansiedad y 
estrés. Con respecto a la escala MLQ, los resultados muestran que el promedio de los adultos jóvenes 
italianos está por debajo de 24 (punto de corte) en la dimensión de presencia de significado y, por el 
contrario, por encima de 24 en la dimensión de búsqueda de significado.
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Análisis descriptivos de las variables psicológicas consideradas para la muestra mexicana 
Los análisis descriptivos de la muestra mexicana, y reportados en la misma Tabla 2, muestran 

que en promedio los participantes alcanzan puntajes más altos en las dimensiones futuro negativo, 
perseverancia por el futuro y futuro positivo.

En cuanto a la escala DASS-21, los resultados mostraron que, en promedio, los participantes 
tienen niveles extremadamente severos de depresión, ansiedad y estrés.

En cuanto a la escala MLQ, los resultados muestran que el promedio de los participantes 
mexicanos está por debajo de 24 (punto de corte) en la dimensión presencia de significado y, por 
encima de 24 en la dimensión búsqueda de significado.

Tabla 2
Estadísticas descriptivas de las variables psicológicas investigadas Italia - México

Comparación entre el grupo mexicano y el grupo italiano
Los resultados de la prueba t para muestras independientes presentados en la Tabla 3, 

evidencian diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de participantes italianos y el 
grupo de participantes mexicanos en todas las variables psicológicas consideradas, con excepción de la 
variable planificación del futuro, cuya comparación no es significativa.
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Tabla 3.
Prueba t  para muestras independientes: análisis de las diferencias entre los grupos italiano y 
mexicano en las variables psicológicas consideradas

Discusión

El presente estudio exploró las vivencias de los jóvenes adultos mexicanos e italianos 
durante la pandemia, tratando de brindar una nueva contribución para la comprensión de un 
evento traumático complejo, los resultados presentados amplían el conocimiento relativo a su 
experiencia de vida en la pandemia, profundizando en cómo esta incidió sobre su bienestar 
psicológico y sobre su representación de la vida y del futuro.  

En concordancia  con investigaciones recientes (Parola et al., 2020; Cortés-Álvarez et 
al., 2020; Trujillo-Hernández et al., 2021), este estudio encuentra puntuaciones severas y 
extremadamente severas de ansiedad, estrés y depresión en adultos jóvenes universitarios tanto 
italianos como mexicanos, índices de marcado sufrimiento psicológico en este grupo etario y 
que invitan a reflexionar sobre el papel que ha tenido la pandemia en el aumento de la 
fragilidad psíquica en este grupo (Pietropolli Charmet, 2008). Como lo menciona De Rosa y 
Regnoli, (2022), la pandemia puede considerarse un trauma colectivo que, según la presente 
hipótesis, ha asumido una función dual; por un lado, ha fomentado una oportunidad para una 
reflexión potencialmente transformadora a través de la imposición de nuevos y estrictos límites 
al individuo hipermoderno (Kaës, 2014; De Rosa, 2021) y por otro, la súbita e inesperada des-
rutinización de la vida cotidiana favoreció el surgimiento, aparición y agudización de malestar 
psíquico, especialmente en los adultos jóvenes. La fragilidad atribuida a este grupo etario 
(Brooks et al., 2020; Mazza et al., 2020) podría derivarse de la ausencia de un equipamiento 
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adecuado para hacer frente a las experiencias traumáticas, probablemente más presentes en las actuales 
generaciones adultas, que parecen haber afrontado mejor el impacto de la pandemia (Lei et al., 2020; 
Trujillo-Hernández et al., 2021).

El derrumbe de las certezas del pasado (Parrello, 2018), con la base en la sociedad hipermoderna 
(Kaës, 2014; Chicchi, 2021, De Rosa, 2021), parece haber sido la cuna de la fragilidad psíquica que, desde 
hace décadas, ha caracterizado a las nuevas generaciones (Pietropolli Charmet, 2008). Ya en la era pre-
COVID-19, varios estudios habían destacado niveles altos de malestar psicológico en estudiantes 
universitarios tanto en el contexto italiano (Santangelo et al., 2018) como en el contexto mexicano 
(Torija et al., 2016, Osorio et al.,2020), por lo que se hipotetiza que la pandemia se sitúa en continuidad 
con las condiciones socioeconómicas inciertas que durante décadas han afectado negativamente el 
bienestar psicológico de los jóvenes (Concheiro, 2014; Bonanomi & Rosina, 2020). 

La falta de estudios transculturales que involucren el objetivo y las variables seleccionadas lleva a 
interpretar la comparación entre medias estadísticamente significativas para la internalización de los 
síntomas, considerando la diferente evolución de la pandemia entre los dos contextos examinados y las 
respectivas diferencias socioculturales. Los puntajes tridimensionales más altos del DASS-21 para el 
grupo mexicano podrían deberse al impacto devastador que ha generado la pandemia en algunas zonas 
de México (Trujillo-Hernández et al., 2021). Como se puede observar en la descripción de las 
características de la muestra (Tabla 1), la mayoría de los adultos jóvenes mexicanos provienen de zonas 
donde el número de contagios y muertes por COVID-19  fue exponencialmente mayor que en otras 
zonas vecinas y, además, en comparaciones transculturales, los mexicanos parecen haber tenido más 
repercusiones económicas, han contraído COVID-19 en mayor porcentaje y tienen mayor conocimiento 
de familiares o amigos fallecidos por el virus. Estos aspectos podrían explicar en parte la diferencia entre 
los dos grupos en las puntuaciones de ansiedad, depresión y estrés. 

Los resultados del presente trabajo confirman el impacto traumático que ha tenido la pandemia 
en el bienestar psicológico de los adultos jóvenes italianos y mexicanos, como se destacó previamente en 
la literatura (Cortés -Álvarez et al., 2020; Dosil-Santamaria, 2022; Horesh & Brown, 2020; Parola et al., 
2020; Regnoli et al., en prensa).

En relación con la perspectiva del tiempo futuro, se plantea la hipótesis de que las 
transformaciones pandémicas la han afectado aún más, lo que durante mucho tiempo ha sido incierto y 
negativo (Parrello, 2018; Regnoli et al., en prensa; Ramas-Arauz et al., 2021), y probablemente resulte 
anclada a características socioculturales de precariedad, inestabilidad laboral y desempleo que, como son 
compartidos por ambos contextos (ISTAT, 2021; INEGI, 2022), parecen haber incrementado en el 
tiempo las condiciones de malestar, insatisfacción con la vida y niveles reducidos de autoestima en los 
jóvenes (Bonanomi & Rosina, 2020; Concheiro, 2014). En el presente estudio, los jóvenes italianos y 
mexicanos muestran niveles similares de confusión por el futuro y, aunque la comparación entre medias 
señala una diferencia estadísticamente significativa, se cree que este resultado puede estar relacionado 
con las características sociales descritas anteriormente. Dadas las puntuaciones obtenidas en el DASS-21, 
se plantea la hipótesis de que la confusión e incertidumbre hacia el futuro no son indicativas de una 
moratoria adaptativa y evolutiva (Erikson, 1968), es decir de aquel periodo típicamente adolescente de 
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exploración sin asumir compromisos y roles, sino de una condición forzada en la que los jóvenes se ven 
enjaezados  por razones sociales e inestabilidad económica. De hecho, estudios realizados en el contexto 
italiano han puesto de manifiesto cómo la ausencia de un sistema sociocultural que apoye las 
necesidades de los jóvenes adultos, dificulta la planificación e imaginación de un futuro constructivo 
(Zambianchi, 2019), comprometiendo la definición de objetivos de vida únicos y personales, y 
reduciendo, como se ha señalado durante años, el espacio para pensar el futuro (Leccardi, 2005); se 
fortalece así este “presentismo forzado” (Guyer, 2007), entendido como un anclaje disfuncional al 
presente, circunstancia que también se encuentra en el contexto mexicano (Ramas-Arauz et al., 2021).

La puntuación más alta en la dimensión de futuro negativo de los jóvenes italianos, en 
comparación con el grupo mexicano, podría interpretarse considerando el contexto hipermoderno 
(Kaës, 2014) en el que crecieron y que parece definir principalmente la cultura occidental. De hecho, en 
Occidente el futuro parece haberse convertido en una amenaza más que en una promesa, un contenedor 
vacío de esperanza y desprovisto de confianza en ese progreso que, como parte integral de la vida 
cotidiana, ya no alberga expectativas y ya no alimenta el deseo (Benasayag &  Schmit, 2003). El presente 
estudio muestra, por tanto, cómo la pandemia está en continuidad con el escenario recién descrito, 
confirmando esa representación del futuro distópico (Parrello, 2018), negativo (Regnoli et al., en prensa) 
y fuertemente influido por el presente (Delli Zotti et al., 2020).

Las puntuaciones más altas en la dimensión de futuro positivo en el grupo mexicano, en 
comparación con el italiano, podrían atribuirse a su capacidad, para representar el futuro en torno a 
objetivos específicos (Concheiro, 2014; Ramas-Arauz et al., 2021 ), que los empujaría, a través de una 
planificación a largo plazo, a realizar acciones de desarrollo y crecimiento personal a pesar de las 
características socioculturales y el impasse generado por la pandemia. Esta estrategia positiva de hacer 
frente a las dificultades, ya observada en el pasado (Concheiro, 2014) y probablemente menos evidente 
en los adultos jóvenes italianos, también podría respaldar la puntuación significativamente más alta en 
las dimensiones de claridad por el futuro y perseverancia por el futuro para el grupo mexicano. La 
planificación de metas de vida parece estar asociada, de hecho, con una perspectiva temporal más amplia 
en la definición de un futuro claro y constructivo (Zambianchi, 2019), y la presencia de una perspectiva 
de futuro parece aumentar la conciencia de tener un papel activo en la definición y en el logro de las 
propias metas de vida a corto y largo plazo (McInerney, 2004).

La focalización de los jóvenes mexicanos en estos últimos, fruto de la mencionada habilidad, 
también podría sustentar la puntuación más alta de presencia de significado en comparación con el 
grupo italiano, que en cambio reporta niveles más altos en la dimensión de búsqueda de significado. 
Más allá de esta observación, cabe señalar que los promedios de la dimensión búsqueda de sentido se 
encuentran por encima del corte de referencia (>24), tanto para mexicanos como para italianos. Se 
interpretan estos datos a partir de la hipótesis antes establecida, la cual considera a la actual pandemia 
como un nuevo trauma colectivo (Horesh & Brown, 2020; De Rosa & Regnoli, 2022), y que lleva a leer 
las transformaciones relacionales, económicas, sanitarias y sociales como factores impuestos capaces de 
materializar, aún más, la precariedad existencial de los jóvenes adultos y universitarios, obligándolos así 
a una nueva labor de redefinición de objetivos y deseos tanto presentes como futuros.
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Conclusiones

El presente estudio exploró, por una parte, la experiencia pandémica de los jóvenes adultos 
italianos y mexicanos, evidenciando el impacto traumático de la pandemia como lo refieren los autores 
antes mencionados (Brooks et al., 2020; Cortés-Álvarez et al., 2020; Parola et al., 2020; Trujillo-
Hernández et al., 2021) por otro lado, la representación de la vida y del futuro de los jóvenes, incluyendo 
algunas variables socioculturales para la comprensión del fenómeno.  

Si bien, se cree que la comparación transcultural presentada ha brindado información relevante 
sobre el impacto que ha tenido la pandemia en los jóvenes adultos mexicanos e italianos, el presente 
estudio no profundizo modalidades específicas y estrategias de afrontamiento de la pandemia, puestas 
en marcha por los jóvenes en relación con su contexto de vida que podrán ser abordadas con 
profundidad en futuros estudios. La muestra, además no fue homogénea. La evaluación de las variables 
psicológicas consideradas utilizó únicamente instrumentos de autoreporte, lo que podría influir en los 
resultados obtenidos. Estudios futuros, podrían incluir muestras más numerosas, incluyendo además 
una aproximación de investigación multimétodo 

Este estudio discutió una serie de resultados preliminares, por estas razones, los datos aquí 
reportados serán ampliados mediante posteriores análisis de correlación y regresión múltiple, para 
explorar la posible existencia de relaciones entre las diversas variables consideradas y su dirección. 
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