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Resumen 

 

La mayoría de los problemas de salud mental suelen asociarse con distintos grados de ansiedad y 

depresión. En jóvenes universitarios, la satisfacción con el ecosistema escolar, entendida como la 

apreciación favorable que hacen los estudiantes de su experiencia con las diferentes estructuras, 

sistemas y servicios que conforman al contexto educativo, puede influir en su bienestar emocional; 

además, se sabe que son una población en riesgo de presentar depresión o ansiedad puesto que se 

enfrentan a diversos estresores dentro y fuera de la vida académica. Conocer mejor cuáles de los 

factores involucrados pueden intervenir en que el curso de su trayectoria profesional resulte en una 

experiencia satisfactoria es relevante para la toma de decisiones en el cuidado de la salud mental por 

parte de la institución.  

El objetivo de esta investigación fue conocer la relación existente entre la satisfacción de los 

estudiantes universitarios con su ecosistema escolar y las variables depresión y ansiedad. Se llevó a 

cabo un estudio no experimental, correlacional y de diseño transversal con 742 estudiantes de 

licenciatura pertenecientes a alguna de las cuatro áreas del conocimiento en el campus de Ciudad 

Universitaria, con promedio de edad de 21 años (DE= 1.64).  

Se aplicaron tres instrumentos, el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck y 

la versión validada, en esta misma investigación, del instrumento SEUE para medir la satisfacción de 

los estudiantes. Se realizó un análisis de correlación no paramétrico con el coeficiente rho de Spearman 

y análisis de diferencias para identificar cómo eran las variables al dividirlas por sexo y por área de 

conocimiento.  

Los resultados indicaron que tanto para los hombres como para las mujeres hay una relación negativa 

de la depresión y ansiedad con la satisfacción percibida respecto al ecosistema escolar.  
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Las mujeres tuvieron más puntajes moderados y altos de depresión y ansiedad (17.1% depresión 

moderada y 10.3% depresión alta; 24.9% ansiedad moderada y 28.7% ansiedad elevada). Al analizar 

los datos por área del conocimiento se encontró que los estudiantes de ciencias sociales son quienes 

reportaron mayores índices de depresión, ansiedad y de insatisfacción con el ecosistema escolar.   

Se concluye que la satisfacción respecto al ecosistema escolar puede ser una variable relevante a 

considerar dentro de los muchos factores que se relacionan con la depresión y la ansiedad. Así como 

que, en los universitarios están presentes síntomas tanto de ansiedad como de depresión en diferentes 

niveles pero hay variaciones respecto al sexo y área del conocimiento. 

  

Palabras clave: Depresión, ansiedad, satisfacción escolar, estudiantes universitarios.  
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Introducción 

La depresión y la ansiedad son dos de los principales problemas que comprometen la salud 

mental de las personas en la actualidad, principalmente en los jóvenes. La Organización Panamericana 

de la Salud reportó en su informe de 2018 que la depresión afecta principalmente a la población juvenil  

y que, a nivel regional, es la primera causa de discapacidad. También reportó que, del 2005 al 2015, los 

casos de personas que reportaban sentirse ansiosas aumentaron 14.9% durante esos diez años, 

colocando a la ansiedad como el segundo padecimiento más común que afecta los años de vida 

ajustados  por discapacidad.  

Los jóvenes que son universitarios deben adaptarse a un nuevo escenario académico y 

enfrentarse a múltiples factores dentro y fuera de él que pueden resultar estresantes, por lo que la 

interacción con este entorno puede contribuir a que ellos presenten depresión y ansiedad (Chau & 

Vilela, 2017).  Una de las variables que se ha asociado a la depresión y la ansiedad de manera negativa 

es la satisfacción con su experiencia universitaria y con todos los elementos que la conforman, es decir 

con el ecosistema escolar (Carrillo, 2015; Gento & Vivas, 2003; Kumar et al., 2016).  

Esta investigación busca obtener información que corrobore la relación entre la satisfacción y 

las variables de depresión y ansiedad, y conocer cómo son los niveles de cada una de las variables en 

los estudiantes, con la intención de aportar al conocimiento de los diferentes factores que influyen en la 

salud mental de los jóvenes universitarios. 

En los antecedentes se hablará sobre las características de la vida universitaria y de la manera en 

que éstas pueden tener un impacto en la salud mental. Posteriormente se expondrán datos 

epidemiológicos sobre la prevalencia de depresión y ansiedad en los estudiantes universitarios, las 

diferencias que se han encontrado respecto a al sexo y área de conocimiento. También se indagará en 

otras variables que han demostrado tener un impacto en ambos padecimientos y se explicará la 

satisfacción con el ecosistema escolar como una dimensión relevante.  
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Después se abordará el método para llevar a cabo al estudio, en donde se explica la razón por la 

que se validó el instrumento SEUE para evaluar la satisfacción con el ecosistema escolar, cuáles fueron 

las características de la muestra y los análisis utilizados para conocer la relación, los análisis 

descriptivos y las diferencias entre sexos y áreas del conocimiento. Se profundizará en los resultados 

obtenidos de la validación del instrumento y en los datos encontrados de acuerdo a los objetivos. 

Finalmente se discutirá si lo reportado coincide o no con otras investigaciones y se harán sugerencias 

para los estudios que deseen profundizar en el tema.  
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Antecedentes 

Salud Mental en Jóvenes Universitarios 

Desde hace décadas se ha buscado entender la salud mental de manera integral, no solo como la 

ausencia de enfermedad sino también en lo que implica el desarrollo de las potencialidades para la vida 

y de la interacción propia e inherente de las personas con el medio físico-social que las rodea (De la 

Fuente, 1978).  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) la salud mental se define 

como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 

afrontar las tensiones normales de la vida haciendo uso de sus recursos, trabajar de forma productiva y 

ser capaz de contribuir en su comunidad; no obstante puede verse afectada por una serie de factores 

socioeconómicos, culturales, políticos y ambientales, así como por la habilidad de cada persona para 

gestionar sus pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás.  

Durante el curso vital, los seres humanos estamos expuestos de manera natural a cambios y 

demandas provenientes de diversas fuentes que causan malestar, dolor o inestabilidad, ante los cuales 

es necesario realizar un proceso de adaptación para superarlos (Bernal & Martínez, 2015). Hay algunos 

periodos de vida que, en sí mismos, representan la posibilidad de crecimiento y acceso a mejores 

oportunidades, sin embargo implican retos o transformaciones que pueden comprometer la salud 

mental. Una de estas etapas es la transición por la vida universitaria (Pérez et al, 2011).  

En los últimos años se ha incrementado el acceso a la educación superior, esto en un contexto 

donde la profesionalización ha empezado a constituirse casi como una necesidad entre los jóvenes y sus 

familias. La población juvenil como agente social activo contribuye al desarrollo social y económico de 

la comunidad, sin embargo, la alta exigencia que caracteriza al sistema universitario puede generar un 

entorno arduo para quienes emprenden el desafío de formarse profesionalmente (Aguirre et al., 2016). 
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La transición en la educación superior implica una discontinuidad respecto a la experiencia educativa y 

social anterior, al ser un proceso de adaptación a un nuevo estilo de vida regulado por normas explícitas 

o implícitas que los estudiantes deben aprender para funcionar adecuadamente (Rodríguez et al., 2009).      

Si la salud mental se refiere a un estado de bienestar en el cual las personas pueden poner en 

marcha sus habilidades y capacidades para enfrentarse a múltiples retos en las diferentes etapas de vida, 

resulta importante conocer las características del entorno universitario que pueden influir en la salud 

mental de los estudiantes, quienes son el principal agente activo de la sociedad.               

 

Implicaciones de la Vida Universitaria 

Los jóvenes que inician la vida adulta establecen nuevas formas de relacionarse con su familia, 

pares y profesores, viven experiencias que consolidan su identidad, desarrollan su sexualidad, trabajan 

en su autonomía, adquieren mayores responsabilidades y responden a las expectativas personales y de 

otros (Baader et al., 2014; Chau & Vilela, 2017). Al mismo tiempo, comienzan a insertarse en un 

mundo laboral exigente donde las oportunidades son pocas mientras los títulos son indispensables, 

enfrentándose a una dinámica de avances tecnológicos, en la que deben ser capaces de innovar y estar 

en estrecha vinculación con la investigación y la vida productiva del país (Izquierdo & Mestanza, 

2017).    

Así, los estudiantes se ven expuestos a los nuevos desafíos que implica el sistema académico, en 

el cual deben tomar decisiones vocacionales que definen su futuro, son expuestos a diversas formas de 

enseñanza-aprendizaje y ponen en juego sus competencias y habilidades para alcanzar objetivos en un 

plazo determinado por la carrera elegida (Juárez & Silva, 2019).   

Los eventos que se han identificado como principales estresores en la vida académica 

universitaria se centran en tres grandes grupos: 1) los relacionados a los procesos de evaluación, 2) los 
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que atañen a la sobrecarga de trabajo y el tiempo para realizarlos y 3) los que se refieren a los métodos 

de enseñanza y componentes organizacionales, como los planes de estudio, la participación en la 

gestión y toma de decisiones (Erazo & Jiménez, 2012; Cabanach et al., 2016).   

Respecto a la evaluación, constantemente se ven expuestos a la preocupación sobre los 

objetivos de cada materia, la incertidumbre en torno a las expectativas y criterios del profesor, el tipo 

de exámenes y la adecuada forma de prepararse para ellos (Chau & Saravia, 2014).  

Para superar estos obstáculos, generalmente deben hacer intensas jornadas de estudio, como lo 

marca el punto dos; enfrentar la competitividad entre los compañeros, hacer cambios en los horarios de 

alimentación y en el ciclo sueño-vigilia; y enfrentar otros factores psicosociales y dificultades 

económicas que pueden sumarse dependiendo de su contexto familiar (Gutiérrez et al., 2010).  

Lo mencionado en el punto tres, la organización de su universidad, planes de estudio, métodos 

de enseñanza, también es otra fuente de estrés y ocasiona malestar emocional que incluso puede 

determinar su permanencia en la universidad (Juárez & Silva, 2019). 

Otro tipo de variables que influyen en el curso de la universidad son las variables personales, en 

las que destaca el papel de la motivación, la percepción de control, las expectativas de logro y los 

recursos de afrontamiento al estrés, incluida la autoestima y el autocontrol. En el caso de los factores 

pertenecientes al contexto, es muy importante el soporte social, la continuidad y la coherencia que 

brinda el entorno escolar (González & Abarca, 2017).  

La interacción de los factores personales con los estresores y las características de la vida 

universitaria, impacta la manera en que los estudiantes transitan esta etapa. En ocasiones esa manera 

representa la oportunidad de que su salud mental se vea afectada. 
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La Universidad y la Salud Mental  

Al hablar de salud pública, una forma de evaluar la carga de morbilidad es mediante los años de 

vida ajustados por discapacidad, que se refieren a los años de vida saludable y productiva perdidos por 

la incapacidad que conlleva padecer algún trastorno o enfermedad (Organización Panamericana de la 

Salud [OPS], 2018).  

La OPS registró que hasta el año 2013, los años de vida ajustados en función de la discapacidad 

que provocan los padecimientos mentales representan el 5.5 % de todas afectaciones en la región de las 

Américas; los trastornos depresivos y ansiosos son de los trastornos que encabezan la lista, seguidos de 

los trastornos por dolor, neurocognitivos, autolesiones, consumo de sustancias, esquizofrenia, trastorno 

bipolar, trastornos de conducta y del desarrollo.  

De todos ellos, la depresión representa la mayor carga al ser la quinta causa de discapacidad 

entre todos los padecimientos de salud física y mental, ya que perjudica considerablemente la 

capacidad de llevar a cabo actividades laborales, académicas y de afrontar la vida cotidiana.  

Los trastornos por ansiedad parecen secundarios en comparación con los depresivos debido a 

que están asociados a menor grado de discapacidad; sin embargo, se les considera  como el sexto factor 

que contribuye a la pérdida de salud a nivel mundial (OPS, 2017).   

Otras investigaciones apoyan la idea de que la fase universitaria coincide con la adultez 

emergente, la etapa entre los 18 y 29 años, en la cual, a diferencia de otros momentos de la vida, se 

acentúan precisamente los problemas de salud mental, como los del estado de ánimo y de ansiedad 

(Barrera & Vinet, 2017; Gutiérrez et al., 2010). No solo por las características ya mencionadas sino 

también porque es una  población que puede estar expuesta a otros factores de riesgo como 

antecedentes de padecimientos psiquiátricos o psicológicos, consumo de sustancias y alcohol, sufrir 

pérdidas significativas, entre otras situaciones (Arrieta et al., 2014).  
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De esta manera, ser estudiante universitario es un periodo importante no solo para la generación 

de salud o enfermedad sino también para el desarrollo de patrones de comportamiento saludable que 

puedan disminuir el riesgo y prevenir los trastornos clínicos durante ese periodo y en la edad adulta 

(Cubillas et al., 2012; Micin & Bagladi, 2011; Pardo et al., 2004).   

Cuando la salud mental de los jóvenes universitarios se ve afectada se puede reflejar en los años 

de vida ajustados por la discapacidad que genera el desarrollar algún trastorno o problema psicológico, 

por ello conocer la prevalencia y la manera en que han cambiado los datos estadísticos de dos de los 

principales padecimientos en los jóvenes (la depresión y la ansiedad), puede brindar un panorama de 

cómo se presentan en ellos y específicamente en la vida universitaria.   

 

Epidemiología de la Depresión y la Ansiedad en Estudiantes Universitarios 

Población Juvenil 

A nivel mundial se conoce que la depresión afecta aproximadamente a 300 millones personas y 

en su forma más grave, puede conducir al suicidio. Esto es alarmante, puesto que cerca de 800 mil 

habitantes se suicidan cada año, convirtiéndose en la segunda causa de muerte entre los más jóvenes, de 

15 a 29 años (OMS, 22 de marzo de 2018, 09 de abril de 2018 y 02 de septiembre de 2019); 

precisamente el periodo en que se cursa una carrera. 

La OPS afirmó en su informe de 2018 que la depresión afecta principalmente a la población 

juvenil  y que, a nivel regional, es la primera causa de discapacidad. También reportó que, del 2005 al 

2015, los casos de personas que reportaban sentirse ansiosas aumentaron un 14.9% durante esos diez 

años, colocando a la ansiedad como el segundo padecimiento más común que afecta los años de vida 

ajustados  por discapacidad.  
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 Como parte de la iniciativa mundial de encuestas en salud mental, en México se realizó la 

Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en los años 2001 y 2002, los resultados mostraron 

que el 14.3% de la población había experimentado algún trastorno de ansiedad (fobia social, fobia 

específica o trastorno de estrés postraumático con mayores prevalencias), mientras que el 9.2% había 

presentado trastornos de tipo afectivo siendo el episodio de depresión mayor el más frecuente, 

concluyendo que una de cada cinco personas mexicanas entre los 18 y los 65 años de edad había 

padecido (hasta ese momento) al menos un trastorno mental a lo largo de su vida (Medina-Mora et al., 

2003).  

Aunque a la fecha no se ha vuelto a evaluar a la población mexicana en una encuesta de estas 

características, hay estudios que continúan aportando evidencia sobre el aumento en la prevalencia de 

los problemas de salud mental y que concuerdan en que las cohortes más jóvenes son un rango de la 

población que se ve mayormente afectado.  

Un estudio aportó datos acerca de que los jóvenes entre 18 y 29 años tienen 2.7 veces más la 

probabilidad de desarrollar algún trastorno mental que se mantenga de por vida en comparación con 

otros grupos de edad, así como que los trastornos de ansiedad son más comunes en mujeres que en 

hombres (Medina et al., 2007). Lo cual corresponde con los datos presentados en otros países (Kesler, 

2007).  

En el 2015 Polanczyk et al. realizaron una revisión sistemática de estudios con niños y 

adolescentes para estimar la prevalencia de diferentes trastornos psicológicos en esta población en 

diferentes países. Encontraron que el porcentaje que presentó algún tipo de trastorno fue de 13.4%, para 

cualquier trastorno de ansiedad de 6.5% y para los trastornos depresivos de 2.6%. En dichas 

estimaciones no había variaciones respecto a la ubicación geográfica o el año en que se había llevado a 

cabo los estudios a pesar de las diferencias culturales ni socioeconómicas de cada sistema de salud. 
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Aunado a ello, en la Encuesta Mexicana de Salud Mental en Adolescentes se observó que 

uno de cada once jóvenes entre 12 y 17 años había presentado algún trastorno mental grave, 

principalmente del estado de ánimo, y a pesar de que los trastornos ansiosos eran los menos graves, 

también fueron los más frecuentes (Benjet et al., 2009). 

De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 

2017 el 19.1% de las personas entre 15 y 29 años se habían sentido deprimidas alguna vez en el año y 

el 6.7% lo había hecho de manera más regular, ya sea diario, semanal o mensualmente. Para el año 

2018 se observó que la tasa de depresión por cada 100 mil habitantes era de 140 para las mujeres y de 

51 para los hombres (INEGI, 2020), lo que corrobora que el sexo puede ser un indicador importante 

respecto a la prevalencia.   

La ansiedad y la depresión constituyen los dos trastornos más registrados en la población 

general y en la población joven, y son también los principales motivos de consulta en los estudiantes 

universitarios (Agudelo et al., 2008). Como se mencionó en el primer apartado, el cursar una carrera 

universitaria implica un incremento en los estresores a afrontar cotidianamente, como lo son los 

compromisos académicos, el distanciamiento familiar, el desplazamiento desde el lugar de origen, en 

algunos casos el inicio de un compromiso laboral, entre otros factores que facilitan el presentar 

síntomas de ansiedad y afectaciones del estado de ánimo en comorbilidad (Páez & Peña, 2018).  

Estos datos epidemiológicos en la literatura científica muestran que los jóvenes, principalmente 

entre los 15 y 29 años, son una población en riesgo de presentar depresión y ansiedad, pero las 

características de lo que implica ser universitario han hecho que se considere a esta población de 

estudiantes como una muestra particular. 
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Prevalencias de Depresión y Ansiedad en Población Universitaria 

Específicamente en los estudiantes universitarios se han reportado diferentes datos respecto a 

las prevalencias de depresión y ansiedad. En el caso de la depresión, algunas investigaciones refieren 

que son alrededor del 47.3 % de los jóvenes quienes reportan síntomas, que afecta mayormente a 

mujeres y que la depresión leve es la más frecuente (Gutiérrez et al., 2010). Este porcentaje coincide 

con el reportado por Castellanos et al. (2016), en el que del 46.6% de los estudiantes que manifestaron 

sentirse deprimidos, el 32.4 % lo sentía a nivel leve, el 12.7% a nivel moderado y el 1.5% a nivel 

severo; también se reportó que había diferencias significativas entre hombres y mujeres, principalmente 

en el componente cognitivo-afectivo, siendo las mujeres quienes presentaron más síntomas de este tipo, 

relacionados con sentimientos de tristeza, inutilidad e irritabilidad.  

En otra muestra de universitarios (Bartra, 2016) los niveles de depresión fueron más elevados, 

el 26.2% se ubicó en un nivel mínimo, el 23.2% en un nivel leve, el 26.2% en un nivel moderado y el 

23.4 en un nivel severo. De estos estudiantes, los que presentaban mayores niveles de depresión eran 

los que tenían entre 16 y 21 años, datos similares a los encontrados por Carranza (2012).  

Algunos autores han estudiado la presencia de depresión y ansiedad en la misma muestra de 

estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. Por ejemplo, un estudio de Barredas et al. (2015) obtuvo 

información acerca de que el 14.5% de las mujeres presentaban ansiedad severa y el 54.4% nivel leve; 

el 59% de los hombres presentó ansiedad leve y el resto no presentó. Mientras que para depresión, en 

esta investigación solo el 25% refería síntomas pero, de este porcentaje, también fue más severa para 

las mujeres.  

En otros estudios como el de Tijerina et al. (2018), el 42.9% de los estudiantes mencionaron 

sentir algún nivel de depresión y de ellos casi una cuarta parte presentaba también sintomatología 

ansiosa. En los pacientes jóvenes con depresión mayor, de igual forma se ha encontrado que casi la 

mitad de ellos presentaba también algún trastorno de ansiedad, principalmente ansiedad generalizada o 
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algún trastorno de pánico; y que cuando se encuentran al mismo tiempo pueden ser más severos y con 

mayor impacto en la vida (Aragones et al., 2009). Aunado a ello, la depresión y la ansiedad han 

correlacionado estadísticamente de manera significativa, por lo que es difícil distinguir si alguna de 

ellas es primaria (Agudelo et al., 2008; Vázquez & González, 2014).  

Varias de las investigaciones recién mencionadas mostraron que más del 40 % de los alumnos 

presenta síntomas depresión, aunque los porcentajes que refieren para cada nivel son distintos. La 

ansiedad puede estar presente en quienes manifiestan depresión y también en quienes no la presentan. 

Sin embargo, en ambos casos la prevalencia es mayor en las mujeres, lo que ha llevado a considerar 

otros criterios como el área de estudio a la que pertenecen los estudiantes universitarios. 

 

Depresión y Ansiedad por Áreas del Conocimiento 

Diferentes investigaciones apoyan la premisa de que en comparación a otras carreras, es el área 

de Ciencias de la Salud donde la prevalencia de sintomatología depresiva y ansiosa se acentúa más 

(Dyrbye et al., 2006; Morales et al., 2013).   

Meyer et al. (2013) realizaron un estudio con 326 estudiantes de medicina y enfermería en 

donde el 38.7% presentó niveles altos de estrés y significativamente mayores en el género femenino. 

Caro et al. (2019) encontraron que por cada estudiante de medicina hombre había 1.7 estudiantes 

mujeres que presentaban síntomas de ansiedad. En este último estudio, las variables que mejor 

explicaron la sintomatología ansiosa fueron temor para participar o hablar en clase, sentir angustia 

antes de presentar una prueba académica y haber presentado dificultades con sus compañeros en el 

ciclo escolar anterior. Las variables asociadas a la depresión eran aquellas relacionadas con la 

desmotivación académica y a sentirse decaído o triste en el último año.  

Los autores adjudican que los riesgos psicosociales de la labor médica pueden influir de manera 

importante en la aparición del desgaste profesional incidiendo en la salud mental de los estudiantes.  
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La sobrecarga académica también es un factor que incide sobre el bienestar de los alumnos, una 

gran cantidad de contenidos teóricos de ciencias básicas y preclínicas, así como la actividad presencial 

que implica restar tiempo para realizar las tareas con éxito, son otros factores que podrían explicar la 

afectación a la salud mental en universitarios que cursan alguna carrera en ciencias de la salud 

(Cabanach et al., 2016). 

En cuanto a los estudiantes de otras áreas, las investigaciones son más limitadas. Recientemente 

un estudio realizado con 1140 estudiantes de Ciudad Universitaria (Juárez, 2019) demostró que el 

17.6% presentó síntomas de depresión elevados, el 65.9% depresión moderada y el 16.5 % sin 

depresión. Dentro del nivel elevado, el área que mostró mayor prevalencia fue la de Humanidades 

(5.3%), seguida por el área de Ciencias Sociales (4.7%); en los síntomas moderados, el área de 

Ciencias Sociales (21.1%) y el área de Ciencias Biológicas y de la Salud (19%) fueron predominantes 

en la sintomatología presentada; lo cual no coincide con las investigaciones previas respecto al área de 

ciencias de la salud.  

La información epidemiológica es necesaria para comprender el alcance y la carga de los 

problemas de salud mental en los estudiantes de educación superior, guiar las intervenciones que 

pueden promover el bienestar psicológico de los estudiantes y monitorear las tendencias a lo largo del 

tiempo (Stallman, 2010).  

La relación entre los estímulos estresantes presentes en la universidad y la presencia de ansiedad 

o depresión es indiscutible, pero conocer qué situaciones son percibidas como más estresantes en la 

vida diaria de los jóvenes y continuar describiendo la importancia de los factores personales, 

psicosociales y ambientales proporcionaría, sino una solución inmediata a estas problemáticas, sí 

conocer más acerca del desarrollo de dichos problemas psicológicos en población universitaria y 

contribuir en las propuestas y medidas a considerar por parte de las instituciones para su atención 

(Balanza et al., 2009).  
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En cuanto a las áreas de conocimiento se ha puesto mayor atención al área de ciencias 

biológicas y de la salud porque representa una sobrecarga académica y clínica, por ejemplo para los 

estudiantes de medicina. Existen muy pocos estudios que consideran al área de conocimiento como una 

variable que pueda arrojar información sobre las diferencias entre los niveles de ansiedad y depresión, 

en cambio se ha dado importancia a múltiples variables que pueden estar relacionadas. 

 

Variables asociadas a la Depresión y la Ansiedad 

La Importancia del Entorno Escolar 

Cuando se habla de problemas psicológicos se hace referencia a la importancia de la interacción 

entre los factores biológicos, del desarrollo, ambientales y del contexto. En el caso de la depresión, 

aunque hay factores hereditarios que pueden ser el origen, los sucesos de vida en la historia de cada 

individuo tienen un papel relevante en su aparición (Ramírez, 2020). La ansiedad en cambio puede 

presentarse de manera más frecuente al ser una respuesta adaptativa normal frente a diferentes 

amenazas del ambiente (estrés) permitiendo afrontarlas, aunque hay ocasiones en que la respuesta no 

resulta adecuada debido a que los estresores del entorno pueden ser excesivos para los recursos de que 

se dispone (Castillo et al. 2016).  

Es el entorno universitario uno de los principales escenarios donde se expresan los problemas 

sociales contemporáneos y se ponen en evidencia las profundas desigualdades que caracterizan la 

experiencia escolar de los estudiantes (Romero et al., 2017).  

La teoría del modelo ecológico de Bronfenbrenner (1977, citado en Córtes, 2004)  plantea que 

los seres humanos nos desenvolvemos y desarrollamos en diferentes sistemas o ecosistemas al 

interactuar en ellos dinámicamente.  
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El primer sistema (microsistema) es aquel que incluye las actividades, roles y relaciones de cada 

persona con un entorno determinado. El segundo sistema (mesosistema) se refiere a la unión de dos o 

más entornos (microsistemas) en los que el sujeto participa activamente. El siguiente entorno se 

denomina exosistema y se describe como uno o dos entornos que no incluyen a la persona como 

participante pero en los cuales se producen hechos que le afectan. El siguiente nivel, el macrosistema, 

es relativo  a las correspondencias en forma y contenido de los sistemas de menor orden (micro, meso y 

exo), a nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad junto con el sistema de creencias e 

ideología que sustenten estas correspondencias.  

Dos de las principales aportaciones de este modelo son, por un lado, la atención que presta a las 

interconexiones ambientales desde la relación entre los diferentes niveles y el impacto que estas pueden 

tener sobre la persona y su desarrollo psicológico (Torrico et al., 2002). El microsistema al ser el 

contexto más cercano donde se establecen relaciones directas con otros incluiría a la familia, el 

vecindario y el entorno universitario.  

Carillo (2015) define al entorno universitario como todo aquello que sucede dentro de la 

institución educativa y que influye de manera directa o indirecta en el funcionamiento de quienes ahí 

estudian. Sin embargo, es al mismo tiempo un espacio constituido por elementos, desde lo micro hasta 

lo macro (estudiantes, administrativos, funcionarios, trabajadores, docentes, actores sociales, políticas e 

intervenciones que ahí participan), que tienen que funcionar de manera interrelacionada y que tienen 

que ser primordialmente tomados en cuenta a fin de lograr determinados objetivos en los que se 

incluiría la atención a la salud mental (Tlalolin, 2017).  

De acuerdo con Choque (2009) esta perspectiva es congruente con el modelo ecológico y por lo 

tanto, es posible entender al entorno universitario como un ecosistema que refiere al conjunto de 

personas, organizaciones y elementos que constituyen el entorno de los estudiantes. Es decir, la 

interacción entre estudiantes, profesores, el espacio físico y social donde se realizan las actividades 
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educativas, los espacios deportivos, de recreación y al mismo tiempo los servicios básicos, las normas y 

reglas de la institución, las asociaciones de estudiantes y los factores que influyen en todos los niveles 

del modelo de Bronfenbrenner.  

Un elemento que resulta importante para comprender mejor esta interacción es conocer la 

percepción que tienen los mismos estudiantes sobre el ambiente escolar en el cual se ven inmersos; 

para ello es necesaria una evaluación constante por parte de los alumnos sobre su experiencia 

universitaria (Casas et al., 2014).  

En la intercomunicación de todos los factores que involucran al ecosistema universitario y que 

tienen un papel relevante en la aparición de la depresión y la ansiedad, se han estudiado como dos 

grandes grupos los factores que resultan de riesgo o de protección. 

 

Factores de Riesgo y Protección para la Depresión y Ansiedad 

La exposición al maltrato, el abandono, el abuso de sustancias, la discriminación, la violación 

de derechos humanos, ser parte de grupos minoritarios, grupos marginados o de alguna población 

indígena, así como los altos niveles de estrés, son algunos de los factores que pueden aumentar el 

riesgo de desarrollar problemas como la depresión y la ansiedad (Organización Mundial de la Salud, 

2013).  

Los factores económicos impactan en el contexto universitario, incluso en los países más 

desarrollados las personas con desventajas socioeconómicas tienen un riesgo mayor de desarrollar un 

trastorno cognoscitivo o emocional (Arrieta et al., 2014; Ramírez, 2020). Se ha identificado que los 

estudiantes que no están conformes con su situación económica o se encuentran preocupados por ella, a 

menudo pueden presentar mayor probabilidad de sentirse deprimidos en algún punto de su carrera 

(Najman, 2010; Pereyra, 2010).  
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Respecto a las variables sociales, Berenzon et al. (2013) refieren que en la población mexicana, 

algunos factores psicosociales asociados a la depresión son, en el caso de las mujeres: la condición de 

ser mujer, ser jefa de familia, dedicarse exclusivamente a las labores del hogar y tener la 

responsabilidad de cuidar a algún enfermo y, en el caso de los hombres: estar desempleado, tener 

problemas legales, aislarse socialmente, haber migrado y consumir sustancias; condiciones que pueden 

coincidir con la etapa universitaria.   

Se considera que los síntomas depresivos en las mujeres pueden estar relacionados a las 

desventajas en el estatus social y financiero, pero también a una mayor exposición a la violencia de 

género, la violencia sexual y a las condiciones que implica para las mujeres cada etapa del ciclo vital 

(Gaviria, 2009). La violencia en sí misma ha mostrado ser un factor de riesgo importante, puesto que se 

ha visto que los jóvenes universitarios expuestos a violencia doméstica en la infancia son más 

propensos a presentar síntomas depresivos (Arrollo et al., 2017; Fresco et al., 2018). Sin embargo, 

aunque cualquier persona puede estar expuesta a esa violencia, la violencia de género ha incrementado 

considerablemente en los últimos años también dentro de las universidades (Zavaleta, 2020).  

La depresión y la ansiedad también se han asociado de manera significativa al consumo de 

sustancias, especialmente en las personas que cursan la universidad. Algunos investigadores lo 

atribuyen a que es un ambiente que facilita la socialización y que, ante las presiones académicas puede 

ser una forma de dispersión como intento por reducir la tensión (Armendáriz et al., 2012; Hinojosa et 

al., 2017; Restrepo, 2018).  Con frecuencia estas variables forman binomios que se retroalimentan en 

ambas direcciones, es decir, los estudiantes que tienden a presentar cuadros depresivos o ansiosos son 

propensos a consumir alcohol, tabaco u otras drogas y quienes tienen un historial de abuso o 

dependencia pueden experimentar ansiedad y depresión secundarias que se pueden manifestar como un 

elevado malestar emocional, emociones negativas, activación fisiológica e inquietud motora (López et 

al., 2018).  
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En los últimos años se ha encontrado evidencia acerca de que el consumo y dependencia al 

tabaco, sobre todo en las mujeres universitarias, aumenta conforme los niveles de ansiedad son más 

altos (Lira et al., 2018). Para el consumo de alcohol, se ha observado que los factores de riesgo en el 

ambiente educativo están asociados al deseo de abandonar los estudios, tener profesores difíciles de 

entender en clase, sentirse discriminados por su género y sentir inquietud o ansiedad; mientras que un 

factor protector se ha asociado a estar satisfecho con las autoridades universitarias (Bautista, 2017). 

Un estudio llevado a cabo con universitarios pertenecientes a la zona Oriente del Estado de 

México (Ramírez, 2019) encontró que el consumo regular de alcohol, la depresión y desesperanza 

hacia la vida, llevaba a pensar en el suicidio como una salida funcional para los estudiantes. El autor 

considera que la autopercepción positiva, la responsabilidad y la autodeterminación pueden resultar en 

el cumplimiento de metas vitales, una asociación positiva de la vida, del futuro y de sí mismo, por lo 

que son factores que se oponen a la desesperanza y por lo tanto a los síntomas cognitivos presentes en 

la depresión.  

Solís et al. (2018) identificaron variables protectoras y de riesgo asociadas a la depresión, para 

conocer cuáles de ellas discriminaban entre universitarios con y sin ideación suicida. Las variables que 

resultaron protectoras por su asociación negativa corresponden al bienestar psicológico, calidad de vida 

y satisfacción con la vida; en la primera de estas variables (bienestar psicológico), para ambos géneros 

sobresalieron las subescalas de autoaceptación y dominio del entorno. En la escala de calidad de vida, 

sobresalieron la percepción global de la calidad de vida, la plenitud personal y el bienestar psicológico. 

Las variables que se relacionaron de manera positiva con la depresión fueron el estrés académico y el 

estrés durante las últimas dos semanas, sobre todo en las subcategorías que correspondían a la 

sobrecarga de tareas y el tiempo limitado para llevarlas a cabo. Los puntajes de la escala de ideación 

suicida y de la escala de depresión fueron menores a medida que los puntajes de las variables 

protectoras aumentaban. 
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En la investigación con jóvenes de Ciudad Universitaria llevada a cabo por Juárez (2019) se 

encontró que los factores protectores de la depresión fueron una percepción positiva de su experiencia 

universitaria, estar satisfechos con dicha experiencia, tener estilos de afrontamiento adecuados, tener 

apoyo familiar para cursar la universidad, hacer uso de los servicios de salud de su institución 

educativa, estar satisfechos con su relación de pareja y percibir los espacios universitarios 

(instalaciones, bibliotecas u otros) como promotores de bienestar.  

Algunas investigaciones demuestran que otras variables que se han considerado como 

protectoras de la ansiedad y depresión en los universitarios son: el percibir apoyo social o el tener una 

red de apoyo, vivir o estar cerca de la familia, contar con amigos u otros significativos, tener 

actividades extracurriculares que ayuden a los estudiantes a equilibrar las altas exigencias académicas, 

tener un estilo de afrontamiento activo enfocado a la solución de problemas y búsqueda de apoyo, tener 

un buen autoconcepto, llevar un estilo de vida saludable que involucre alimentarse sanamente y 

practicar actividad física (Aranda y Pando, 2013; Balanza et al., 2009; Barrera et al., 2019; Bartra et al., 

2016; Bitrán et al., 2009; Ramón et al., 2019; Rosas et al., 2016 y Olmedilla, 2010).  

La exposición a factores de riesgo como el maltrato, la violencia, las dificultades socio-

económicas y los distintos estresores del entorno académico pueden ser factores de riesgo para la 

depresión y ansiedad. El percibir los espacios como promotores de bienestar, estar satisfechos con su 

vida, la calidad de la misma, el bienestar psicológico y la satisfacción con la propia experiencia 

universitaria y lo que implica desenvolverse en ese ecosistema, se han mostrado como algunos de los 

factores de protección.  
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La Variable de Satisfacción Universitaria 

La satisfacción con el entorno universitario se ha considerado como protectora y algunos 

autores le han prestado más atención en los últimos años porque se relaciona de manera negativa con la 

depresión, la ansiedad y el estrés escolar (Guney et al., 2010; Kumar et al., 2016). Este hallazgo es 

coherente con lo encontrado por Vázquez et al. (2015) y Asra & Okray (2019), puesto que en sus 

estudios encontraron que la depresión, la ansiedad y las dificultades académicas presentaban niveles 

más altos a medida que la satisfacción era menor, y que el rendimiento académico y la satisfacción 

mostraron una relación estadísticamente significativa. Estudios en diversos países también han sumado 

evidencias respecto a que la insatisfacción con la vida está asociada con los síntomas de depresión y las 

ideas suicidas (Kumar, 2016). 

La satisfacción puede favorecer los procesos de ajuste desde el inicio de la vida universitaria y 

contribuir al desarrollo de resultados académicos mientras que el malestar psicológico, en ocasiones 

presentado como sintomatología depresiva o ansiosa, puede propiciar dificultades para afectar los días 

dedicados al estudio, el rendimiento académico y facilitar la deserción universitaria (Ortiz, 2017). 

Además, los estudiantes universitarios satisfechos con su educación y con la carrera elegida presentan 

mayor bienestar psicológico, se adaptan mejor, presentan una actitud positiva hacia la vida en general, 

menor nivel de ansiedad y de conductas agresivas (Klochkov et al., 2017).   

La satisfacción escolar contribuye a alcanzar el éxito, la permanencia y la valoración positiva de 

una institución, por ello se ha convertido también en un parámetro aceptado para medir la calidad de la 

educación. A menudo la satisfacción de los estudiantes implica que la institución brinde las 

condiciones óptimas para el aprendizaje: plan de estudios, instalaciones, equipamiento, servicios, 

profesores capacitados, evaluación y métodos de apoyo, cubriendo así las expectativas educativas de 

los alumnos; sin embargo, la satisfacción puede considerar a su vez la motivación como un factor 

importante, esto es, considerar los factores económicos, pedagógicos, de seguridad institucional 
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emocional, el sentido de autorrealización, la percepción de logro y de bienestar en el contexto 

institucional (Álvarez et al. 2015; Cabrera & Galán, 2002; Garnica & Torres, 2010).  

Si bien la deserción y las dificultades para mantener un rendimiento adecuado en la vida 

universitaria están relacionadas con los síntomas depresivos y ansiosos porque involucran sesgos en el 

procesamiento cognitivo, una autopercepción negativa y desesperanza al futuro; un sentido de 

insatisfacción con el entorno próximo universitario puede retroalimentar el malestar psicológico de los 

estudiantes. En la licenciatura, los factores de riesgo previos al ingreso (antecedentes familiares, 

destrezas adquiridas, habilidades y escolaridad previa) intervienen en las metas y compromisos 

iniciales de la universidad, pero las experiencias sociales y académicas que tienen, una vez que 

ingresan, son claves al permitir integrarse o no, porque conllevan a reforzar o debilitar las motivaciones 

iniciales hasta decidir proseguir o abandonar (Silva, 2011).  

La educación superior es un lugar de formación para la producción y difusión del conocimiento 

que puede favorecer la conformación de sociedades más justas y economías más competitivas, al 

mismo tiempo que dentro de ella, se analizan las problemáticas existentes que enfrenta la sociedad para 

colaborar en sus soluciones (Fernández, 2017). Para que un sistema de educación superior promueva 

educación de calidad y garantice que los estudiantes puedan incorporarse al mercado laboral es 

importante considerar la percepción de la educación desde los mismos alumnos pero también los 

factores que la promueven o amenazan. Esto permitiría encaminar acciones que detecten de manera 

válida, oportuna y confiable a estudiantes potencialmente vulnerables, con malestares significativos y 

con ello la implementación de mecanismos de atención y prevención más sistemáticos y efectivos 

(González et al., 2011). 
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Planteamiento del Problema 

La definición de salud mental alude no solo a la ausencia de enfermedad sino al estado de 

bienestar de las personas consigo mismas y con el medio que las rodea, un estado en el cual se es capaz 

de afrontar las dificultades en las diferentes áreas de vida y a partir del cual se puede mantener cierto 

equilibrio.  

En la vida universitaria, los estudiantes se encuentran expuestos a diferentes estresores a los que 

deben enfrentarse y que al hacerlo pueden derivar en la manifestación de síntomas de depresión o 

ansiedad. Aunque existen diversos factores de riesgo y protección para que estos problemas 

psicológicos se manifiesten, la satisfacción con el ecosistema o entorno escolar ha sido reconocida 

como un constructo relevante para que los alumnos que cursan una licenciatura puedan adaptarse, 

permanecer y desarrollarse de manera que su salud mental no resulte comprometida mientras cursan y 

concluyen sus estudios.  

La prevalencia de ansiedad y depresión en universitarios muestra que estos problemas de salud 

mental se han incrementado en los últimos años. Se han estudiado diversos factores relacionados a 

estas variables y de manera independiente también se ha estudiado a la satisfacción como un parámetro 

de la calidad educativa dejando de lado su relación con la salud mental de los alumnos.  

Sin embargo, son pocos los estudios que consideran a la satisfacción de los estudiantes con su 

entorno como un indicador que aporte conocimiento sobre cómo se sienten los universitarios en el 

contexto institucional (Garnica & Torres, 2010; Klochkov et al. 2017; Ortiz, 2017). Es por ello que el 

objetivo principal de este estudio es conocer la relación que existe entre la depresión con el ecosistema 

escolar y la ansiedad con el ecosistema escolar.  
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Justificación 

Los datos epidemiológicos y estadísticos muestran cifras cada vez más elevadas de dos de los 

principales problemas de salud mental, la depresión y la ansiedad (OPS, 2018). Ambos se consideran 

un problema de salud pública al exponer las dificultades sociales, económicas e individuales que 

conllevan para las personas, sin embargo, diferentes estudios han mostrado que los jóvenes 

universitarios son una población de riesgo para desarrollarlos, en gran parte por las características que 

esta etapa académica conlleva (Aragones et al., 2009; Barta, 2016; Carranza et al. 2012; Tijerina et al., 

2018).  

La transición de la adolescencia a la edad adulta trae consigo desafíos importantes así como la 

oportunidad de administrar la propia vida y hacer frente a roles de mayor independencia. Durante esta 

etapa, cursar la universidad puede resultar estresante al negociar cambios en el estilo de vida, la 

comunidad y las relaciones, por ello también es de gran importancia para generar patrones de 

comportamiento saludable que puedan prevenir y amortiguar la aparición de la depresión y ansiedad en 

periodos posteriores (Alsubaie, 2019). 

En la población juvenil y en los universitarios se ha corroborado que la prevalencia de ansiedad 

y depresión es mayor en mujeres que en hombres (Salk et al., 2017). También existen diversas 

investigaciones que han estudiado a los alumnos de ciencias biológicas de la salud o de medicina, al 

identificar estresores que quizá no están presentes en otras carreras y por lo mismo los estudios que 

abarcan a otras áreas del conocimiento son limitados (Juárez, 2019). 

Por otro lado, la satisfacción con la experiencia universitaria se ha propuesto como un factor de 

protección para los estudiantes al relacionarse de manera positiva con el bienestar psicológico y de 

manera negativa con la ansiedad y con la depresión ((Asra & Okray, 2019; Kumar et al., 2016).  
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Desde el paradigma ecológico que retoma el modelo de Bronfenbrenner se hace énfasis en la 

interacción entre los seres humanos activos y las propiedades cambiantes de los entornos para definir a 

la satisfacción con el ecosistema escolar como la apreciación favorable que los estudiantes pueden 

hacer al estar inmersos en un conjunto de personas, organizaciones y servicios que constituyen el 

contexto educativo para lograr sus objetivos (Choque, 2009).  

Un instrumento que ha sido utilizado para evaluar la satisfacción de los estudiantes con su 

experiencia educativa tomando en cuenta diversas dimensiones más allá de la satisfacción de las 

necesidades básicas, es el cuestionario SEUE (Gento & Vivas, 2003), sin embargo no se ha validado 

formalmente para comprobar si la estructura factorial del instrumento original funciona para los 

estudiantes de universidades mexicanas.  

Considerando los puntos mencionados, esta investigación busca aportar datos respecto a la 

prevalencia de ansiedad y depresión en los estudiantes universitarios, así como proporcionar 

información respecto a las diferencias que pueden existir entre hombres y mujeres, y entre las 

diferentes áreas del conocimiento.  

Además se validó el instrumento SEUE con el propósito de corroborar si es un instrumento que 

mida la satisfacción con la experiencia universitaria por parte de los estudiantes considerando las 

diferentes dimensiones de lo que constituye el ecosistema escolar, con tal de enriquecer la literatura 

científica que reconoce la importancia de la percepción desde los mismos estudiantes.  

Se relacionaron las variables de ansiedad y depresión con la satisfacción, para contribuir a la 

posible explicación de uno de los muchos factores involucrados en estos problemas psicológicos. 

Esta información es relevante porque la incidencia de depresión y ansiedad afecta la adaptación, 

el mantenimiento y la conclusión de los estudios profesionales, porque son problemas de salud pública 

con alta comorbilidad, y porque pueden retroalimentar el consumo de sustancias, la violencia, el 
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suicidio, los padecimientos físicos, entre otros problemas que aumentan los años de vida ajustados por 

discapacidad.  

Conocer si en efecto la satisfacción guarda una relación con la depresión y la ansiedad puede 

brindar información a los programas, políticas y acciones encaminadas a promover la salud mental de 

los estudiantes dentro de los espacios universitarios.  

 

Método 

Preguntas de Investigación 

¿Qué relación existe entre el grado de satisfacción con el ecosistema escolar y la depresión? 

¿Qué relación existe entre el grado de satisfacción con el ecosistema escolar y la ansiedad? 

 

Objetivos generales 

Conocer la relación que existe entre el grado de satisfacción con el ecosistema escolar y la 

depresión en estudiantes universitarios. 

Conocer la relación que existe entre el grado de satisfacción con el ecosistema escolar y la 

ansiedad en estudiantes universitarios. 

 

Objetivos específicos 

Validar el instrumento SEUE con población universitaria. 

Conocer cuál es el grado de satisfacción respecto al ecosistema universitario de los estudiantes 

por área de conocimiento. 
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Obtener el porcentaje de alumnos con depresión y ansiedad por área del conocimiento. 

Conocer si hay diferencias entre sexos respecto a la satisfacción del entorno universitario.  

Conocer si hay diferencias entre sexos respecto a los niveles de depresión y ansiedad. 

Conocer si las correlaciones son diferentes en cada sexo de los alumnos.  

 

Hipótesis 

El instrumento SEUE es válido para evaluar la satisfacción respecto a diferentes dimensiones que 

conforman el ecosistema escolar. 

A mayor grado de satisfacción respecto con el ecosistema escolar universitario menor será el nivel 

de depresión en los estudiantes. 

A mayor grado de satisfacción respecto con el ecosistema escolar universitario menor será el nivel 

de ansiedad en los estudiantes. 

El instrumento SEUE es un instrumento válido para evaluar la satisfacción  

Habrá diferencias en los niveles de satisfacción, de depresión y de ansiedad por sexos y por área 

de conocimiento.  

 

Tipo de estudio y diseño 

Estudio no experimental, correlacional, de diseño transversal (Hernández, 2018). 
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Variables 

1. Depresión 

Definición conceptual:  

Se define como un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, poca autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración, siendo una alteración que afecta de manera significativa 

la funcionalidad del individuo en sus principales áreas de actividad, en ocasiones llevando al sujeto a 

pensamientos de muerte y desesperanza recurrentes con ideación, planeación o actos suicidas. 

Dependiendo del número y la intensidad de los síntomas, la depresión se puede clasificar como leve, 

moderada o grave (OMS, 2017).  

 

Definición operacional:  

Puntuación obtenida mediante el Inventario de Depresión de Beck II.  

2. Ansiedad 

Definición conceptual: 

Es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva que se activa al 

anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan como aversivas porque se perciben como 

acontecimientos imprevisibles e incontrolables que potencialmente podrían amenazar los intereses 

vitales de un individuo (Clark & Beck, 2010, p. 23).  

Definición operacional:  

Puntuación obtenida mediante el inventario de Ansiedad de Beck.  
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3. Satisfacción con el Ecosistema Escolar 

Definición conceptual: 

Es el resultado de un proceso valorativo, cuando una persona expresa estar satisfecha o no, emite un 

juicio de valor a partir de los significados y sentidos personales. Por lo que la satisfacción con el 

ecosistema escolar se definirá como la apreciación favorable que hacen los estudiantes de los resultados 

y experiencias asociadas con su educación y con el contexto en el que cursan sus estudios, en función de 

la atención a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas (Gento & Vivas, 2003). 

Definición operacional: 

Es la puntuación obtenida mediante el instrumento SEUE. 

 

Instrumentos 

Inventario de Depresión de Beck II: 

El Inventario de Depresión de Beck versión II (BDI-II) es una de las medidas de depresión más 

utilizadas que ha demostrado fuertes propiedades psicométricas en distintos entornos y poblaciones. En 

el 2015 Gónzalez et al. actualizaron la validez de contenido y de constructo, así como la confiabilidad 

de una adaptación de este cuestionario para población mexicana, para ello se creó una traducción por 

parte de expertos en salud mental familiarizados con la terminología popular de la depresión en México 

y se realizaron análisis estadísticos a través de análisis factoriales e índices de ajuste, confirmando una 

consistencia interna α= .92 y .87 en dos muestras, una en la comunidad en general y otra en estudiantes 

respectivamente. Esta escala contiene 21 ítems, describiendo la manifestación depresiva que es 

autoevaluada por el sujeto marcando la frase que mejor se adapte a su situación actual. Cada ítem 

contiene cuatro afirmaciones que son enumeradas del 0 al 3 para que al hacer la sumatoria el resultado 
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se encuentre dentro de alguna categoría de depresión, ausente o nula (0-5 puntos), leve (6-15 puntos) , 

moderada (16-30 puntos)  o severa (31-63 puntos). 

Inventario de Ansiedad de Beck:  

El Inventario de Ansiedad de Beck fue validado en México por Robles et al. (2001). Es un 

instrumento de autoinforme sobre la frecuencia con que se presenta cada síntoma mediante un listado 

de 21 síntomas que se responden en una escala tipo Likert que va de 0 a 3 puntos por  reactivo. Evalúa 

la severidad de los síntomas de ansiedad y los diferencia de los de depresión.  

Se observó su validez de constructo mediante un análisis factorial exploratorio con la versión 

corregida. Éste análisis arrojó cuatro factores principales: subjetivo, neurofisiológico, autonómico y 

pánico, obteniendo un índice de confiabilidad con un α= .83. También se evaluó su confiabilidad con 

un test-retest y se ha probado su validez convergente y divergente con múltiples instrumentos (Calleja, 

2011; Robles et al. 2001).   

Instrumento SEUE 

El cuestionario SEUE, creado por Gento & Vivas (2003), es un instrumento para estimar la 

satisfacción de los estudiantes con su educación, considerando las diferentes dimensiones del contexto 

escolar en el que se encuentran cursando sus estudios. Consta de 93 ítems con cinco opciones de 

respuesta en una escala tipo Likert que van de totalmente insatisfecho a muy satisfecho, los ítems están  

distribuidos en 10 apartados: satisfacción por el cumplimiento a las necesidades básicas, satisfacción 

con los servicios ofrecidos a los estudiantes, satisfacción por la seguridad vital, satisfacción por la 

seguridad económica, satisfacción por la seguridad emocional, satisfacción por la pertenencia a la 

institución o grupo de alumnos, satisfacción por el sistema de trabajo, satisfacción por el progreso o 

éxito profesional, satisfacción por el prestigio o reconocimiento del éxito personal y satisfacción por la 

autorrealización personal.  
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El instrumento fue sometido a un juicio de expertos para garantizar la validez de contenido y de 

constructo. Para su validez se recurrió a técnicas cualitativas (triangulación de juicios) y cuantitativas 

mediante un coeficiente de proporción de rangos en una prueba piloto, posteriormente se utilizó un 

análisis estadístico de fiabilidad obteniendo un Alfa de Cronbach de .93, lo cual permite afirmar que es 

un instrumento válido y confiable. Cabe mencionar, que dicho cuestionario fue creado y validado con 

estudiantes de la carrera de Educación en la Universidad de los Andes Táchira en Venezuela.  

Ha sido utilizado en población mexicana en al menos tres ocasiones para conocer la satisfacción 

de los estudiantes con su educación a nivel superior, en Tamaulipas (Gutiérrez et al., 2008), en el 

Estado de México (Mancilla et al., 2019) y en la Ciudad de México (Gallardo, 2015). A pesar de su 

uso, ninguno de estos estudios ha corroborado estadísticamente la validez y fiabilidad de dicho 

instrumento en población mexicana.  

La principal razón para incluir la aplicación del SEUE en la presente investigación es que es un 

cuestionario que considera el ambiente educativo en dimensiones más allá de la educación como un 

método solo de enseñanza-aprendizaje. Desde un modelo ecológico como el de Bronfenbrenner (1977, 

como se citó en Córtes, 2004) se considera al entorno o ambiente de los individuos como una serie de 

elementos que van desde lo micro hasta lo macro y que deben funcionar de manera interrelacionada, 

como es el caso del sistema escolar universitario.  

El resultado de la educación depende de la interacción entre institución, estudiante, comunidad, 

profesores, políticas y la misma sociedad en sus múltiples organizaciones, así como de los lugares en 

donde ocurren las interacciones (Zambrano & Zambrano, 2018). Por ello, considerar la calidad de los 

espacios donde ocurre la educación, dentro y fuera de las aulas, la seguridad vital, económica y 

emocional, los servicios ofrecidos, la inclusión en la participación y el éxito personal en esta trayectoria 

pueden ofrecer un panorama más amplio de cómo se sienten los estudiantes en su contexto escolar.  
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Participantes 

Participaron 742 estudiantes de la UNAM cursando algún semestre de la licenciatura en el 

campus de Ciudad Universitaria (285 hombres y 457 mujeres), con un promedio de edad de 21 años 

(�̅�= 20.58, s=1.64), pertenecientes a una de las cuatro áreas de conocimiento (Tabla 1 y 2).  

Tabla 1 

Características de los estudiantes universitarios  

Semestre n % Área del Conocimiento n % 

Primeros semestres 

(1ro-3ro) 

190 25.4 I. Físico Matemáticas e 

Ingenierías  

228 30.7 

Semestres Intermedios 

(4to- 6to) 

364 49 II. Ciencias Biológicas y de 

la Salud 

158 21.3 

Semestres avanzados (7mo 

en adelante) 

176 24 III. Ciencias Sociales 264 35.6 

   IV. Humanidades 77 10.4 

Perdidos 12 1.6 Perdidos 15 2 

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra de estudiantes por Facultad 

Facultad n % 

Facultad de Arquitectura 106 14.3 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 96 12.9 

Facultad de Psicología 88 11.9 

Facultad de Química 83 11.2 

Facultad de Filosofía y Letras 79 10.6 

Facultad de Contaduría y Administración 70 9.4 

Facultad de Ingeniería 66 8.9 

Facultad de Derecho 61 8.2 

Facultad de Ciencias 60 8.1 
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Escuela Nacional de Trabajo Social 17 2.3 

Facultad de Medicina 4 .5 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 4 .5 

Facultad de Economía 3 .4 

Facultad de Odontología 2 .3 

Perdidos 3 .4 

 

Procedimiento 

Se acudió a las instalaciones de las diferentes facultades de la UNAM y a la Escuela Nacional 

de Trabajo Social, por encontrarse en el mismo campus de Ciudad Universitaria y por ello compartir 

algunas condiciones contextuales que pueden variar si se tratara de otros campus de la UNAM, a 

solicitar permisos con los profesores para aplicar la batería de instrumentos.  

Si la autorización era concedida, se le explicaba al grupo y al docente de manera breve el 

objetivo, tiempo y beneficios de la aplicación; se les explicó que, de querer obtener información sobre 

los resultados generales o individuales de su prueba, escribieran su nombre y correo electrónico en la 

primera página del instrumento para enviárselos cuando estuvieran listos.  

A quienes aceptaban participar, se les proporcionaba el consentimiento informado (Anexo A) en 

el que se aclaraban los lineamientos del uso ético de los datos y los aspectos generales sobre la 

investigación. El tiempo aproximado que les tomó responderlo fue de 15-20 minutos.  

Al concluir los tres instrumentos se proporcionaba un tríptico con información sobre cuándo 

buscar ayuda psicológica, una explicación breve de los síntomas de depresión y ansiedad, algunos 

factores que promueven la salud mental y los datos de dos de los principales centros de atención 

psicológica dentro de la universidad, así como un centro que brinda la atención vía telefónica (Anexo 

A).  
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De los estudiantes que aceptaron responder los instrumentos, 14 quisieron conocer sus 

resultados individuales por lo que se les hicieron llegar al correo que proporcionaron al entregar la 

batería. En el Anexo B se muestra un ejemplo de cómo se devolvieron los resultados individuales.  

 

Cumplimiento de Normas Éticas 

La investigación cumplió con los tres principios básicos considerados por la Declaración de 

Helsinky (World Medical Association, 2013) y el Informe Belmont (National Institutes of Health, 

2003), los cuales son: respeto, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, considerando los 

riesgos y beneficios que podrían obtener los estudiantes al participar en el estudio.  

Dentro de los riesgos se consideró que los jóvenes podían sentirse incómodos durante la 

evaluación debido a las preguntas sobre aspectos psicológicos y privados, también que, de querer 

recibir los resultados de la investigación, tendrían que esperar determinado tiempo y para ello fue 

necesario que proporcionaran información personal (su nombre y correo electrónico).  

Los beneficios, al aceptar los riesgos, incluyeron como beneficio indirecto, la oportunidad de 

que contribuir a la generación de conocimiento sobre el tema para el futuro desarrollo de 

intervenciones, programas o políticas encaminadas a mejorar la calidad de la educación y del entorno 

universitario, así como aspectos involucrados en la salud mental de la población universitaria.  

Como beneficio directo, quienes participaron, tuvieron la oportunidad de conocer sus resultados 

individuales y de la investigación en general, además recibieron un tríptico que les informaba sobre la 

salud mental de los universitarios y los centros de atención universitarios.  
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Análisis de Datos 

Validación del instrumento SEUE: se analizaron las propiedades psicométricas de la prueba 

evaluando la distribución normal por medio de la prueba de asimetría y curtosis, la discriminación de 

los reactivos a puntajes bajos y altos por medio de la prueba t de Student reactivo por reactivo; la 

asociación de los reactivos al constructo de la prueba por medio del análisis de correlación elemento-

total; las propiedades factoriales de la prueba por medio del análisis factorial exploratorio y la 

pertinencia teórica de la versión resultante del factorial exploratorio por medio de análisis factorial 

confirmatorio.  

Todos los datos fueron capturados en el programa estadístico SPSS versión 21 y para el análisis 

factorial confirmatorio se utilizó el programa de R studio.  

Comprobación de hipótesis del estudio: para responder las preguntas de investigación se 

llevaron a cabo análisis descriptivos con el fin de conocer las prevalencias de depresión y ansiedad, así 

como el nivel de satisfacción de los estudiantes con el ecosistema escolar.  

Se evaluó la distribución normal de las variables por medio de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov y únicamente la variable de satisfacción escolar cumplió con distribución normal por lo que 

para conocer las diferencias entre sexo en esta variable se realizó una t de Student para muestras 

independientes. Para observar las diferencias entre sexo en depresión y ansiedad, se utilizó la prueba U 

de Mann-Whitnney.  

Se eligió la prueba rho de Spearman para observar la correlación entre las variables. Se dividió 

la base de datos por sexo de los estudiantes para realizarlas y conocer si las correlaciones variaban.   
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Resultados 

Propiedades Psicométricas de la Escala SEUE 

Distribución de los datos 

De los 93 reactivos, solo el reactivo 73 (Satisfacción respecto a la asistencia a clase de los 

profesores) no mostró valores aceptables de asimetría y curtosis (entre -3 y +3) por lo que no se 

consideró adecuado (Tabla 3).  

Discriminación de los reactivos 

La capacidad de discriminación de los reactivos se evaluó con la prueba t de Student para 

muestras independientes, comparando los puntajes debajo del percentil 25 contra los puntajes que se 

ubicaron arriba del percentil 75. Todos los reactivos discriminaron entre puntajes bajos y altos, por lo 

que en este paso no se eliminó ninguno (Tabla 3).  

Correlación Ítem-total 

En la prueba de correlación elemento-total corregida, se eliminaron los reactivos: 8 

(Satisfacción respecto a la disponibilidad de agua potable) y 78 (Satisfacción con los resultados y 

calificaciones obtenidas), ya que no eran significativos al tener una carga igual o menor a 0.40 (Tabla 

3).  Aunque la carga de 0.30 se considera aceptable en ciencias sociales, una carga de 0.40 es preferible 

porque da cuenta del 16% de la varianza de una variable (López & Gutiérrez, 2019; Mavrou, 2015)  

Tabla 3 

Distribución, discriminación y correlación ítem-total corregida de los reactivos. 

 Distribución Discriminación  

Reactivo Asimetría Curtosis t gl Correlación 

ítem total 

corregida 

1 .30 -.06 -12.62 * 320.86 .46 

2 .22 -.39 -12.40* 327.83 .43 

3 .29 -.18 -11.09* 328.23 .42 

4 .12 -.37 -12.05* 327.27 .42 
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Tabla 3 

Distribución, discriminación y correlación ítem-total corregida de los reactivos. 

 Distribución Discriminación  

Reactivo Asimetría Curtosis t gl Correlación 

ítem total 

corregida 

5 -.09 -.16 -13.19* 343.00 .48 

6 -.22 -.42 -15.66* 334.49 .54 

7 .39 -.78 -12.72* 327.57 .46 

8 -.18 -.85 -9.01* 343.00 .37 

9 -.02 -.94 -12.28* 343.00 .47 

10 -.19 -.68 -14.96* 331.52 .54 

11 -.72 -.05 -16.40* 293.50 .54 

12 .03 -.81 -13.41* 334.26 .47 

13 -.27 -.38 -13.01* 336.67 .49 

14 -.13 -.45 -12.42* 343.00 .46 

15 -.20 -.53 -15.58* 343.00 .52 

16 -.28 -.64 -17.43* 318.58 .60 

17 .05 -.39 -15.01* 343.00 .55 

18 -.27 -.42 -16.07* 338.07 .54 

19 .00 -.84 -14.60* 343.00 .51 

20 -.17 -.83 -12.84* 343.00 .49 

21 -.02 -.69 -13.81* 343.00 .50 

22 -.03 -.74 -12.63* 333.75 .46 

23 .08 -.81 -11.88* 338.56 .46 

24 .10 -.54 -12.26* 330.81 .47 

25 -.08 -.44 -19.39* 342.90 .66 

26 -.11 -.34 -15.82* 335.25 .56 

27 -.27 -.45 -15.20* 330.97 .53 

28 -.01 -.66 -13.33* 343.00 .52 

29 -.03 -.36 -15.87* 343.00 .55 

30 -.09 -.35 -17.12* 341.26 .60 

31 -.08 -.36 -13.88* 343.00 .54 

32 -.11 -.45 -14.33* 341.45 .54 

33 .12 -.78 -9.77* 343.00 .41 

34 -.21 -.32 -16.33* 331.03 .61 

35 -.10 -.53 -17.09* 342.41 .61 

36 .08 -.67 -13.28* 335.86 .51 

37 -.39 -.58 -12.84* 318.44 .47 

38 -.24 -.48 -16.11* 339.46 .55 

39 -.10 -.77 -11.80* 343.00 .45 

40 -.11 -.35 -14.37* 341.50 .57 

41 -.27 -.06 -14.96* 328.10 .58 

42 -.30 -.34 -13.51* 332.09 .52 

43 -.23 -.08 -14.85* 322.55 .55 

44 .24 -.46 -16.36* 308.50 .59 

45 .13 -.47 -17.45* 312.01 .61 

46 -.02 -.43 -16.81* 343.00 .59 

47 -.13 -.34 -13.86* 343.00 .54 

48 -.20 -.32 -15.65* 343.00 .57 

49 .01 -.62 -19.51* 343.00 .64 
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Tabla 3 

Distribución, discriminación y correlación ítem-total corregida de los reactivos. 

 Distribución Discriminación  

Reactivo Asimetría Curtosis t gl Correlación 

ítem total 

corregida 

50 .01 -.45 -21.85* 335.86 .70 

51 -.46 -.11 -15.25* 343.00 .59 

52 .11 -.43 -20.51* 334.39 .66 

53 .04 -.48 -19.73* 343.00 .65 

54 -.48 -.28 -16.06* 307.26 .57 

55 -.87 .33 -15.48* 251.25 .58 

56 -.54 -.11 -16.67* 312.76 .64 

57 -.40 -.16 -17.31* 343.00 .64 

58 -.02 -.55 -16.77* 343.00 .60 

59 -.10 -.58 -16.97* 343.00 .60 

60 -.09 -.58 -18.06* 343.00 .63 

61 -.27 -.44 -16.28* 343.00 .56 

62 -.27 -.62 -15.36* 343.00 .54 

63 -.17 -.54 -18.75* 339.94 .65 

64 -.29 -.46 -17.38* 325.56 .59 

65 -.42 -.28 -16.03* 343.00 .55 

66 -.18 -.26 -15.30* 343.00 .58 

67 -.31 -.35 -18.07* 319.93 .63 

68 -.15 -.33 -20.32* 340.22 .67 

69 -.32 -.27 -17.00* 343.00 .61 

70 -.19 -.70 -15.36* 341.91 .57 

71 .05 -.67 -19.33* 343.00 .62 

72 -.04 -.61 -17.50* 343.00 .60 

74 -.39 -.32 -15.05* 290.30 .56 

75 -.28 -.63 -16.96* 301.85 .60 

76 -.08 -.63 -17.58* 339.14 .62 

77 .11 -.60 -17.14* 343.00 .58 

78 -.25 -.52 -9.65* 343.00 .40 

79 -.28 -.51 -13.12* 343.00 .49 

80 -.20 -.37 -15.23* 320.83 .52 

81 -.49 -.09 -13.39* 343.00 .53 

82 -.08 -.63 -16.68* 341.62 .59 

83 -.57 -.14 -14.80* 307.35 .53 

84 -.01 -.48 -20.14* 343.00 .65 

85 -.29 -.22 -18.89* 330.98 .63 

86 -.33 -.23 -15.06* 328.04 .57 

87 -.16 -.32 -15.45* 341.58 .59 

88 -.30 -.36 -16.79* 325.39 .61 

89 -.62 -.34 -13.11* 302.20 .52 

90 -.70 .07 -14.71* 284.89 .55 

91 -.80 -.03 -15.77* 266.99 .56 

92 -.74 .00 -15.25* 287.06 .57 

93 -.57 -.35 -15.65* 317.61 .57 
Nota. Los reactivos marcados con cursivas se eliminaron en la correlación ítem-total. 

*p < .05 
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Validez 

La validez de constructo del instrumento se probó con un análisis factorial exploratorio 

utilizando el método de extracción de máxima verosimilitud y rotación varimax, que proporcionó datos 

para identificar los factores en los que se agrupaban los reactivos. En el primer análisis que se llevó a 

cabo, se incluyeron todos los reactivos excepto los eliminados previamente (8, 73 y 78) obteniendo un 

KMO de .958 con una prueba de esfericidad de Bartlett significativa.  

El siguiente paso consistió en pedir un análisis exploratorio en el que los reactivos que cargaban 

en más de un factor o con puntajes menores a .40 se eliminaron. Estos reactivos fueron: 

63. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto a los materiales impresos y audiovisuales 

disponibles. 

27. Servicios de la institución, transporte universitario. 

76. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto a la incorporación de nuevas tecnologías. 

51. Sentido de pertenencia a la institución, por la aceptación de los profesores. 

50. Sentido de pertenencia a la institución, por la aceptación de los jefes de departamentos. 

38. La institución considera tu situación económica en los servicios médico-asistenciales. 

17. Servicios de la institución, servicios administrativos-escolares. 

30. Condiciones de seguridad del transporte (vehículos, rutas). 

21. Servicios de la institución, servicio de reproducción y fotocopiado. 

10. Condiciones básicas de infraestructura, espacios para la recreación. 

77. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto al servicio de asistencia y asesoramiento 

psicológico. 

87. Reconocimiento del éxito personal por parte de otros alumnos de la universidad. 

85. Reconocimiento del éxito personal por parte de los profesores.  

88. Reconocimiento del éxito personal por parte del contexto social de la universidad. 

84. Reconocimiento del éxito personal por parte de la institución y sus autoridades. 

60. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto al contenido de las asignaturas. 

49. Sentido de pertenencia a la institución, por la aceptación de las autoridades. 

59. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto al plan de estudios de tu carrera. 

61. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto a la duración de los cursos (semestral o anual). 

 

Al eliminar estos reactivos se le pidió al programa una solución de 10 factores como en el 

instrumento SEUE inicial, para decidir si se eliminaban reactivos, se utilizó el mismo criterio que en el 

análisis anterior, puntajes menores a .40 en la matriz de componentes rotados y si los reactivos 

cargaban en dos factores a la vez. Aquí se descartaron los siguientes reactivos:  
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9. Condiciones básicas de infraestructura, espacios para el descanso. 

62. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto al proceso de admisión, inscripción y 

reinscripción. 

71. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto a la vinculación con el campo laboral. 

74. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto al acceso a las diversas manifestaciones 

culturales. 

47. Seguridad emocional por el trato afectuoso del personal del comedor o cafetería. 

39. La institución considera tu situación económica en la asignación de becas. 

 

En el tercer exploratorio sin los reactivos mencionados se mantuvo la solución de 10 factores, 

en la cual resultó que dos reactivos más no cargaron a ningún factor: 

72. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto a la vinculación con el contexto nacional y 

regional. 

75. Proceso de enseñanza y aprendizaje respecto a cursos extracátedras para optimizar tu 

formación. 

 

Para corroborar se corrió un cuarto análisis omitiendo estos dos reactivos, teniendo como 

resultado cargas mayores a .40 en todos los reactivos y dentro de un solo factor. El resultado final 

mostró que los 10 factores explican el  54.4 % de la varianza con un KMO de .946, quedando un total 

de  62 reactivos (Tabla 4). 

Tabla 4 

Matriz final de componentes rotados 

Reactivosa Factores Varianza 

explicada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Factor 1. Satisfacción respecto a los servicios y condiciones básicas de infraestructura 30.74 

% 

6. Condiciones básicas de 

infraestructura, espacios para el 

estudio. 

.59           

29. Condiciones de seguridad 

del mobiliario (material y 

condiciones). 

.58           

2. Condiciones básicas de 

infraestructura, ventilación de 

las aulas 

.58           

1. Condiciones básicas de 

infraestructura, limpieza de las 

instalaciones. 

.56           
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Tabla 4 

Matriz final de componentes rotados 

Reactivosa Factores Varianza 

explicada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Condiciones básicas de 

infraestructura, instalaciones de 

las bibliotecas. 

.56           

16. Servicios de la institución, 

dotación de la biblioteca 

(cantidad y vigencia de los 

libros). 

.54           

15. Servicios de la institución, 

servicio bibliotecario (atención 

al usuario). 

.53           

7. Condiciones básicas de 

infraestructura, instalaciones 

sanitarias (baños). 

.52           

4. Condiciones básicas de 

infraestructura, comodidad del 

mobiliario. 

.52           

3. Condiciones básicas de 

infraestructura, aislamiento de 

los ruidos. 

.52           

19. Servicios de la institución, 

acceso a computadoras para 

realizar trabajos. 

.50           

20. Servicios de la institución, 

acceso a internet y correo 

electrónico. 

.49           

5.   Condiciones básicas de 

infraestructura, espacios 

para la enseñanza. 

.47           

28. Condiciones de seguridad 

del edificio (salidas de 

emergencia, extintores). 

.47           

18. Servicios de la institución, 

proceso de admisión e 

inscripción. 

.44           

Factor 2. Autorrealización y satisfacción de los logros personales en la universidad 5.63 % 

90. Autorrealización por saber 

que vas adquiriendo 

conocimientos y destrezas. 

 .81          

89. Autorrealización por poder 

hacer lo que te gusta y eres 

capaz. 

 .76          

93. Autorrealización por tu 

futuro profesional. 

 .71          

92. Autorrealización por la 

autonomía para realizar tus 

trabajos. 

 .70          

91. Autorrealización por la 

libertad que gozas en la 

universidad. 

 .66          

80. Logros personales en la 

universidad, con el dominio 

 .64          
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Tabla 4 

Matriz final de componentes rotados 

Reactivosa Factores Varianza 

explicada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

de técnicas de estudio y 

trabajos intelectuales. 

79. Logros personales en la 

universidad, con los 

conocimientos adquiridos. 

 .62          

83. Logros personales en la 

universidad, con el 

desarrollo integral como 

persona. 

 .57          

82. Logros personales en la 

universidad, con las 

habilidades y destrezas 

adquiridas para lo laboral. 

 .53          

81. Logros personales en la 

universidad, con la 

formación ciudadana 

obtenida (valores 

desarrollados). 

 .49          

Factor 3. Satisfacción con el proceso de enseñanza y aprendizaje 3.74 % 

68. Logros personales en la 

universidad, con la 

formación ciudadana 

obtenida (valores 

desarrollados). 

  .69         

69. Proceso de enseñanza y 

aprendizaje respecto a la 

comunicación con los 

profesores en el aula. 

  .65         

67. Proceso de enseñanza y 

aprendizaje respecto a la 

orientación y el apoyo de 

profesores. 

  .59         

66. Proceso de enseñanza y 

aprendizaje respecto al 

sistema de evaluación en 

general. 

  .57         

64. Proceso de enseñanza y 

aprendizaje respecto al 

dominio de contenidos y 

actualización de profesores. 

  .52         

65. Proceso de enseñanza y 

aprendizaje respecto al nivel 

de exigencia de la 

universidad. 

  .50         

70. Proceso de enseñanza y 

aprendizaje respecto a la 

formación práctica. 

  .49         

Factor 4. Satisfacción respecto a los servicios de cafeterías y alimentos 2.75 % 

24. Servicios de la institución, 

calidad de alimentos que se 

ofrecen. 

   .85        
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Tabla 4 

Matriz final de componentes rotados 

Reactivosa Factores Varianza 

explicada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Servicios de la institución, 

cantidad de alimentos 

ofrecidos. 

   .82        

22. Servicios de la institución, 

higiene de los alimentos en 

las cafeterías o comedores. 

   .74        

12. Condiciones básicas de 

infraestructura, 

instalaciones de comedores 

o cafeterías. 

   .64        

Factor 5.  Satisfacción respecto al trato y aceptación del personal administrativo y de servicios 2.74 % 

52. Sentido de pertenencia a la 

institución, por la 

aceptación del personal 

administrativo. 

    .74       

53. Sentido de pertenencia a la 

institución, por la 

aceptación del personal de 

servicios. 

    .72       

45. Seguridad emocional por el 

trato afectuoso del personal 

administrativo. 

    .62       

44. Seguridad emocional por el 

trato afectuoso de las 

autoridades de la 

universidad. 

    .47       

46. Seguridad emocional por el 

trato afectuoso del personal 

de la biblioteca. 

    .45       

Factor 6. Satisfacción respecto al trato de compañeros de clase y profesores 1.84 % 

42. Seguridad emocional por el 

trato afectuoso de tus 

compañeros de grupo 

     .79      

43. Seguridad emocional por el 

trato afectuoso de otros 

alumnos de la universidad. 

     .62      

54. Sentido de pertenencia a la 

institución, por la 

aceptación de los 

compañeros de clase. 

     .50      

41. Seguridad emocional por el 

trato afectuoso de tus 

profesores. 

     .47      

86. Reconocimiento del éxito 

personal por parte de los 

compañeros de grupo. 

     .42      

Factor 7. Satisfacción respecto a la consideración económica como estudiante 1.92 % 

34. La institución considera tu 

situación económica en las 

actividades académicas. 

      .79     

35. La institución considera tu 

situación económica en las 

      .72     
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Tabla 4 

Matriz final de componentes rotados 

Reactivosa Factores Varianza 

explicada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

actividades 

extracurriculares. 

40. La institución considera tu 

situación económica en la 

adquisición de materiales de 

estudio. 

      .49     

36. La institución considera tu 

situación económica en el 

servicio de cafetería y 

comedor. 

      .45     

37. La institución considera tu 

situación económica en el 

servicio de transporte. 

      .41     

Factor 8. Satisfacción respecto al sentido de pertenencia a la institución 1.73 % 

57. Sentido de pertenencia a la 

institución, por la 

representación en diversas 

instancias pertenecientes a 

la universidad. 

       .71    

56. Sentido de pertenencia a la 

institución, por la 

consideración y respeto a 

tus ideas y propuestas. 

       .58    

55. Sentido de pertenencia a la 

institución, por la 

aceptación del contexto 

social por ser estudiante 

UNAM. 

       .52    

58. Sentido de pertenencia a la 

institución, por la 

participación en las políticas 

y proyectos de la 

institución. 

       .52    

Factor 9. Satisfacción respecto a la infraestructura y servicios de salud 1.82 % 

14. Condiciones básicas de 

infraestructura, 

instalaciones de atención a 

la salud. 

        .72   

26. Servicios de la institución, 

servicios médicos, de salud, 

odontológicos, psicológicos. 

        .65   

13. Condiciones básicas de 

infraestructura, 

instalaciones deportivas. 

        .51   

48. Seguridad emocional por el 

trato afectuoso del personal 

del servicio médico. 

        .48   

Factor 10. Satisfacción respecto a las condiciones de seguridad en la institución y sus alrededores 1.53 % 

31. Condiciones de seguridad de 

las zonas de esparcimiento. 

         .72  
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Tabla 4 

Matriz final de componentes rotados 

Reactivosa Factores Varianza 

explicada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. Condiciones de seguridad de 

los alrededores de la 

institución. 

         .58  

32. Condiciones de seguridad de 

las instalaciones deportivas. 

         .57  

Nota. Método de extracción: máxima verosimilitud. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

 

Con la intención de verificar el ajuste que tenían los 10 factores que arrojó el exploratorio, se 

realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC). Este análisis considera los siguientes índices de 

bondad de ajuste: chi cuadrada (𝑥2) dividida entre los grados de libertad (debe ser menor a 3.00 con 

una probabilidad no significativa), índice de bondad de Bentler CFI (Comparative Fit Index) que debe 

ser > 0.95,  TLI (Tucker-Lewis Index) que en un buen ajuste debe tener valores de > 0.90 y la raíz 

cuadrada media del error de aproximación, los valores RMSEA (Root Mean Square Error of 

Aproximation) y SMRR (Standardized Root Mean Square Residual) que deben corresponder a < 0.06 y 

< 0.08, respectivamente. A continuación se muestran los resultados del análisis factorial confirmatorio 

(Tabla 5).  

 

 

 

Tabla 5 

Índices de bondad de ajuste del AFC para el instrumento SEUE 

χ2 gl CFI TLI SRMR RMSEA 

6214.21* 1784 0.83 0.82 0.052 0.058 

Nota. *p >.05 



52 
 

 

Es importante mencionar que la chi cuadrada (𝑥2) es sensible al número de participantes en una 

muestra aplicada, por lo que a pesar de que teóricamente para considerarla una buena medida de ajuste 

debiera no ser significativa, en las muestras que tienen una N mayor a 400 al calcularse un número de 

correlaciones de esta magnitud resulta como significativa (Kenny, 2015).  

Los  índices RMSEA y SRMR muestran ajustes apropiados en la escala, mientras que el CFI y 

el TLI no resultaron con un buen ajuste. Esto puede explicarse porque el AFC es un análisis 

recomendable cuando se desea verificar si la estructura de un test o escala se mantiene en una muestra 

distinta a la utilizada en el análisis exploratorio (Henson & Roberts, 2006).  

Incluso algunos autores lo consideran viable para instrumentos en los que la estructura factorial 

ya es conocida en diferentes muestras y no así en aquellos de creación reciente (Costello y Osborne, 

2005 como se citó en Morales, 2011), lo cual sugiere probar el instrumento SEUE con los 10 factores 

resultantes en una nueva muestra.  

El instrumento quedó finalmente con 10 factores al igual que el original, sin embargo la 

composición de cada una de las dimensiones tuvo algunas variaciones. A continuación se presenta el 

nuevo nombre para cada factor y la descripción del mismo (Tabla 6).  

 

Tabla 6  

Descripción de los factores finales del instrumento SEUE validado 

Factor Descripción 

F1 Satisfacción respecto a los 

servicios y condiciones básicas de 

infraestructura.  

Material, abastecimiento y condiciones adecuadas del 

mobiliario y las instalaciones, así como a los servicios 

generales brindados (bibliotecas, acceso a internet, proceso 

de inscripción). 
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Tabla 6 

 Descripción de los factores finales del instrumento SEUE validado 

 Factor Descripción 

F2 Autorrealización y satisfacción de 

los logros personales en la 

universidad. 

Satisfacción respecto al desarrollo profesional y personal, 

habilidades, destrezas, conocimientos y logros que se van 

adquiriendo. 

F3 Satisfacción con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Sistema de evaluación, preparación por parte de los 

profesores que imparten clase, nivel de exigencia,  

orientación y condiciones pedagógicas ofrecidas.  

F4 Satisfacción respecto a los 

servicios de cafeterías y alimentos. 

 

Instalaciones de las cafeterías, calidad, variedad e higiene de 

los alimentos, adecuado funcionamiento y servicio.  

F5 Satisfacción respecto al trato y 

aceptación del personal 

administrativo y de servicios. 

Trato respetuoso del personal administrativo, de servicios y  

autoridades.  

F6 Satisfacción respecto al trato de 

los compañeros y profesores. 

Trato respetuoso, seguridad emocional y sentido de 

pertenencia  que brindan los compañeros de clase y 

profesores. 

F7 Satisfacción respecto a la 

consideración económica como 

estudiante. 

Seguridad de saber que la situación económica no es 

obstáculo para participar en actividades curriculares y 

extracurriculares, así como el beneficio de los servicios de 

apoyo.  

F8 Satisfacción respecto al sentido de 

pertenencia a la institución. 

Reconocimiento y aceptación por parte del contexto social 

por pertenecer a la institución al mismo tiempo que se tiene 

la oportunidad para participar en los proyectos y políticas de 

la universidad. 

F9 Satisfacción respecto a la 

infraestructura y servicios de 

salud. 

Condición de las instalaciones y del servicio ofertado para 

atender la salud física y mental así como las condiciones 

adecuadas para practicar deporte.  

F10 Satisfacción respecto a las 

condiciones de seguridad de la 

institución y sus alrededores. 

Seguridad de que las condiciones de supervivencia básicas, 

dentro del entorno habitual de la institución están 

garantizadas.  

Nota. Elaboración propia retomando la descripción de algunas dimensiones del instrumento original.   

 

 

 

Confiabilidad 

Para estimar la confiabilidad del instrumento, se obtuvo la consistencia interna por medio del 

Alfa de Cronbach. El alfa total fue de .80 y todos los factores obtuvieron valores entre .80 y .96 (Tabla 

7) mostrando niveles adecuados.   
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Tabla 7  

Índices de consistencia interna para el instrumento SEUE  

Factor Alfa 

F1 Satisfacción respecto a los servicios y condiciones básicas de infraestructura.  .96 

F2 Autorrealización y satisfacción de los logros personales en la universidad. .89 

F3 Satisfacción con el proceso de enseñanza y aprendizaje.  .91 

F4 Satisfacción respecto a los servicios de cafeterías y alimentos. .88 

F5 Satisfacción respecto al trato y aceptación del personal académico y de servicios. .89 

F6 Pertenencia y satisfacción respecto al trato de compañeros y profesores. .88 

F7 Satisfacción respecto a la consideración económica como estudiante. .84 

F8 Satisfacción respecto al sentido de pertenencia a la institución. .83 

F9 Satisfacción respecto a la infraestructura y servicios de salud. .85 

F10 Satisfacción respecto a las condiciones de seguridad de la institución y sus alrededores. .80 

 

Con los resultados del análisis factorial exploratorio y confirmatorio, se tomaron en cuenta solo 

los reactivos finales del instrumento para realizar los análisis posteriores.   

 

Prevalencias de Depresión, Ansiedad y Satisfacción con el Ecosistema Escolar  

 

Análisis Descriptivos por Área del Conocimiento 

Para calcular la prevalencia de sintomatología depresiva se utilizaron los puntos de corte que 

han mostrado ser consistentes en el IBD-II para la población universitaria independientemente de si son 

estudiantes estadounidenses o españoles (Sanz et al., 2014) y que también han demostrado ser válidos 

en universitarios mexicanos (González et al., 2015). Estos puntos de corte corresponden a los 

siguientes: mínimo (0-13), leve (14-19), moderado (20-28) y grave o alto (29-63).  

Sin embargo, para el caso del IBA-II aunque el instrumento ha demostrado ser válido para la 

población mexicana (Robles et al., 2001) no se cuenta con criterios específicos respecto a los baremos 

en estudiantes universitarios, por lo que se obtuvieron a través de los percentiles que arrojaron los 

análisis descriptivos quedando como nivel mínimo (0-9), leve (10-17), moderado (18-28) y alto (28-

63).  
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De la misma manera, para el instrumento SEUE se utilizaron los percentiles correspondientes a 

la versión final del cuestionario, un puntaje menor a 269 muestra insatisfacción, un puntaje de 270 a 

304 poco satisfecho, de 305 a 338 satisfecho y mayor a 339 muy satisfecho. 

Al evaluar las variables de esta manera un buen número de alumnos de ciencias sociales 

tuvieron mayor insatisfacción con el entorno universitario (9.2%) y en segundo término los alumnos 

del área biológicas y de la salud (5.7%). Fueron también los alumnos del área ciencias sociales quienes 

obtuvieron mayor prevalencia de sintomatología depresiva y ansiosa en los niveles altos o severos con 

el 3.4% y 8.5% respectivamente; y en segundo lugar los de área 1 y área 2 (2% en ambos grupos tuvo 

sintomatología elevada de depresión y 6.7% de área 1 y 4.9% de área 2, ansiedad elevada). 

Los estudiantes que se mostraron más satisfechos fueron los del área físico-matemáticas y de las 

ingenierías (9.6%), seguidos por los del área de ciencias sociales (8.2%) y la mayor proporción de 

alumnos sin sintomatología depresiva y ansiosa son del área de ciencias sociales con 10.8% en 

ansiedad mínima y 20.8% en depresión mínima. En la Tabla 8 se encuentran los datos descriptivos 

correspondientes a cada área.  

 

Tabla 8  

Comparaciones por área del conocimiento 

 Área 1 

Físico-matemáticas 

n= 228 

Área 2 

Biológicas y Salud 

n= 158 

Área 3 

Ciencias Sociales 

n= 264 

Área 4 

Artes y humanidades 

n= 77 
Frecue

ncia 

% %  

respecto 

a la 

muestra  

Frecue

ncia 

% %  

respecto 

a la 

muestra 

Frecue

ncia 

%  %  

respecto 

a la 

muestra 

Frecue

ncia 

% %  

respecto 

a la 

muestra 

SEUE 

Insatisfecho 41 18.0 5.5 42 26.6 5.7 68 25.8 9.2 30 39 4 

Poco satisfecho 52 22.8 7 43 27.2 5.8 69 26.1 9.3 21 27.3 2.8 

Satisfecho 64 28.1 8.6 29 18.4 3.9 66 25 8.9 22 28.6 3 

Muy satisfecho 71 31.1 9.6 44 27.8 5.9 61 23.1 8.2 4 5.2 0.5 
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Tabla 8 

Comparaciones por área del conocimiento 

 Área 1 

Físico-matemáticas 

n= 228 

Área 2 

Biológicas y Salud 

n= 158 

Área 3 

Ciencias Sociales 

n= 264 

Área 4 

Artes y humanidades 

n= 77 
Frecue

ncia 

% %  

respecto 

a la 

muestra  

Frecue

ncia 

% %  

respecto 

a la 

muestra 

Frecue

ncia 

%  %  

respecto 

a la 

muestra 

Frecue

ncia 

% %  

respecto 

a la 

muestra 

Depresión 

Mínimo 126 55.2 17 85 53.8 11.5 154 58.3 20.8 30 39 4.0 

Leve 50 21.9 6.7 34 21.5 4.6 49 18.6 6.6 19 24.7 2.6 

Moderado 37 16.2 5.0 24 15.2 3.2 36 13.6 4.9 16 20.8 2.2 

Alto 15 6.6 2.0 15 9.5 2.0 25 9.5 3.4 12 15.6 1.6 

Ansiedad 

Mínimo 59 25.9 8 46 29.1 6.2 80 30.3 10.8 7 9.1 0.9 

Leve 63 27.6 8.5 40 25.3 5.4 68 25.8 8.3 16 20.8 2.2 

Moderado 56 24.6 7.5 36 22.8 4.9 63 23.9 8.5 19 24.7 2.6 

Alto 50 21.9 6.7 36 22.8 4.9 63 20.1 8.5 19 45.5 2.6 

 

 

Diferencias entre Sexo 

Con el fin de conocer si existían diferencias significativas respecto al grado de satisfacción con 

el entorno universitario por sexo se llevó a cabo un análisis de diferencia de medias con la prueba t de 

Student para muestras independientes, ya que, como se mencionó en el análisis de resultados, solo para 

esta variable la prueba de Kolmogorov-Smirnov resultó no significativa (p=.200). La asimetría y 

curtosis, así como el histograma mostraron que respecto a la satisfacción escolar, la muestra de 

estudiantes se comportó como una curva normal. 

Tomando en cuenta el sexo de los estudiantes como variable independiente y el grado de 

satisfacción total como variable dependiente, se encontró una t (740)=3.25; p=.001; IC95% [5.29-

21.39], �̅� =312.11 para los hombres y �̅� =298.76 para las mujeres; mostrando que los hombres se 

sienten más satisfechos.  
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En la Tabla 9 se muestran las diferencias para cada uno de los factores del instrumento; se 

observan diferencias estadísticamente significativas en condiciones básicas de infraestructura, servicios 

de cafeterías y alimentos, trato y aceptación del personal administrativo y de servicios, trato de los 

compañeros y profesores, consideración económica como estudiante y condiciones de seguridad de la 

institución y sus alrededores; en todas las variables, los hombres se sienten más satisfechos. 

Para los factores de autorrealización y logros personales, satisfacción respecto al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sentido de pertenencia a la institución y satisfacción respecto a la 

infraestructura y servicios de salud no hay diferencias.  

Tabla 9 

Diferencias entre sexo para el instrumento SEUE 

  Sexo n �̅� s t gl p 

SEUE Total H 285 312.11 55.31 3.25 740 .001* 

M 457 298.76 53.68 

F1 Condiciones básicas de infraestructura H 285 3.23 .65 4.93 740 .000* 

M 457 2.98 .65    

F2 Autorrealización y logros personales en la 

universidad 

H 285 3.79 .81 1.36 554.62 .174 

M 457 3.71 .73    

F3 Proceso de enseñanza y aprendizaje H 285 3.50 .81 1.61 740 .108 

M 457 3.41 .77    

F4 Servicios de cafeterías y alimentos H 285 3.05 .95 3.67 740 .000* 

M 457 2.77 1.01    

F5 Trato y aceptación del personal administrativo y 

de servicios 

H 285 2.96 .84 2.56 740 .011* 

M 457 2.80 .89    

F6 Trato de los compañeros y profesores H 285 3.54 .78 2.54 740 .011* 

M 457 3.39 .78    

F7 Consideración económica como estudiante H 285 3.30 .80 2.47 740 .014* 

M 457 3.15 .85    

F8 Sentido de pertenencia a la institución H 285 3.63 .86 .06 740 .947 

M 457 3.62 .85    

F9 Infraestructura y servicios de salud H 285 3.17 .88 .86 740 .390 

M 457 3.12 .83    

F10 Condiciones de seguridad de la institución y sus 

alrededores 

H 285 3.11 .96 2.18 740 .029* 

M 457 2.96 .90    

Nota:* p= <.05  
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Para evaluar si hubo diferencias en depresión y ansiedad por sexos, se utilizó la prueba U de 

Mann Whitney debido a que estas variables no cumplieron con el supuesto de normalidad. En la Tabla 

10 se observan diferencias estadísticamente significativas tanto para depresión (U=73266.5; p=.001; 

rango promedio de hombres=327.83 y rango promedio de mujeres=388.18); como para ansiedad 

(U=75915.5; p=.001; rango promedio de hombres=309.94 y rango promedio de mujeres=393.6). En 

ambas variables, las mujeres tienden a tener puntajes más elevados, �̅� =35.83 para depresión y �̅� =41.95 

para ansiedad.  

 

Tabla 10 

Diferencias entre sexo para depresión y ansiedad 

  n Rango 

promedio 

�̅� U p 

Depresión Hombres 280 327.83 33.34 73266.50 .000 

 Mujeres 449 388.18 35.83   

Ansiedad Hombres 277 309.94 37.27 75915.50 .000 

 Mujeres 445 396.60 41.95   

 

 

Relación entre Depresión, Ansiedad y Satisfacción 

Muestra Total 

Con el fin de conocer si el grado de satisfacción de los estudiantes con el entorno universitario 

se relaciona con las variables de depresión y ansiedad se realizó un análisis de correlación no 

paramétrico con el coeficiente rho de Spearman debido a que las distribuciones no cumplían con todos 

los criterios de normalidad. La Tabla 11 muestra las correlaciones de este análisis. 
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Tabla 11 

Coeficientes de correlación entre satisfacción con el ecosistema escolar, depresión y ansiedad 

 Satisfacción Depresión Ansiedad 

Satisfacción - - - 

Depresión -.24** - - 

Ansiedad -.17** .68** - 

Nota ** correlación significativa a 0.01 (bilateral) 

 

 

En cada sexo 

Posteriormente se evaluaron las correlaciones en cada sexo, en la Tabla 12 y 13 se presentan los 

coeficientes de correlación para ambas variables y para cada uno de los factores con los que quedó el 

instrumento SEUE. Todos los factores del instrumento correlacionan de manera significativa con el 

puntaje total del instrumento para ambos sexos, lo que aporta evidencia sobre la validez convergente 

del instrumento para medir la satisfacción con el entorno universitario.  

La correlación de depresión en el grupo de hombres con respecto al puntaje total de satisfacción 

fue de rs= -.18; p<.01, esto sugiere que a pesar de que la relación no es alta en su magnitud es 

significativa e inversa, es decir, a mayor depresión menor satisfacción. Para el caso de las mujeres la 

depresión correlacionó de forma inversa también con el puntaje total de satisfacción rs =-.21; p<.01, lo 

que indica que a mayor satisfacción con el entorno universitario menor puede ser el nivel de depresión.  

En el caso de la ansiedad con respecto a la satisfacción, en el grupo de hombres se encontró 

correlación negativa, rs =-26, p<.01 y en las mujeres igualmente fue una correlación negativa rs =-.14, 

p<.01; en ambos grupos a mayor ansiedad menos satisfacción.  
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Tabla 12 

Correlaciones en hombres 

 SEUE Depresión Ansiedad M DE 

SEUE  -.18** -.26** 312.11 55.31 

F1 Condiciones básicas de 

infraestructura 

.79** -.14* -.16** 3.23 .65 

F2 Autorrealización y logros 

personales en la universidad 

.76** -.27** -.17** 3.79 .81 

F3 Proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

.78** -.16** -.08 3.50 .81 

F4 Servicios de cafeterías y 

alimentos 

.54** -.14* -.15* 3.05 .95 

F5 Trato y aceptación del 

personal administrativo y de 

servicios 

.70** -.22** -.21** 2.96 .84 

F6 Trato de los compañeros y 

profesores 

.70** -.32** -.23** 3.54 .78 

F7 Consideración económica 

como estudiante 

.69** -.14* -.11* 3.30 .80 

F8 Sentido de pertenencia a la 

institución 

.69** -.18* -.12* 3.63 .86 

F9 Infraestructura y servicios 

de salud 

.68** -.18** -.10 3.17 .88 

F10 Condiciones de seguridad 

de la institución y sus 

alrededores 

.56** -.13* -.10 3.11 .96 

M  12.39 16.26   

DE  9.31 11.99   

* Correlación significativa a 0.05 (bilateral) 

** Correlación significativa a 0.01 (bilateral)  

 

 

Tabla 13 

Correlaciones en mujeres 

 SEUE Depresión Ansiedad M DE 

SEUE  -.21** -.14** 298.76 53.68 

F1 Condiciones básicas de 

infraestructura 

.78** -.09 -.05 2.98 .65 
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Tabla 13 

Correlaciones en mujeres 

 SEUE Depresión Ansiedad M DE 

F2 Autorrealización y logros 

personales en la universidad 

.69** -.33** -.18** 3.71 .73 

F3 Proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

.72** -.17** -.18** 3.41 .77 

F4 Servicios de cafeterías y 

alimentos 

.54** -.03 .00 2.77 1.01 

F5 Trato y aceptación del 

personal administrativo y de 

servicios 

.75** -.18** -.17** 2.80 .89 

F6 Trato de los compañeros y 

profesores 

.68** -.22** -.17** 3.39 .78 

F7 Consideración económica 

como estudiante 

.67** -.07 -.05 3.15 .85 

F8 Sentido de pertenencia a la 

institución 

.74** -.22** -.17** 3.62 .85 

F9 Infraestructura y servicios 

de salud 

.61** -.07 .00 3.12 .83 

F10 Condiciones de seguridad 

de la institución y sus 

alrededores 

.56** -.12** -.06 2.96 .90 

M  14.84 21.09   

DE  9.66 12.66   

* Correlación significativa a 0.05 (bilateral) 

** Correlación significativa a 0.01 (bilateral)  

 

 

 

Discusión 

Los principales objetivos de esta investigación buscaban conocer si existía o no una relación de 

la depresión y la ansiedad con la satisfacción de los estudiantes respecto a su ecosistema universitario.  

Esto debido a que las instituciones de educación superior han evaluado la satisfacción de los 

estudiantes con el propósito de conocer sus expectativas en correspondencia a los servicios ofrecidos 
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orientados al desarrollo intelectual, físico y afectivo de los jóvenes; y esta, se ha utilizado como un 

indicador de calidad de la educación al resaltar la importancia que tiene proporcionar espacios 

promotores de bienestar para que se garantice una articulación con la vida laboral, productiva y social 

(García et al., 2017; Hernández et al., 2014).  

Además, se ha considerado a la satisfacción con la vida como un factor importante del bienestar 

psicológico y de la salud mental desde una perspectiva que toma en cuenta la relación de las personas 

con su medio ambiente y cómo éste puede asegurar, no solo la ausencia de malestar o enfermedad, sino 

también puede apostar porque las personas puedan conectar con su entorno atribuyéndole sentido a su 

vida (Zubieta, 2010).   

Los resultados de este estudio corroboraron que, tanto para depresión como para ansiedad, 

existe correlación inversa con la variable satisfacción con el ecosistema escolar, lo cual concuerda con 

los resultados del estudio de Asra y Okray (2019), en el cual, la correlación entre satisfacción con la 

vida universitaria también resultó significativa con la depresión en una muestra de 50 estudiantes. En el 

estudio de Guney (2010) de igual forma se encontraron correlaciones negativas y significativas entre 

estas variables y además con la ansiedad en una muestra de 364 estudiantes universitarios. 

Los resultados de las correlaciones y diferencias por sexo demuestran que, en general, es 

distinta la satisfacción para hombres que para mujeres. Esto difiere del estudio de Ruiz et al. (2017), en 

el cual se observó que la valoración en torno a su experiencia de aprendizaje académico no resultaba 

distinta dependiendo del sexo. Al igual que el estudio de González et al. (2017) que al analizar la 

satisfacción escolar entre hombres y mujeres no encontraron diferencias significativas, por el contrario, 

en las dimensiones analizadas se mostraba una relación positiva de la autonomía y la competencia para 

sentirse satisfechos con su vida universitaria y se presentaba un alto grado de bienestar.  

Al observar las relaciones entre los factores que conforman la satisfacción y la ansiedad, se 

encontró que para el caso de los hombres los factores que no correlacionaron significativamente con la 
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ansiedad fueron: satisfacción con el proceso de enseñanza y aprendizaje, satisfacción con la 

infraestructura y servicios de salud y satisfacción con las condiciones de seguridad de la institución y 

sus alrededores; lo cual coincide con el análisis de diferencias por sexo, puesto que hay diferencias 

significativas que indican que los hombres se sienten más seguros en las instalaciones de la institución 

y sus alrededores.  

Los resultados anteriores tal vez puedan explicarse debido a que, la percepción del espacio 

público también ha demostrado ser distinta para hombres y mujeres, por el tipo de violencia que 

pueden experimentar y por los referentes y significados que pueden tener para cada sexo (Bernal & 

Arroyo, 2011). En cuanto a las condiciones de infraestructura Garnica y Torres (2010) analizaron los 

factores del instrumento SEUE original, encontrando que en general, los estudiantes mostraban poca 

satisfacción respecto a las condiciones de infraestructura, a excepción de las instalaciones 

bibliotecarias.  

Para las mujeres, la satisfacción de las condiciones básicas de infraestructura, la satisfacción 

con los servicios de cafetería y alimentos, la satisfacción respecto a que se considere su situación 

económica y la satisfacción respecto a la infraestructura y servicios de salud, no se relacionaron con la 

depresión ni con la ansiedad. Esto sugiere que, si bien las variables correlacionan de manera general, la 

presencia de síntomas de ansiedad y depresión en el caso de las mujeres no está asociada a esos 

factores.  

Sin embargo, las mujeres sí refirieron sentir menor satisfacción en general con su entorno 

universitario, mayor prevalencia de depresión en los niveles leve, moderada y severa, así como mayor 

prevalencia de ansiedad en los niveles moderado y alto. Dichos resultados son consistentes con lo 

reportado por Vázquez (2013), quien afirma que ser mujer es un factor de riesgo para presentar 

depresión pero la manera en que se experimenta y expresa tiene un impacto para que sean las mujeres 

quienes acuden a buscar ayuda profesional más fácilmente.  
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Respecto a los análisis por área del conocimiento, el estudio  de Kumar et al. (2016), evaluó 

como se comportaban la depresión, la ansiedad y la satisfacción con la vida en estudiantes 

universitarios que cursaban las carreras de medicina, ingeniera y ciencias sociales. Los autores 

encontraron que los estudiantes de medicina presentaron una mayor prevalencia de depresión moderada 

(14%) a comparación de las otras dos carreras; este resultado coincide con el metaanálisis realizado por 

Moir et al. (2018), en el que se mostró que aproximadamente un tercio de los estudiantes de medicina 

en todo el mundo presentan síntomas depresivos debido a las altas exigencias, competitividad y las 

características del ambiente hospitalario.  

En cuanto a la variable de satisfacción, en el estudio de Kumar et al. (2016), se reportó que de 

los estudiantes encuestados el 74% refirió sentirse insatisfecho o ligeramente satisfecho con su vida en 

general pero fueron los estudiantes de ingeniería quienes expresaron sentirse más insatisfechos (12%). 

Esto se contrapone a lo encontrado en la presente investigación, puesto que fueron los estudiantes del 

área físico-matemáticas y de las ingenierías quienes se mostraron más satisfechos y fueron los 

estudiantes de ciencias sociales los que expresaron sentirse más insatisfechos. A pesar de mostrarse 

satisfechos, los estudiantes de ingeniería y ciencias matemáticas se colocaron en el segundo lugar 

respecto a los niveles altos de ansiedad.  

Una razón por la que los alumnos de ciencias sociales presentaron mayor prevalencia en 

depresión y ansiedad, podría estar relacionada a que en las carreras de esta área haya un interés 

explícito por la vida colectiva y la realidad social, lo que permite que el desarrollo profesional se 

avoque en gran parte a la formulación teorías, planteamientos analíticos, el estudio de fenómenos 

asociados a los cambios políticos, económicos y de derechos humanos; impactando negativamente 

sobre sus percepciones y alterando su bienestar.  

Los estudiantes que se forman como científicos sociales se preparan para descifrar y hacer 

comprensibles los mecanismos mediante los cuales se producen, se reproducen y cambian las 
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comunidades, las instituciones sociales, las organizaciones, las movilizaciones, la diversidad 

pluricultural y la vida cotidiana de los colectivos humanos, por lo que de alguna manera son 

responsables de poner su saber al servicio de la comunidad y de sus problemas (Zamitis, 2015).   

Así, el análisis de la realidad social incluye movimientos de protesta, expresiones de demanda y 

posturas críticas que en muchas ocasiones nacen en los espacios universitarios, a través de los actos 

comunicativos, los debates y los ejercicios entre la comunidad escolar; haciendo así que su malestar 

con las condiciones sociales actuales se refleje en su propia salud.  

Hasta ahora no existe evidencia suficiente que pueda corroborar esta hipótesis, sin embargo, 

muchos de los estudios previos sobre la depresión y ansiedad se han centrado en estudiar a otros grupos 

específicos de estudiantes como los del área de ciencias biológicas y de la salud y se ha hablado poco 

sobre las condiciones de otras áreas, por lo que vale la pena continuar estudiando a todos los grupos 

universitarios.  

También cabe mencionar que las carreras pertenecientes al área de ciencias sociales se 

encuentran distribuidas en diferentes facultades a pesar de encontrarse en el mismo campus. Por 

ejemplo, las carreras de relaciones internacionales, comunicación, ciencias políticas, sociología y 

antropología se encuentran en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es una facultad alejada 

del área central del campus de Ciudad Universitaria al igual que la Facultad de Contaduría y 

Administración, mientras que las carreras de geografía y derecho son impartidas en facultades que 

están más próximas de otras y de edificios de uso común como la biblioteca central.  

En general, no todas las carreras que corresponden a cada área del conocimiento se cursan en la 

misma facultad, y cada facultad tiene una dirección y administración distinta a pesar de regirse por las 

autoridades universitarias, por lo que un estudio interesante sería conocer si el nivel de satisfacción 

varía de acuerdo a las características propias de cada facultad con relación a los distintos factores como 

los que mide el instrumento SEUE.  
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En esta investigación, los estudiantes de ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías fueron 

los más satisfechos con el ecosistema universitario, una explicación posible a ello podría estar 

relacionada a que las carreras de esta área se encuentran en mayor contacto con la implementación 

tecnológica y científica, y por lo tanto con los materiales y procedimientos para generarla, hecho que 

académica y socialmente no solo es reconocido, sino que, muchas de las oportunidades laborales 

pueden abrirse para ellos; sin embargo, este mismo grupo de alumnos también mostró tener una 

prevalencia importante en los síntomas de ansiedad, lo que habla de las exigencias y estresores que 

pueden estar impactando en los estudiantes a pesar de sentirse satisfechos con los factores propios del 

ecosistema universitario.   

Por otro lado, una limitante de abordar a la satisfacción desde una perspectiva que la considera 

un factor de protección, es que puede asumir la definición de salud mental como la ausencia de 

malestar cuando en realidad son múltiples factores los que se relacionan tanto para que la depresión y 

ansiedad puedan manifestarse como para que los estudiantes se sientan satisfechos con su ecosistema 

escolar.  

Este último punto podría explicar porque las correlaciones de la satisfacción con las variables de 

depresión y ansiedad son bajas aun cuando son significativas. Lo que resulta un hecho es que los 

estudiantes universitarios son un grupo específico con características propias, por lo que un mejor 

conocimiento de esta población respecto a la prevalencia de depresión, ansiedad y satisfacción puede 

aportar información para promover mayores niveles de bienestar con el propósito de potenciar niveles 

de satisfacción con el entorno escolar y con la vida en general de los estudiantes, además de encaminar 

las acciones que la institución educativa puede tomar respecto a la prevención, detección y atención de 

la salud mental (Barrantes & Ureña, 2015).  

 

 



67 
 

Conclusiones 

Los problemas de salud mental se manifiestan con diferentes niveles de ansiedad  y depresión, 

entre otros, lo que puede tener un efecto significativo en la satisfacción con la vida general y la 

satisfacción con el ecosistema escolar.  

Esta investigación buscó ampliar el conocimiento respecto a la relación entre estas variables en 

estudiantes universitarios, concluyendo que la satisfacción con el ecosistema escolar puede ser una 

variable relevante a considerar dentro de los muchos factores que se relacionan con la depresión y la 

ansiedad. Así como que en los universitarios están presentes síntomas tanto de ansiedad como de 

depresión en diferentes niveles pero hay variaciones respecto al sexo y área del conocimiento.  

Los resultados indicaron que tanto para los hombres como para las mujeres hay una relación 

negativa de la satisfacción con el entorno escolar, la depresión y la ansiedad. Si bien en este estudio no 

se analizó a la satisfacción propiamente como un factor de protección para la salud mental, los 

resultados podrían ser un punto de partida para conocer mejor esta variable específicamente en 

estudiantes universitarios mexicanos, puesto que los estudios previos han dado prioridad a indicadores 

externos y son escasos los que toman en cuenta la percepción de los mismos estudiantes.  

Respecto a la prevalencia de ansiedad y depresión, fueron las mujeres quienes refirieron 

mayores porcentajes en los niveles moderados y altos de ambas variables, lo que es congruente con lo 

reportado en la literatura científica en universitarios.  

En el caso de la depresión y la ansiedad, los factores sociales y económicos juegan un rol 

importante para las mujeres, puesto que la percepción del espacio público, la exposición a diferentes 

tipos de violencia, y condiciones como un rol de cuidados o más responsabilidades, en su combinación 

o suma pueden ser detonantes para elevar los niveles de dichos síntomas.  
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Al observar las diferencias por área del conocimiento los resultados mostraron que los alumnos 

de ciencias sociales son quienes reportaron niveles  más elevados de depresión, ansiedad e 

insatisfacción con el entorno escolar, lo cual podría estar relacionado a las características involucradas 

en la formación profesional y habilidades puestas en práctica en estas carreras.  

Sin embargo, sería importante tomar en cuenta que el semestre de la carrera también podría 

tener una influencia directa, por ejemplo que en los primeros semestres los alumnos se muestren más 

motivados que hacia el final de la carrera o bien que los primeros semestres puedan ser más estresantes 

debido al proceso de adaptación. 

Algunas de las limitaciones de esta investigación respecto a la muestra son que, el número de 

alumnos en cada una de las áreas de conocimiento no fue equitativo y que no fueron incluidas todas las 

carreras que corresponden a cada área. Por lo que para corroborar que existen diferencias significativas 

respecto a la carrera o área elegida, además de considerar este aspecto sería importante ahondar en las 

implicaciones que tiene cada una de las áreas o carreras. El tipo de habilidades y conocimientos que se 

ponen en práctica en cada una, los riesgos que involucran sus escenarios de desarrollo, las formas de 

evaluación y exigencias particulares, por mencionar algunas.  

Por otro lado, aunque se validó el cuestionario SEUE como un instrumento adecuado para 

evaluar la satisfacción con el ecosistema universitario. El instrumento original contempla diversos 

factores del entorno académico que otros instrumentos no toman en cuenta, como los logros personales, 

el trato con compañeros, con profesores o administrativos y las condiciones de seguridad, pero los 

autores no hacen alusión a considerarlo como un constructo que encaje en el modelo ecológico.  

Una sugerencia para futuros trabajos sería ampliar la justificación o discusión teórica de porqué 

el término de satisfacción con el ecosistema escolar es un mejor referente para hablar de la satisfacción 

ante todas las dimensiones que involucran el sistema o sistemas del entorno escolar.  
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También se sugiere continuar aportando evidencia respecto a la confiabilidad del instrumento 

SEUE, por lo que utilizar la versión de este estudio con otras muestras y explorar la relación que tiene 

con otras variables, por ejemplo el rendimiento académico, puede arrojar información sobre si es un 

mejor instrumento para medir no solo la satisfacción sino también la calidad de la educación 

universitaria.  

Otra limitante es que la satisfacción escolar como un factor protector para amortiguar los 

síntomas de ansiedad y depresión se estudió al igual que en otros estudios mediante una correlación. 

Los trabajos que aborden esta variable con otros diseños y alcances de investigación tanto cualitativa 

como cuantitativamente podrían contribuir a la explicación de las diferentes variables relacionadas a 

estos problemas de salud mental. 

Además, sería recomendable seguir aportando información sobre el impacto que tienen las 

condiciones de cada uno de los espacios universitarios respecto a las diferencias por género ya que 

todos estos factores parecen estar involucrados en el bienestar emocional de las y los alumnos.  

Finalmente conjuntar la información y aplicarla a los programas de intervención que tienen las 

instituciones o la creación de nuevas políticas internas podría hacer la diferencia para encontrar 

acciones concretas que prevengan la aparición y mantenimiento de los trastornos psicológicos.  
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Anexo A 

Consentimiento Informado 

El presente estudio se lleva a cabo en diferentes facultades del principal campus de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, es una investigación que tiene como finalidad obtener información 

acerca de la relación que existe entre la satisfacción de los alumnos con su universidad y síntomas de 

ansiedad y depresión. Conocer sobre este tema, podría contribuir para futuras decisiones de la 

universidad e investigaciones en este ámbito.  

Tu participación es completamente voluntaria, si aceptas, deberás responder tres instrumentos 

(cuestionarios), en cada uno vendrán las instrucciones y hacerlo te tomará aproximadamente 25 minutos 

en total. Al finalizar se te proporcionará un tríptico con información sobre la ansiedad y la depresión, así 

como algunos teléfonos de lugares donde puedes solicitar ayuda en caso de que lo requieras. Todos los 

datos que proporciones serán tratados de manera confidencial y anónima; y, serán utilizados 

exclusivamente para los fines antes mencionados (tu consentimiento será manejado aparte de las 

respuestas de tu cuestionario para garantizar el anonimato de tus respuestas). Si tienes alguna duda, 

observación o por alguna razón decides ya no continuar respondiendo los instrumentos  puedes hacérselo 

saber al aplicador en cualquier momento. 

Para cualquier aclaración o pregunta puedes ponerte en contacto al correo 

melo.vianey@gmail.com.  

He leído y comprendido los fines de la presente investigación, otorgo mi consentimiento para 

participar y que mis respuestas sean utilizadas para este estudio. 

Fecha: ______________, Ciudad Universitaria.                   Firma: _____________________ 

 

 

mailto:melo.vianey@gmail.com
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Edad: ________      Sexo: Hombre          Mujer                 Carrera: __________________ 

Facultad: ________________     Semestre: _______________ 

Has recibido atención psicológica o para la salud mental dentro de tu Universidad: Sí _____ No _____   

Has recibido atención médica dentro de tu Universidad: Sí _____ No _____   

Utilizas las instalaciones deportivas de tu Universidad: Sí _____ No _____   

 

CUESTIONARIO SEUE 

A continuación, se presentan una serie afirmaciones relacionadas con tu Universidad, marca con una <X> la 

opción que mejor represente la satisfacción que sientes con los aspectos de cada enunciado, realiza tu valoración 

de acuerdo con la siguiente escala. 

Totalmente 

Insatisfecho 

Poco Satisfecho Satisfecho Bastante Satisfecho Muy  

Satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

I.  Condiciones básicas de infraestructura 

 

1. Limpieza de las instalaciones. 

2. Ventilación de las aulas. 

3. Aislamiento de los ruidos. 

4. Comodidad del mobiliario. 

5. Espacios para la enseñanza. 

6. Espacios para el estudio. 

7. Instalaciones sanitarias (baños). 

8. Disponibilidad de agua potable. 

9. Espacios para el descanso. 

10. Espacios para la recreación. 

11. Instalaciones de las bibliotecas. 

12. Instalaciones de comedores o cafeterías. 

13. Instalaciones deportivas. 

14. Instalaciones de atención a la salud. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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Totalmente 

Insatisfecho 

Poco Satisfecho Satisfecho Bastante Satisfecho Muy  

Satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

II.  Servicios de la Institución 

15. Servicio bibliotecario (atención al usuario). 

16. Dotación de la biblioteca (cantidad y vigencia de los libros). 

17. Servicios administrativos-escolares. 

18. Proceso de admisión e inscripción. 

19. Acceso a computadoras para realizar trabajos. 

20. Acceso a internet y correo electrónico. 

21. Servicio de reproducción y fotocopiado. 

22. Higiene de los alimentos en las cafeterías o comedores. 

23. Cantidad de alimentos ofrecidos. 

24. Calidad de alimentos que se ofrecen. 

25. Apoyo brindado a los estudiantes. 

26. Servicios médicos, de salud, odontológicos, psicológicos… 

27. Transporte universitario. 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

5 

      III.   Condiciones de Seguridad 

28. Del edificio (salidas de emergencia, extintores). 

29. Del mobiliario (material y condiciones). 

30. Del transporte (vehículos, rutas). 

31. De las zonas de esparcimiento. 

32. De las instalaciones deportivas. 

33. De los alrededores de la institución. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

     IV.    La institución considera tu situación económica en 

 

34. Las actividades académicas. 

35. Las actividades extracurriculares. 

36. El servicio de cafetería y comedor. 

37. El servicio de transporte. 

38. Los servicios médico-asistenciales. 

39. La asignación de becas. 

40. La adquisición de materiales de estudio. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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Totalmente 

Insatisfecho 

Poco Satisfecho Satisfecho Bastante Satisfecho Muy  

Satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

V.   Seguridad emocional por el trato afectuoso de 

41. Tus profesores. 

42. Tus compañeros de grupo. 

43. Otros alumnos de la universidad. 

44. Las autoridades de la universidad. 

45. El personal administrativo. 

46. El personal de la biblioteca. 

47. El personal del comedor o cafetería. 

48. El personal del servicio médico. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

     VI.   Sentido de pertenencia a la Institución, por la aceptación de 

49. Las autoridades. 

50. Los jefes de departamentos. 

51. Los profesores. 

52. El personal administrativo. 

53. El personal de servicios. 

54. Los compañeros de clase. 

55. El contexto social por ser estudiante UNAM. 

56. Consideración y respeto a tus ideas y propuestas. 

57. Representación en diversas instancias pertenecientes a la 

universidad. 

58. Participación en las políticas y proyectos de la institución.  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

5 

      VII.  Qué tan satisfecho te sientes con el proceso de enseñanza y aprendizaje respecto a  

59. El plan de estudios de tu carrera. 

60. El contenido de las asignaturas. 

61. La duración de los cursos (semestral o anual). 

62. Proceso de admisión, inscripción y reinscripción. 

63. Materiales impresos y audiovisuales disponibles. 

64. Dominio de contenidos y actualización de profesores. 

65. El nivel de exigencia de la universidad. 

66. El sistema de evaluación en general. 

67. La orientación y el apoyo de profesores. 

68. La metodología de enseñanza. 

69. La comunicación con los profesores en el aula. 

70. La formación práctica. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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Totalmente 

Insatisfecho 

Poco Satisfecho Satisfecho Bastante Satisfecho Muy  

Satisfecho 

1 2 3 4 5 
 

 

71. La vinculación con el campo laboral. 

72. La vinculación con el contexto nacional y regional. 

73. La asistencia a clase de los profesores. 

74. El acceso a las diversas manifestaciones culturales. 

75. Cursos extracátedras para optimizar tu formación. 

76.  Incorporación de nuevas tecnologías. 

77. Servicio de asistencia y asesoramiento psicológico. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

      VIII. Grado de satisfacción con tus logros personales en la universidad 

78. Con los resultados o calificaciones obtenidas. 

79. Con los conocimientos adquiridos. 

80. Con el dominio de técnicas de estudio y trabajos intelectuales. 

81. Con la formación ciudadana obtenida (valores desarrollados). 

82. Con las habilidades y destrezas adquiridas para lo laboral. 

83. Con el desarrollo integral como persona. 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

5 

5 

5 

 

5 

 

5 

5 

       IX. Reconocimiento del éxito personal por parte de 

84. La institución y sus autoridades. 

85. Los profesores. 

86. Los compañeros de grupo. 

87. Otros alumnos de la universidad. 

88. El contexto social de la universidad. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

       X. Autorrealización por 

89. Poder hacer lo que te gusta y eres capaz. 

90. Saber que vas adquiriendo conocimientos y destrezas. 

91. La libertad que gozas en la universidad. 

92. La autonomía para realizar tus trabajos. 

93. Tu futuro profesional. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 
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Inventario de Ansiedad de Beck 

A continuación, se presentan una serie de enunciados que describen los síntomas más comunes de la ansiedad. 

Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones y responde, marcando con una X, qué tan frecuente has tenido 

estos síntomas durante la última semana incluyendo el día de hoy. Responde de acuerdo con la siguiente 

escala: 

En absoluto (nada) 

1 

Levemente 

2 

Moderadamente 

3 

Severamente 

4 

 

Síntomas En absoluto 

(nada) 

Levemente Moderadamente Severamente 

Torpe o entumecido. 1 2 3 4 

Con oleadas de calor (bochorno). 1 2 3 4 

Temblor o debilidad en las piernas. 1 2 3 4 

Con temor a que ocurra lo peor. 1 2 3 4 

Sensación de mareo. 1 2 3 4 

Latidos acelerados u opresión en el pecho. 
1 2 3 4 

Inestable emocionalmente. 1 2 3 4 

Atemorizado o asustado. 1 2 3 4 

Con nerviosismo. 1 2 3 4 

Con sensación de bloqueo. 1 2 3 4 

Temblor o sudoración en las manos. 1 2 3 4 

Inseguridad, inquietud. 1 2 3 4 

Con miedo a perder el control. 1 2 3 4 

Sensación de ahogo. 1 2 3 4 

Miedo de morir. 1 2 3 4 

Con miedo. 1 2 3 4 

Problemas digestivos (indigestión o 

malestar estomacal). 
1 2 3 4 

Sensación de desvanecimiento. 1 2 3 4 

Ruborización. 1 2 3 4 

Sudoración fría o caliente. 1 2 3 4 

Incapaz de relajarte. 1 2 3 4 
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Inventario de Depresión de Beck 

A continuación, se presentan grupos de enunciados. Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones y señala 

la afirmación que representa mejor la forma como te has sentido en la última semana incluyendo el día de hoy. 

Elige solo una respuesta circulando el inciso que corresponda (1, 2, 3 o 4). 

 

1 1. No me siento triste. 

   2. Me siento triste gran parte del tiempo. 

   3. Me siento triste todo el tiempo. 

   4. Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo 

soportarlo. 

1 1. En general no estoy desalentado por mi futuro. 

   2. Me siento desalentado respecto a mi futuro. 

   3. Siento que no tengo nada que esperar del futuro. 

   4. Siento no hay esperanza para mi futuro y que solo puede 

empeorar. 

 

   1. No me siento como un fracasado. 

   2. He fracasado más que las personas en general. 

   3. Al repasar lo que he vivido, todo lo que veo son muchos 

fracasos. 

   4. Me siento un completo fracaso como persona. 

   1. Obtengo tanta satisfacción o placer de las cosas que siempre 

disfruto. 

   2. No disfruto tanto de las cosas de la manera como  solía 

hacerlo. 

   3. Obtengo poco placer de las cosas que solía disfrutar. 

   4. No obtengo ningún placer de las cosas que solía disfrutar. 

 

1. No me siento particularmente culpable. 

2. Me siento culpable de lo que he hecho o debí haber 

hecho. 

3. Me siento culpable la mayor parte del tiempo. 

4. Me siento culpable todo el tiempo. 

1. No siento que esté siendo castigado. 

2. Siento que tal vez pueda ser castigado. 

3. Espero ser castigado. 

4. Siento que estoy siendo castigado. 

1. Siento acerca de mí lo mismo que siempre. 

2. He perdido confianza en mí mismo. 

3. Estoy decepcionado conmigo mismo. 

4. No me gusto a mí mismo. 

1. No me critico ni me culpo. 

2. Soy crítico conmigo mismo. 

3. Me crítico y me culpo por mis errores. 

4. Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 

1. No tengo pensamientos suicidas. 

2. Tengo pensamientos suicidas pero no los llevaría a 

cabo. 

3. Me gustaría suicidarme. 

4. Me suicidaría si tuviera la oportunidad. 

1. Yo no lloro más de lo usual. 

2. Lloro más ahora de lo que solía hacerlo. 

3. Actualmente lloro por cualquier cosa. 

4. Siento ganas de llorar pero no puedo. 

1. No estoy más inquieto o tenso de lo habitual. 

2. Me siento más inquieto o tenso de lo habitual. 

3. Me es difícil quedarme quieto. 

4. Tengo la necesidad de estarme moviendo. 

1. No he perdido el interés en actividades o personas. 

2. Estoy menos interesado en la gente de lo que solía estar. 

3. He perdido en gran medida el interés en la gente y las cosas. 

4. Me es difícil interesarme en algo. 
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1. Tomo decisiones tan bien como siempre. 

2. Pospongo tomar decisiones más que antes. 

3. Tengo más dificultad en tomar decisiones que antes. 

4. Tengo problema para tomar cualquier decisión. 

1. Yo soy alguien valioso. 

2. No me considero valioso o útil. 

3. Me siento menos valioso al compararme con otros. 

4. Siento que no valgo nada. 

1. Tengo tanta energía bien como siempre. 

2. Tengo menos energía que la que solía tener. 

3. No tengo suficiente energía. 

4. No tengo energía para nada. 

1. Puedo dormir tan bien como antes. 

2. No duermo tan bien como solía hacerlo. 

3. Me despierto una o dos horas más temprano de lo normal y 

me cuesta trabajo volverme a dormir. 

4. Me despierto muchas horas antes de lo que solía hacerlo y 

no me puedo volver a dormir. 

 

1. No estoy más irritable de lo que suelo estar. 

2. Me enojo o irrito más fácilmente que antes. 

3. Me enojo o irrito más de lo habitual. 

4. Me siento irritado todo el tiempo. 

1. Mi apetito es tan bueno como siempre. 

2. Mi apetito no es tan bueno como antes. 

3. Mi apetito está muy mal ahora. 

4. No tengo apetito de nada. 

1. Me concentro tan bien como siempre. 

2. No puedo concentrarme tan bien como antes. 

3. Es difícil mantener mi mente en algo. 

4. No puedo concentrarme en nada. 

1. No estoy más cansado que lo habitual. 

2. Me canso más fácilmente de lo que solía hacerlo. 

3. Con cualquier cosa que haga me canso. 

4. Estoy muy cansado para hacer cualquier cosa. 

1. No he notado ningún cambio recientemente en mi 

interés por el sexo. 

2. Estoy menos interesado en el sexo de lo que estaba. 

3. Estoy mucho menos interesado en el sexo ahora. 

4. He perdido completamente el interés por el sexo. 
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Tríptico que se le entregó a los alumnos: 
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Anexo B 

 

Ejemplo de devolución sobre resultados de satisfacción 

La devolución para los inventarios de depresión y ansiedad se hizo directamente mediante 

el correo, en él se indicaba al estudiante el puntaje que había obtenido, a qué nivel correspondía y 

cómo se podía interpretar. Ejemplo de redacción del correo enviado a los estudiantes: 

“Te escribo para compartirte los resultados de los cuestionarios que fui a aplicar para mi tesis 

hace algunas semanas, disculpa la tardanza pero apenas terminé con algunas aplicaciones. La 

investigación busca aplicar 3 cuestionarios: 

El primero mide qué tan satisfecho (de manera subjetiva) te encuentras con lo que te 

proporciona la Universidad en diferentes aspectos. Las categorías de satisfacción son: 

Insatisfecho, Poco satisfecho, Satisfecho, Bastante Satisfecho y Muy Satisfecho. De manera 

general pareces estar bastante satisfecho en la mayoría de las categorías.  

Al parecer te encuentras  muy satisfecho con la seguridad por tu seguridad vital, es decir que 

te sientes seguro en el entorno universitario (instalaciones, transporte, zonas de esparcimiento, 

etc.) y por otro lado te encuentras solo satisfecho con el ser reconocido por pertenecer a la 

UNAM. Te anexo un pdf con los resultados desglosados de este instrumento.  
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Satisfacción con tu Universidad 

Factor ¿Qué significa? Puntaje Nivel de 

Satisfacción 

Satisfacción Total En general te sientes satisfecho con lo que 

recibes por parte de tu universidad. 

 

295 de 465 

 

Bastante 

Satisfecho 

I. Satisfacción por 

el cumplimiento 

a tus 

necesidades 

básicas 

Satisfacción con las condiciones de tu 

Universidad al ofrecer las garantías suficientes 

para un adecuado desarrollo de tu formación 

profesional. 

 

40 de 65 

 

Bastante 

Satisfecho 

II.  Satisfacción 

con los 

servicios que 

ofrece tu 

universidad 

Satisfacción en la forma en que funcionan los 

servicios estudiantiles que te ofrece tu 

Universidad (servicios bibliotecarios, atención, 

procesos de inscripción, servicios médico-

asistenciales y de comedor). 

40 de 65  

Bastante 

Satisfecho 

III.   Satisfacción 

por tu seguridad 

vital 

Seguridad de que las condiciones de 

supervivencia básica dentro de tu entorno 

universitario habitual están garantizadas 

(instalaciones, transporte y zonas de 

esparcimiento).  

19 de 30  

Bastante 

Satisfecho 

IV.   

Satisfacción por 

tu seguridad 

económica 

Satisfacción por la manera en que la 

Universidad considera tu situación económica y 

toma medidas al respecto, por lo cual eso 

promueve tu desarrollo formativo. 

24 de 35  

Bastante 

Satisfecho 

V.   Satisfacción 

por tu seguridad 

emocional 

Satisfacción con el afecto que recibes por parte 

de tus profesores, compañeros, autoridades y 

personal administrativo. 

27 de 40  

Bastante 

Satisfecho 

VI.    

Satisfacción por 

sentirte parte de 

la UNAM  

Satisfacción por contar con la oportunidad 

participar en la toma de decisiones y proyectos 

institucionales, así como sentirte a gusto por 

formar parte de la comunidad UNAM.  

31 de 50  

Bastante 

Satisfecho 

VII. Satisfacción 

por el sistema 

de trabajo  

Satisfacción por la manera en que está 

organizada la forma de trabajo de tu universidad 

(plan de estudios, materiales, proceso de 

enseñanza y acceso a manifestaciones culturales 

y extracurriculares.  

61 de 95  

Bastante 

Satisfecho 

VIII. Satisfacción 

por tu progreso 

y éxito 

profesional 

Satisfacción por lo que hasta ahora has logrado 

en tu desarrollo profesional.  

18 de 30  

 Satisfecho 

IX.   

Satisfacción por 

el 

reconocimiento 

de tu 

Universidad 

Satisfacción por contar con el reconocimiento de 

otras instituciones y organismos externos, 

individuales y colectivos por ser parte de la 

UNAM. 

15 de 25  

Satisfecho 
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X.   Satisfacción 

por tu 

autorrealización 

personal 

Satisfacción por sentirte autónomo, libre y 

realizado de manera personal.  

20 de 30 Bastante 

Satisfecho 

 

 

El segundo instrumento mide ansiedad, en éste obtuviste un puntaje de 12 lo que te coloca 

en un nivel de ansiedad leve. Es decir, a pesar de que en ocasiones puedas sentir temor, 

nerviosismo o entumecimiento no parece haber signos de alarma que indiquen que debas buscar 

ayuda, sin embargo recuerda que tanto este cuestionario como el de depresión solo muestran 

indicadores y con ellos no es posible hacer diagnósticos.  

El último instrumento mide depresión, donde también obtuviste un nivel leve con 10 

puntos. Hay algunos síntomas como pérdida de energía, cambios en el sueño y apetito, dificultad 

para concentrarte pérdida de interés y culpa que pudieran estar presentes, sin embargo 

nuevamente no hay signos de alarma, solo trata de mantenerte pendiente de tu estado de ánimo y 

si en algún momento crees que hay alguna situación que se sale de tus manos o estos síntomas se 

presentan con mayor intensidad o te causan malestar siempre está la opción de buscar ayuda 

profesional.  

Si en este o en algún momento requieres que te proporcione algún contacto estoy 

pendiente por este medio. 

Cualquier, duda o comentario estoy pendiente. Saludos y gracias por tu participación”.  
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