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Resumen 

El presente trabajo identifica el impacto del estrés académico, la ansiedad y depresión en el 

rendimiento académico de hombres y mujeres de la Facultad de Economía, UANL. Para esto se 

utiliza un modelo de factores endógeno utilizando datos del Estudio de Contexto, Salud Emocional 

y Hábitos en Estudiantes de Economía. Se encuentra que el efecto del estrés académico y la 

ansiedad es positivo para mujeres y negativo para hombres. El efecto del nivel de depresión y la 

sintomatología de las tres afecciones mentales es negativo tanto para hombres como para mujeres. 

Además, se encuentra que los factores determinantes de estrés académico, ansiedad, depresión y 

rendimiento académico difieren entre afecciones mentales. Se recomienda la alternativa del uso de 

herramientas tecnológicas para la detección y tratamiento de problemas de salud mental en los 

alumnos. 

 

Palabras clave: estrés mental, estudiante universitario, salud mental. 
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Introducción 

Una serie de incidentes vinculados al suicidio de estudiantes en el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM), se vinculan al alto nivel de estrés presentado por los estudiantes frente a la 

demanda y exigencias de la institución (Guerrero, 2020). El conjunto de estos sucesos, llevan a la 

idea de relacionar la salud mental de los alumnos, altas exigencias de las universidades, y el 

desempeño académico de los estudiantes universitarios.  

 

Los alumnos se enfrentan a diversos desafíos al momento de ingresar a la universidad. Martínez-

Otero y Torres (2005) mencionan factores como el trabajo académico, mayor tiempo de dedicación 

al estudio, la autonomía, entre otros; que pueden llegar a afectar al estudiante o generar inquietudes 

en él. “El ingreso, la permanencia y el egreso de un alumno de una institución educativa suele ser 

una experiencia de aprendizaje que va acompañada regularmente de estrés académico” (Alfonso 

et al., 2015). Torres y Rodríguez (2006) destacan tres períodos críticos en la trayectoria escolar 

universitaria: 1) la transición entre el nivel medio superior a la licenciatura, 2) durante el proceso 

de admisión, y 3) cuando el estudiante no logra un adecuado rendimiento académico en las 

asignaturas. 

 

Existe evidencia de la relación entre el desempeño académico del alumno y los niveles de estrés 

académico (Castaño et al. 2006; García, 2011; Elias et al., 2011; Khan et al., 2013; Sohail, 2013; 

Crego et al., 2016; Fernández Luévano, 2018 y Trunce Morales et al., 2020), los niveles de 

ansiedad (Carrier & Jewell, 1966; Palacio Sañudo y Martínez de Bavia, 2007; Eum y Rice, 2011; 

Adeoye-Agboola y Evans, 2015;  Ahmed y Julius, 2015; Weda y Sakti, 2018; Khesht-Masjedi et 

al., 2019 y Awadalla et al., 2020) y los niveles de depresión (Hysenbegasi et al., 2005; DeRoma 

et al., 2009; Franco Mejía et al., 2011; Rodríguez de Alba y Suárez, 2012; Ortiz Castillo, 2016; 

Khesht-Masjedi et al., 2019). Además, Awadalla et al. (2020), citando a Pedrelli et al. (2014), 

mencionan que los alumnos con depresión tienen mayor probabilidad de no asistir a clase, a un 

examen o de entregar un trabajo con respecto a los que no presentan síntomas de depresión, así 

como tener mayor probabilidad de abandonar la universidad (Fouilloux et al. 2013).  

 

Walters (2011) demuestra que las intervenciones de psicología positiva están significativamente 

relacionadas con el bienestar de los estudiantes y el rendimiento académico. Asimismo, Allen et 
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al (2017) examinan si la inclusión de la promoción de salud mental en la visión y misión de las 

escuelas tiene un efecto en el desempeño académico y concluyen que priorizar la salud mental y 

el desempeño académico resulta beneficioso. Hysenbegasi et al. (2005) encuentran que alumnos 

con historial de depresión tienen un menor desempeño académico, pero que esta relación 

desaparece si el alumno recibe tratamiento para la depresión.  

 

La Facultad de Economía (FAECO) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se 

encuentra en el Padrón de Programas de Alto Rendimiento Académico en el Examen General para 

el Egreso de Licenciatura (EGEL) (Rodríguez, 2020), por lo que es considerada una escuela de 

alto rendimiento, reconocida por la calidad de los economistas egresados. Sin embargo, la FAECO 

no contaba con un psicólogo de planta para brindar servicios de salud emocional y mental a los 

estudiantes, hasta hace poco tiempo. En 2018 se contrata a una psicóloga y, desde entonces, la 

demanda por el servicio ha ido incrementando. A principios del año 2020 representaba un 38% de 

los alumnos inscritos. Es importante identificar las necesidades emocionales de los estudiantes y 

reconocer si el estrés, la ansiedad y la depresión son factores que influyen en su desempeño 

académico y si es así, ¿hasta qué grado influye? ¿Puede o no representar el estado de la salud 

mental un riesgo en la población estudiantil? 

 

El objetivo general de la presente investigación es el de desarrollar un método econométrico 

basado en la teoría de capital humano sobre construcción de habilidades educativas que permita 

identificar el impacto del estrés académico, la ansiedad y depresión sobre el desempeño académico 

de los alumnos, utilizando la calificación promedio del semestre como proxy de desempeño. Así 

como contribuir al entendimiento de la potencial endogeneidad del efecto de las subescalas clínicas 

y el estrés académico, en el desempeño académico al vincular factores psicológicos y de contexto 

socioeconómico. 

 

Se establecen cuatro objetivos específicos: 1) analizar el efecto del estrés académico en el 

rendimiento académico en hombres y mujeres, 2) analizar el efecto de la ansiedad en el 

rendimiento académico en hombres y mujeres, 3) analizar el efecto de la depresión en el 

rendimiento académico en hombres y mujeres y 4) analizar el efecto que tienen en conjunto el 

estrés académico, la ansiedad y la depresión en el rendimiento académico en hombres y mujeres. 
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Con base en los objetivos específicos, las hipótesis que se plantean en el estudio son: 

● Hipótesis 1: A pesar de las diferencias en los niveles de estrés académico entre hombres y 

mujeres, el efecto en el rendimiento académico es negativo para ambos.  

● Hipótesis 2: A pesar de las diferencias en los niveles de ansiedad entre hombres y mujeres, el 

efecto en el rendimiento académico es negativo para ambos. 

● Hipótesis 3: A pesar de las diferencias en los niveles de depresión entre hombres y mujeres, 

el efecto en el rendimiento académico es negativo para ambos. 

● Hipótesis 4: El nivel de sintomatología de estrés académico, ansiedad y depresión tiene un 

efecto negativo en el rendimiento académico de hombres y mujeres. 

 

Revisión de Literatura 

 

Factores personales y rendimiento académico 

Sexo 

Algunos autores establecen que las mujeres presentan mayores niveles de estrés (Marty et al., 

2005; Barraza, 2008; Verger et al., 2009; Martín et al., 2013; Bedoya-Lau et al., 2014; Jerez-

Mendoza y Oyarzo-Barría, 2015; Ghazanfar et al., 2016; Vidal-Conti et al. 2018; Conchado et al., 

2018 y Correa-Prieto, 2015) con respecto a los hombres. Allen y Smith (2011) y Andrade et al. 

(2013) mencionan que el sexo no afecta en el estrés académico debido a que se presenta de manera 

similar en ambos sexos. Otros autores afirman que la prevalencia en cualquiera de los sexos 

depende de diferentes condiciones (García-Ros et al., 2015). 

 

Hábitos de estudio 

Uno de los factores personales comúnmente analizados en relación con el desempeño académico 

son los hábitos de estudio de los alumnos. Estudios como los de Mashayekhi et al. (2014), Pineda 

y Alcántara (2017), Chilca (2017), Rabia et al. (2017) y Magulod (2019), establecen que la variable 

de hábitos de estudio presenta una relación estadísticamente significativa sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes. Cerna y Pavliushchenko (2015) demuestran que, generalmente, los 

estudiantes con un mayor nivel de desempeño académico son aquellos que participan y toman 

apuntes en clase, buscan al maestro para resolver dudas y atienden a todas las lecciones, mientras 

que los de menor nivel de desempeño académico hacen todo lo contrario. Capdevila y Bellmunt 
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(2016) encuentran una relación estadísticamente significativa entre el rendimiento y las escalas de 

actitud, planificación de tiempo, lugar de estudio, técnicas de estudio y trabajos.  

 

Por otra parte, autores como Villegas et al. (2009) y Mondragón et al. (2017) llegan a la conclusión 

de que no existe relación estadísticamente significativa entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico. Yamada et al. (2017) utilizan el cuestionario H.E.M.A para encontrar que 

el rendimiento académico presenta una baja relación lineal frente a los hábitos de estudio y la 

motivación para el aprendizaje. Finalmente, Acevedo et al. (2015) demuestran que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre los hábitos de estudio de hombres y mujeres.  

 

Inteligencias múltiples 

García et al. (2018) establecen que las mujeres presentan, generalmente, medias superiores en las 

diferentes inteligencias con respecto a los hombres. Ramírez et al. (2019) encuentran que las 

mujeres tienen mejores puntuaciones estadísticamente significativas que los hombres en las 

inteligencias: musical, lingüística e intrapersonal. Mientras que Hidalgo et al. (2018) argumentan 

que los hombres obtienen puntuaciones más altas en los componentes de la inteligencia emocional. 

Sin embargo, Sandoval et al. (2015) confirman que no hay superioridad en la inteligencia por razón 

de uno u otro género, sino por las condiciones propias de cada uno. Con respecto a la relación entre 

las inteligencias y el desempeño académico, Salcedo (2016) identifica una correlación significativa 

entre la inteligencia interpersonal y el rendimiento académico en la carrera de Ingeniería 

Ambiental y una correlación significativa entre la inteligencia verbal y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil.  

 

Dominio del inglés 

Martirosyan et al. (2015) examina el impacto del dominio del idioma inglés en el rendimiento 

académico de estudiantes internacionales, revelando que el promedio de calificaciones más alto 

fue evidente entre los estudiantes que habían reportado altos niveles de dominio del idioma inglés. 

Wongtrirat (2010) indica que el puntaje en el TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

tiene un pequeño impacto en el GPA (promedio de calificaciones, por sus siglas en inglés). 

Nasirudeen y Xiao (2020) encuentran que el idioma inglés afecta el GPA, además de que los 
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estudiantes internacionales pueden tener un buen desempeño académico a pesar de las dificultades 

del idioma.  

 

Sintomatología 

Estrés Académico 

Hay evidencia de que el estrés académico tiene una asociación estadísticamente significativa con 

el rendimiento académico de los alumnos (Castaño et al., 2006, García, 2011; Elias et al., 2011 y 

Trunce Morales et al., 2020). Rafidah et al. (2009) encuentran que la relación es estadísticamente 

significativa al final del semestre, pero no al inicio ni a mitad del semestre. Autores como Khan et 

al. (2013), Sohail (2013), Crego et al. (2016) y Fernández y Luévano (2018) encuentran que la 

relación entre el estrés académico y el rendimiento de los estudiantes es negativa, es decir, entre 

mayor sea el nivel de estrés menor es su rendimiento académico. Además, Hembree (1988), 

proporciona evidencia de que la ansiedad por presentar un examen tiene un efecto negativo en el 

desempeño en dicha prueba. Por otra parte, Morales y Barraza (2017) encuentran que no hay una 

relación general entre el estrés y el rendimiento académico, pero sí existe una relación entre el 

estresor “profesores mal preparados” y algunas estrategias de afrontamiento y el rendimiento de 

los alumnos. 

 

Dentro de las demandas académicas que son consideradas como estresores para los alumnos se 

encuentran: la sobrecarga de tareas y trabajos (Barraza, 2005; Bollousa, 2013; Bedoya-Lau et al. 

2014 y Jerez-Mendoza y Oyarzo-Barría, 2015), la falta de tiempo para cumplir con dicha 

sobrecarga (Bollousa, 2013 y Jerez-Mendoza y Oyarzo-Barría, 2015) y los exámenes (Barraza, 

2005; Martín Monzón, 2007; Bollousa, 2013). Martín Monzón (2007) concluye que los estudiantes 

se mantienen en un nivel promedio de estrés sin exámenes. Barraza (2005) determina que los 

síntomas del estrés académico más frecuentes son la inquietud, la ansiedad, el bloqueo mental, 

sentimientos depresivos y de tristeza.  

 

Ansiedad 

Existe evidencia de que un porcentaje significativo de alumnos universitarios presentan niveles de 

ansiedad elevados (Martínez-Otero, 2014). En cuanto a género, los niveles de ansiedad son 
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significativamente diferentes y mayores en mujeres que en hombres (Agudelo et al., 2008; Al-

Qaisy, 2011; Martínez-Otero, 2014; Lateef Junaid et al., 2020).  

 

Autores como Carrier y Jewell (1966), Adeoye-Agboola y Evans (2015), Ahmed y Julius (2015), 

Weda y Sakti (2018) y Trunce Morales et al. (2020) concluyen que existe una relación entre el 

rendimiento académico de los estudiantes con la variable ansiedad. Palacio Sañudo y Martínez de 

Biava (2007), Eum y Rice (2011), Ortiz Castillo (2016) y Khesht-Majesdi et al. (2019) encuentran 

que esta relación es negativa. Mientras que Al-Qaisy (2011) indica que la relación es positiva. 

Awadalla et al. (2020) concluyen que un grupo de mujeres con posible desorden generalizado de 

ansiedad presentan menor promedio de calificaciones que las mujeres que no presentan el 

desorden. Para el caso de los hombres, las diferencias no eran significativas.  

En cuanto a factores asociados con síntomas de ansiedad, Arrieta et al. (2014) destacan las 

dificultades económicas, los problemas familiares y el consumo de alcohol como los principales 

factores. 

 

Depresión 

Las personas que se encuentran en instituciones de educación superior aumentan la probabilidad 

de que reaccionen a calificaciones bajas con una sensación de fracaso y baja autoestima debido a 

su tendencia a las cogniciones negativas de sí mismos (Beck, 1991, citado por Awadalla et al., 

2020). Agudelo et al., (2008) encuentran que las mujeres tienden a puntuar más alto en depresión 

que los hombres, mientras que Al-Qaisy (2011) demuestra que los hombres están más deprimidos 

que las mujeres.  

 

En cuanto a la relación de la depresión con rendimiento académico, Franco et al. (2011) encuentran 

que la relación es significativa, mientras que Serrano et al. (2013) destacan que es significativa, 

tanto como causa y como efecto de los aspectos académicos. En cambio, Trunce Morales et al. 

(2020) concluyen que no existe dicha relación. Por su parte, Ahmed y Julius (2015), encuentran 

que el rendimiento académico predice significativamente la depresión de los estudiantes. Serra 

(2010) concluye que el nivel de depresión incide indirectamente sobre el desempeño académico 

de los estudiantes.  
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Autores como Hysenbegasi et al. (2005), Rodríguez de Alba y Suárez Coronado (2012), Ortiz 

Castillo (2016) y Khesht-Masjedi et al. (2019) destacan que la relación entre estas dos variables es 

negativa. Turner et al. (2012) encuentran que la sintomatología depresiva aumenta, aunque no 

significativamente, la probabilidad de tener un promedio de calificaciones acumulativo más bajo. 

DeRoma et al. (2009), además de encontrar una relación significativa entre la sintomatología 

depresiva auto informada y el rendimiento académico, argumentan que los estudiantes que 

presentan niveles moderados de síntomas depresivos muestran un rendimiento más bajo en 

entornos académicos en comparación con los alumnos con depresión normal y mínima.  

 

En cuanto a factores asociados con síntomas depresivos, Arrieta et al. (2014) destacan variables 

como problemas familiares, dificultades económicas, ansiedad y antecedentes familiares de 

ansiedad o depresión. Mientras que Othieno et al. (2014) mencionan factores como el nivel de 

estudio, el desempeño académico, la religión y la universidad a la que asiste el alumno. Además, 

encuentran que los alumnos que consumen tabaco y beben en exceso son más propensos a estar 

deprimidos.  

 

Marco Teórico 

 

Rendimiento académico 

Garbanzo Vargas (2007) define el rendimiento académico como una medida numérica del 

desempeño del alumno en todas las actividades académicas desarrolladas durante un curso. Jara et 

al. (2008) lo definen como “la capacidad de respuesta que tiene un individuo a estímulos, objetivos 

y propósitos educativos previamente establecidos” (p.2).  

 

Es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno (Fernández y Rubal, 2014), 

demostrado en un área o materia comparado con la norma (Torres y Rodríguez, 2006 citado por 

Chilca, 2017), como resultado del proceso de aprendizaje escolar (Fullana, 2008). Siendo los 

expedientes académicos y las calificaciones de los alumnos el criterio que existe para definirlo 

(Corea, 2001) y generalmente es medido por el promedio escolar. En términos económicos, el 

rendimiento académico puede ser visto como la manifestación de la productividad del capital 

humano.  
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Estrés académico 

El estrés es la tensión entre la presión que se percibe y la capacidad de la persona para hacerle 

frente. “Surge ante una situación en la que hay un desequilibrio entre las demandas externas o 

internas sobre una persona y los recursos adaptativos de la misma” (Marín, 2015). 

 

El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico 

que se presenta en tres situaciones: a) cuando al estudiante se le presentan, en contextos escolares, 

una serie de demandas que el estudiante considera estresores; b) cuando los estresores provocan 

una situación estresante que se manifiesta en una serie de síntomas y c) cuando el desequilibrio 

obliga al estudiante a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio (Berrio y 

Mazo, 2011).  

 

Mónica Osorio Vargas (2010), Psicóloga de la Universidad de Chile establece que el estrés 

académico es la reacción que tiene el estudiante frente a las diversas exigencias y demandas a las 

que se enfrenta en la Universidad. Ejemplos de estresores en el ámbito escolar son los exámenes, 

trabajos, pruebas, presentaciones, etc. La reacción moviliza al alumno para responder con eficacia 

y conseguir sus metas y objetivos. Sin embargo, en ocasiones el rendimiento del estudiante puede 

disminuir, debido al conjunto de múltiples exigencias al mismo tiempo. Las exigencias que pueden 

dar origen al estrés son del tipo: internas, es decir, las que se realiza cada alumno a sí mismo al 

establecer altas expectativas de logro; y las externas, como lo son la entrega de trabajos, contestar 

exámenes en un tiempo determinado, exponer frente al grupo, no entender el contenido abordado 

en clase, entre otros. Aunque inicialmente el estrés es normal y provechoso, el conjunto de 

manifestaciones del estrés físicas, psicológicas y conductuales, con el tiempo, tienden a agotar el 

cuerpo y la mente del estudiante, disminuyendo su rendimiento. 

 

Ansiedad 

La ansiedad alude a un estado de agitación e inquietud desagradable caracterizado por la 

combinación de síntomas cognitivos y fisiológicos como la anticipación de peligro, el predominio 

de síntomas psíquicos y la sensación de catástrofe o peligro inminente, la cual manifiesta una 

reacción de sobresalto (Sierra et al., 2003). Puede ser normal, cuando alerta y protege a la persona, 

o patológica, cuando causa sufrimiento y en casos extremos recluye e invalida socialmente. 
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Cuando es moderada y guarda relación con el estímulo que la provoca, es un estado adaptativo que 

prepara a la persona a contender con riesgos potenciales. Cuando los síntomas de ansiedad son 

intensos, el individuo experimenta una sensación de inquietud y aprehensión que se acompaña de 

un aumento en la vigilancia del entorno, de dificultad para concentrarse, de un aumento de la 

tensión muscular y otros síntomas como las palpitaciones y sudoración (Pérez de la Mora, 2003).  

 

Depresión 

La depresión es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas aunados al del bajo estado de 

ánimo, siendo los más típicos el insomnio, la falta de apetito, pérdida de peso, etc. (Serrano et al., 

2013). Se caracteriza fundamentalmente por la existencia de errores cognitivos que conducen al 

individuo deprimido a percibir e interpretar la realidad de una manera negativa (Ortiz, 1997 citado 

por Serrano et al., 2013).  

 

Puede ser definida como uno de los tipos de alteración del ánimo, consistente en su disminución, 

con un grado variable de pérdida de interés o dificultad para experimentar placer en las actividades 

habituales y acompañado de diversos síntomas psíquicos (tristeza, alteraciones de la 

concentración, memoria, etc.) y físicos (disminución de la líbido, etc.). Los síntomas y signos 

clínicos de la depresión pueden ser ordenados de la siguiente manera: alteraciones del pensamiento 

(fallas de concentración y memoria, desinterés, indecisión, desesperanza, ideación suicida), 

alteraciones somáticas (insomnio, disminución o aumento de peso, fatiga), alteraciones de los 

ritmos vitales (cambios menstruales, tendencia a la presentación estacional de los síntomas) y 

alteraciones de la conducta como el llanto, agitación y el aislamiento (Retamal, 1998, p. 9-10). 

 

Estrés, Ansiedad y Depresión 

En muchas ocasiones se emplean los términos “ansiedad” y “estrés” como sinónimos, ya que hay 

muchos elementos comunes que hace difícil su diferenciación. El término “ansiedad” hace 

referencia a la experiencia interior de inquietud y desasosiego carente de objeto, mientras que el 

“estrés” se utiliza para designar la sobrecarga emocional que se produce por una fuerza externa 

prolongada que pone al sujeto al borde del agotamiento (Martínez-Otero, 2014). La ansiedad se 

entiende como una reacción emocional, mientras que el estrés se considera un resultado de la 

incapacidad del individuo frente a las demandas del ambiente (Sierra et al., 2003).  
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En cuanto a la ansiedad y depresión, en ciertos casos cada uno constituyen síndromes puros, pero 

frecuentemente se solapan, de tal forma que en la práctica no es extraño observar depresiones con 

una gran carga de ansiedad o cuadros de angustia empañados con sintomatología depresiva 

(Serrano et al., 2013).  

 

Hábitos de estudio 

Los hábitos de estudio son las conductas que manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto 

de estudiar y que repite constantemente (Rondón, 1991) debido a la costumbre natural de procurar 

aprender permanentemente. Esto implica la forma en que se organiza en cuanto a tiempo, espacio, 

técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar (Arco y Fernández, 2011). Las rutinas 

sólidas de estudio que incluyen la frecuencia de sesiones de estudio, revisión de material y 

autoevaluación son hábitos considerados como los factores externos que facilitan el proceso de 

estudio (Credé, 2008). 

  

Inteligencias múltiples 

La teoría de inteligencias múltiples de Gardner se basa en el concepto de una inteligencia, la cual 

define como “la habilidad de resolver problemas, o de crear productos, que se valoran entre uno o 

más entornos culturales… No dice nada sobre si es innato o adquirido” (Gardner, 1987). Howard 

Gardner identifica la inteligencia como un concepto pluralista y establece siete inteligencias que 

cumplen su criterio de inteligencia: 1) lingüística, 2) lógica-matemática, 3) musical, 4) espacial, 

5) kinestésica, 6) interpersonal e 7) intrapersonal (Gardner, 1983 citado por Llor et al. 2012). 

Asimismo, Gardner no considera ninguna de las inteligencias más o menos importantes que las 

otras. 

 

Tirri y Nokelainen (2011) establecen que: la inteligencia lingüística incluye expresiones tanto 

verbales como escritas. La lógico-matemática hace referencia a la percepción de habilidad 

matemática y de pensamiento lógico. La inteligencia musical mide la habilidad de escuchar y 

producir música. La inteligencia espacial mide la habilidad de visualizar y trabajar con objetos 

multidimensionales. La kinestésica se relaciona a la percepción de la habilidad de trabajar con las 

manos y coordinar el cuerpo. La interpersonal es la habilidad en relaciones sociales y la 

inteligencia intrapersonal consiste en componentes de puntos de vista de las personas sobre su 
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capacidad para reflexionar sobre cuestiones importantes de la vida, así como sobre cuestiones 

psicológicas y filosóficas profundas (p.2).   

 

Modelo empírico: modelo de factores 

De acuerdo con Sarzosa y Urzúa (2015), el modelo de factores permite la estimación de ecuaciones 

estructurales en presencia de heterogeneidad no observada. Está relacionado con la estructura 

utilizada por Carneiro et al. (2003) y permite el cálculo de estimaciones consistentes que incluyen 

las cargas de los factores no observados. El modelo puede ser descrito como un set de sistemas de 

medición que están vinculados por una estructura de factores. Es el tipo de modelo considerado 

por Hansen et al. (2004). De manera general, el modelo supone que se tiene el siguiente sistema 

lineal:  

 

𝒀 = 𝑿𝒀𝛽𝑌 + 𝑼𝒀 (1) 

 

Donde 𝒀 es un vector 𝑀 × 1 de variables de resultado, 𝑿𝒀 es una matriz con todos los controles 

observables y 𝑼𝒀 es un vector que contiene las no observables para cada una de las M ecuaciones 

de resultado con la forma siguiente 𝑼𝒀 = 𝚲𝒀𝚯 + 𝒆𝒀. Por lo tanto, el sistema lineal se expande a  

 

𝒀 = 𝑿𝒀𝛽𝑌 + 𝚲𝒀𝚯 + 𝒆𝒀 (2) 

 

Donde 𝚯 es un vector de 𝑞 × 1 que contiene q dimensiones de heterogeneidad no observada (por 

ejemplo, q factores latentes), 𝚲𝒀 es una matriz 𝑀 × 𝑞 que contiene las cargas factoriales para cada 

tipo de heterogeneidad no observada y 𝒆𝒀 es un vector de términos de error con distribución 𝑓𝑒𝑦𝑚 (∙

) para cada 𝑚 = 1, … , 𝑀. Suponemos que 𝒆𝒀 ⊥ (𝚯, 𝑿𝒀), y que 𝑒𝑦𝑖 ⊥ 𝑒𝑦𝑗 para 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑀. 

Además, no se observa el verdadero valor de 𝚯 para cada observación. En su lugar, se estima la 

distribución de las que se extraen.  

 

Se puede usar un sistema de medición para identificar los vectores 𝛼𝒀,𝑨 y 𝛼𝒀,𝑩, el cual puede ser 

utilizado para identificar los parámetros distribucionales de los factores no observados. El sistema 

es de la forma: 
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𝑻 = 𝑿𝑇𝛽𝑇 + 𝚲𝑻𝚯 + 𝒆𝑻  (3) 

 

Donde 𝑻 es un vector 𝐿 × 1 de medidas (ej. resultados de pruebas), 𝑿𝑇 es una matriz con todos 

los controles observables de cada medida y 𝚲𝑻 es una matriz 𝐿 × 𝑞 que contiene las cargas 

factoriales de los q factores no observables. De la misma manera, se asume que 𝒆𝑻 ⊥ (𝚯, 𝑿𝑻), es 

decir, todos los elementos del vector 𝐿 × 1, 𝒆𝑻, son mutuamente independientes y tienen 

distribuciones 𝑓𝑒ℎ(∙) para cada ℎ = 1, … , 𝐿. 

 

En el caso de un modelo de dos factores, la ecuación (2) se convierte en 

𝒀 = 𝑿𝒀𝛽𝑌 + 𝛼𝑌,𝐴𝜃𝐴 + 𝛼𝑌,𝐵𝜃𝐵 + 𝒆𝒀 (4) 

 

Y la ecuación (3) se convierte en  

𝑻 = 𝑿𝑻𝛽𝑇 + 𝛼𝑇,𝐴𝜃𝐴 + 𝛼𝑇,𝐵𝜃𝐵 + 𝒆𝑻 (5) 

 

Los elementos de la diagonal de la matriz 𝐶𝑂𝑉(𝑻|𝑿𝑻) son de la forma: 

𝐶𝑜𝑣(𝑇𝑖 , 𝑇𝑖|𝑿𝑇) = (𝛼𝑇𝑖,𝐴)2𝜎𝜃𝐴
2 + 𝛼𝑇𝑖,𝐴𝛼𝑇𝑖,𝐵𝜎𝜃𝐴𝜎𝜃𝐵 + (𝛼𝑇𝑖,𝐵)2𝜎𝜃𝐵

2 + 𝜎
𝑒𝑇𝑖
2  (6) 

 

Y los elementos fuera de la diagonal tienen la forma: 

 

𝐶𝑜𝑣(𝑇𝑖 , 𝑇𝑖|𝑿𝑇) = 𝛼𝑇𝑖,𝐴𝛼𝑇𝑗,𝐴𝜎𝜃𝐴
2 + (𝛼𝑇𝑖,𝐴𝛼𝑇𝑗,𝐵 + 𝛼𝑇𝑖,𝐵𝛼𝑇𝑗,𝐴)𝜎𝜃𝐴𝜎𝜃𝐵 + 𝛼𝑇𝑖,𝐵𝛼𝑇𝑗,𝐵𝜎𝜃𝐵

2  (7) 

 

El modelo como tal está sub-identificado (Carneiro et al., 2003), se requieren los siguientes 

supuestos: 𝜃𝐴 ⊥ 𝜃𝐵, por lo que 𝜎𝜃𝐴𝜎𝜃𝐵 = 0 en (6) y (7); y el siguiente supuesto se relaciona con 

el número mínimo de mediciones que se requieren por factor. Nótese que los elementos de la 

diagonal de 𝐶𝑂𝑉(𝑻|𝑿𝑻) tienen las varianzas de los errores idiosincráticos, mientras que los 

elementos fuera de la diagonal no. Por lo tanto, una vez que se identifican el resto de los parámetros 

del modelo, las diagonales identificarán 𝜎
𝑒𝑇ℎ
 2  para ℎ = 1, . . . , 𝐿.  
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A continuación, se utilizan los 𝐿(𝐿 − 1)/2 elementos fuera de la diagonal para identificar las 

varianzas de los factores y sus cargas factoriales asociadas. Sea k el número de factores que se 

usan en el modelo, entonces tenemos 𝑘 × 𝐿 cargas. Se requiere que  

𝐿(𝐿 − 1)

2
≥ 𝐿𝑘 + 𝑘  por lo tanto  

𝐿(𝐿 − 1)

2(𝐿 + 1)
≥ 𝑘 

(8) 

 

para identificar el número mínimo de resultados de pruebas (𝐿) necesario para identificar los 

parámetros del sistema de mediciones. 

 

El modelo identifica las cargas, varianzas factoriales y varianzas residuales de medición y utiliza 

el Teorema de Kotlarski (1967) para usar las variables manifiestas de T para identificar no 

paramétricamente las distribuciones de 𝑓𝜃𝐴(∙) y 𝑓𝜃𝐵(∙). 

 

Se estima el modelo (5) utilizando máxima verosimilitud y se obtienen �̂�𝑇 , 𝛼𝑇,𝐴, 𝛼𝑇,𝐵, �̂�𝜃𝐴(∙) y 

�̂�𝜃𝐵(∙). Una vez identificados �̂�𝜃𝐴(∙) y �̂�𝜃𝐵(∙), se estima el modelo (4) por el método de máxima 

verosimilitud y se obtienen �̂�𝑌, 𝛼𝑌,𝐴 y 𝛼𝑌,𝐵. 

 

Método 

Datos 

Los datos que se presentan en este trabajo de investigación proceden de una encuesta diseñada 

para conocer la situación emocional y hábitos de los alumnos de la Facultad de Economía. La 

encuesta incluía instrumentos que permiten conocer: las habilidades cognitivas del estudiante, 

aptitudes académicas vocacionales, contexto socioeconómico, familiar y del hogar, hábitos de 

consumo, así como métricas de autoconcepto, perfeccionismo e inteligencias múltiples. 

 

Procedimiento 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con el apoyo de psicóloga de la Facultad de 

Economía, con el objetivo de determinar los instrumentos validados adecuados para los objetivos 

del estudio, así como el debido manejo a la aplicación de cuestionarios y el diseño del 

consentimiento informado que los alumnos debieron firmar antes de contestar el cuestionario 

completo. Los cuestionarios fueron administrados de manera virtual con previa autorización de la 
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Dirección de la Facultad de Economía, durante los meses de octubre y noviembre del año 2020. 

Se realizaron múltiples sesiones de aplicación vía la plataforma Microsoft Teams en la que estuvo 

presente la psicóloga en todo momento para resolver dudas. Se escogieron 350 alumnos de manera 

aleatoria para participar. Se les resaltó a los alumnos la importancia de responder con sinceridad. 

El estudio consideró los principios éticos para la ejecución de investigaciones para la salud en 

seres humanos de la NOM-012-SSA3-2012 de la Secretaría de Salud (Secretaría de Gobernación, 

2012), por tanto, en todo momento se cuidó el bienestar y confidencialidad de los participantes.  

 

Diseño de muestra 

El marco de diseño de muestra se creó considerando como sujeto de estudio al estudiante 

universitario representativo en la población total de la FAECO-UANL. Para este fin, se procedió 

a diseñar una muestra irrestricta aleatoria por conglomerados con reemplazo considerando dos 

dimensiones: semestre de carrera (1, 3, 5, 7 y 9 semestres) y género (masculino y femenino), dando 

un total de 10 conglomerados de clasificación. De esta forma, se tomó como base de datos el censo 

de composición estudiantil para el periodo semestral agosto-enero 2020-2021 proporcionado por 

la Dirección de Escolar de la Facultad. Así, se consideró como población objetivo la 

descomposición observada en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Composición de Población Objetivo: Estudiantes de la carrera de economía, FAECO-UANL 

Semestre Mujeres Hombres Total 

1 45 103 148 

3 34 52 86 

5 28 67 95 

7 38 47 85 

9 21 28 49 

Total 166 297 463 

Fuente: Censo de Estudiantes 2020, Facultad de Economía, UANL 

 

Usando un criterio de muestra irrestricta aleatoria auto ponderada, la fórmula para cada uno de los 

conglomerados de género y semestre es definida por la ecuación (9) a continuación: 
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(9) 

 

En este caso, ( , , )jn p d  indica el tamaño de muestra necesario para alcanzar un nivel de confianza 

estadística  , dado un parámetro poblacional de proporción “p”, y un nivel de tolerancia “d”, es 

función de los parámetros anteriores, el tamaño de población contenido en el conglomerado de 

interés jN  y el valor de la normal estándar evaluado en el nivel de confianza estadística Z . 

 

En un estudio para analizar la prevalencia de estrés en estudiantes universitarios en la Universidad 

de los Andes, Marty et al. (2005) encontraron que aproximadamente el 40.5% de las mujeres y 

30.1% de los hombres universitarios en educación superior presentan estrés moderado y severo. 

Por tanto, tomando estos porcentajes como referencia, usando un criterio 0.05 =  y un nivel de 

tolerancia al error de 0.075d = , el tamaño de muestra requerido es de 314 encuestas distribuidas 

a lo largo de los 10 conglomerados considerados, siendo 127 para mujeres y 187 para hombres. 

Para el presente estudio se decidió emplear 36 cuestionarios adicionales a los 314 requeridos, para 

controlar por la potencial tasa de “no respuesta” y error en la respuesta por parte de los estudiantes 

configurando así la muestra final de 350 cuestionarios.  

 

La muestra final representativa con sobre-muestreo para garantizar cobertura en el estudio 

considera niveles de tolerancia al error de estimación  de máximo  7.5% en un estimador de 

porcentaje, con tolerancia a la no-respuesta de 10, dando un total de 350 cuestionarios distribuidos 

entre los distintos conglomerados como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2.  

Composición de muestra por diseño irrestricto aleatorio por conglomerados: Alumnos 

encuestados por semestre, género 

Semestre Mujeres Hombres Total 

1 34 62 96 

3 29 40 69 

5 26 47 73 

7 31 37 68 

9 19 25 44 

Total 139 211 350 

Fuente: Estimaciones propias usando Censo de Estudiantes 2020, Facultad de Economía, UANL. 

 

Instrumentos 

Cuestionario socioeconómico  

El instrumento utilizado es un cuestionario socioeconómico que consiste en seis partes: datos de 

identificación, datos personales, datos de la vivienda, equipamiento doméstico, programa de becas 

y recursos para realizar los estudios. Además, se incluyeron preguntas relacionadas al lugar de 

estudio, privacidad al momento de estudiar, así como preguntas acerca del conocimiento previo de 

la facultad y opiniones sobre estudiar economía. 

 

Inventario SISCO de Estrés Académico (Barraza-Macías, 2018) 

Este instrumento tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que suele 

acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y de postgrado durante sus 

estudios (Barraza, 2007). Está compuesto de 45 ítems, 15 por cada una de las tres dimensiones del 

estrés académico: estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento, para medir el estrés 

académico de los estudiantes. El escalamiento de respuesta es de 6 valores: nunca, casi nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre, para indicar la frecuencia en que se presentan los 

estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento. El estrés académico se clasifica en 5 niveles: 
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nivel muy leve (.01 al 1), nivel leve (1.01 al 2), nivel moderado (2.01 al 3), nivel fuerte (3.01 al 4) 

y nivel muy fuerte (4.01 al 5) de estrés académico. 

 

Adaptación española del Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI) 

Se utiliza el Personality Assessment Inventory en su adaptación española (PAI, Inventario de 

Evaluación de la Personalidad) realizada por Ortiz-Tallo et al. (2012). Es un instrumento de 

evaluación de la personalidad y de la psicopatología que aporta información relevante para el 

diagnóstico clínico y para el diseño de tratamiento. El cuestionario está conformado por 344 ítems, 

con cuatro posibilidades de respuesta: falso, ligeramente verdadero, bastante verdadero y 

completamente verdadero. El perfil resultante consta de 22 escalas: 4 escalas de validez, 11 escalas 

clínicas, 5 escalas de consideraciones para el tratamiento, 2 escalas interpersonales y 10 índices 

complementarios. Por último, destaca las posibles respuestas afirmativas a 27 ítems críticos.   

 

Hábitos de Estudio 

El instrumento empleado es el cuestionario sobre Hábitos de Estudio y Motivación para el 

Aprendizaje, diseñado por Oñate Gómez y Valiente López (1991). El instrumento consta de 100 

ítems divididos de la siguiente manera: 10 ítems sobre factores ambientales, 10 ítems sobre salud 

física y emocional, 10 ítems sobre el método de estudio, 10 ítems sobre la organización de planes 

y horarios, 10 ítems sobre la realización de exámenes, 10 de búsqueda de información, 10 sobre la 

comunicación académica escrita y oral y 30 ítems acerca de la motivación para aprender. Los 

alumnos debían responder SÍ o NO a cada una de las preguntas.  

 

Inteligencias múltiples 

El Cuestionario de Perfil de Inteligencias Múltiples VII (MIPQ VII, Tirri y Komulainen, 2002) es 

un cuestionario de autoevaluación en escala Likert de cinco puntos que se basa en la teoría de 

inteligencias múltiples de Howard Gardner. 
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Pruebas de confiabilidad de instrumentos 

Alpha de Cronbach 

Para probar la confiabilidad de los instrumentos utilizados en el cuestionario diseñado para el 

estudio se utiliza el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual permite evaluar la magnitud en que 

los ítems de un instrumento están correlacionados (Cronbach, 1951). El método de consistencia 

interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a 

través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) sugieren, para propósitos de investigación en mediciones 

sociales, valores aceptables de alfa ≥ 0.7. 

 

El alfa de Cronbach de los alumnos de la Facultad de Economía de la UANL fue calculada a partir 

de las correlaciones de los ítems, es decir, se calculó el alfa de Cronbach estandarizado, donde se 

toman en cuenta las correlaciones lineales de las preguntas. 

 

La tabla 3 muestra el alfa de Cronbach para las dimensiones de los instrumentos: Cuestionario de 

Perfil de Inteligencias Múltiples, Inventario SISCO de Estrés Académico, Escala de Ansiedad y 

Escala de Depresión. Como se observa, todas las dimensiones, con excepción de la Inteligencia 

espacial y lingüística, arroja valores ≥ 0.7, por lo que los instrumentos se consideran confiables.  

 

Tabla 3. 

Análisis de fiabilidad (validación estadística) de los instrumentos con opciones de respuesta en 

escala de Likert. 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Inteligencia lingüística 0.6914 

Inteligencia lógico-matemática 0.7629 

Inteligencia espacial 0.6757 

Inteligencia kinestésica 0.7184 

Inteligencia musical 0.8774 

Inteligencia interpersonal 0.8201 

Inteligencia intrapersonal 0.7672 

Cuestionario de Perfil de Inteligencias Múltiples 0.8873 
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Estresores .878 

Síntomas .915 

Estrategias de afrontamiento .830 

Inventario SISCO .896 

Ansiedad cognitiva 0.8288 

Ansiedad emocional 0.7676 

Ansiedad fisiológica 0.7706 

Ansiedad 0.914 

Depresión cognitiva 0.8230 

Depresión emocional 0.8053 

Depresión fisiológica 0.6614 

Depresión 0.897 

Fuente: Estimación propia.  

 

 

KR-20 

Para el Cuestionario de Hábitos de Estudio y Motivación para el Aprendizaje se utiliza la fórmula 

20 de Kuder-Richardson (KR-20) la cual calcula una medida de confiabilidad de la consistencia 

interna para las medidas con opciones dicótomas (en este caso, Sí y No), publicada por primera 

vez en 1937. Es análoga al 𝛼 de Cronbach, con la diferencia de que la de Cronbach se usa para 

medidas (continuas) no dicótomas (Salas, s.f). La fórmula es la siguiente:  

 

𝐾𝑅 − 20 = (
𝑘

𝑘 − 1
) ∗ (1 −

∑ 𝑝. 𝑞

𝑉𝑡
) 

(18) 

Donde:  

𝐾𝑅 − 20 = Coeficiente de Confiabilidad (Kuder-Richardson) 

𝑘 = Número total de ítems en el instrumento 

𝑉𝑡 = Varianza total 

∑ 𝑝. 𝑞 = Sumatoria de la varianza de los ítems 

𝑝 = TRC/N; Total de Respuestas Correctas (TRC) entre el Número de sujetos participantes (N). 

𝑞 = 1 − 𝑝 
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Un menor valor indica una relación débil entre los ítems. Los valores van del 0 al 1. Las mejores 

pruebas están dentro del rango de 0.80 y 0.85 (Patock, 2004). De acuerdo con la tabla 4, el 

coeficiente KR-20 del instrumento es de 0.8666, por lo que se considera un instrumento confiable. 

 

Tabla 4.  

Análisis de fiabilidad (validación estadística) del cuestionario de Hábitos de Estudio y 

Motivación para el aprendizaje 

Dimensión Coeficiente 

KR20 

Factores ambientales .6036 

Salud física y emocional .3277 

Aspectos sobre el método de estudio .4278 

Organización de planes y horarios .5617 

Realización de exámenes .3845 

Búsqueda de información .6974 

Comunicación académica escrita y oral .6141 

Acerca de la motivación para aprender .7334 

Cuestionario de Hábitos de Estudio y Motivación para el aprendizaje .8666 

Fuente: Estimaciones propias 

 

Análisis factorial confirmatorio 

Se verificó la validez de la consistencia interna de los instrumentos a través de un análisis factorial 

confirmatorio. Se empleó el estimador de mínimos cuadrados no ponderados debido a que los 

datos no tienen distribución normal. Los criterios de ajuste utilizados son los siguientes: para los 

índices de ajuste aproximado CFI y TLI se consideran como aceptables valores iguales o mayores 

a 0.90 (Hu & Bentler, 1999); la raíz del error cuadrático medio de aproximación (RMSEA, por sus 

siglas en inglés) del cual, valores <.08 son considerados adecuados y se recomienda rechazar el 

modelo si los valores son >.1 (Browne & Cudeck, 1992) y el índice de bondad de ajuste (GFI por 

sus siglas en inglés) del cual se consideran valores adecuados si son ≥0.95 (Hu & Bentler, 1999). 

Los valores se muestran en la Tabla 5. 
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En cuanto a los criterios de CFI y TLI, todos los instrumentos a excepción del Cuestionario HEMA 

muestran un buen ajuste. Para el criteirio RMSEA, los instrumentos de Inventario SISCO de Estrés 

Académico y las escalas de Ansiedad y Depresión del PAI muestran un buen ajuste. El Cuestionario de 

Perfil de Inteligencias Múltiples no está dentro del rango de valores adecuado, pero no se rechaza el 

modelo debido a que el valor es menor a .1. Para el caso del Cuestionario HEMA, se rechaza el modelo 

con base en este criterio. Finalmente, con el criterio GFI todos los instrumentos presentan un buen ajuste 

con excepción del Cuestionario HEMA, por lo que los resultados deben tomarse con cautela.  

 

Tabla 5. 

Índices de ajuste de los instrumentos. 

 Índice de ajuste 

 RMSEA    

Instrumento 𝜒2(𝑔𝑙) valor [IC 90%] CFI GFI TLI 

Cuestionario de Hábitos de estudio y 

motivación para el aprendizaje  

24257.74 
(4822) 

.11 .11-.11 .60 .68 .599 

Cuestionario de Perfil de Inteligencias 

Múltiples VII 

1228.70 
(329) 

.09 .08-.09 .92 .98 .91 

Inventario SISCO de Estrés Académico 2701.26 
(942) 

.07 .072-.079 .91 .971 .92 

Escala de Ansiedad y Depresión (PAI) 2804.99 
(2.599) 

.069 .065-.072 .970 .962 .969 

Nota: χ2 = chi-cuadrado; gl = grados de libertad; RMSEA = raíz del error cuadrático medio de aproximación; I.C. = Intervalo 

de confianza; CFI = índice de ajuste comparativo; GFI = índice de bondad de ajuste; TLI = índice Tucker-Lewis.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variables 

Contexto socioeconómico 

Se consideraron las respuestas a preguntas del cuestionario diseñado específicamente para este estudio 

para crear las variables cuya descripción se encuentran en la Tabla 6.  

 

Tabla 6.  

Descripción de las variables socioeconómicas consideradas en el estudio.   

Variable  Descripción 

Sexo Variable dicótoma donde 0: es mujer y 1: es hombre. 

Edad Edad en años.  

Foráneo Variable dicótoma donde 1: el alumno es foráneo, 0: no lo es. 
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Trabaja Variable dicótoma donde 1: el alumno trabaja actualmente, 0: no 

trabaja actualmente. 

Religioso Variable dicótoma donde 1: el alumno es religioso, 0: no lo es. 

Más de una hora de traslado Variable dicótoma donde 1: el alumno tarda más de una hora en 

trasladarse de su hogar a la facultad, 0: el alumno tarda menos 

de una hora en trasladarse de su hogar a la facultad. 

Ambos padres Variable dicótoma donde 1: el alumno vive con ambos padres, 

0: el alumno vive con su madre/padre solamente. 

No dependencia económica Variable dicótoma donde 1: el alumno no depende 

económicamente de sus padres y 0 si depende económicamente 

de ellos. 

Casa propia Variable dicótoma donde 1: la casa en la que habita el alumno es 

propia, 0: la casa no es propia (es alquilada o prestada). 

Beca Variable dicótoma donde 1: el alumno cuenta con algún tipo de 

beca, 0: el alumno no cuenta con beca. 

Transporte público Variable dicótoma donde 1: el alumno utiliza transporte público 

para trasladarse a la facultad, 0: no utiliza transporte público. 

Auto propio Variable dicótoma donde 1: el alumno tiene auto propio, 0: no 

tiene auto propio. 

Habitación propia Variable dicótoma donde 1: el alumno tiene habitación propia en 

su hogar, 0: el alumno comparte habitación. 

Falta de espacio en hogar Variable dicótoma donde 1: el alumno considera que su hogar 

tiene falta de espacio, 0: no considera que tenga falta de espacio. 

Área privada de estudio Variable dicótoma donde 1: si el alumno reporta tener un área 

privada para estudiar y 0: si reporta no tenerla. 

Comparte herramientas Variable dicótoma donde 1: si el alumno reporta que comparte 

herramientas tecnológicas de estudio con otros integrantes de la 

familia y 0: si no comparte herramientas.   

Inglés Variable de escala del 1 al 5 donde 1 representa 0% de dominio 

en el idioma inglés, 2 representa 25% de dominio en inglés, 3 el 

50%, 4 el 75% y 5 representa el 100% de dominio en el idioma.  

Fuente: Elaboración propia utilizando el Estudio de Contexto, Salud Emocional y Hábitos en Estudiantes de Economía. 
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Rendimiento académico 

Como variable de rendimiento académico se utiliza el promedio del semestre agosto-enero 2020-2021. En 

particular, se usa el logaritmo del promedio para analizar el cambio porcentual en este con respecto a un 

cambio en las variables independientes.  

Hábitos de Estudio 

Para hábitos de estudios se considera el puntaje directo de cada una de las dimensiones del Cuestionario 

de Hábitos de Estudio y Motivación para el aprendizaje (HEMA), es decir, la suma simple de los ítems 

correspondientes a cada una de las dimensiones: Factores ambientales, Salud física y emocional, Aspectos 

sobre el método de estudio, Organización de los planes y horarios, Realización de exámenes, Búsqueda 

de información, Comunicación académica, escrita y oral y Acerca de la motivación para aprender. 

Inteligencias múltiples 

Para las inteligencias múltiples se considera el puntaje directo de cada una de las inteligencias 

consideradas en el Cuestionario de Perfil de Inteligencias Múltiples VII (MIPQ VII, Tirri y Komulainen, 

2002), es decir, el promedio simple de los ítems correspondientes a cada una de las inteligencias: 

lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, kinestésica, interpersonal e intrapersonal.  

Estrés Académico 

La variable de estrés académico está representada por el promedio simple de cada una de las dimensiones 

del Inventario SISCO de Estrés Académico (Barraza-Macías, 2018): estresores (aspectos que suelen 

estresar a los alumnos), síntomas (reacciones que suelen presentarse en los alumnos cuando están 

estresados) y estrategias de afrontamiento (acciones que suelen utilizar algunos alumnos para enfrentar su 

estrés).   

Ansiedad 

La variable de ansiedad está construida por la puntuación directa de las subescalas de la  escala clínica de 

Ansiedad del Inventario de Evaluación de la Personalidad. La escala clínica Ansiedad es definida como 

el grado de tensión y emoción negativa experimentado que abarca diferentes formas de expresar la 

ansiedad, incluyendo la presencia de preocupación constante, los sentimientos subjetivos de miedo y 
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tensión así como los signos físicos de nerviosismo y estrés (Ortiz-Tallo et al., 2012). Específicamente, las 

subescalas consideradas en la construcción de esta variable son:  

- Ansiedad Cognitiva: evalúa la presencia de inquietudes sobre asuntos cotidianos y preocupaciones 

que afectan y limitan su capacidad de atención y concentración. 

- Ansiedad Emocional: evalúa la presencia de tensión, cansancio y dificultad para relajarse como 

resultado del alto nivel de estrés percibido. 

- Ansiedad Fisiológica:  evalúa los signos físicos manifiestos de tensión y estrés (por ejemplo: 

palmas sudorosas, temblor de manos, palpitaciones, entre otros). 

 

Depresión 

La variable de depresión está construida por la puntuación directa de las subescalas de la escala clínica de 

Depresion del PAI la cual abarca los diferentes elementos del síndrome depresivo incluyendo el 

pesimismo y expectativas negativas, sentimientos subjetivos de tristeza y apatía y síntomas físicos tales 

como: la falta de energía o las alteraciones de sueño o del apetito. Específicamente, las subescalas 

consideradas en la construcción de esta variable son:  

- Depresión Cognitiva: evalúa la presencia de pensamientos de desesperanza, inutilidad y fracaso 

personal, así como problemas para tomar decisiones y dificultades de concentración. 

- Depresión Emocional: evalúa la presencia de sentimientos de tristeza y falta de interés en las 

actividades cotidianas. 

- Depresión Fisiológica: evalúa los niveles de actividad, energía y rendimiento físico.  

 

Análisis de Datos 

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos de las variables de contexto socioeconómicas y 

características de la muestra. Después, se implementó una prueba t de Student para analizar diferencias en 

los instrumentos de hábitos de estudio, inteligencias múltiples, estrés académico, ansiedad y depresión de 

acuerdo al género del alumno. Se lleva a cabo una regresión múltiple utilizando como variables 

independientes los instrumentos mencionados anteriormente. Finalmente, se realizan modelos de factores 

endógenos para 4 situaciones diferentes: 
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1) La hipótesis de que el estrés académico afecta el rendimiento debido a heterogeneidad no 

observada. 

2) La hipótesis de que la ansiedad afecta el rendimiento académico debido a heterogeneidad no 

observada. 

3) La hipótesis de que la depresión afecta el rendimiento académico debido a heterogeneidad no 

observada. 

4) La hipótesis de que el conjunto de sintomatología de estrés académico, ansiedad y depresión 

afectan el rendimiento académico debido a heterogeneidad no observada.  

Al igual que García (2021), se utiliza un modelo de factores partiendo del sistema lineal. En el caso del 

presente trabajo, el sistema está basado en la teoría de retorno del capital humano:  

 

𝒀 = 𝑿𝒀𝛽𝑌 + 𝑼𝒀  (10) 

 

Donde 𝒀 es un vector 𝑆 × 1 del logaritmo del promedio general de las evaluaciones académicas en el 

semestre agosto-enero 2020-2021, 𝑿𝒀 es una matriz de variables observables, y 𝑼𝒀 es un vector de 

variables no observables con la estructura 𝑼𝒀 = 𝚲𝒀𝜽 + 𝒆𝒀, por lo que la ecuación (10) puede ser escrita 

como 

 

𝒀 = 𝑿𝒀𝛽𝑌 + 𝚲𝒀𝛉 + 𝒆𝒀  (11) 

 

Donde 𝚲𝒀 es una matriz 𝑆 × 𝑞 de cargas factoriales para cada tipo de heterogeneidad no observada (es 

decir, 𝑞 factores latentes), 𝛉 es un vector de factores no observados (en este caso, estrés académico, 

ansiedad, depresión y la sintomatología de las tres), y 𝑒𝑌 es un vector de términos de error con distribución 

𝑓𝑒𝑦𝑠(∙) para cada 𝑠 = 1, … , 𝑆. Adicionalmente, 𝜃 tiene una distribución 𝑓𝜃(∙). 

 

Para el presente análisis, las variables explicativas en la Ecuación (11) son las variables de acmulación de 

capital humano: hábitos de estudio, inteligencias múltiples y el dominio de inglés. Para el modelo de un 

solo factor, la Ecuación (11) se convierte en: 

 

𝒀 = 𝛽𝑜
𝑌 + 𝛽𝑖

𝑌𝑿𝒊 + 𝛼𝑌,𝐹𝜽𝑭 + 𝒆𝒀  (12) 
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Sin embargo, los valores de la sintomatología de estrés académico, ansiedad y depresión no son 

observables. Para poder identificar este factor, se necesita el siguiente sistema de mediciones:  

𝑴 = 𝑿𝑴𝛽𝑀 + 𝚲𝑴𝜽 + 𝒆𝑴   (13) 

 

Donde M es un vector 𝐿 × 1 de mediciones, 𝑿𝑴 es una matriz de controles observables para cada 

medición, y 𝚲𝑴 es una matriz 𝐿 × 𝑞 de cargas factoriales. 𝒆𝑴 es un vector de términos de error que tienen 

distribuciones asociadas 𝑓𝑒𝑙(∙) para cada 𝑙 = 1, … , 𝐿. Para ambas ecuaciones, se requiere el supuesto de 

que todos los elementos del vector 𝑒 son independientes. La ecuación (12) es ahora:  

 

𝑴 = 𝑿𝑴𝛽𝑀 + 𝛼𝑀,𝐹𝜽𝑭 + 𝒆𝑴  (14) 

 

Donde 𝜽𝑭 es el factor de cada una de las 4 situaciones: estrés académico, ansiedad, depresión y 

sintomatología de estrés académico, ansiedad y depresión; y 𝜶 es la carga asociada a cada factor.  

 

Dado que el modelo como tal está subidentificado, se requiere que la siguiente regla se cumpla: 

 

𝐿(𝐿 − 1)

𝐿(𝐿 + 1)
≥ 1 

(15) 

 

El siguiente paso es reconocer que los factores latentes no tienen una métrica o escala por sí mismos. Por 

lo tanto, se normaliza a la unidad una carga por factor y el resto de las cargas se interpretan relativas a 

aquellas usadas como numerario. Esto reduce por 𝑘 el número de parámetros a estimar y el número de 

mediciones necesarias, 𝐿 es ahora 

 

𝐿(𝐿 − 1)

2
≥ 𝐿𝑘 + 𝑘 − 𝑘 

(16) 

 

 

Lo cual se simplifica a  

𝐿 ≥ 2𝑘 + 1 (17) 
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Un supuesto crucial para el análisis es que los factores construidos deben ser independientes (García, 

2021). Analizando los coeficientes de correlación de todas las medidas obtenidas a partir de los 

instrumentos incluidos en el cuestionario, se decide utilizar un solo factor debido a la alta correlación entre 

todas las variables. Por lo tanto, en la presencia de un solo factor, se requieren al menos 3 mediciones en 

la ecuación (14).  

 

Las mediciones utilizadas para identificar los factores en cada una de las situaciones son las siguientes: 

 

- Factor Estrés Académico: donde 𝐿1: dimensión de estresores, 𝐿2: dimensión de síntomas y 𝐿3: 

dimensión de estrategias de afrontamiento. 

- Factor Ansiedad: donde 𝐿1: la subescala de Ansiedad cognitiva, 𝐿2: la subescala de Ansiedad 

emocional y 𝐿3 la subescala de Ansiedad fisiológica. 

- Factor Depresión: donde  𝐿1: la subescala de Depresión cognitiva, 𝐿2: la subescala de Depresión 

emocional y 𝐿3: la subescala de Depresión fisiológica. 

- Factor de Sintomatología de estrés académico, ansiedad y depresión: dado que las variables 

relacionadas con este mismo factor están correlacionadas, se realiza un Análisis de Componentes 

Principales (PCA, por sus siglas en inglés) y se considera el primer componente principal de cada 

una de las variables de sintomatología. (Véase Tabla 7). 

 

Las variables explicativas que afectan cada una de estas mediciones son diferentes de acuerdo a la 

situación analizada, pero de manera general se consideran las variables socioeconómicas como edad, si es 

foráneo, si vive con ambos padres, si el hogar en el que vive es casa propia, entre otras. Por lo tanto, de 

manera general la ecuación final está representada por la ecuación (12).   

 

El modelo identifica las cargas, varianzas factoriales y varianzas residuales de medición y utiliza el 

Teorema de Kotlarski (1967) para usar las variables manifiestas de T para identificar no paramétricamente 

la distribución de 𝑓𝜃𝐹(∙). Se estima el modelo (14) utilizando máxima verosimilitud y se obtienen 

�̂�𝑀 , 𝛼𝑀,𝐹 y �̂�𝜃𝐹(∙). Una vez identificada �̂�𝜃𝐹(∙), se estima el modelo (12) por el método de máxima 

verosimilitud y se obtienen �̂�𝑖
𝑌
 y 𝛼𝑌,𝐹 . 
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Tabla 7. 

Análisis de Componentes Principales para las medidas de Estrés Académico, Ansiedad y Depresión. 

 Mujeres Hombres 

 Componentes principales Componentes principales 

 Eigenvalue Proporción Eigenvalue Proporción 

Estrés Académico 

1er Componente 1.44283 0.4809 1.5846 0.5282 

2do Componente 1.0311 0.3437 1.0187 0.3396 

3er Componente 0.526067 0.1754 0.396699 0.1322 

Total  1.000  1.000 

Ansiedad 

1er componente 2.46365 0.8212 2.58003 0.6450 

2do Componente 0.300735 0.1002 .886461 0.2216 

3er Componente 0.235613 0.0785 .344803 0.0862 

Total  1.0000  0.9528 

Depresión 

1er Componente 2.33415 0.7780 2.2675 0.7558 

2do Componente 0.477848 0.1593 .453355 0.1511 

3er Componente 0.188007 0.0627 .279141 0.0930 

Total  1.0000  1.0000 

Fuente: Estimación propia. 

 

 

Resultados 

 

Estadísticas descriptivas 

 

Características de la muestra 

La edad promedio tanto de las mujeres como de los hombres de la facultad es de 20 años. Solo 62 alumnos 

son foráneos (17.7%). De las mujeres, 2.88%, 19.42%, 45.32% y 32.37% reportan conocer y dominar el 

idioma inglés en un 25%, 50%, 75% y 100%, respectivamente. En cuanto a los hombres, el porcentaje es 

de 1.42%, 18.48%, 43.60% y 36.49%, respectivamente. En su mayoría, los alumnos de la facultad 

dependen económicamente de sus padres (98%). De los 350 alumnos encuestados, el 21.43% trabajan 

actualmente y el 60.57% practican una religión. Del total de la muestra, solamente el 15.71% de los 

alumnos no viven en casa propia y 31.71% cuentan con algún tipo de beca.  
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Hábitos de Estudio 

La puntuación del instrumento se realiza como la suma del puntaje directo de cada una de las dimensiones. 

En promedio, los alumnos de la Facultad de Economía muestran un puntaje de 65.872 de 100 en Hábitos 

de estudio.  

 

Tabla 8. 

Estadísticas descriptivas del puntaje del Cuestionario de Hábitos de Estudio y Motivación para 

Aprender (HEMA) y sus dimensiones  

Dimensión Media Desv. Est. 

Factores ambientales .643 .206 

Salud física y emocional .629 .161 

Aspectos sobre el método de estudio .657 .173 

Organización de los planes y horarios .668 .197 

Realización de exámenes .721 .167 

Búsqueda de información .373 .23 

Comunicación académica, escrita y oral .683 .206 

Acerca de la motivación para aprender .738 .135 

Hábitos de Estudio 65.872 11.242 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Tabla 9 se observa que hay diferencias significativas en los puntajes de las dimensiones de Factores 

ambientales, Organización de planes y horarios, entre sexos, siendo mayor en hombres. Es decir, en 

promedio, los hombres presentan mayor puntaje en cuanto a hábitos relacionados a factores externos y la 

distribución de contenido del estudio y la carga de trabajo. También existe una diferencia significativa en 

la dimensión de Realización de exámenes, siendo mayor en mujeres. Es decir, las mujeres presentan en 

promedio un mayor puntaje en la dimensión en cuanto a hábitos y técnicas para demostrar los resultados 

del aprendizaje.  

 

Tabla 9.  

Medias y diferencias en medias de las dimensiones del Cuestionario HEMA 

 Mujeres Hombres Diferencia  

Factores ambientales 0.6182 0.6592 -0.04099 [b] 

Salud física y emocional 0.6138 0.6389 -0.02517  

Aspectos sobre método de Estudio 0.6746 0.6457 0.02892  

Organización de planes y horarios 0.6442 0.6829 -0.03874 [b] 

Realización de exámenes 0.7580 0.6962 0.06176 [d] 

Búsqueda de información 0.3705 0.3750 -0.004496  

Comunicación académica E y O 0.6693 0.6918 -0.02248  

Acerca de la motivación para aprender 0.7299 0.7440 -0.01412  
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Hábitos de Estudio 65.271 66.261 -0.9900  

Tamaño de Muestra: n 350    
Notas: 

1) Cada columna presenta la media muestral de cada variable condicional a cada categoria de sexo del estudiante, y la 

diferencia de medias. 

2) La tercera columna muestra la diferencia de medias entre sexo de estudiantes, el error estandar correspondiente a la prueba 

(t de Student) de diferencias con varianza desconocidas y diferentes se muestra entre parentesis inferior al valor 

correspondiente. 

3) En variables del tipo dicotomico (1=Si 0=No), la interpretacion del promedio es porcentaje de respuesta declarada: por 

ejemplo 0.78 se interpreta como 78% de respuesta afirmativa. 

4) Los indicadores de significancia estadistica de la prueba estadistica (valor-p) son: [a] p<0.10, [b] p<0.05, [c] p<0.01, [d] 

p<0.001. 

Fuente: Estimaciones usando cuestionario PAI). 

 

Inteligencias múltiples 

La puntuación del instrumento se realiza como el promedio simple de cada una de las dimensiones. En 

promedio, los alumnos de la Facultad de Economía muestran un mayor puntaje en la inteligencia lógico-

matemática y menor en inteligencia musical.  

Tabla 10.  

Estadísticas descriptivas de las dimensiones del Cuestionario de Perfil de Inteligencias Múltiples 

Dimensión Media Desv. Est. 

 Lingüística 3.322 .922 

 Lógico-Matemática 4.083 .681 

 Espacial 3.793 .773 

 Kinestésica 3.461 .85 

 Musical 2.791 1.2 

 Interpersonal 3.688 .873 

 Intrapersonal 3.9 .819 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 11 se observa que hay diferencias significativas en las dimensiones de Inteligencia lógico-

matemática e Inteligencia Kinestésica. Específicamente, los hombres, en promedio, presentan un mayor 

puntaje que las mujeres en Inteligencia lógico-matemática, mientras que las mujeres presentan un mayor 

puntaje en la inteligencia kinestésica que los hombres.  

 

Tabla 11.  

Medias y diferencias en medias de las dimensiones de Inteligencias Múltiples. 

 Mujeres Hombres Diferencia  

 Lingüística 3.2626 3.3612 -0.09865  

 Lógico-Matemática 3.9710 4.1564 -0.1854 [c] 

 Espacial 3.7428 3.8254 -0.08261  

 Kinestésica 3.6277 3.3507 0.2770 [c] 

 Musical 2.6888 2.8583 -0.1695  
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 Interpersonal 3.6655 3.7026 -0.03714  

 Intrapersonal 3.8921 3.9049 -0.01279  

Tamaño de Muestra: n 350    
Notas: 

1) Cada columna presenta la media muestral de cada variable condicional a cada categoría de sexo del estudiante, y la 

diferencia de medias. 

2) La tercera columna muestra la diferencia de medias entre sexo de estudiantes, el error estándar correspondiente a la prueba 

(t de Student) de diferencias con varianza desconocidas y diferentes se muestra entre paréntesis inferior al valor 

correspondiente. 

3) En variables del tipo dicotomico (1=Si 0=No), la interpretacion del promedio es porcentaje de respuesta declarada: por 

ejemplo 0.78 se interpreta como 78% de respuesta afirmativa. 

4) Los indicadores de significancia estadistica de la prueba estadistica (valor-p) son: [a] p<0.10, [b] p<0.05, [c] p<0.01, [d] 

p<0.001. 

Fuente: Estimaciones usando cuestionario PAI. 

 

Estrés Académico 

Los alumnos presentan, en promedio, un nivel de estrés académico moderado (media de 2.921). Además, 

presentan en promedio un puntaje de 3.069, 2.832 y 2.87 en las dimensiones de estresores, síntomas y 

estrategias de afrontamiento, respectivamente.  

 

Tabla 12.   

Estadísticas descriptivas de las dimensiones de Estrés Académico 

Dimensión Media Desv. Est. 

Estresores 3.069 .898 

Síntomas 2.832 1.078 

Estrategias de afrontamiento 2.87 .773 

Estrés Académico 2.921 .643 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 13 se presentan las diferencias en medias entre hombres y mujeres de la muestra con respecto 

a los distintos niveles de estrés. Se muestra que los niveles de estrés poco y moderado son estadísticamente 

mayores en hombres que en mujeres con probabilidades de 12% y 19% de presentarse, respectivamente. 

Hay un 29% más de probabilidad de que las mujeres presenten un nivel fuerte de estrés y un 3% más de 

probabilidad de tener un nivel muy fuerte de estrés con respecto a los hombres. Asimismo, el nivel de 

estrés académico global es, en promedio mayor y estadísticamente diferente en mujeres con respecto a los 

hombres. 

 

Ansiedad 

La tabla 14 muestra las estadísticas descriptivas del puntaje directo de las subescalas de la Escala Clínica 

de Ansiedad del PAI. Debido a que se utiliza el puntaje directo para este estudio, no es interpretable por 

sí solo, simplemente muestra el nivel del puntaje obtenido. 
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Tabla 13.  

Medias y diferencias en medias para diferentes niveles de estrés académico declarado, 

por sexo del estudiante. 

Nivel de Estrés Académico Mujeres Hombres Diferencia  

Nivel muy poco de estrés (1=Si 0=No)  0.000 0.010 -0.010  

Nivel poco de estrés (1=Si 0=No) 0.007 0.130 -0.123 [d] 

Nivel moderado de estrés (1=Si 0=No)  0.318 0.517 -0.199 [d] 

Nivel fuerte de estrés (1=Si 0=No) 0.628 0.331 0.297 [d] 

Nivel muy fuerte de estrés (1=Si 0=No) 0.045 0.010 0.035 [b] 

Estrés Académico Global 3.256 2.697 0.558 [d] 

Notas: 

1) Cada columna presenta la media muestral de cada variable condicional a cada categoría de sexo del estudiante, y la 

diferencia de medias. 

2) La tercera columna muestra la diferencia de medias entre sexo de estudiantes.  

3) En variables del tipo dicotómico (1=Si 0=No), la interpretación del promedio es porcentaje de respuesta declarada: por 

ejemplo 0.78 se interpreta como 78% de respuesta afirmativa. 

4) Los indicadores de significancia estadistica de la prueba estadistica (valor-p) son: [a] p<0.10, [b] p<0.05, [c] p<0.01, [d] 

p<0.001. 

Fuente: Estimaciones propias. 

 

 

Tabla 14.   

Estadísticas descriptivas de las subescalas de la Escala Clínica de Ansiedad. 

Subescalas de Ansiedad Mean Std. Dev. 

 Ansiedad Cognitiva 10.334 5.265 

 Ansiedad Emocional 10.009 4.772 

 Ansiedad Fisiológica 8.308 4.824 

 Escala de Ansiedad 28.651 13.508 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 15 se muestra que existen diferencias significativas en el puntaje directo de las subescalas 

consideradas en la variable Ansiedad. Se puede observar que las mujeres presentan, en promedio, un 

mayor puntaje en todas las subescalas con respecto a los hombres.   
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Tabla 15.  

Medias y diferencias en medias para las subescalas de Ansiedad. 

 Mujeres Hombres Diferencia  

Ansiedad Cognitiva 12.417 8.9010 3.5163 [d] 

Ansiedad Emocional 12.036 8.6139 3.4221 [d] 

Ansiedad Fisiológica 9.6115 7.4109 2.2006 [d] 

Escala de Ansiedad 34.065 24.926 9.1390 [d] 

Tamaño de Muestra: n 341    
Notas: 

1) Cada columna presenta la media muestral de cada variable condicional a cada categoria de sexo del estudiante, y la 

diferencia de medias. 

2) La tercera columna muestra la diferencia de medias entre sexo de estudiantes, el error estandar correspondiente a la prueba 

(t de Student) de diferencias con varianza desconocidas y diferentes se muestra entre parentesis inferior al valor 

correspondiente. 

3) En variables del tipo dicotomico (1=Si 0=No), la interpretacion del promedio es porcentaje de respuesta declarada: por 

ejemplo 0.78 se interpreta como 78% de respuesta afirmativa. 

4) Los indicadores de significancia estadistica de la prueba-t estadistica (valor-p) son: [a] p<0.10, [b] p<0.05, [c] p<0.01, [d] 

p<0.001. 

Fuente: Estimaciones usando cuestionario PAI). 

 

 

Depresión 

La tabla 16 muestra las estadísticas descriptivas del puntaje directo de las subescalas de la Escala Clínica 

de Depresión del PAI. Debido a que se utiliza el puntaje directo para este estudio, no es interpretable por 

sí solo, simplemente muestra el nivel del puntaje obtenido.  

 

Tabla 16.  

Estadísticas descriptivas de las subescalas de la Escala Clínica de Depresión (PAI). 

Subescala Mean Std. Dev. 

 Depresión Cognitiva 7.232 4.595 

Depresión Emocional 6.282 4.34 

 Depresión Fisiológica 8.34 4.132 

 Escala de Depresión 21.853 11.438 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 17 muestra que existe una diferencia significativa en el puntaje de las subescalas de depresión 

cognitiva y fisiológica, así como en la Escala de Depresión, siendo mayor en mujeres en todos los casos.  
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Tabla 17.  

Medias y diferencias en medias para las subescalas de Depresión entre hombres y mujeres.  

 Mujeres Hombres Diferencia  

Subescala de Depresión Cognitiva 8.0360 6.6782 1.3578 [b] 

Subescala de Depresión Emocional 6.6187 6.0495 0.5692  

Subescala de Depresión Fisiológica 9.1583 7.7772 1.3810 [c] 

Escala de Depresión 23.813 20.505 3.3080 [b] 

Tamaño de Muestra: n 341    

Notas: 

1) Cada columna presenta la media muestral de cada variable condicional a cada categoria de sexo del estudiante, y la 

diferencia de medias. 

2) La tercera columna muestra la diferencia de medias entre sexo de estudiantes, el error estandar correspondiente a la prueba 

(t de Student) de diferencias con varianza desconocidas y diferentes se muestra entre parentesis inferior al valor 

correspondiente. 

3) En variables del tipo dicotomico (1=Si 0=No), la interpretacion del promedio es porcentaje de respuesta declarada: por 

ejemplo 0.78 se interpreta como 78% de respuesta afirmativa. 

4) Los indicadores de significancia estadistica de la prueba estadistica (valor-p) son: [a] p<0.10, [b] p<0.05, [c] p<0.01, [d] 

p<0.001. 

Fuente: Estimaciones usando cuestionario PAI. 

 

 

Regresión lineal múltiple por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Como primer paso se realiza una regresión lineal de las variables consideradas con respecto al logaritmo 

del promedio A-E2020/2021. La regresión para mujeres reporta que las variables significativas son 

Dominio de inglés, Inteligencia Interpersonal y Depresión. Los coeficientes indican que, manteniendo 

todo lo demás constante, un aumento del 25% en el dominio de inglés auto informado aumenta el promedio 

en 8.69%, un aumento en la dimensión de Inteligencia Interpersonal disminuye el promedio en 8.32%, y 

la Depresión disminuye el promedio en 0.617%. En el caso de los hombres, manteniendo todo lo demás 

constante, un aumento del 25% en el dominio de inglés auto informado aumenta el promedio en 6.45%, 

un aumento en la dimensión de inteligencia lingüística aumenta el promedio en 5.43%, en Inteligencia 

Espacial y Kinestésica lo disminuye en 5.52% y 8.43%, respectivamente. Los coeficientes de Estrés 

Académico y Ansiedad no son significativos en hombres y mujeres. Sin embargo, nos indican que, para 

las mujeres, manteniendo todo lo demás constante, un aumento en la puntuación directa de Estrés 

Académico y Ansiedad aumenta 8.67% y disminuye en 0.006% el promedio, respectivamente. En cuanto 

a los hombres, un aumento en el puntaje directo tanto en Estrés Académico, Ansiedad y Depresión 

disminuyen el promedio del semestre, ceteris paribus.  
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Tabla 18.  

Regresión múltiple de las variables analizadas por muestra general y por género. 

 Mujeres Hombres 

Dominio de inglés .08692** 
(03622) 

.06454*** 
(.02267) 

Hábitos de Estudio .00389  
(.003319) 

.00060 
(.00187) 

Inteligencia lingüística -.036889 
(.034689) 

.05433** 
(.02323) 

Inteligencia lógico-matemática .03977 
(.04865) 

.01932 
(.03110) 

Inteligencia Espacial .02393 
(.04256) 

-.05520* 
(.02882) 

Inteligencia Kinestésica -.03282 
(.03897) 

-.08432*** 
(.02829) 

Inteligencia Musical -.01996 
(.02524) 

-.02134 
(.01606) 

Inteligencia Interpersonal -.08324** 
(.03747) 

.00605 
(.02269) 

Inteligencia Intrapersonal .02638 
(.04180) 

-.02969 
(.02666) 

Estrés Académico .08670 
(.06498) 

-.00250 
(.03399) 

Ansiedad -.00068 
(.00297) 

-.00149 
(.00215) 

Depresión -.00617* 
(.00341) 

-.00398 
(.00257) 

_cons 3.84484*** 
(.30657) 

4.52198*** 
(.19724) 

Observaciones 120 168 

R2 0.2180 0.2003 
Notas: 

(1) Los errores estándar se reportan entre paréntesis 

(2) El nivel de significancia al 10% está representado por *, al nivel 5% por ** y al nivel 1% por ***.  

Fuente: Estimación propia.  

 

Sin embargo, implementar una regresión simple como metodología para conocer el impacto de la 

sintomatología de estrés académico, ansiedad y depresión en el rendimiento académico no es la mejor 

opción debido a la presencia de endogeneidad de las variables. Esto quiere decir que, tanto el estrés 

académico, la ansiedad y la depresión tienen un efecto en el promedio de los alumnos, pero también se 

tiene un impacto de manera inversa (Ahmed y Julius, 2015). Además, debido a que las variables son 

medidas considerando los diferentes aspectos y síntomas de cada una, es de esperarse que cada variable 

se vea afectada por diferentes factores y en diferente magnitud. Por lo tanto, se opta por realizar el análisis 

utilizando un modelo de factores.  
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Modelo de Factores 

 

Estrés Académico 

Estimación de factores: etapa 1. La primera etapa del modelo corresponde a la construcción del 

estrés académico como variables latentes. Como métricas se utilizaron las puntuaciones directas de las 

tres dimensiones del Inventario SISCO de Estrés Académico. La tabla 19 muestra los resultados de estimar 

la ecuación (14) para hombres y mujeres. Como se menciona anteriormente, se normaliza a 1 una carga y 

el resto se interpreta relativa a esta. El factor es calculado para hombres y mujeres por separado porque 

existen diferencias significativas en las puntuaciones de las dimensiones entre ambos. Las variables de 

control utilizadas son: Foráneo, Auto propio, Edad, Hogar con falta de espacio y Religioso que son en su 

mayoría estadísticamente significativas.  

 

Tabla 19.  

Estimación no-paramétrica del factor Estrés Académico. 

Estrés Académico 

 Mujeres  Hombres 

Variable Dimensión 

Estresores 

Dimensión 

Síntomas 

Dimensión 

Estrategias 

 Dimensión 

Estresores 

Dimensión 

Síntomas 

Dimensión 

Estrategias 

Foráneo .36079*** 
(.06173) 

.16097 
(.17996) 

.06387 
(.17592) 

 
.45826*** 

(.04881) 

.39244** 
(.17396) 

-.14040 
(.15131) 

Auto propio -.07101 
(.07857) 

-.22414 
(.18777) 

.01485 
(.18173) 

 
.21871*** 

(.04196) 

-.02299 
(.14215) 

.02318 
(.12334) 

Edad .03125** 
(.01326) 

.07633** 
(.03894) 

-.00630 
(.03809) 

 
.02690*** 

(.00734) 

.08542*** 
(.02852) 

.00653 
(.02488) 

Hogar con 

falta de 

espacio 

.15715*** 
(.05985) 

.33317** 
(.16091) 

-.04257 
(.15690) 

 
.26840*** 

(.05167) 

.21568 
(.16676) 

-.31398** 
(.14442) 

Religioso -.18097*** 
(.05709) 

-.13406 
(.15104) 

.21008 
(.14697) 

 
.16594*** 

(.03979) 

.08116 
(.12833) 

.21916** 
(.11115) 

_cons 2.87517*** 
(.27454) 

1.77221** 
(.77860) 

2.9416*** 
(.76049) 

 
1.96203*** 

(.15771) 

.67696*** 
(.07360) 

2.63029*** 
(.49836) 

Cargas de 

Factores 
1 

.58522*** 
(.10919) 

.07279 
(.10691) 

 1 
.67696*** 

(.07360) 

.08564 
(.06406) 

Notas:  

1) Los errores estándar se reportan entre paréntesis.  

2) La significancia al nivel 10% está representado por *, al 5% por ** y al 1% por ***.  

Fuente: Estimación propia. 

 

 

La estrategia evalúa el impacto de los factores estimados en los resultados en las medidas observables. El 

hecho de que los coeficientes sean estadísticamente significativos sugiere que se ha elegido un conjunto 
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relevante de medidas (García, 2021). En este caso, el coeficiente de la carga factorial de la dimensión de 

estrategias de afrontamiento no es estadísticamente significativa.  

 

Modelo de Factores: Etapa 2. Los factores no tienen escala y como consecuencia, la magnitud 

del efecto no tiene interpretación cardinal. Sin embargo, se puede interpretar la diferencia en el signo de 

las cargas factoriales entre hombres y mujeres. Para mujeres, el signo del efecto del factor de Estrés 

Académico es positivo, mientras que para hombres es negativo. Esto quiere decir, que el impacto que tiene 

el nivel de estrés académico en el rendimiento del alumno difiere entre sexos. Al considerar el factor, un 

aumento del 25% en el dominio del idioma inglés aumenta en 7.84% y 5.18% el promedio de mujeres y 

hombres, respectivamente. Un aumento en el puntaje de la motivación para aprender aumenta en 52.14% 

el promedio de las mujeres, mientras que en el puntaje de inteligencia interpersonal lo disminuye en 9.3%. 

 

Tabla 20.  

Ecuación de Rendimiento académico y factor Estrés Académico. 

 Mujeres  Hombres 

Inglés 0.07840** 
(0.03197) 

 0.05181** 
(0.02102) 

Motivación para aprender 0.52140** 
(0.22763) 

 -0.01423 
(0.13957) 

Inteligencia Interpersonal -0.09306*** 
(0.03026) 

 0.00217 
(0.02073) 

_cons 3.95937*** 
(0.19072) 

 4.11349*** 
(0.13372) 

Factor    

Estrés Académico 0.10215*** 
(0.03503) 

 -0.03786 
(0.02359) 

Notas:  

1) Los errores estándar se reportan entre paréntesis.  

2) La significancia al nivel 10% está representado por *, al 5% por ** y al 1% por ***.  

Fuente: Estimación propia. 

 

 

 

Ansiedad 

Estimación de factores: Etapa 1. La primera etapa del modelo corresponde a la construcción de 

la variable ansiedad como variables latentes. Como métricas se utilizaron las puntuaciones directas de las 

tres subescalas de Ansiedad del PAI. La tabla 21 muestra los resultados de estimar la ecuación (14) para 

hombres y mujeres. Como se menciona anteriormente, se normaliza a 1 una carga y el resto se interpreta 

relativa a esta. El factor es calculado para hombres y mujeres por separado porque existen diferencias 
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significativas en las puntuaciones de las dimensiones entre ambos. La variable de control empleada es 

Foráneo. El coeficiente de las cargas factoriales son estadísticamente significativos, por lo que se concluye 

que se ha elegido un conjunto relevante de métricas.  

 

Tabla 21.  

Estimación no-paramétrica del factor Ansiedad 

Ansiedad 

 Mujeres  Hombres 

Variable Cognitiva Emocional Fisiológica  Cognitiva Emocional Fisiológica 

Foráneo .91798 
(1.01907) 

.32338 
(.85876) 

.83680 
(.9780) 

 
1.18599* 

(.64631) 

.93391 
(.64296) 

-.33470 
(.70740) 

_cons 12.4215*** 
(.49031) 

12.0899*** 
(.40869) 

9.66169 
(.45802) 

 
.93391 

(.64296) 
8.33560*** 

(.34800) 

7.39082 
(.35329) 

Cargas de 

Factores 
1.19045*** 

(.10986) 

.95329*** 
(.08517) 

1  
1.29668*** 

(.10251) 

1.16382*** 
(.09377) 

1 

Notas:  

1) Los errores estándar se reportan entre paréntesis.  

2) La significancia al nivel 10% está representado por *, al 5% por ** y al 1% por ***.  

Fuente: Estimación propia. 

 

 

Modelo de Factores: Etapa 2. Los resultados muestran que, al considerar el factor, un aumento 

en el puntaje de hábitos de organización en planes y horarios aumenta el promedio en 13.71% y 22.76% 

en mujeres y hombres, respectivamente. Para hombres, un aumento en el puntaje de inteligencia 

kinestésica disminuye el promedio en 0.47%. Nuevamente, la magnitud del efecto no puede ser 

interpretado, pero se puede concluir que el factor tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de 

las mujeres, mientras que para hombres el efecto es negativo.  

 

Tabla 22.  

Ecuación de Rendimiento académico y factor Ansiedad 

 Mujeres  Hombres 

Organización de 

planes y horarios 

0.13712*** 
(0.04448) 

 0.22765*** 
(0.07776) 

Inteligencia Espacial -0.00430 
(0.01012) 

 -0.03824 
(0.02359) 

Inteligencia 

Kinestésica 

-0.01146 
(0.0955) 

 -0.04712** 
(0.02405) 

Inteligencia Musical -0.00261 
(0.00625) 

 -0.01156 
(0.01459) 
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_cons 4.36375*** 
(0.04521) 

 4.50305*** 
(0.10524) 

Factor    

Ansiedad 0.48290 
(0.34694) 

 -0.00843 
(0.00526) 

Notas:  

1) Los errores estándar se reportan entre paréntesis.  

2) La significancia al nivel 10% está representado por *, al 5% por ** y al 1% por ***.  

Fuente: Estimación propia. 

 

Depresión 

Estimación de factores: Etapa 1. La primera etapa del modelo corresponde a la construcción de 

la variable depresión como variables latentes. Como métricas se utilizaron las puntuaciones directas de 

las tres subescalas de Depresión del PAI. La tabla 23 muestra los resultados de estimar la ecuación (14) 

para hombres y mujeres. Como se menciona anteriormente, se normaliza a 1 una carga y el resto se 

interpreta relativa a esta. El factor es calculado para hombres y mujeres por separado porque existen 

diferencias significativas en las puntuaciones de las dimensiones entre ambos. Las variables de control 

utilizadas son: Hogar con falta de espacio, Religioso y Lugar privado de estudio. El coeficiente de las 

cargas factoriales son estadísticamente significativos, por lo que se concluye que se ha elegido un conjunto 

relevante de métricas.  

 

Tabla 23.  

Estimación no-paramétrica del factor Depresión. 

Depresión 

 Mujeres  Hombres 

Variable Cognitiva Emocional Fisiológica  Cognitiva Emocional Fisiológica 

Hogar con 

falta de 

espacio 

1.29980** 
(.63822) 

1.45440*** 
(.2310) 

2.1004*** 
(.65476) 

 .76969 
(.55778) 

.36592 
(.50301) 

1.10137* 
(.61417) 

Religioso 
-1.9745*** 

(.60454) 

-1.9291*** 
(-1.92911) 

-.85575 
(.61526) 

 -.19042 
(.47634) 

-.79183* 
(.47300) 

-.82669* 
(.49374) 

Lugar 

privado de 

estudio 

.42153 
(.58512) 

.07035 
(.20548) 

.46069 
(.60132) 

 .06788 
(.50714) 

-.63337 
(.49056) 

-.17764 
(.54057) 

_cons 
9.02325*** 

(.68477) 

7.7663*** 
(.28276) 

9.1050*** 
(.69428) 

 6.48363*** 
(.56285) 

6.70587*** 
(.57605) 

8.02687*** 
(.57477) 

Cargas de 

Factores 

1.463*** 
(.18051) 

1.47947*** 
(.15447) 

1  1.27399*** 
(.13346) 

1.59052*** 
(.15925) 

1 

Notas:  

1) Los errores estándar se reportan entre paréntesis.  

2) La significancia al nivel 10% está representado por *, al 5% por ** y al 1% por ***.  

Fuente: Estimación propia. 
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Modelo de Factores: Etapa 2. Al considerar el factor Depresión, un aumento en el puntaje de 

inteligencia musical disminuye el promedio de los hombres en 2.69%.  En este caso, el efecto del factor 

Depresión es negativo tanto para hombres como para mujeres.  

 

Tabla 24.  

Ecuación de Rendimiento académico y factor Depresión 

 Mujeres Hombres 

Hábitos de Salud Física y 

Emocional 

0.03295 
(0.05168) 

-0.5957 
(0.11058) 

Inteligencia Musical -0.0020 
(0.00616) 

-0.02692* 
(0.01408) 

Inteligencia Interpersonal -0.00790 
(0.00857) 

0.011583 
(0.019839) 

_cons 4.34897*** 
(0.04360) 

4.39371*** 
(0.10220) 

Factor   

Depresión -0.44202* 
(0.23988) 

-0.01046 
(0.00734) 

Notas:  

1) Los errores estándar se reportan entre paréntesis.  

2) La significancia al nivel 10% está representado por *, al 5% por ** y al 1% por ***.  

Fuente: Estimación propia. 

 

 

Sintomatología de Estrés Académico, Ansiedad y Depresión 

Estimación de factores: Etapa 1. La primera etapa del modelo corresponde a la construcción de 

la de sintomatología de estrés académico, ansiedad y depresión como variables latentes. Como métricas 

se utiliza el primer componente principal de cada una de las variables (Véase Tabla 4). La tabla 25 muestra 

los resultados de estimar la ecuación (14) para hombres y mujeres. Como se menciona anteriormente, se 

normaliza a 1 una carga y el resto se interpreta relativa a esta. El factor es calculado para hombres y 

mujeres por separado porque existen diferencias significativas en las puntuaciones de las dimensiones 

entre ambos. Las variables de control utilizadas son Hogar con falta de espacio y Edad. El coeficiente de 

las cargas factoriales son estadísticamente significativos, por lo que se concluye que se ha elegido un 

conjunto relevante de medidas.  
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Tabla 25.  

Estimación no-paramétrica del factor Sintomatología de Estrés Académico, Ansiedad y Depresión 

Sintomatología 

 Mujeres  Hombres 

Variable Estrés 

Académico 
Ansiedad Depresión 

 Estrés 

Académico 
Ansiedad Depresión 

Hogar con 

falta de 

espacio 

.73958*** 
(.24997) 

.73091** 
(.30660) 

.88657*** 
(.29361) 

 0.35494 
(0.22447) 

 

0.30608 
(0.27777) 

 

0.49100* 
(0.26232) 

Edad .07536 
(.06228) 

.03773 
(.07577) 

.07335 
(.07352) 

 0.07873** 
(0.03978) 

0.08661* 
(0.05147) 

0.2447* 
(0.26232) 

_cons -1.69598 
(1.25040) 

 

-.88173 
(1.52119) 

-1.67965 
(1.47570) 

 -1.65357** 
(0.80587) 

-1.8009* 
(1.03750) 

-0.62849 
(0.96570) 

Cargas de 

Factores 

.82595*** 
(.08647) 

.89842*** 
(.10094) 

1  -0.0404*** 

(0.01488) 

0.66165*** 
(0.07230) 

 

1 

Notas:  

1) Los errores estándar se reportan entre paréntesis.  

2) La significancia al nivel 10% está representado por *, al 5% por ** y al 1% por ***.  

Fuente: Estimación propia. 

 

 

Modelo de Factores: Etapa 2. El efecto de la variable inglés es mayor en mujeres que en hombres. 

Cuando se considera la sintomatología del estrés académico, la ansiedad y la depresión en conjunto, el 

efecto en el rendimiento académico es negativo. Además, un aumento del 25% en el dominio del inglés 

aumenta el promedio de las mujeres y hombres en 11.46% y 7.65%, respectivamente. Un aumento en el 

puntaje de inteligencia espacial y kinestésica disminuye el promedio de los hombres en 4.8% y 5.43%, 

respectivamente.  

 

Tabla 26.  

Ecuación de Rendimiento académico y factor Sintomatología de Estrés Académico, Ansiedad y 

Depresión. 

 Mujeres Hombres 

Inglés 0.11463*** 
(0.03198) 

0.07650*** 
(0.02072) 

Inteligencia Espacial 0.02395 
(0.03681) 

-0.04808** 
(0.02339) 

Inteligencia Kinestésica -0.05238 
(0.03335) 

-0.05429** 
(0.02543) 

Inteligencia Musical -0.01678 
(0.0223) 

-0.01331 
(0.0150) 
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_cons 3.99149*** 
(0.18589) 

4.40784*** 
(0.12158) 

Factor   

Sintomatología de Estrés 

Académico, Ansiedad y 

Depresión 

-0.06215*** 
(0.02077) 

-0.04044*** 
(0.01488) 

Notas:  

1) Los errores estándar se reportan entre paréntesis.  

2) La significancia al nivel 10% está representado por *, al 5% por ** y al 1% por ***.  

Fuente: Estimación propia. 

 

 

Hipótesis de selección 

Sesgo por invalidación 

Existe la posibilidad de que se tenga selección en los datos, que se debe al hecho de que el alumno invalida 

el cuestionario por inconsistencia en las respuestas. Se utiliza el instrumento PAI debido a que arroja a 

través de un análisis de consistencia si el cuestionario es invalidado o no. Por lo tanto, se procede a analizar 

el potencial sesgo de selección por medio de un probit en el que 𝑌 = 1 si el cuestionario está invalidado 

y 𝑌 = 0 si no. Las variables explicativas son las variables de contexto socioeconómico como la edad, edad 

al cuadrado, si tiene un auto propio, entre otras. Si alguna de las variables es significativa, se concluye que 

existe sospecha de selección y se debe corregir el modelo de factores.  

 

Dado que en el presente estudio se realiza el análisis comparando hombres y mujeres, el procedimiento se 

realiza únicamente para los hombres debido a que los cuestionarios invalidados provienen únicamente de 

hombres. En el caso de las mujeres no existe sospecha de selección por invalidez del cuestionario.  

 

Tabla 27.  

Probit con 𝑌 = 1 si el cuestionario está invalidado y 𝑌 = 0 si no para hombres.  

Variable Coeficiente 

Edad -.10442 
(1.16637) 

Edad2 -.00158 
(.02835) 

Foráneo .07937 
(.54769) 

Más de una hora de traslado -.03403 
(.45909) 

Trabaja .55023 
(.44291) 
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Ambos padres -.04817 
(.46217) 

Religioso -.39915 
(.37874) 

Casa propia -.64480 
(.50550) 

Beca .12683 
(.41112) 

Transporte público .09935 
(.55505) 

Auto propio .69738 
(.52899) 

Habitación propia .45674 
(.49077) 

Falta de espacio en hogar -.14813 
(.53182) 

Comparte herramientas .33104 
(.40122) 

_cons .75494 
(11.90841) 

Notas: 

(1) Los errores estándar se reportan entre paréntesis 

(2) El nivel de significancia al 10% está representado por *, al nivel 5% por ** y al nivel 1% por ***.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Dado que ninguna de las variables explicativas es significativa, se rechaza la hipótesis de selección y, por 

lo tanto, los coeficientes de las regresiones del modelo de factores arrojan estimadores insesgados.  
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Conclusión 

 

Existe evidencia de la relación entre el desempeño académico del alumno y los niveles de estrés 

académico, los niveles de ansiedad y los niveles de depresión (Carrier & Jewell, 1966; Hysenbegasi et al., 

2005; Castaño et al. 2006; DeRoma et al., 2009; García, 2011; Palacio Sañudo y Martínez de Bavia, 2007, 

Awadalla et al., 2020, entre otros). El presente trabajo identifica el impacto del estrés académico, la 

ansiedad y depresión en el rendimiento académico de hombres y mujeres de la Facultad de Economía, 

UANL, reconocida por ser una escuela de alto rendimiento y por la calidad de los economistas egresados. 

Para esto se utiliza un modelo de factores endógeno utilizando datos del Estudio de Contexto, Salud 

Emocional y Hábitos en Estudiantes de Economía, el cual fue diseñado para este estudio y cuyo 

cuestionario incluía instrumentos que permiten conocer: el contexto socioeconómico, familiar y del hogar, 

hábitos de consumo, así como métricas de estrés académico, inteligencias y evaluación de personalidad.  

 

La primera hipótesis planteada, de que el estrés académico tiene un efecto negativo en el rendimiento 

académico de hombres y mujeres se rechaza. Se encuentra que, considerando la heterogeneidad no 

observada, el efecto del nivel de estrés académico difiere entre sexos.  Para mujeres, el efecto es positivo 

y significativo mientras que para hombres es negativo y no significativo. La hipótesis del efecto negativo 

de la ansiedad también se rechaza dado que para mujeres el efecto es positivo no significativo y para 

hombres es negativo no significativo. La tercera hipótesis respecto al efecto negativo del nivel de 

depresión en el rendimiento se comprobó dado que el coeficiente del Factor Depresión es negativo tanto 

para hombres como para mujeres, siendo significativo para las mujeres. Al considerar la sintomatología 

de las tres afecciones mentales en conjunto no se rechaza la hipótesis planteada, ya que se encuentra que 

el efecto es negativo y significativo tanto en hombres como en mujeres. Este último resultado es el más 

importante porque a pesar de que considerando el estrés académico y la ansiedad como factores 

individuales el efecto llega a ser positivo en mujeres, es muy común observar depresiones con una gran 

carga de ansiedad o cuadros de angustia empañados con sintomatología depresiva (Serrano et al., 2013) 

lo cual termina teniendo un efecto negativo en el rendimiento académico. Además, se encuentra que los 

factores determinantes de estrés académico, ansiedad, depresión y rendimiento académico difieren entre 

afecciones mentales. 
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La motivación principal de este trabajo es el de enfatizar la importancia del estado mental de los alumnos 

y su impacto en el rendimiento académico, con el fin de concientizar no solo a los estudiantes, si no al 

personal académico y directivos sobre la importancia de recibir apoyo profesional a lo largo de la 

trayectoria académica, ya que, la falta de identificación y la negación de los síntomas o falta de tratamiento 

adecuado suelen ser posibles factores que contribuyen a la persistencia de estos problemas (Pedrelli et al., 

2015). Barrera et al. (2019) encuentran relaciones positivas entre el bienestar psicológico y el número de 

materias aprobadas. Además, Díaz-Camargo et al. (2020) establecen la relación positiva entre la 

permanencia estudiantil y el acompañamiento psicológico breve ante crisis situacionales. 

 

Estos hallazgos plantean la necesidad de ampliar los estudios en el campo de la salud mental de los 

estudiantes de Licenciatura en Economía y de otros programas de educación superior, con el propósito de 

que se busquen e implementen estrategias que contribuyan con la disminución de sintomatología de estrés, 

ansiedad y depresión. Además de esto, es importante considerar el hecho de que es común que los alumnos 

no busquen ayuda profesional debido a la falta de tiempo o porque les preocupa lo que los demás pensarán 

de ellos (Eisenberg et al., 2011; Eisenberg et al., 2012). Por lo tanto, se recomienda la alternativa del uso 

de herramientas tecnológicas para la detección y tratamiento de problemas de salud mental para brindar 

anonimato y la posibilidad de estar disponibles en todo momento (Pedrelli et al., 2015), con el objetivo de 

mejorar el bienestar psicológico de los alumnos y como consecuencia, su rendimiento académico como 

manifestación de la productividad del capital humano. 
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