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Resumen 
Los universitarios enfrentan varios desafíos, por ello el interés en el estudio de salud mental ha ido en aumento. Así, el 
objetivo de esta investigación fue identificar la prevalencia de depresión, ansiedad, estrés y burnout en universitarios de una 
universidad pública mexicana, así como determinar la relación que éstos tienen con la inteligencia emocional como un posible 
factor protector. Desde un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y corte transversal, participaron 573 estudiantes, 
421 mujeres (73.5%) y 152 hombres (26.5%) con un promedio de edad de 21 años. Se encontró una baja prevalencia de 
depresión, ansiedad y estrés. En cuanto a las diferencias por sexo, en la submuestra de hombres existieron puntuaciones 
superiores en conocimiento de sus propias emociones (U=25948.0, Z=-3.46, p=.00), uso de emociones (U=28648.0, Z=-
1.91, p=.05) y regulación emocional (U=23753.0, Z=-4.72, p=.00), mientras que las mujeres reportaron mayores índices 
de depresión (U=26502.0, Z=-3.14, p=.02), ansiedad (U=22767.0, Z=-5.28, p=.00) y estrés (U=23379.0, Z=-4.93, p=.00). 
Respecto a las correlaciones, en las mujeres resalta la asociación de ansiedad con depresión (rho=.698**, p<.01) y estrés 
con depresión (rho=.746**, p<.01), mientras que en los hombres se asoció depresión con ansiedad (rho=.614**, p<.01) y 
con estrés (rho=.627**, p<.01) y ansiedad con estrés (rho=.785**, p<.01). Se concluye que la inteligencia emocional podría 
fungir como un factor protector, puesto que la población que muestra una mayor inteligencia emocional manifiesta una menor 
sintomatología en depresión, ansiedad, estrés y/o burnout, algo muy importante pues al relacionarse entre sí se deriva en un 
riesgo indeseable en los universitarios.
Palabras clave: Inteligencia emocional, depresión, ansiedad, estrés, burnout.

Abstract 
University students face several challenges, which is why interest in the study of mental health has been increasing. Thus, the 
objective of this research was to identify the prevalence of depression, anxiety, stress and burnout in university students at a 
Mexican public university, as well as to determine their relationship with emotional intelligence as a possible protective factor. 
From a quantitative, non-experimental, cross-sectional design approach, 573 students participated, 421 women (73.5%) and 
152 men (26.5%) with an average age of 21 years. A low prevalence of depression, anxiety and stress was found. Regarding sex 
differences, in the male subsample there were higher scores in knowledge of their own emotions (U=25948.0, Z=-3.46, p=.00), 
use of emotions (U=28648.0, Z=-1.91, p=. 05) and emotional regulation (U=23753.0, Z=-4.72, p=.00), while women reported 
higher rates of depression (U=26502.0, Z=-3.14, p=.02), anxiety (U=22767.0, Z=-5.28, p=.00) and stress (U=23379.0, Z=-
4.93, p=.00). Regarding the correlations, in women the association of anxiety with depression (rho=.698**, p<.01) and stress 
with depression (rho=.746**, p<.01) stands out, while in men depression was associated with anxiety (rho=.614**, p<.01) 
and with stress (rho=.627**, p<.01) and anxiety with stress (rho=.785**, p<.01). It is concluded that emotional intelligence 
could act as a protective factor, since the population with emotional intelligence is more likely to have a high level of anxiety 
and anxiety with stress (rho=.785**, p<.01). It is concluded that emotional intelligence could act as a protective factor, since 
the population that shows a higher emotional intelligence shows less symptoms of depression, anxiety, stress and/or burnout, 
which is very important because when they are related to each other, they derive in an undesirable risk in university students.
Keywords: Emotional intelligence, depression, anxiety, stress, burnout.
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INTRODUCCIÓN 
La mayoría de estudiantes universitarios 

promedio se encuentran en la etapa de la adultez 
emergente la cual abarca de los 18 a los 30 años y se 
caracteriza por ser una época en la que se establecen 
y asumen funciones y responsabilidades tradicionales 
de la vida adulta como es el caso de encontrar trabajo 
y establecer relaciones a largo plazo, desarrollar 
diversas habilidades entre ellas: las laborales, 
sociales, cognitivas, morales, emocionales y sexuales 
(Hernández-Corona y Cuanalo-Sánchez, 2023). Este 
periodo no está exento de desafíos pues el individuo 
se encuentra en una lucha constante entre su yo real 
y su yo ideal, o está enfrentando dificultades como el 
consumo de sustancias, en su sexualidad, sus relaciones 
sociales e incluso problemas de salud mental, entre los 
que destacan depresión, ansiedad y estrés (Papalia et 
al., 2012). 

De esa manera, diversos estudios han explorado y 
abordado las distintas problemáticas que enfrentan los 
estudiantes en el entorno académico. En ese sentido, en 
la literatura científica asociada a la salud mental de los 
universitarios en la región latinoamericana se pueden 
hallar diversas revisiones sistemáticas que apuntan 
al interés científico sobre esta materia. Así, puede 
destacarse la presencia de al menos 191 trabajos de 

investigación sobre salud mental antes del periodo de 
confinamiento por SARS-Cov2 (Cuenca et al., 2020). 
La revisión elaborada en 2020, que abarca 10 años y 
que contiene 73 de trabajos científicos, en los que se 
enfatiza la vivencia de los estudiantes ante el estrés 
(Jurado-Botina et al., 2021), o la revisión realizada en 
2021, con más de 59 artículos, sobre la presencia de 
burnout en profesorado y alumnado (Choy y Prieto, 
2021). En ese tenor, varios factores de riesgo han 
sido identificados con respecto a la salud mental entre 
los que destacan la ansiedad, la depresión y el estrés 
(Jaen-Cortés et al., 2020) los cuales parecen que han 
ido en incremento, siendo el periodo de confinamiento 
el momento de mayor auge.

De este modo, el estrés surge como afrontamiento 
cuando un individuo intenta adaptarse a presiones 
internas o externas, lo que conlleva a un desequilibro 
psicológico, emocional o fisiológico (Estrada et al., 
2021). Acorde a esto, algunos autores, como Barraza 
(2009), han hipotetizado sobre la forma en la que se 
genera el estrés, es así como establecen una relación 
entre el entorno y la persona, donde se manifiestan 
las etapas que atraviesa el individuo una vez que el 
entorno genera una demanda y a partir de ella cómo se 
desarrolla el estrés (véase Figura 1).

Figura 1
Proceso del funcionamiento de estrés 

Sexto postulado
El individuo responde 

a las demandas

Quinto postulado
Se pasa a un segundo periodo 

evaluación en donde se 
dimensiona la situación y se 
buscan posibles soluciones

Cuarto postulado
Si los estresores aumentan 

se genera desequilibrio 
en el individuo

Tercer postulado
Cuando las personas no 

cuentan con esas demandas, 
se hace una evaluación de 

los estresores

Segundo postulado
Las demandas son 

valoradas por el sujeto

Primer postulado
El entorno establece 

demandas

Septimo postulado
Si la respuesta fue exitosa 
el individuo se equilibra, 

pero si no lo fue se realiza 
otra evaluación

Nota: Elaboración propia a partir de Barraza (2009)
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Es así como existen diversas manifestaciones de 
estrés de diversa índole, por ejemplo, reacciones físicas, 

síntomas psicológicos y síntomas comportamentales, 
los cuales se muestran a continuación en la Figura 2.

Figura 2
Manifestaciones de estrés

Reacciones físicas

Síntomas comportamentales

Síntomas psicológicos

• Taquicardia
• Agotamiento
• Transpiración
• Tics nerviosos

• Inquietud
• Indecisión
• Ideas negativas
• Problemas de concentración

• Aislarse
• Indiferencia
• Incremento o disminución de ingesta de alimentos

Nota: Elaboración propia a partir de Barraza (2007)

Ahora bien, el estrés excesivo puede facilitar la 
aparición del burnout que es respuesta desadaptativa 
ante una situación o ambiente desagradable, este 
tiene tres principales componentes los cuales son: el 
agotamiento, la despersonalización y la ausencia de 
realización (Choy y Prieto, 2021). Siendo así que el 
burnout académico se caracteriza por sentirse exhausto 
con respecto al ambiente escolar aunado a presentar 
actitudes cínicas de desvalorización, pérdida de interés 
y distanciamiento de su formación académica (Osorio 
et al., 2020; Salanova et al., 2005).

Mientras que, la depresión es una enfermedad 
mental que afecta al estado de ánimo y a las respuestas 
emocionales, esta se caracteriza por tristeza, pérdida de 
interés o placer, culpa, cansancio, falta de concentración 
y otros problemas que tienden a deterioro adicional en 
la salud (Álvarez y Gutiérrez, 2019). Existen diversos 
factores asociados a la aparición de la depresión, 
algunos de ellos son las situaciones personales, los 

aspectos cognitivos, el entorno social, el ambiente 
familiar, incluso, los rasgos genéticos (Cuesta et al., 
2022).

Por otra parte, la ansiedad es una respuesta 
fisiológica a una amenaza real o no, esta genera 
sensaciones desagradables tales como la preocupación, 
irritabilidad, inquietud, hipervigilancia o agitación 
(Chacón et al., 2021). Para que la ansiedad se vuelva 
patológica la emoción debe ser recurrente y prolongada 
aún si no hay un tipo de peligro real, además de 
generar incapacidad para tener actitudes y conductas 
adaptativas, suele estar acompañada de signos y 
síntomas que se manifiestan en distintos niveles entre 
ellos el cognitivo, el emocional, el fisiológico y el 
motor (Soriano et al., 2019).

En otro orden de ideas, existen diversos factores 
que pudieran tener impacto en cómo se viven estos 
malestares y la forma en la que se afrontan, tal es el 
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caso de la inteligencia emocional, ésta es una habilidad 
que ayuda a manejar emociones y sentimientos, lo 
que favorece la capacidad de controlar y orientar 
tanto pensamientos como acciones al individuo que la 
posee (Salovey y Mayer, 1990). Por tanto, sirve para 
percibir, expresar, asimilar y regular las emociones 
y, con ello, manifestarlas a través de conductas 
y pensamientos (Nieves, 2020). Según Mayer y 
Salovey (1997) existen cuatro procesos relacionados 
a la inteligencia emocional: 1) percibir de manera 
adecuada las emociones propias al igual que las de 
los otros, 2) saber utilizar esas emociones e incidir en 
el pensamiento, 3) entender y comprender los gestos 
ocasionados por alguna emoción, y 4) la capacidad 
para gestionar las emociones con el fin de alcanzar un 
objetivo específico o meta. 

Por su parte, otros estudios postulan que la 
inteligencia emocional es una forma de afrontamiento 
ante situaciones adversas, pues facilita la adaptación a 
situaciones estresantes (Gómez-Romero et al., 2018; 
Montero et al., 2022), esto debido a que las habilidades 
emocionales influyen en procesos mentales como la 
motivación, la gestión de sentimientos, la satisfacción, 

la autoestima, el control de situaciones estresantes, la 
concentración e inclusive el esfuerzo (Puertas-Molero 
et al., 2020). En este sentido, y siguiendo este orden de 
ideas, se ha identificado que la inteligencia emocional 
puede llegar a fungir como factor protector ante eventos 
estresantes debido a que la forma en la que el individuo 
se enfrenta a la situación resulta adaptativa, semejante 
a lo que sucede con la depresión y la ansiedad pues la 
regulación emocional permite claridad al momento de 
presentar una crisis (Montenegro, 2020). 

Aunado a lo anterior, existen algunos componentes 
de la inteligencia emocional, los cuales son: 1) la 
evaluación de emociones propias, que incrementa la 
capacidad de conciencia emocional; 2) la evaluación 
de emociones de los otros, que permiten la mejora 
de las habilidades sociales y de empatía; 3) el uso de 
emociones, que aumentan la capacidad para potenciar 
la toma de decisiones; y 4) la regulación emocional, 
que nos brinda la capacidad para mejorar el bienestar 
psicológico y físico. En la Figura 3 se visualiza cómo 
estos componentes se pueden desarrollar a partir de 
competencias tanto personales como sociales. 

Figura 3
Competencias para desarrollar Inteligencia emocional

Tener la 
capacidad 
de conocer 
así como 

reconocer las 
emociones 

propias

Consiste en 
reflexionar, 
identificar y 
aceptar las 
emociones 
sin actuar 
de manera 
impulsiva

Identificar 
las emociones 
de los otros, 
aproximarse 
a la situación 

y brindar 
comprensión

Capacidad de 
relacionarse 
con otros de 
forma sana 
en unión e 
integración

Es ser tenaz, 
e impulsarse 

a realizar 
acciones 

específicas 
enfrentando 

retos y 
obstáculos

Nota: Elaboración propia a partir de Goleman (2011/2013)

Autoconciencia Autorregulación Automotivación Empatía Habilidades
sociales

Competencias personales Competencias sociales
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Siguiendo la misma línea, a lo largo de los años 
se han desarrollado algunas estrategias y técnicas 
para fomentar la inteligencia emocional basadas 
en el modelo de Mayer y Salovey, estas abordan 4 

dimensiones la percepción emocional, facilitación 
emocional, comprensión emocional y regulación, las 
cuales se desarrollan en la Figura 4. 

Figura 4
Técnicas para fomentar la inteligencia emocional acorde a sus dimensiones 

•  Técnica: Noticias agradables y noticias desagradables
•  Técnica: Dado de las emociones
•  Técnica: Varita mágica

•  Técnica: Emparejamiento emocional
•  Técnica: Bingo emocional
•  Técnica: Collage de los sentimientos

•  Técnica: Semáforo de las emociones
•  Técnica: Mural de las emociones
•  Técnica: Relajación progresiva

Derivado de lo anterior, se detectó la necesidad de 
pesquisas actualizadas que abordaran los fenómenos 
junto con la poca exploración del estado actual de 
la salud mental de los estudiantes universitarios, 
sin olvidar la necesaria indagación relacionada 
con posibles factores protectores. Por ello, esta 
investigación se dirige a identificar la prevalencia de 
depresión, ansiedad, estrés y burnout en estudiantes 
universitarios de una universidad pública mexicana, 
así como determinar la relación que éstos tienen con 
la inteligencia emocional, como un posible factor 
protector. 

De este modo, las hipótesis para esta 
investigación son las siguientes: 1) se encontrará 
una alta prevalencia de ansiedad, depresión y estrés 
en los y las participantes; 2) las mujeres presentarán 
mayor inteligencia emocional que los hombres; 

Nota: Elaboración propia a partir de Aguaded y Valencia (2017)

3) los hombres manifestarán mayor depresión y 
ansiedad que las mujeres; 4) se hallará una relación 
positiva y significativa entre el estrés con la depresión 
y la ansiedad; 5) el burnout estará relacionado 
significativamente con la depresión y la ansiedad; 6) la 
regulación emocional se asociará negativamente con 
el estrés, la ansiedad, la depresión y el burnout.

METODOLOGÍA 

Diseño
Esta investigación se realiza mediante el 

paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental, corte transversal, ex post 
facto. Sus alcances son exploratorios, descriptivos y 
correlacionales.
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Muestra
La muestra fue seleccionada de manera no 

probabilística y por conveniencia, recolectada a partir 
de la técnica bola de nieve; conformada por 573 
estudiantes, 421 (73.5%) son mujeres y 152 (26.5%) 
hombres, con un promedio de edad de 21 años, 
pertenecientes a las distintas áreas de una universidad 
pública mexicana. De los cuales 41 corresponden 
al área de Ciencias Naturales y de la Salud, 469 de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 39 Ingenierías y 
Ciencias Exactas y 24 Económico administrativas. Los 

criterios de inclusión son: 1) ser estudiantes activos de 
la universidad y 2) tener un rango de edad de entre 19 
a 25 años. 

A continuación, en la Tabla 1 se pueden apreciar 
las principales características sociodemográficas de la 
muestra, es pertinente destacar que muchos de ellos 
señalaron estudiar de 4 a 6 horas diarias en su último 
semestre, y la mayoría consideró tener estrés virtual.  

Tabla 1
Datos sociodemográficos 

Variable Categoría f (%)

 Mujeres 421 (73.5)
 Hombres 152 (26.5)

 18 15 (2.6)
 19 30 (5.2)
Edad 20 143 (25)
 21 188 (32.8)
 22 101 (17.6)
 23 48 (8.4)
 24 33 (5.8)
 25 15 (2.6)

 Sobrecarga de tareas y trabajos escolares 223 (38.9)
 Personalidad y carácter de los profesores 63 (11)
Estresores durante Forma de evaluación 36 (6.3)
el confinamiento Nivel de exigencia 22 (3.8)
 Tipo de trabajo que pedían los profesores 20 (3.5)
 Tiempo limitado para realizar las actividades 45 (7.9)
 Poca claridad en lo que querían los profesores 164 (28.6)

 Sí 436 (76.1)
 No 137 (23.9)

 1 a 3 horas 184 (32.1)
Horas de estudio en 4 a 6 horas 242 (42.2)
el último semestre 7-9 horas 116 (20.2)
 Más de 10 horas 31 (5.4)

Nota: f=Frecuencia; %=Porcentaje
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INSTRUMENTOS 

Sociodemográficos 
Este instrumento creado exprofeso y ad hoc para 

este estudio, está conformado por 9 ítems de opción 
múltiple, con el objetivo de obtener información sobre 
el sexo, la edad, el semestre que se está cursando 
actualmente, el promedio, las horas de estudio durante 
el confinamiento, el nivel de estrés durante las clases 
en línea, entre otras.

Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-
21)

Se trata de una escala multifactorial traducida 
al español por Daza et al. (2002), que tiene como 
propósito medir la frecuencia de depresión, ansiedad y 
estrés en sucesos y sentires ocurridos durante la última 
semana. Cuenta con un total de 21 ítems, 7 por cada 
factor, con un formato de respuesta de tipo Likert, 
donde 0 es igual a nunca y 3 a casi siempre. 

Este cuestionario está compuesto por tres 
dimensiones: depresión (p.ej. No podía sentir 
ningún sentimiento positivo), ansiedad (v.gr. Estaba 
preocupado por situaciones en las cuales podía tener 
pánico o en las que podría hacer el ridículo) y estrés 
(v.gr., No toleré nada que no me permitiera continuar 
con lo que estaba haciendo). 

Es así como a una mayor puntuación, una mayor 
frecuencia de depresión, ansiedad y/o estrés. Por 
último, las subescalas han presentado una confiabilidad 
de entre .86 y .88.

ç
Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil 

(EUBE)
Se trata de un instrumento diseñado para población 

mexicana creado por Barraza (2011), con el objetivo 
de identificar los niveles de burnout en estudiantes 
(p.ej. Creo que estudiar me está desgastando 
emocionalmente). Está integrado por 15 ítems de 
respuesta tipo Likert donde: 1=Nunca, 2=Algunas 
veces, 3=Casi siempre y 4=Siempre. 

De este modo, una mayor puntuación indicará 
una mayor frecuencia de Burnout en estudiantes. 
Finalmente, la escala presenta una confiabilidad de 
.93.

Inteligencia emocional (WLEIS-S)
Este instrumento fue construido por Wong y 

Law (2002) y años más tarde validada para población 
española por Extremera et al. (2019), con el propósito 
de evaluar el acuerdo respecto a las propias emociones 
y sentimientos con relación a la inteligencia emocional. 
Contiene un total de 16 reactivos, cada dimensión 
con 4 ítems, el tipo de respuesta es Likert que va 
de 1=totalmente en desacuerdo a 7=totalmente de 
acuerdo.

Está conformado por cuatro dimensiones, que 
evalúan: las propias emociones (p. ej. La mayoría 
de las veces sé distinguir porqué tengo ciertos 
sentimientos), las emociones de los demás (v.gr. 
Conozco siempre las emociones de mis amigos a través 
de sus comportamientos), el uso de las emociones 
(verbigracia, Siempre me fijo metas y luego intento 
hacerlo lo mejor para alcanzarlas) y la regulación 
emocional (v.gr., Me puedo calmar fácilmente cuando 
me siento enfadado).

Por lo que una mayor puntuación reflejará 
una mayor inteligencia emocional. Por último, la 
confiabilidad reportada fue entre de .80 a .89.

PROCEDIMIENTO 
Para la recolección de datos se hizo uso de 

un cuestionario alojado en Google forms, el cual 
se completó en un promedio de 15 minutos como 
máximo; su difusión se realizó a través de medios 
digitales y redes sociales.

Para la elaboración y contestación del formulario 
se siguieron las normas sugeridas para la investigación 
con seres humanos señaladas en el Código ético del 
Psicólogo (Sociedad Mexicana de Psicología, 2010), el 
Código ético de American Psychological Association 
(2017), la Declaración de Helsinki (Comisión 
Nacional de Bioética, 2013) y el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Investigación para la 
Salud (2014), por lo que se garantizó la voluntariedad, 
anonimato y confidencialidad de las respuestas; así 
mismo, se hizo del conocimiento de los participantes 
un consentimiento informado y un aviso de privacidad. 

La presente investigación no puso en riesgo 
a ninguno de los participantes debido a su diseño 
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no experimental y ex post facto, pese a esto y con 
la finalidad de salvaguardar la integridad de cada 
individuo, al final del cuestionario se presentó la opción 
de solicitar ayuda psicológica en caso de requerirla. 

En cuanto a los análisis estadísticos se empleó el 
programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) en su versión 21. Los primeros análisis 
en elaborarse fueron estadísticos descriptivos, los 
cuales se conformaron por la fiabilidad, a partir del 
índice de Alpha de Cronbach (a); la normalidad, a 
través del test de Kolmogorov-Smirnov (K-S); y las 
principales medidas de tendencia central y dispersión. 
Por lo que, después de identificar los datos como no 
normales, se llevaron a cabo pruebas no paramétricas 
para así establecer diferencias por sexo, generadas 

por la Prueba de U de Mann-Whitney; finalmente se 
realizaron análisis de correlaciones entre las variables 
señaladas, para ello se ocupó el índice de Spearman 
(rho).

RESULTADOS
Los resultados de las subescalas reflejaron altos 

niveles de fiabilidad, ya que todas las subescalas 
obtuvieron una confiabilidad mayor a .80, lo cual se 
muestra en Tabla 2. en esta se encuentran registrados 
los análisis descriptivos, con base a ellos, se puede 
identificar un alto acuerdo con respecto a la presencia 
de inteligencia emocional en la subescala emociones 
de los demás, seguida por las dimensiones que evalúan 
las emociones propias y el uso de emociones.

Tabla 2
Análisis de confiabilidad, normalidad y principales medidas de tendencia central 

Instrumentos	 Subescalas	 a	 K-S	 x̄	 Md	 DT	 Mín.	 Máx.

 Emociones propias .88 .08 4.63 4.75 1.32 1 7
 Emociones de los demás .80 .08 4.89 5.00 1.13 1 7
 Uso emocional .89 .07 4.66 4.75 1.38 1 7
 Regulación emocional .89 .07 4.38 4.50 1.26 1 7

 Depresión .88 .11 1.15 1.00 .77 0 3
 Ansiedad .86 .09 1.20 1.14 .74 0 3
 Estrés .86 .08 1.39 1.28 .69 0 3

 Burnout .93 .08 2.17 2.06 .63 1 4

Nota: α=alfa de Cronbach; K-S=Kolmogorov-Smirnov; x̄=media; Md=mediana; DT=desviación típica; Mín.=mínimo; 
Máx.=máximo.

Inteligencia 
emocional 
(WLEIS-S)

Depression, Anxiety, 
Street Scale – 
21 (DASS-21)

Escala Unidimensional de 
Burnout Estudiantil (EUBE)

Ahora bien, a partir de esto, se hizo un análisis 
de diferencias por sexo (Véase Tabla 3), los 
resultados arrojaron que los hombres presentan mayor 
puntuación en conocimiento de sus propias emociones 
(U=25948.0, Z=-3.46, p=.00), en uso de emociones 
(U=28648.0, Z=-1.91, p=.05) y en regulación 
emocional (U=23753.0, Z=-4.72, p=.00).  Mientras 

que las participantes mujeres refirieron presentar 
mayores índices de depresión (U=26502.0, Z=-3.14, 
p=.02), ansiedad (U=22767.0, Z=-5.28, p=.00) y estrés 
(U=23379.0, Z=-4.93, p=.00).
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Tabla 3.
Diferencias por sexo 

  n Rango U Z p R Psest

Emociones propias Mujeres 421 272.63 25948.00 -3.46 .001 -.014 .4
 Hombres 152 326.79 
 
Emociones de los demás Mujeres 421 288.43 31394.50 -.34 .730 -.014 .4
 Hombres 152 283.04 
 
Uso emocional Mujeres 421 279.05 28648.00 -1.91 .055 -.080 .4
 Hombres 152 309.03 
 
Regulación emocional Mujeres 421 267.42 23753.00 -4.72 .000 -.197 .3
 Hombres 152 341.23 
 
Depresión Mujeres 421 300.05 26502.00 -3.14 .002 -.131 .4
 Hombres 152 250.86 
 
Ansiedad Mujeres 421 308.92 22767.500 -5.28 .000 -.220 .3
 Hombres 152 226.29 
 
Estrés Mujeres 421 307.47 23379.000 -4.93 .000 -.206 .3
 Hombres 152 230.31 
 
Burnout Mujeres 421 293.29 29347.000 -1.51 .130 -.063 .4
 Hombres 152 269.57 
 
 Nota: n=Submuestra, Rango=Rango promedio, U=Valor experimental U de Mann-Whitney, Z=Aproximación por lo normal, 
p=Significación bilateral, r=Tamaño del efecto, Psest=subíndice. 

Ahora bien, para determinar la vinculación 
entre las variables, se optó por realizar análisis de 
correlaciones por sexo, mediante el índice de rho de 
Spearman (ver Tabla 4). 

Por un lado, en la submuestra de mujeres se 
pueden observar diversas asociaciones positivas 
y significativas, como uso de emociones con 
emociones propias (rho=.525**, p<.01), regulación 
emocional con emociones propias (rho=.593**, 
p<.01) y con uso de emociones (rho=.511**, p<.01), 
ansiedad con depresión (rho=.698**, p<.01), estrés 
con depresión (rho=.746**, p<.01) y Burnout con 
depresión (rho=.512**, p<.01); no obstante, también 
se registraron asociaciones negativas y significativas, 
como depresión con emociones propias (rho=-.302**, 
p<.01) y con uso de emociones (rho=-.390**, p<.01) y 
Burnout con uso de emociones (rho=-.388**, p<.01).

Por otro lado, respecto a la submuestra de 
hombres se pueden visualizar distintas correlaciones 
positivas y significativas, como emociones propias 
con regulación emocional (rho=.541**, p<.01), uso 
de emociones con regulación emocional (rho=.532**, 
p<.01), depresión con ansiedad (rho=.614**, p<.01) 
y con estrés (rho=.627**, p<.01) y ansiedad con 
estrés (rho=.785**, p<.01); sin embargo, de igual 
forma existieron relaciones negativas y significativas, 
como emociones propias con depresión (rho=-.367**, 
p<.01), ansiedad (rho=-.337**, p<.01) y estrés (rho=-
.377**, p<.01), regulación emocional con estrés 
(rho=-.331**, p<.01) y uso de emociones con Burnout 
(rho=-.309**, p<.01).
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Tabla 4
Análisis de correlaciones por sexo

	 E.P.	 E.	D.	 U.	E.	 R.	E.	 D.	 A.	 S.	 B.

 E.	P. - .415** .416** .541** -.367** -.337** -.377** -.249**

 E.	D. .409** - .375** .456** -.072 -.007 -.060 -.158

 U.	E. .525** .336** - .532** -.291** -.205* -.199* -.309**

	 R.	E. .593** .312** .511** - -.205* -.204* -.331** -.217**

 D. -.302** -.093 -.390** -.289** - .614** .627** .489**

 A. -.211** .052 -.208** -.178** .698** - .785** .485**

 S. -.254** .056 -.248** -.299** .746** .810** - .433**

 B. -.191** -.005 -.388** -.265** .512** .431** .484** -

Nota: Superior a la diagonal se representa las asociaciones de las variables en la muestra de hombres (n), inferior a la diagonal 
se encuentra la asociación en la muestra de mujeres (n). E.P.=Emociones Propias, E.D.=Emociones de los demás, U.E.=Uso 
emocional, R.E.=Regulación emocional, D.=Depresión, A.=Ansiedad, S.=Estrés y B.=Burnout

DISCUSIÓN
Antes de comenzar con la discusión de los 

resultados, es pertinente recordar el objetivo del 
presente estudio, el cual fue identificar la prevalencia 
de depresión, ansiedad, estrés y burnout en estudiantes 
universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, así como determinar la relación que éstos 
tienen con la inteligencia emocional, como un posible 
factor protector.

En primer lugar, la hipótesis “se encontrará una 
alta prevalencia de ansiedad, depresión y estrés en 
los y las participantes” fue rechazada, pues, aunque 
se determinó la presencia y prevalencia de estas 
enfermedades en los universitarios participantes, 
fue menor a lo que se esperaba. Estos resultados 
concuerdan con el estudio de Jiménez et al. (2023), 
en este se identificó que la presencia de estas era baja, 
siendo estrés la que más manifestaron con 45.51% y 
depresión la menos frecuente con 37.18%. Ahora bien, 
aunque esta pesquisa concuerda con los resultados de 
esta investigación, también sucede lo contrario con 
otros artículos como, por ejemplo, el de Peréz-Pérez 
et al. (2021), en el que concluyen que los estudiantes 
presentan dichas afecciones, siendo depresión la más 

recurrente con un 85.8%, mientras que, la que menos 
se manifestó fue estrés con 77.4 %. Algo similar 
ocurre en otra investigación realizada por Aguirre 
(2023) pues también se hallaron índices altos de estas 
enfermedades, con la diferencia de que, estrés refirió 
una mayor frecuencia con el 86.09% de la población, 
siendo su contraparte la depresión con 76%. 

La discrepancia en los estudios previamente 
mencionados puede deberse a que tanto en esta 
investigación, como en la de Jiménez et al. (2023), se 
consideran factores de protección lo cual podría estar 
incidiendo en la frecuencia con la que se presentan, 
pues a diferencia de los otros estudios, los factores 
protectores estarían mitigando los síntomas de la 
depresión, la ansiedad y el estrés.

En segundo lugar, la hipótesis “las mujeres 
presentarán mayor inteligencia emocional que los 
hombres” fue rechazada, pues esta investigación 
reflejó que los hombres presentaron un mayor 
porcentaje de inteligencia emocional con respecto a 
las mujeres, lo cual resulta ser un hallazgo interesante, 
pues considerando lo que parecería ser una creencia 
popular en torno a que las mujeres poseen una 
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mayor inteligencia emocional que los hombres, en 
esta pesquisa se halló lo opuesto. En este sentido, y 
siguiendo este orden de ideas, se encontró que varios 
trabajos científicos coinciden con los resultados 
obtenidos, algunos ejemplos de ellos son Salvador y 
Morales (2009), Del Rosal et al. (2016), Estrada et al. 
(2016) y Frisancho et al. (2020), en ellos destacan la 
presencia de mayor inteligencia debido a que refieren 
identificar sus emociones, así como responsabilizarse 
de lo que sienten según la dimensión de “reparación 
emocional”, pese a esto, no suelen prestarles tanta 
atención a comparación de las mujeres. 

En tercer lugar, la hipótesis “los hombres 
manifestarán mayor depresión y ansiedad que las 
mujeres” fue rechazada debido a que las mujeres 
presentaron mayores niveles de depresión, ansiedad y 
estrés, lo cual está en la línea con el estudio de Lobos-
Rivera et al. (2023) que identificó en las mujeres una 
mayor presencia en síntomas depresivos, ansiosos y de 
estrés, de manera particular en mujeres de entre 18-20 
años. En ese mismo sentido, González-Jaimes et al. 
(2020) encontró que las mujeres tienden a puntajes más 
altos con respecto a síntomas tanto moderados como 
severos respecto a depresión y estrés, discrepando en 
ansiedad, pues en ese rubro los hombres manifestaron 
poseer mayor cantidad de sintomatología. Lo anterior 
podría tal vez deberse a que las participantes del 
estudio contaron con menor cantidad de factores de 
protección, lo que posiblemente conlleve a la aparición 
de la gran variedad de síntomas relacionada a estas 
enfermedades.

En cuarto lugar, la hipótesis “se hallará una 
relación positiva y significativa entre el estrés con 
la depresión y la ansiedad” fue aceptada. Este 
resultado coincide con lo hallado por Arntz et al. 
(2022) y Fernández et al. (2019) quienes mencionan 
una asociación positiva y significativa entre el estrés 
tanto con depresión como con ansiedad en ambas 
submuestras. Además, es importante mencionar que no 
se encontraron estudios que discreparan de lo hallado. 

De este modo, una posible explicación a lo 
anterior podría ser que los estudiantes presentan 
con mayor frecuencia dificultades para cumplir sus 
responsabilidades académicas cuando atraviesan por 
estadios más severos de depresión, esto concuerda 

con los resultados obtenidos en estudios similares en 
estudiantes (Torres, 2004). Esto puede sugerir que, 
dependiendo la severidad de la depresión, ansiedad 
y/o estrés, las actividades cotidianas se verán afectadas 
de forma significativa y a su vez podrían estar ligadas 
entre sí coexistiendo al mismo tiempo. Es así como, 
sería pertinente trabajar en desarrollar la inteligencia 
emocional como un factor protector de las variables 
anteriormente mencionadas, puesto que la inteligencia 
emocional, ayuda a desarrollar e incrementar las 
emociones positivas, lo cual incide significativamente 
en la salud emocional de manera muy positiva, creando 
un efecto protector ante situaciones negativas, como 
el estrés, la depresión, el burnout y la ansiedad, que 
podrían afectar la salud emocional (Moscoso, 2019).

En quinto lugar, la hipótesis “el burnout estará 
relacionado significativamente con la depresión y la 
ansiedad” fue aceptada. Este hallazgo concuerda con 
lo encontrado por Caballero-Domínguez et al. (2015) 
y Sánchez-Narváez y Velasco-Orozco (2017), quienes 
mencionan correlaciones positivas y estadísticamente 
significativas entre burnout con depresión y ansiedad. 
Al respecto sería importante considerar que el burnout 
es un un síndrome con implicaciones completamente 
negativas o desadaptativas, en donde las estrategias de 
afrontamiento del individuo comienzan a fracasar, por 
lo que los problemas no llegan a ninguna resolución 
y se agudizan (Palacio, et al., 2012). Es así como, en 
el curso progresivo, difuso e insidioso del burnout, 
este puede cursar con y hacia maneras muy poco 
productivas o disfuncionales (hasta psicopatológicas) 
de ansiedad y depresión (Caballero-Domínguez et 
al., 2015). En este sentido, la evidencia indica que 
los trastornos anteriormente mencionados están 
relacionados entre sí y que pueden reflejar un mismo 
problema, principalmente entre la depresión, ansiedad 
y el agotamiento emocional que se deriva del Burnout 
(Sánchez-Narváez y Velasco-Orozco, 2017).

En último lugar, la hipótesis “la regulación 
emocional se asociará negativamente con el estrés, 
la ansiedad, la depresión y el burnout” fue aceptada. 
Este resultado está en sintonía con lo reportado por 
González et al. (2011), donde uno de los factores que 
componen regulación emocional se relacionó de forma 
negativa y significativa con el burnout, sin embargo, en 
contraste con lo obtenido, en ese mismo estudio se halló 
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una correlación positiva y significativa entre algunos 
factores de la regulación emocional y el burnout.

Es así como a la luz de los datos obtenidos 
podría esperarse que una mayor regulación emocional 
provoque un menor burnout. Por lo tanto, una elevada 
regulación emocional funge un papel importante al 
prevenir la aparición de burnout, estrés, depresión y/o 
ansiedad en los estudiantes. Mientras que, cuando los 
universitarios presentan una baja regulación de sus 
emociones, surgen manifestaciones más claras de las 
variables anteriormente mencionadas. En adición a lo 
anterior, el estudiante tiene una determinada capacidad 
de recursos o de reserva para poder afrontar los 
problemas, esta depende principalmente de sus aspectos 
intrapersonales, por lo que será la combinación de 
estos aspectos personales y contextuales y en función 
del sentido que representen (positivo o negativo) lo 
que llenará o vaciará la reserva de afrontamiento, 
así pues, inputs positivos, como el apoyo social, el 
estímulo intelectual o la realización de actividades 
de ocio aumentarán la resiliencia del estudiante, 
mientras que inputs negativos, como el estrés o las 
demandas excesivas de tiempo y energía favorecerán 
la experimentación de burnout, depresión y/o ansiedad 
(González et al., 2011). De este modo, sería pertinente 
el desarrollo de la inteligencia emocional, en particular 
la regulación emocional, y de más factores protectores 
que ayuden a los estudiantes a poder disminuir los 
factores de riesgo estudiados en esta investigación.

Ahora bien, a modo de conclusión, entre los 
resultados destacables se encuentran: 1) una baja 
prevalencia de estrés, ansiedad y depresión en 
ambas submuestras; 2) los hombres presentaron 
mayores puntuaciones de inteligencia emocional 
en comparación con las mujeres; 3) las mujeres 
presentaron un mayor puntuaje en estrés, ansiedad y 
depresión; 4) asociaciones positivas y significativas 
de estrés y burnout con depresión y ansiedad tanto 
en hombres como en mujeres y 5) la inteligencia 
emocional y los componentes que la integran fungen 
como un factor protector importante para afrontar el 
estrés, el burnout, la ansiedad y la depresión.

Así mismo, es relevante mencionar que este 
trabajo cuenta con una serie de limitaciones como la 
selección de la muestra que fue no probabilística y no 

representativa, por lo que no se pueden generalizar los 
resultados, también se utilizaron escalas construidas 
para otras poblaciones, por lo que se debe tener cautela 
al interpretar los resultados. Además, en algunas 
hipótesis se dificultó la similitud y contrastación de 
los resultados debido a que en la literatura empírica 
acumulada no se encontraron trabajos que tuvieran la 
misma combinación de variables estudiadas.

Por otro lado, en cuanto a las fortalezas, es 
importante mencionar que existieron resultados 
obtenidos en la investigación que podrían ser pioneros 
en la temática tratada, pudiendo convertirse en 
referentes para futuras investigaciones tanto nacionales 
como internacionales. En adición, este estudio podría 
representar un aporte importante para la creación de 
planes de acción como talleres y conferencias que 
tengan el objetivo de desarrollar factores protectores 
en los estudiantes universitarios y reducir así los 
factores de riesgo a los que pueden ser propensos.

Finalmente, se recomienda para futuras líneas 
de investigación realizar estudios con una muestra 
probabilística y representativa de la población, así 
como abordar otras variables protectoras y estudiar 
poblaciones, como las rurales, para ampliar el estudio 
del fenómeno en otros contextos.
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