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RESUMEN

Objetivo. Determinar la asociación entre depresión, ansiedad, estrés y lugar de origen (migración 
interna-no migración) en estudiantes universitarios de primer semestre de la Facultad de Educación 
de una universidad pública. Método. Investigación cuantitativa, descriptiva de corte trasversal. 
El tamaño de la muestra fue de 102 estudiantes matriculados para el periodo académico 2019-1, 
a quienes se aplicó el Inventario de Depresión de Beck, el Inventario de Ansiedad de Beck y 
la Escala de Estrés Percibido. Los datos se computaron con el procesador Excel y el programa 
SPSS, versión 24, mediante análisis estadístico descriptivo univariado de frecuencias y tablas de 
contingencia. Resultados. Se determinó una asociación entre el lugar de origen (migración-interna, 
no migración) y grados moderados de depresión, altos de ansiedad y estrés en los participantes. 
Conclusiones. La depresión, ansiedad y estrés se relacionan significativamente con el lugar de 
origen, lo cual podría influir en su adaptación a los estudios universitarios.
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ABSTRACT

Objective. To determine the association between depression, anxiety, stress, and place of origin 
(internal migration-non-migration) in first-semester university students. Method. Quantitative, 
descriptive cross-sectional research. The sample size was 102 students enrolled for the 2019-1 se-
mester. The study applied the BECK Depression Inventory (BDI-II), the Beck Anxiety Inventory (BAI), 
and the Perceived Stress Scale (EEP). The data analysis included Excel and the SPSS version 24 
program through univariate descriptive statistical analysis of frequencies and contingency tables. 
Results. An association resulted between the place of origin (internal migration, non-migration) 
and moderate degrees of depression (p=.000, V .494), high levels of anxiety (p=.000, V .833) and 
high levels of stress (p=.000, V .900), in first-semester students of the school of education of a 
public university. Discussion. Depression, anxiety, and stress are significantly related to the place

1 Calle 9, Carrera 14, Neiva-Huila, Colombia, https://orcid.org/0000-0001-8868-2832, correos electrónicos: esperanza.cabrera@usco.edu.co, 
sergio.charry@usco.edu.co y gastaiza@usco.edu.co.
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of origin among first-semester university students, 
which could influence their university adaptation.

Key words: Depression; Anxiety; Stress; Hi-
gher education; Migration.
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La migración puede ser entendida como un 
movimiento poblacional de un lugar a otro 
(Rivera, Obregón, Cervantes y Martínez, 

2014). Así, los migrantes son aquellos que de for-
ma provisional o definitiva cambian su lugar de 
residencia con el objetivo de encontrar mejores 
condiciones de vida.

Las razones por las cuales las personas de-
ciden migrar pueden ser diferentes; no obstante, 
se pueden identificar dos motivos principales. El 
primero de ellos está relacionado con las condi-
ciones políticas, sociales, económicas o culturales 
desfavorables que obligan su desplazamiento. El 
segundo es la migración voluntaria o de atracción, 
la cual se caracteriza por incluir un conjunto de 
oportunidades que están relacionadas con un nivel 
de vida mejor (Ramírez y Rengifo, 2019).  

Al finalizar los estudios básicos de secunda-
ria, los jóvenes que logran ingresar a una institu-
ción de educación superior por lo general se ven 
forzados a trasladarse desde su lugar de origen a 
las ciudades en las que se encuentra la mayoría de 
las universidades (Obregón y Rivera, 2015). Esta 
clase de migración interna debida a la necesidad 
de educación superior puede definirse como el tras-
lado que hacen los estudiantes de una morada a 
otra con el propósito de lograr su formación socio-
laboral (Salas, De San Jorge, Beverido y Carmo-
na, 2016). 

En una primera aproximación al tema se en-
cuentra el estudio de Alanis y Torres (2019), que 
muestra que el cambio de residencia, ya sea tran-
sitorio o permanente, implica una trasformación 
psicosocial de adaptación para el migrante y para 
quienes lo reciben, efecto que se agudiza cuando el 
proceso migratorio ocurre de lo rural a lo urbano. 
Gómez (2019) apunta que la migración para conti-
nuar los estudios conlleva un proceso de abandono 

en el que se pierden muchos aspectos culturales, 
sociales y afectivos (lugares conocidos, aromas, 
alimentos, alejamiento de seres queridos y de ami-
gos, entre otros). Torcomian (2016) encontró que 
el proceso de migrar para estudiar trae consigo 
una experiencia global que está relacionada con la 
adaptación al nuevo espacio físico (nueva ciudad) 
y a los procesos académicos; además, asevera que 
migrar exige al estudiante sobrellevar pérdidas, 
tener autonomía, organizarse, y generar espacios 
sociales, afectivos y académicos. Ante tales circuns-
tancias, el estudiante debe emplear diferentes me-
canismos psicológicos para salir adelante. 

Aunque la juventud es una parte normal del 
desarrollo, también es una etapa difícil de ser vi-
vida, y la migración interna por cuestiones acadé-
micas implica no solo la pérdida de un lugar físico 
sino de las relaciones con los pares, dinámicas, fa-
milia y cultura, lo que significa que el joven debe 
abordar nuevos espacios, asimilar contextos y am-
bientes que producirán cambios por sí mismos. La 
migración interna genera vacío e incertidumbre, 
y estos elementos deben ser afrontados para re-
constituir el mapa sociocultural que los configura 
como sujetos étnicos, en un espacio escolar que 
debe abrirse a la comprensión de la situación psí-
quica y cultural (Rodríguez, 2012).

El ingreso a la universidad conlleva cambios 
significativos en las actividades cotidianas de los 
estudiantes (separación del núcleo familiar, au-
mento de responsabilidades, reevaluación de las 
actividades, etc.). Además, el mundo universitario 
presenta unas características y exigencias organi-
zativas y académicas que en ocasiones conducen 
al joven a exhibir reacciones adaptativas que ge-
neran estrés, ansiedad y depresión, ocasionando 
una considerable perturbación psicosocial y la 
disminución del rendimiento académico. De esta 
manera, la migración interna puedes ser un factor 
de riesgo para el establecimiento de conductas de 
alarma en la población universitaria. 

A pesar del impacto que puede generar la 
migración en la población joven, no se registran 
antecedentes teóricos específicos sobre esta cues-
tión en particular. Luego entonces, profundizar 
en la problemática citada permite adquirir herra-
mientas para mejorar las condiciones de los es-
tudiantes así como conocer la relación que existe 
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entre la migración interna y la ansiedad, el estrés 
y la depresión, y sus consecuencias en el ámbito 
académico. 

Los jóvenes son un segmento poblacional 
relativamente sano, por lo que no siempre se pres-
ta la debida atención a su salud mental; aun así, 
es vital conocer la realidad de los jóvenes univer-
sitarios desde la perspectiva de su salud mental 
que haga posible a las universidades influir en el 
bienestar de los estudiantes. Algunos estudios de-
muestran que ellos tienen mayores posibilidades 
de vivir la experiencia de la migración en forma 
más positiva si ponen en práctica estrategias de 
afrontamiento adaptativas, como buscar apoyo 
social, ayuda profesional, distracción física, entre 
otras (Bertella y Parola, 2009). De allí que la uni-
versidad “equipe” a los estudiantes para afrontar 
esta etapa transitoria y superar así los efectos 
de la migración interna, principalmente la crisis de 
identidad, la cual se traduce en sentimientos de fra-
caso que a su vez producen un bajo rendimiento 
académico, repitencia y deserción; es decir, defi-
ciencias en el sistema universitario.

En los últimos decenios, las investigaciones 
han dirigido su objetivo a la compresión del estrés, 
la ansiedad y la depresión, focalizándose en ele-
mentos como el sexo y la edad con el propósito 
de comprender el origen y mantenimiento de las 
mismas; debido a ello, diversos estudios se han 
centrado en la población universitaria, encontran-
do una elevada prevalencia de estrés, ansiedad y 
depresión en la misma (Arrieta, Díaz y Gonzales, 
2013; Cabrera, Astaiza y Charry, 2021; Charry y 
Cabrera, 2021; Tijerina et al., 2018).

Solo el desarrollo adecuado del ser humano 
en todas sus áreas (cognitiva, afectiva, física y so-
cial) describe a una persona sana; por lo tanto, si 
en el contexto universitario tal proceso se centra 
únicamente en el aspecto cognitivo, se descuida la 
personalidad en su conjunto, y con ello la evolu-
ción de la persona debido a que la desintegración 
de la identidad social y cultural se corresponde 
con una pérdida gradual del sentido de identidad, 
el cual se construye o debilita a través de los pro-
cesos sociales.

Valorar la depresión, la ansiedad y el estrés, 
así como los escenarios que pueden aumentar o 
disminuir su aparición, es de vital importancia de-

bido a sus posibles consecuencias en la salud en 
los estudiantes universitarios.

Por lo anterior, el presente estudio tuvo como 
objetivo determinar la asociación entre depresión, 
ansiedad, estrés y lugar de origen (migración in-
terna-no migración) en estudiantes universitarios 
de primer semestre. 

MÉTODO

Diseño

Para examinar la asociación entre las citadas va-
riables y el lugar de origen (migración interna-no 
migración) en estudiantes universitarios, se efec-
tuó un estudio descriptivo de corte trasversal, apro-
piado para recolectar datos en un solo momento, 
así como describir y analizar la prevalencia y la 
relación entre dichas variables en un tiempo único 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

Participantes

Participaron en la investigación estudiantes del pri-
mer semestre de los programas de la Facultad de 
Educación de toda la cohorte 2019-1: 51 mujeres 
(50%) y 51 (50%) varones. La distribución por lu-
gar de origen estuvo conformada por 58% de estu-
diantes con migración interna y 42% no migrantes. 
Con relación al cálculo de la muestra, se empleó 
el programa de análisis epidemiológico y estadís-
tico EPIDAT, versión 4.2, con un tamaño de po-
blación de 1,438 estudiantes y una prevalencia de 
17.63%, un nivel de confianza de 95% y precisión 
de 7.6%, obteniendo como mínimo una muestra 
conformada por 102 estudiantes. La selección de 
los participantes se realizó mediante un muestreo 
aleatorio simple a partir de las listas entregadas 
por el sistema de verificación de participación en 
las actividades del Proyecto Institucional Usco 
Saludable de la Universidad Surcolombiana.

Instrumentos

Encuesta de datos sociodemográficos
En formato autoaplicable, la recolección de la in-
formación está presentada en un solo bloque con-
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formado por cinco ítems y preguntas que hacen 
referencia al sexo, edad, estrato, lugar de origen, 
vivir solo en la ciudad y programa académico.

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II)
(Beck, Steer y Brown (2011).
Para evaluar los grados de depresión, se empleó 
dicho instrumento, una de las herramientas más 
estudiadas y empleadas internacionalmente para 
valorar la sintomatología depresiva, y aprobada 
en adolescentes de diversos países latinoameri-
canos; en Colombia, por ejemplo, tal validación 
fue hecha por Bonilla, Salazar, Molina, Vélez 
y Ropero (2018), y a su vez Maldonado, Castro y 
Cardona (2021) la hicieron en población universi-
taria. En estos trabajos, sus índices psicométricos 
han evidenciado una buena consistencia interna 
(0.76-0.95). 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)
(Beck, Epstein, Brown y Steer, 1988).
Para la valoración de los grados de ansiedad de los 
participantes en la investigación se empleó el BAI, 
un instrumento que permite discriminar entre la 
ansiedad patológica y la normal. La confiabilidad 
que proporciona este instrumento en las aplicacio-
nes test-retest es de 0.75, siendo su consistencia 
interna de 0.92 (Beck et al., 1988). Para esta inves-
tigación se utilizó la versión revisada de Gantiva, 
Luna, Dávila y Salgado (2010). Al interpretar el 
BAI se deben asignar valores de 0 a 3 a cada uno 
de los ítems, los que se suman para una puntua-
ción total que puede estar en los rangos de 0 a 63 
puntos. Un grado mínimo de ansiedad correspon-
de una puntuación de entre 0 y 7; un grado leve, 
entre 8 a 15; un grado moderado, de 16 a 25, y un 
grado grave, de 26 a 63.

Escala de Estrés Percibido (EEP)
(Cohen, Kamarck y Mermelstein, 1983).
Este instrumento es uno de los más conocidos y 
utilizados, y como su nombre lo indica se empleó 
para evaluar el grado de estrés percibido. Cabe 
señalar que se ha validado en estudiantes univer-
sitarios del todo el mundo. En Colombia, su vali-
dación arrojó un coeficiente de alfa de Cronbach 
de 0.86, lo que demuestra que la versión de diez 
ítems utilizada en esta investigación tiene un desem-

peño psicométrico superior y favorable para su 
aplicación a estudiantes universitarios (Campos 
Arias, Oviedo y Herazo, 2014). La escala contie-
ne una sucesión de preguntas fáciles de entender 
que examinan el estrés vivido en el último mes. 
Este instrumento proporciona cinco opciones de 
respuesta, que van de “Nunca” a “Siempre”, que 
se encasillan de cero a cuatro. No obstante, los 
ítems 4, 5, 7 y 8 se califican en forma invertida. A 
mayor puntuación, mayor estrés percibido.

Procedimiento 

En primer lugar, se conformó la muestra del estu-
dio mediante las actividades desarrolladas por el 
proyecto institucional Usco Saludable de la Uni-
versidad Surcolombiana. Una vez establecida la 
muestra, se aplicó la encuesta de datos sociode-
mográficos en formato autoaplicable, seguida del 
BDI-II, el BAI y la EPP. Cada participante llenó los 
instrumentos de forma individual, contando con 
la asesoría de un integrante del mencionado pro-
yecto para resolver las dudas de los participantes. 
Esto permitió mantener una retroalimentación 
constante y pertinente sobre el nivel de compren-
sión de los estudiantes, lo que a su vez aumentó la 
validez de los datos obtenidos.  

Análisis de datos 

Una vez recolectados los datos, se procedió a ela-
borar el formulario estadístico en el programa SPSS, 
versión 24, en español. Se efectuó un análisis es-
tadístico descriptivo univariado de frecuencias. Se-
guidamente, se elaboraron tablas de contingencia 
para hallar la fuerza de asociación entre las varia-
bles de depresión, ansiedad, estrés y lugar de ori-
gen (migración interna) en los participantes a tra-
vés de la prueba chi cuadrada (X 2). Se estableció 
un nivel de significancia estadística de p < 0.05. A 
demás, se aplicó el coeficiente V de Cramer para 
identificar el grado de intensidad en el que las va-
riables están relacionadas. Dicho coeficiente ope-
ra resultados que varían de 0 a 1, en donde 0 y 0.1 
indican que no hay asociación entre las variables; 
0.2 determina una asociación débil; entre 0.2 y 0.6 
hay una asociación moderada, y entre 0.6 y 1, una 
asociación fuerte (López y Fachelli, 2015). 
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Aspectos éticos

En todos los casos se solicitó el consentimiento in-
formado de los participantes, y se emplearon los 
principios de confidencialidad, anonimato y los de-
más suscritos en la Declaración de Helsinki, el Có-
digo de Núremberg, la Resolución 8430 de 1993 
del Ministerio de Salud de Colombia y las normas 
de buenas prácticas clínicas, así como las pautas 
éticas internacionales para la experimentación bio-
médica en seres humanos. Además, se contó con 
el aval del Comité de Ética y Directivas de la Uni-

versidad Surcolombiana, mediante el acuerdo 056 
de 2019 PDI.

RESULTADOS 

Participaron 102 estudiantes, 51 mujeres (50%) y 
51 (50%) varones, de la referida universidad, ubi-
cada en la ciudad de Neiva-Huila, a los cuales se 
les administró el cuestionario sociodemográfico y 
las pruebas BDI-II, BAI y EEP. En la Tabla 1 se de-
tallan los resultados referentes a las características 
sociodemográficas de la muestra.

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de los participantes del estudio.
Variable Frec. %

Sexo
F 51 50
M 51 50

Edad
> 18ª 77 76
< 18ª 25 24

Estrato
1, 2 y 3 100 98
4 2 2

Lugar de origen 
Migración interna 59 58
No Migración 43 42

Vivir solo en la ciudad
Vivir solo 61 60
Familiar o compañero 41 40

Programa académico 

Licenciatura en Educación Infantil 26 25
Licenciatura en Lengua Castellana 25 24
Licenciatura en Matemáticas 21 21
Licenciatura en Educación Artística y Cultural 17 17

En la Tabla 2 se desglosan los resultados obteni-
dos referentes a la depresión, ansiedad y estrés ob-
servados en la muestra.

Respecto a la asociación entre la depresión, 
ansiedad, estrés y lugar de origen (migración inter-
na/no migración), se observa en primera instancia 
que los grados de depresión tienen una relación 
significativa con el lugar de origen (p = .000). Sin 
embargo, el grado de intensidad con el cual se re-
lacionan fue moderado (V = .494), lo que quedó 
evidenciado en la muestra (Tabla 3). Como se ob-
serva, el análisis de asociación también determinó 
un valor estadísticamente significativo y un grado 
de intensidad fuerte (p = .000; V = .900) entre el 
estrés y el lugar de origen; de hecho, 57% de los 
estudiantes en condición de migración interna 
percibía un estrés alto, en comparación con los

Tabla 2. Grados de depresión, ansiedad y estrés en es-
tudiantes universitarios de primer semestre.

Variable Frec. %
Sin depresión 24 24
Depresión leve 42 41
Depresión moderada 34 33
Depresión severa 2 2
Ansiedad mínima 15 14
Ansiedad leve 13 13
Ansiedad moderada 20 20
Ansiedad severa 54 53
Estrés percibido bajo 40 39
Estrés percibido alto 62 61

 

estudiantes no migrantes, entre quienes solo 4% 
manifestó sufrir un estrés percibido alto.
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Tabla 3. Asociación entre depresión, ansiedad, estrés y lugar de origen (Migración interna, No Migración) en estu-
diantes universitario de primer semestre.

Lugar
de origen Categoría Depresión % p V

Migrante 

No depresión 4 4

.000 .494

Depresión leve 26 26
Depresión moderada 27 26
Depresión severa 2 2
Total 59 58

No migrante 

No depresión 20 20
Depresión leve 16 15
Depresión moderada 7 7
Depresión severa 0 0
Total 43 42

Migrante

Ansiedad
Ansiedad mínima 0 0

.000 .833

Ansiedad leve 0 0
Ansiedad moderada 8 8
Ansiedad severa 51 50
Total 59 58

No migrante

Ansiedad mínima 15 14
Ansiedad leve 13 13
Ansiedad moderada 12 12
Ansiedad severa 3 3
Total 43 42

Migrante

Estrés
Estrés percibido alto 58 57

.000 .900

Estrés percibido bajo 1 1
Total 59 58

No migrante
Estrés percibido alto 4 4
Estrés percibido bajo 39 38
Total 43 42

DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar 
la asociación entre depresión, ansiedad, estrés y 
lugar de origen (migración interna/no migración) 
en estudiantes universitarios de primer semestre.

Los grados de depresión, ansiedad y estrés 
son cada vez más frecuentes entre la población 
universitaria debido a que debe enfrentar diversas 
circunstancias y actividades que provocan intran-
quilidad y malestar (Castellanos, Mateus, Cáceres 
y Díaz, 2016). Se ha determinado que en dicha 

población la ansiedad y la depresión constituyen 
el principal motivo de consulta de los estudiantes 
que son atendidos en las dependencias de bienestar 
universitario en las diferentes instituciones edu-
cativas de nivel superior del país (Agudelo Vélez, 
Casadiego Garzón y Sánchez, 2008; Colón et al., 
2019).

Lo anterior se evidencia en la presente inves-
tigación, en la que se pudo establecer  que casi la 
totalidad de la muestra manifestaba momentos de 
depresión, ansiedad o estrés, lo que coincide con 
los datos de otros estudios, como el de Trunce, Vi-
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llarroel, Arntz, Muñoz y Werner (2020), quienes 
hallaron que casi una tercera parte  de los estudian-
tes de primer semestre padecían algún trastorno 
asociado a la depresión, seguidos de más de la mi-
tad, que indicaron sufrir ansiedad, y otra cantidad 
semejante que aseveró sentirse estresada. Cabrera 
et al. (2021) encontraron en una población univer-
sitaria grados de estrés y ansiedad que oscilaban 
entre 93 y 98%, respectivamente; asimismo, Caro, 
Trujillo y Trujillo (2020) hallaron sintomatolo-
gía depresiva (30%) y niveles altos de ansiedad 
(26.5%). 

Las relaciones encontradas en el presente es-
tudio determinan que puntuaciones elevadas en 
los grados de depresión, ansiedad y estrés tienen 
asociación con el lugar de origen entre la pobla-
ción universitaria de primer semestre, lo que pue-
de deberse a las dificultades que trae consigo esta 
condición, que implica una readaptación en el jo-
ven al nuevo estilo de vida, en la que convergen el 
sentido de pertenencia, la identidad o la necesidad 
de protección, entre otros. Estas circunstancias 
llevan al universitario al abandono familiar y a 
una enajenación social y cultural (Franzante et al., 
2011; Tosi, Suárez y Ballerini, 2010). Dicha con-
dición genera en el individuo un cuestionamiento 
que emerge rápidamente y que es muy deman-
dante, y que tiene que ver con los sentimientos y 
las emociones que provoca el alejarse del lugar 
de origen o la nostalgia por la familia, los amigos 
y conocidos, sobre todo en las primeras semanas 
de estadía en el nuevo lugar (Contreras, Contreras 
y Rincón, 2021). Una situación similar expresan 
otros estudios que señalan que los trastornos de-
presivos, ansiosos y estresantes en estudiantes 
universitarios muestran una mayor prevalencia que 
en la población en general, señalando que este 
aumento se debe en ocasiones a los cambios que 
asume el individuo en esta etapa de su vida, entre 
ellos la migración (Marín, 2021; Pereyra et al., 
2010; Ventó, 2017).

No obstante, estos resultados difieren de los 
de Gracia, Pacheco, Pérez, Tuz y Estrada (2021), 
que no hallaron diferencias significativas en las 
variables de depresión y ansiedad en un grupo de 
estudiantes universitarios según su condición de 
migrantes o no migrantes. Por otro lado, Torrejón 
(2011), Acosta y Vásquez (2016) identificaron ni-

veles elevados de ansiedad en los estudiantes no 
migrantes, en comparación con los migrantes. 
Tales resultados pueden estar relacionados funda-
mentalmente a procesos de aculturación y adap-
tación académica, que la población universitaria 
percibe como un desafío y como un reto de supe-
ración personal.

Cada persona experimenta de forma dife-
rente la vida universitaria, al igual que todas las 
etapas de la vida, así como los patrones de con-
ducta que implica, los cuales se construyen a par-
tir de antecedentes específicos en la niñez temprana 
y que se ven influidos por circunstancias sociales 
particulares. La migración interna en esta etapa 
adquiere una mayor intensidad dependiendo de la 
dinámica familiar, la historia personal, la inser-
ción en el grupo de pares, el vínculo con el estudio 
o el proyecto de vida, entre otros aspectos, proce-
so en el que los jóvenes se ven separados de sus 
vínculos primarios y que por lo tanto deben efec-
tuar un proceso de duelo por la separación de “lo 
anterior”, y reconocer y aceptar “lo nuevo”.

Es por ello que las universidades deben ofre-
cer a los estudiantes una atención completa a sus 
necesidades que aborde no solo su actuar en el 
ámbito académico, sino también las repercusiones 
psicológicas, físicas y socioculturales del proceso 
de adaptación en los estudiantes con migración in-
terna, que provienen de municipios o veredas fue-
ra de la ciudad y que ingresan a la universidad. La 
salud es mucho más que un concepto que abarca 
la esfera del bienestar físico, psicológico y social.

Al congregar estudiantes de otras regiones, 
la universidad debe dar una respuesta eficiente a 
sus necesidades y demás aspectos que afectan su 
bienestar, ya que si bien el cambio de “ambiente” 
no debe ser entendido como una situación traumá-
tica en sí misma, es necesario analizar sus efec-
tos negativos y consecuencias en la vida de los 
estudiantes, adolescentes en su mayoría, lo cual 
dependerá de las características de la atención 
interdisciplinaria prestada por la universidad, las 
características psicológicas de los adolescentes y 
la calidad de las relaciones interpersonales que 
consolide el estudiante en el ámbito universitario 
con pares, maestros y grupos de apoyo.

En lo concerniente a los aportes de este tra-
bajo, se destaca la contribución a los problemas de 
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la migración interna entre la población universita-
ria, pues en la literatura científica son escasas las 
investigaciones que analizan las consecuencias de 
dicha migración en las instituciones educativas de 
nivel superior. En su totalidad, los estudios se cen-
tran en los migrantes externos, dejando de lado la 
migración interna. En definitiva, esta última es un 
fenómeno que cada día adquiere más relevancia 
en la vida de las personas y familias que la viven, 
por lo que es fundamental estudiar su incidencia 
y dinamismo. 

De igual manera, son necesarios estudios 
como el presente porque generan una línea base 
para las posibles intervenciones que permitan igual-
mente analizar el desplazamiento interno como un 
fenómeno que hace posible la integración de la di-
versidad cultural y el enriquecimiento mutuo, y no 
solo sus consecuencias negativas. 

En lo referente a los resultados de este traba-
jo, estos deben ser tomados y revisados con reserva 
debido a que la muestra fue reducida, ya que úni-
camente se analizó un tipo de migración específi-
ca en un tipo de población específica. Para futuras 
investigaciones se recomienda ampliar la muestra 
de estudio y el contexto, es decir, universidad pri-
vadas y colegios e instituciones de educación me-
dia. Por último, es necesario incorporar variables 
como la dinámica familiar, la historia personal, la 
inserción en el grupo de pares, el vínculo con el 
estudio y los proyectos de vida, entre otras, que 
desempeñan un papel determinante en la adapta-
ción del estudiante universitario. 

Con la parte descriptiva del estudio se pue-
de concluir que los jóvenes universitarios exhiben 
sintomatología depresiva, ansiosa y de estrés en 

grados moderados en su mayoría, pero también 
graves. Asimismo, más de la mitad de los estu-
diantes que ingresan a los programas de la Facul-
tad de Educación provienen de diversos lugares y 
regiones del país con una considerable migración 
interna. 

También se concluye que la depresión, la 
ansiedad y el estrés guardan relaciones significa-
tivas con el lugar de origen (migración interna, no 
migración), lo que implica que los grados de esas 
condiciones alcanzan valores mayores en los es-
tudiantes que experimentan el fenómeno de la mi-
gración interna, en comparación con sus similares 
no migrantes.

Es necesario realizar intervenciones que po-
tencialicen los factores internos y externos para 
modular favorablemente el efecto de la migración 
interna y sus repercusiones emocionales. Fomen-
tar en los jóvenes la integración grupal que les ge-
nere la confianza necesaria para tomar decisiones 
acertadas, cultivar la calma, la paciencia y la tole-
rancia, así como la conducta de compartir las ex-
periencias significativas, pueden mejorar signifi-
cativamente su adaptación a la vida universitaria.

Los resultados obtenidos muestran una pro-
blemática importante en el entorno universitario, 
lo que ha permitido apreciar la necesidad de las 
intervenciones para mejorar la salud mental, por 
lo que se sugiere implementar institucionalmente 
grupos de apoyo a los estudiantes de primer y se-
gundo semestre con migración interna o externa 
mediante programas académicos dirigidos por el 
área de Bienestar Universitario y puestos en prác-
tica por el proyecto Usco Saludable.

Citación: Cabrera-Díaz, E., Charry-Méndez, S.A. y Astaiza-Arias, G. (2023). Asociación entre depresión, ansiedad, estrés y lugar de origen 
(migración interna-no migración) en estudiantes universitarios. Psicología y Salud, 33(2), 477-486. https://doi.org/10.25009/pys.v33i2.2829.
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