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Resumen 

 

El propósito de esta investigación consistió en examinar la conexión entre las Necesidades 

Psicológicas Básicas (NPB) y la Sintomatología Depresiva (SD) en un grupo de estudiantes 

que forman parte de una universidad ubicada en Lima-Metropolitana. Con este propósito, 

participaron un total de 109 jóvenes universitarios cuyas edades oscilaban entre los 18 y 25 

años. Los instrumentos utilizados fueron la “Escala de Satisfacción y Frustración de las 

Necesidades Psicológicas Básicas” (ESFNPB), y el “Inventario de depresión de Beck II” (Beck 

Depression Inventory II - BDI-II), los cuales presentaron pruebas suficientes con respecto a la 

confiabilidad en la muestra. Se encontró que las correlaciones entre NPB y la SD fueron 

significativas, y presentaron magnitudes grandes. Además, se halló que la Satisfacción y 

Frustración de estas Necesidades predicen la presencia de SD.  Además, se realizaron análisis 

comparativos de variables sociodemográficas como el sexo y la convivencia, con las variables 

psicológicas del estudio (NPB y SD), sin embargo, no se encontraron discrepancias 

significativas. Finalmente, el propósito del estudio se logró al evidenciar correlaciones 

significativas entre las dimensiones de las NPB y la SD. 

 

Palabras clave: necesidades psicológicas básicas, sintomatología depresiva, satisfacción, 

frustración, universitarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

The purpose of this research was to examine the connection between Basic Psychological 

Needs (BPN) and Depressive Symptoms (DS) in a group of students who are part of a 

university located in Metropolitan Lima. For this purpose, a total of 109 college students aged 

between 18 and 25 participated. The instruments used were the "Basic Psychological Needs 

Satisfaction and Frustration Scale" (BPNSFS), and the "Beck Depression Inventory II" (BDI-

II), which showed sufficient evidence regarding reliability in the sample. It was found that the 

correlations between BPN and DS were significant, and they exhibited large magnitudes. 

Additionally, it was found that the Satisfaction and Frustration of these Needs predict the 

presence of DS. Comparative analyses of sociodemographic variables such as gender and 

cohabitation were also conducted with the psychological variables of the study (BPN and DS); 

however, no significant discrepancies were found. Finally, the purpose of the study was 

achieved by demonstrating significant correlations between the dimensions of BPN and DS. 

 

 

Keywords: basic psychological needs, depressive symptoms, satisfaction, frustration, 

university students  
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INTRODUCCIÓN 

 

Como consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19, la población global se 

ha visto obligada a adaptarse a diferentes cambios que han repercutido en su modo de vida. Tal 

es el caso de la población peruana, la cual ha evidenciado múltiples cambios, destacando los 

siguientes como los de mayor impacto: en primer término, se encuentra la pérdida masiva de 

empleos a raíz del cierre de muchas empresas y locales, lo cual se evidencia en la reducción 

del 30,2% del Producto Bruto Interno (Instituto Nacional De Estadística e Informática [INEI], 

2020). Estos datos guardan relación con lo expresado por la Organización Internacional del 

Trabajo, la cual declara que más del 42% de los jóvenes, a nivel mundial, que compaginan los 

estudios con el trabajo han visto reducidos sus ingresos, debido a que los sectores en los que 

laburan mayor cantidad de jóvenes, como lo son la entrega de servicios y productos, y la 

atención a clientes, han sido los más afectados por la pandemia (Organización Internacional 

del Trabajo [OIT], 2020). 

El segundo término refiere a las limitaciones relacionadas al ejercer la voluntad y 

libertad de los ciudadanos, como lo son el no poder transportarse ni asistir a diferentes eventos 

o lugares como las universidades, los colegios, entre otros (Aquije et al., 2021), lo que 

evidencia una afectación al acceso de los servicios públicos esenciales, como lo es la educación 

en sus diferentes niveles (Ministerio de educación, 2007). Dentro de estos niveles, se evidencia 

una clara afectación en la educación superior, la cual reportó un aumento de los universitarios 

que se vieron obligados a interrumpir sus estudios, tanto a nivel privado (9.9%) como a nivel 

público (22.3%), durante el periodo 2020.1 según el Ministerio de Educación (Mejia, 2021).  
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El tercer término hace referencia a la disminución en la calidad de los vínculos 

emocionales y afectivos debido al distanciamiento social obligatorio y al confinamiento 

(Álvarez et al., 2022; Posada et al., 2021). Estas medidas de protección propiciaron una 

disminución en la cercanía emocional que los universitarios establecen con sus pares, debido a 

la limitación de los espacios compartidos (Posada et al., 2021). Estos cambios, en los que los 

universitarios se han visto obligados a interrumpir sus estudios, a adaptarse intempestivamente 

a la virtualidad y a ver disminuida la calidad de sus vínculos sociales, han generado un 

detrimento en el bienestar psicológico de los mismos.  

En relación a este último término, se han desarrollado múltiples teorías, siendo una de 

las más relevantes en la actualidad la Teoría de las Necesidades Psicológicas Básicas (NPB). 

Esta declara que existe una energía que guía el comportamiento de cada individuo con el 

objetivo de satisfacer tres necesidades psicológicas consideradas como básicas para que este 

logre alcanzar un desarrollo exitoso en el que pueda experimentar bienestar psicológico (Deci 

y Ryan, 2000; Stover et al., 2017). Dicho estado se caracteriza por favorecer la calidad de vida 

y por la presencia de emociones de valencia positiva que contrasta con la ausencia de 

emociones de valencia negativa, permitiendo que el individuo experimente bienestar, lo que a 

su vez favorece su funcionamiento psicológico saludable, el cual permite adaptarse a los 

cambios, tanto favorables como desfavorables, del entorno (Deci y Ryan, 2000, 2017; Sheldon 

et al., 1996). 

Estas tres necesidades son las de Autonomía, Competencia y Relación. La primera de 

estas se define como la necesidad de sentir voluntad para motivarse a realizar alguna acción; 

es decir, que los individuos sean capaces de sentir que pueden escoger libremente sus acciones 

y de asumir el control, con total libertad, de las consecuencias de las mismas (Deci y Ryan, 

2000; Stover et al., 2017). 
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La segunda de estas se define como la necesidad que posee una persona de sentirse 

competente al realizar alguna actividad; es decir, que el individuo sienta que está en la 

capacidad de afrontar los desafíos de manera óptima, mostrando habilidades que le permitan 

cumplir con dichos objetivos (Deci y Ryan, 2000; Stover et al., 2017). Por último, la tercera de 

estas refiere a la necesidad imperante que poseen las personas de relacionarse con otros 

individuos y establecer vínculos de calidad con estos (Deci y Ryan, 2000; Stover et al., 2017); 

es decir, que el individuo sienta que puede forman parte de vínculos en los que se promueva el 

cuidado mutuo con otros (Faye y Sharpe, 2008). 

Esta teoría ha sido marco teórico en diferentes estudios con múltiples poblaciones y con 

diferentes objetivos y hallazgos. En relación a los hallazgos, estos suelen ser positivos cuando 

se asocian a la Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas (SNPB) y negativos 

cuando se asocian a la Frustración de estas necesidades (FNPB). Como evidencia de ello, por 

un lado, se encuentran estudios como los de Garza-Adame et al. (2017), los cuales midieron la 

SNPB en universitarios deportistas mexicanos, y cuyas edades oscilaba desde los 17 a los 28 

años. Dentro de los hallazgos se observó que la satisfacción de estas necesidades funge de 

mediadora entre las indicaciones del instructor y el bienestar psicológico de los participantes 

(Garza-Adame et al., 2017). En otras palabras, se evidencia como la SNPB permite alcanzar 

bienestar psicológico.  

En otro estudio, el cual fue realizado por Tomás y Gutiérrez (2019), y en el que 

participaron 363 universitarios dominicanos, se encontró que la SNPB se relaciona 

positivamente con la satisfacción académica; aquí se observa que el valor que tiene la teoría de 

las NPB no solo contempla lo psicológico, sino también lo académico. Una investigación 

adicional llevada a cabo por Gómez-Mazorra et al. (2020), con universitarios de Colombia, 

advirtió que los alumnos más activos y que trabajaban tenían mayores puntajes en la SNPB, 
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mayor motivación autodeterminada y, por ende, una mayor predisposición para realizar 

actividad física en comparación a los que tenían menor puntaje en dichas necesidades. En ese 

sentido, se evidencia que la SNPB también puede influir en conductas saludables como el 

realizar ejercicios. 

Por otro lado, se encuentran estudios como los de López (2020), los cuales midieron 

las NPB en 252 universitarios de la Universidad de Lima en Perú. Dentro de sus hallazgos se 

registró que la FNPB se relaciona positivamente con el burnout académico, en contraste con la 

satisfacción de estas necesidades, las cuales se relacionan negativamente con ese constructo 

(López, 2020). Por último, en el estudio de Bellido (2019), cuya población estuvo conformada 

por alumnos pertenecientes a los últimos años de secundaria de una institución ubicada en Lima 

Metropolitana, se mostró que existe una relación entre las FNPB y la Sintomatología Depresiva 

(SD), en la que a mayor frustración de las necesidades mayor será la probabilidad de que los 

alumnos presenten dicha sintomatología.   

Otro hallazgo importante con respecto a la FNPB y la SD es que la primera funge como 

una variable predictora de la segunda, así lo mostró la investigación de Levine et al. (2021). 

Esto posiblemente se deba a la tendencia de los individuos, que presentan frustradas sus 

necesidades, a experimentar patrones de comportamiento desadaptativos que generan malestar; 

el cual puede evidenciarse de múltiples formas, siendo una de las más relevantes la presencia 

de Sintomatología Depresiva (Costa et al., 2015; Deci y Ryan, 2017).  

A partir de los párrafos anteriores se advierte el alcance que posee la Teoría de las NPB 

como una herramienta que permite explorar múltiples aspectos, tanto positivos como negativos. 

Con respecto a los positivos, se han encontrado estudios que reportan que la SNPB se relaciona 

al bienestar psicológico, la práctica de conductas saludables y la satisfacción académica; con 

respecto a los negativos, se han encontrado estudios que reportan que la FNPB se relaciona al 
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burnout académico y a la Sintomatología Depresiva, siendo esta última incluso predicha por 

estas Necesidades.  

Con respecto a la SD, esta se define como el grupo de síntomas que se encuentran 

presentes en algunos de los trastornos del estado de ánimo (National Institute of Mental Health, 

2021), pero sin llegar a reunir los requisitos necesarios para configurar un diagnóstico clínico, 

como la intensidad y frecuencia. Un ejemplo de este último sería la depresión, la cual es 

considerada un trastorno del estado de ánimo, caracterizado por la presencia de un ánimo triste, 

vacío o irritable, además de cambios tanto a nivel somático como cognitivo, los cuales deben 

persistir durante al menos dos semanas y tener un impacto significativo en el funcionamiento 

del individuo y, en consecuencia, en su estilo de vida (Asociación Americana de Psiquiatría, 

2013).  

En ese sentido, se evidencia que la diferencia fundamental entre los conceptos antes 

mencionados gira en torno a que toda depresión será antecedida por SD, pero no toda SD 

desembocará necesariamente en un diagnóstico clínico de depresión, ya que para ello debe 

cumplir con criterios de temporalidad e intensidad de acuerdo al Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). 

En relación con la Sintomatología Depresiva, esta ha ido adquiriendo mayor 

importancia debido al incremento en la casuística de esta a nivel global en los últimos años. 

Esto se corrobora a través del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), el cual 

evidenció que, en el 2019, la depresión fue la segunda causa principal de discapacidad en el 

mundo (Santomauro et al., 2021). En la actualidad, esta tendencia al incremento de casos de 

Sintomatología Depresiva se ha visto reforzada a raíz de la COVID-19. Esto se evidencia en el 

reporte realizado por la Organización Mundial de la Salud, en el cual se muestra un incremento 

del 25% en casos de depresión a nivel global (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). 
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Este contexto provocado por la pandemia ha generado un aumento en las investigaciones que 

abordan la Sintomatología Depresiva, siendo una de las poblaciones más estudiadas los 

universitarios.  

Un ejemplo que ratifica lo anteriormente señalado se observa en el estudio realizado 

por Wei et al. (2021), en el que participaron universitarios chinos y en la cual se identificó la 

presencia de SD. En otro estudio, el cual fue realizado por Mac-Ginty et al. (2021), se halló 

que el grupo de universitarios chilenos que conformaban dicha población presentaba 

Sintomatología Depresiva y que esta era más frecuente en mujeres. En la misma línea, una 

investigación adicional, realizada por Prieto-Molinari et al. (2020), contó con la participación 

de 556 adultos provenientes de Lima Metropolitana, registró la presencia de síntomas como 

dificultad para conciliar el sueño, sensación de cansancio y sentimientos de tristeza tanto en 

hombres como en mujeres, pero con mayor incidencia en las últimas; así también, se halló que 

los jóvenes adultos son el grupo que presenta mayor presencia de Sintomatología Depresiva.  

A partir de todo lo antes mencionado se evidencia tres puntos claves: El primero es que 

existe una relación entre las NPB y la SD. En segundo lugar, la Sintomatología Depresiva, a 

raíz de la pandemia, ha estado incrementándose en varios países, siendo uno de los afectados 

el Perú. Como ejemplo de esto se evidencia el reporte realizado por el Ministerio de Salud del 

Perú, el cual establece que se ha generado un incremento del 12% en la casuística de depresión 

en comparación a los años previos antes del inicio de la pandemia (Ministerio de Salud, 2022). 

En tercer lugar, dentro de los múltiples grupos etarios en los que ha incrementado los casos de 

Sintomatología Depresiva destaca el universitario. Como evidencia de ello se encuentran 

estudios como los de Sánchez-Carlessi et al. (2021), cuya población abarcó 1264 estudiantes 

pertenecientes a 11 universidades diferentes del Perú, en el cual se observó que los alumnos 

universitarios mostraron diferentes grados de depresión: depresión media (45%) y depresión 
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alta (18%). En concordancia con lo mencionado en líneas anteriores, el estudio del Consorcio 

de Universidades realizado por Cassaretto et al. (2021) reporta que el 39% de los universitarios 

participantes en dicha investigación mostró sintomatología severa y/o extremadamente severa 

de depresión. Por ello se presenta como muy relevante el marco teórico propuesto por las NPB, 

ya que presentan una relación muy estrecha con la SD, a tal punto que incluso logra predecir 

dicha sintomatología, lo que posibilitaría acciones a favor de la salud mental de los 

universitarios que padecen esta sintomatología.  

En relación a la SD y las características de la población universitaria, se han observado 

diferencias significativas en cuanto al sexo, evidenciando la tendencia de que las mujeres 

presentan una mayor presencia de SD que los hombre (Rossi et al., 2019; Vallejo-Casarín et 

al., 2020). Otra característica relevante del grupo de universitarios gira en torno a los bajos 

niveles de socialización que presentan los universitarios. Sobre ello, la pérdida de contacto 

social y el cambio en las formas de socialización a raíz de la pandemia afectó la salud emocional 

de los universitarios (Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe [IESALC], 2020). Acorde a lo expresado en líneas anteriores, investigaciones como 

las de Vargas-Pacosonco et al. (2021) establecen que la virtualización de las clases ha generado 

bajos niveles de socialización, los cuales se han evidenciado a través de inadecuados niveles 

de felicidad en la población universitaria. En concordancia con la idea anterior, en el trabajo 

realizado por Molina-Gutiérrez et al. (2021) se reportó que la virtualización de las clases ha 

repercutido negativamente en los niveles de socialización de los universitarios, los cuales han 

evidenciado múltiples problemas dentro de los cuales destacan la baja motivación y sensación 

de soledad. Estos bajos niveles de socialización en el ámbito presencial podrían generar que 

los universitarios recurran a una mayor interacción con las personas con las que conviven para 

poder aplacar dicha sensación de soledad. 
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Por todo lo expuesto, esta investigación presenta como propósito principal analizar la 

relación entre las NPB y la SD en un grupo de estudiantes de una universidad ubicada en Lima-

Metropolitana. Así también, como objetivos específicos se buscó establecer si la Satisfacción 

y/o Frustración de las NPB predicen la presencia de Sintomatología Depresiva; y, analizar si 

existen diferencias entre ambos constructos según las variables sociodemográficas sexo y 

convivencia. 

 

 
 
 
 
 

Método 

 

Participantes 

En esta investigación formaron parte un total de 109 estudiantes universitarios de los 

cuales 65 fueron mujeres (60.74%), 42 fueron hombres (39.26%), y dos fueron retirados por 

cumplir con los criterios de exclusión. Con respecto a las edades, se observó un rango que va 

desde los 18 hasta los 25 años y una edad promedio de 20 (DE = 1.80).  

En relación a los criterios de inclusión, se estableció que pertenezcan al grupo de edad 

antes mencionado, que se encuentren matriculados en el presente ciclo en alguna universidad 

de Lima Metropolitana y que lleven por lo menos un año de estudios universitarios. Con 

respecto a los criterios de exclusión, no se consideró a aquellos estudiantes que han reportado 

haber sido diagnosticados por un especialista en algún trastorno del humor; o que hayan perdido 

a algún familiar o persona cercana en el último año. 

Con respecto a las consideraciones éticas sobre las cuales se llevó a cabo esta 

investigación se establece lo siguiente: se proporcionó un consentimiento informado (ver 

apéndice A), el cual incluyo el propósito de la investigación y la persona responsable del 
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estudio. Este documento enfatizó una participación caracterizada por el anonimato y la 

voluntariedad, como así también la ausencia de repercusiones negativas para los estudiantes 

que decidan no continuar con su implicación en esta investigación y el carácter formativo de la 

misma, por el cual no se realizó una devolución individual de los resultados obtenidos. 

 

Medición  

Durante esta investigación se hizo uso de un cuestionario (ver apéndice B), el cual 

permitió recabar datos sociodemográficos, y dos pruebas psicológicas que se detallarán a 

continuación. Se aplicó la versión adaptada de la Escala de Satisfacción y Frustración de las 

Necesidades Psicológicas Básicas (BPNSNFS) (Chen et al., 2015) para evaluar el nivel de 

satisfacción y frustración de las NPB de los participantes pertenecientes a una universidad de 

Lima Metropolitana. Esta escala fue adaptada al idioma español en su versión para adultos por 

Chen et al. (2015) a través de un estudio, en el cual participaron múltiples países 

latinoamericanos, como por ejemplo Perú, y fue denominada como “Escala de Satisfacción y 

Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas” (ESFNPB).  

Esta escala está conformada por 6 dimensiones y cada una de estas contienen 4 ítems: 

Satisfacción de la Necesidad de Autonomía, Frustración de la Necesidad de Autonomía, 

Satisfacción de la Necesidad de Relación, Frustración de la Necesidad de Relación, 

Satisfacción de la Necesidad de Competencia y Frustración de la Necesidad de Competencia 

(Van Der Kaap-Deeder et al., 2020). 

Estas dimensiones dan un total de 24 ítems, 12 que reportan la Satisfacción y 12 que 

reportan la Frustración de las NPB, para dicho instrumento y cuyo formato de respuesta es una 

escala de tipo Likert que va del 1 al 5 (1 = “Totalmente Falso”, 5 = “Totalmente Verdadero”); 

así también, para cada dimensión, el puntaje mínimo fue de 4 puntos y el máximo de 20 puntos, 

exceptuando las dimensiones de Satisfacción y Frustración total, ya que estas presentan un 
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puntaje mínimo fue de 12 puntos y uno máximo de 60 puntos; así, a mayor puntaje, mayor 

presencia de la Satisfacción o Frustración de alguna de las NPB (Van Der Kaap-Deeder et al., 

2020).  

Con respecto a la confiabilidad, esta se midió con el método de consistencia interna a 

través del coeficiente de alfa de Cronbach para cada escala en los 4 países, cuya población 

estuvo conformada en su totalidad por universitarios; en ese sentido, se hallaron valores que 

varían entre .64 y .89. Específicamente en la población peruana, cuyo rango de edad osciló 

entre los 16 y 32 años, el alfa de Cronbach hallado para la Satisfacción y Frustración de las 

NPB de Autonomía, Competencia y Relación fue de .74 y .77 para la primera; .75 y .64 para 

la segunda; y de .78 y .68 para la tercera (Chen et al., 2015). 

Con respecto a los índices de validez, se llevó a cabo un Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) con el fin de evaluar la estructura de la escala, dicho análisis reportó un 

buen ajuste en la población (X2 = 231, p = 441.99) (Chen et al., 2015). Con respecto al 

estadístico Comparative Fit Index (CFI), este fue de 0.95 lo que evidencia un buen ajuste de 

modelo; así también se halló que el valor estadístico Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) fue de .04 y el Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) fue de .04, los 

cuales indican un error de aproximación muy cercano a cero, evidenciando un buen ajuste del 

modelo para dicha población (Chen et al., 2015). 

Este instrumento ha sido utilizado en diferentes investigaciones: un ejemplo de ello es 

el estudio realizado por López (2020), cuya población estuvo conformada por universitarios 

limeños, cuya media de edad fue de 17.96 años.  

En lo que respecta a la fiabilidad, se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de .90 

para la SNPB y de .91 para la FNPB utilizando el método de consistencia interna. Del mismo 

modo, Vizcarra (2020) también utilizó este instrumento en su investigación, la cual abarcó una 

población conformada por universitarios limeños, con edades comprendidas entre los 17 y 28 
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años. En lo que respecta a la fiabilidad, se determinó un Alfa de Cronbach de .86, tanto para la 

SNPB como para la FNPB, mediante el método de consistencia interna. En este estudio, la 

fiabilidad se evaluó utilizando el método de consistencia interna. Este mostró un coeficiente de 

Alfa de Cronbach que osciló entre .74 y .89 para las seis dimensiones que conforman el 

constructo de Necesidades Psicológicas Básicas. Dicho procedimiento también se llevó a cabo 

para las dimensiones de Satisfacción (SNPB) y Frustración (FNPB) total de las Necesidades 

Psicológicas Básicas, las cuales incorporan los puntajes de cada uno de los 12 ítems que 

representan el nivel de Satisfacción de Autonomía, Competencia y Relación, como los 12 que 

representan el nivel de Frustración de estas necesidades, y dividiéndolos entre la cantidad de 

ítems que compone cada una de estas dos dimensiones. Con respecto a la confiabilidad de estas 

dos dimensiones, estas se obtuvieron con el método de consistencia interna a través del 

coeficiente de alfa de Cronbach de .89 para la dimensión de Satisfacción y de .86 para la 

dimensión de Frustración. 

Para medir el nivel de SD de los universitarios de Lima Metropolitana se utilizará el 

Inventario de depresión de Beck II (Beck Depression Inventory II - BDI-II), elaborado por 

Beck et al. (1996), en su adaptación argentina, la cual fue realizada por Brenlla y Rodríguez 

(2006). Esta escala está conformada por dos dimensiones: la primera, cognitiva-afectiva, está 

compuesta por 13 ítems y abarca síntomas como Tristeza, Pesimismo, Fracaso, Pérdida de 

Placer, Sentimientos de Culpa, Sentimientos de Castigo, Disconformidad con Uno Mismo, 

Autocrítica, Pensamientos o Deseos Suicidas, Llanto, Pérdida de Interés, Desvalorización y 

Cambios en el apetito. 

La segunda, somática, contiene 8 ítems y abarca síntomas como Agitación, Indecisión, 

Pérdida de Energía, Cambios en los Hábitos de Sueño, Irritabilidad, Dificultad de 

Concentración, Cansancio o fatiga y Pérdida de Interés en el Sexo (Beck et al., 1996). En total 

el instrumento consta de 21 ítems y comprende un formato de respuesta escala de tipo Likert 
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que va del 0 al 3, exceptuando tanto el ítem 16 (cambios en los hábitos de sueño) como el 18 

(cambios en el apetito), ya que estos poseen un formato de respuesta tipo Likert de siete 

opciones (0,1a,1b,2a,2b,3a y 3b) en el cual se agrega letras al costado del número para poder 

diferenciar entre la disminución (letra “a”) y el incremento (letra “b”) del comportamiento 

evaluado (Muñiz y Fernández-Hermida, 2010). Además, se establece como puntos de corte los 

siguientes rangos: depresión mínima (de 0 a 13 puntos), depresión leve (de 14 a 19 puntos), 

depresión moderada (de 20 a 28 puntos) y depresión grave (de 29 a 63 puntos) (Beck et al., 

1996). 

En relación al proceso de validación de este instrumento en su versión argentina, este 

estuvo conformado por 500 pacientes clínicos y 120 estudiantes universitarios (Brenlla y 

Rodríguez, 2006).  

Con respecto a la confiabilidad, esta se midió con el método de consistencia interna a 

través del coeficiente de alfa de Cronbach de .92 para los pacientes clínicos y de .93 para los 

universitarios (Brenlla y Rodríguez, 2006). Para hallar los índices de validez se utilizó un 

Análisis Factorial iterado de correlaciones múltiples cuadradas y una rotación Promax oblicua, 

dicho análisis reportó una correlación entre dos factores de .66 (Brenlla y Rodríguez, 2006). 

Este instrumento ha sido utilizado en diferentes investigaciones: un ejemplo de ello es 

el estudio realizado por Cuadra (2019), cuya población estuvo conformada por universitarios 

limeños, cuyo rango de edad oscilaba entre los 18 y 24 años. En cuanto a la confiabilidad y 

mediante el método de consistencia interna, se determinó un Alfa de Cronbach de .87 a nivel 

global, así como, puntajes de .83 para la dimensión cognitiva-afectiva y .80 para la dimensión 

somática. Otro ejemplo se evidencia en el estudio realizado por Agüero (2020), el cual contó 

con la participación de 124 universitarios de Lima Metropolitana, cuyas edades oscilan entre 

los 18 y 29 años. Con respecto a la confiabilidad, esta se obtuvo con el método de consistencia 

interna a través del coeficiente de alfa de Cronbach de .87. En este estudio, la fiabilidad se 
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determinó utilizando el método de consistencia interna. Este mostró un coeficiente de Alfa de 

Cronbach de .91 para la escala de Sintomatología Depresiva a nivel global. 

 

 

 

Procedimiento 

Para poder captar a los participantes se elaboró un afiche, este se expuso en las redes 

sociales (Facebook e Instagram) y del correo institucional de la universidad participante. Este 

procedimiento fue realizado durante el segundo semestre del año 2022, específicamente 

durante el ciclo 2022.2 de la universidad participante. En el documento antes mencionado se 

explicó, de manera breve, cuál es el tema de estudio y se proporcionó la invitación, por medio 

de un link de acceso al Google Forms, a los estudiantes universitarios que satisfagan los 

criterios necesarios para formar parte del estudio. Así también, se les pidió que facilitaran dicho 

enlace a los individuos que consideren que podrían estar interesados en participar en este 

estudio como por ejemplo amigos, familiares y conocidos. De esta manera se ejecutó una 

técnica denominada bola de nieve que implica reclutar participantes iniciales, y a partir de la 

red de contactos de estos, reclutar nuevos (Atkinson y Flint, 2001). 

Después de que los participantes ingresaran al formulario, estos pudieron visualizar el 

consentimiento informado y los que aceptaron participar prosiguieron a completar los datos 

sociodemográficos. Una vez terminada dicha sección, los participantes completaron los dos 

cuestionarios propuestos: la Escala de Satisfacción y Frustración de las Necesidades 

Psicológicas Básicas y el Inventario de depresión de Beck II. El tiempo estimado para 

completar todo el procedimiento de la investigación (consentimiento informado, ficha 

sociodemográfica, dos cuestionarios) fue aproximadamente de 30. Una vez se alcanzó la 
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cantidad de participaciones esperadas, se procedió a inhabilitar el acceso al cuestionario y se 

inició con el proceso de organización de datos en el programa Microsoft Excel. 

Análisis de datos  

Los análisis se llevaron a cabo en el programa IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM-SPSS), versión 28. El análisis preliminar se inició verificando la presencia de 

datos perdidos y valores extremos.  

En primer lugar, se reportaron los estadísticos descriptivos como la edad y el sexo, 

detallando tanto la media (M) como la desviación estándar (DE). Después, se ejecutaron 

análisis de normalidad de las variables estudiadas por medio de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov (KS); dado que no se encontró normalidad en algunos datos se procedió a verificar 

dichos resultados con la asimetría y la curtosis (Apéndice C). En segundo lugar, y dado que las 

pruebas reportaron una distribución normal de los datos, se continuó el procedimiento mediante 

un análisis de correlación de Pearson. Estas pruebas estadísticas permitieron responder al 

objetivo general, el cual busca identificar la asociación entre las NPB y la Sintomatología 

Depresiva.  

En tercer lugar, y dado que se evidenciaron altas correlaciones entre todas las 

dimensiones de las NPB con la SD, se procedió a realizar una regresión lineal. Dicha técnica 

estadística permitió responder al primer objetivo específico, el cual fue analizar si la 

Satisfacción y/o la Frustración de las NPB predicen la presencia de Sintomatología Depresiva. 

En cuarto lugar, se procedió a identificar si es existían diferencias en relación a la 

Sintomatología Depresiva, y a las dimensiones que conforman las NPB, al comparar hombres 

y mujeres, lo que responde al segundo objetivo específico. Dado que las distribuciones 

reportaron normalidad, se ejecutó la prueba t para muestras independientes para llevar a cabo 

dicha comparación.  
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En quinto lugar, se utilizaron las pruebas mencionadas en líneas anteriores para 

dilucidar las posibles diferencias en relación a la convivencia que mantienen los sujetos de 

estudio, comparando el grupo de participantes que viven con personas con las cuales mantiene 

vínculos significativos (familia, amigos, pareja) con el grupo de participantes que viven solos 

o con roomates (extraños).  
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Resultados 

 

A continuación, se presentarán los análisis estadísticos más relevantes para el desarrollo 

del objetivo general y los objetivos específicos que buscó responder la presente investigación 

y que han sido mencionados en la sección anterior. 

En primer lugar y con el fin de responder al objetivo general de identificar la asociación 

entre las NPB y la Sintomatología Depresiva se ejecutó un análisis de correlación con la prueba 

de Pearson (ver Tabla 1). En dicho análisis se evidenció múltiples correlaciones fuertes. 

Inversas desde la Satisfacción de las NPB y directas desde la Frustración de las mismas. 

  

 

Tabla 1 

Correlaciones Bivariadas entre las dimensiones de Satisfacción y Frustración de las 

Necesidades Psicológicas Básicas, y el puntaje total de Sintomatología Depresiva 

Dimensiones de las Necesidades Psicológicas 
Básicas 

Sintomatología Depresiva Total 

SA 1 -.59** 
FA 2 .63** 
SR 3 -.47** 
FR 3 .57** 
SC 2 -.52** 
FC 1 .68** 
SNPB -.64** 
FNPB .77** 

Nota: SA = Satisfacción de Autonomía; FA = Frustración de Autonomía; SR = Satisfacción de Relación; FR = Frustración de 
Relación; SC = Satisfacción de Competencia; FC = Frustración de Competencia; SNPB = Satisfacción de las Necesidades 
Psicológicas Básicas; FNPB = Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas; * p < .05, ** p < .01, *** p < .00 

 

 
 

En segundo lugar, dado que las correlaciones entre las dimensiones que conforman la 

Satisfacción y Frustración de NPB mostraron una alta correlación con la Sintomatología 

Depresiva se procedió a ejecutar una regresión lineal con el fin de responder al objetivo 

específico de determinar si dichas dimensiones predicen la presencia de Sintomatología 
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Depresiva. Para ello se incluyó como variables independientes a cada una de NPB (Autonomía, 

Competencia y Relación).  

Estas reportaron ser predictoras de la Sintomatología Depresiva (Ver tabla 2), ya que 

evidenciaron, según el criterio de Cohen (1988), una magnitud del coeficiente de determinación 

del R2 de .63, lo que es un tamaño grande. En otras palabras, el 63% de los puntajes de 

Sintomatología Depresiva, en esta población, está asociado a la Satisfacción o Frustración de 

las NPB. Otro hallazgo relevante fue que la Frustración de las NPB mostraron ser más idóneas 

como variables predictoras de la SD en comparación a las de Satisfacción, exceptuando la 

Satisfacción de Autonomía, la cual también mostró un alto puntaje. Así también, y acorde a la 

última idea expresada, la NPB que obtuvo puntajes altos, tanto en Frustración como en 

Satisfacción, fue la de Autonomía en comparación a las otras dos Necesidades (Competencia 

y Relación). 

 

 Tabla 2 

Análisis de Regresión Lineal de las seis dimensiones que conforman la Frustración y Satisfacción 
de las Necesidades Psicológicas Básicas como predictoras de la Sintomatología Depresiva  
Variables 
predictoras: 

F (1, 107)  R2 B  SEa  t 
 

Modelo 1  
 
 

28.33 

 
 
 

.63 

-3.94 9.44  
 
 

<.001 

SA -2.83 1.30 
FA 3.25 .95 
SC .20 1.13 
FC 3.90 1.12 
SR .49 1.33 
FR 2.67 1.09 
Nota: SA = Satisfacción de Autonomía; FA = Frustración de Autonomía; SR = Satisfacción de Relación; FR = Frustración de 
Relación; SC = Satisfacción de Competencia; FC = Frustración de Competencia 
 

  
 

En tercer lugar, y con el fin de distinguir si existían variaciones entre hombres y mujeres 

en relación a la Sintomatología Depresiva y a las Necesidad Psicológicas Básicas se procedió 
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a realizar una comparación de medias (ver Tabla 3). En esta se reveló que no existen diferencias 

significativas entre mujeres y hombres, quienes presentaron grados similares en la Satisfacción 

y Frustración de las NPB y SD.  

 

 

 

 

 
Tabla 3 
Contraste de medias de las dimensiones de las NPB en base a la variable 

sociodemográfica sexo 
 Mujeres 

(n=67) 
Hombres 
(n=42) 

  

 M (DE) M (DE) t p 
Necesidades 
Psicológicas Básicas 

    

SA 3.53 (0.76) 3.80 (0.75) 
 

-1.78 
 

.890 
 

FA 3.24 (0.91) 
 

2.89 (0.92) 
 

1.90 
 

.915 

SR 3.97 (0.72) 
 

3.79 (0.73) 
 

1.21 
 

.855 

FR 2.46 (0.96) 
 

2.37 (0.88) 
 

0.48 
 

.469 

SC 3.67 (0.85) 
 

3.92 (0.91) 
 

-1.44 
 

.619 

FC 3.20 (0.89) 
 

3.00 (1.06) 
 

1.03 
 

.111 
 

SNPB 3.73 (0.66) 
 

3.84 (0.64) 
 

-1.78 
 

.890 
 

FNPB 2.97 (0.77) 
 

2.76 (0.76) 
 

1.90 
 

.915 

SD 18.45 
(11.55) 

 

3.80 (0.75) 
 

1.21 
 

.855 

Nota: SA = Satisfacción de Autonomía; FA = Frustración de Autonomía; SR = Satisfacción de Relación; FR = Frustración de 
Relación; SC = Satisfacción de Competencia; FC = Frustración de Competencia; SNPB = Satisfacción de las Necesidades 
Psicológicas Básicas; FNPB = Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas; SD = Sintomatología Depresiva; M = 
Media; DE = Desviación Estándar; t = grados de libertad; p = significancia 
 
 

 

En cuarto lugar, y con el propósito de detectar posibles disparidades entre los 

estudiantes que viven acompañados y los que viven solos, se realizó una comparación de 
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medias (ver Tabla 4). Los resultados evidenciaron que no existe diferencias significativas entre 

los que vivían acompañados y el grupo que vivía solo, mostrando niveles similares en la 

Satisfacción y Frustración de las NPB, y la SD. 

 

 

 

 
Tabla 4 
Contraste de medias de las dimensiones de las NPB en base a la variable 

sociodemográfica convivencia 
 Acompañados 

(n=91) 
Solos 

(n=18) 
  

 M (DE) M (DE) t p 
Necesidades 
Psicológicas 
Básicas 

    

SA 3.65 (0.76) 
 

3.56 (0.81) 
 

0.43 
 

0.933 
 

FA 3.09 (0.93) 
 

3.16 (0.95) 
 

-0.28 
 

0.621 
 

SR 3.91 (0.73) 
 

3.86 (0.70) 
 

0.27 
 

0.543 
 

FR 2.43 (0.94) 
 

2.40 (0.88) 
 

0.13 
 

0.974 
 

SC 3.79 (0.86) 
 

3.70 (1.00) 
 

0.35 
 

0.586 
 

FC 3.09 (0.94) 
 

3.29 (1.06) 
 

-0.79 
 

0.825 
 

SNPB 3.78 (0.65) 3.71 (0.68) 
 

0.43 
 

0.792 
 

FNPB 2.87 (0.75) 
 

2.95 (0.85) 
 

-0.39 
 

0.259 
 

SD 17.26 (11.08) 16.94 
(11.37) 

0.11 
 

0.485 
 

Nota: SA = Satisfacción de Autonomía; FA = Frustración de Autonomía; SR = Satisfacción de Relación; FR = Frustración de 
Relación; SC = Satisfacción de Competencia; FC = Frustración de Competencia; SNPB = Satisfacción de las Necesidades 
Psicológicas Básicas; FNPB = Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas; SD = Sintomatología Depresiva; M = 
Media; DE = Desviación Estándar; t = grados de libertad; p = significancia  
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Discusión 

 

El presente estudio tuvo como propósito principal analizar la relación entre las 

Necesidades Psicológicas Básicas (NPB) y la Sintomatología Depresiva (SD) en un conjunto 

de alumnos de una institución universitaria ubicada en Lima Metropolitana. Con respecto a 

ello, se halló que sí existe relación entre las NPB y la SD, ya que se determinó que cada una de 

las dimensiones que conforman las NPB se correlacionan con la SD; en otras palabras, se 

evidenció una covariación lineal (Pallant, 2020) entre los constructos antes mencionados. 

Además, se establece que las correlaciones más significativas fueron las que relacionan la 

Satisfacción y Frustración de las NPB con la SD.  

Con respecto a la última idea, se mostró que las correlaciones entre la Satisfacción de 

las NPB y la SD fueron inversas. Esto se debe a que la Satisfacción de estas Necesidades 

promueve la motivación intrínseca, la cual está fuertemente asociada a una mayor autoestima, 

a un incremento de la autoeficacia y a propiciar el bienestar psicológico (Costa et al., 2015; 

Deci y Ryan, 2000, 2017). Dicho bienestar es caracterizado por una sensación de vitalidad que 

refleja ánimo, vigor y afecto positivo, los cuales incrementan la satisfacción con la vida, lo que 

podría actuar como un factor que dificulte la aparición de algunas patologías, como lo es la 

Sintomatología Depresiva (Costa et al., 2015; Deci y Ryan, 2000). 

Este hallazgo es similar a los evidenciados en otras investigaciones, las cuales se 

presentarán en los siguientes párrafos: 

Con respecto a la Satisfacción de las NPB, Demirbas et al. (2022) hallaron, en una 

muestra de 400 universitarios turcos, que esta se correlacionó negativamente con la 

Sintomatología Depresiva, debido a que estas aumentaban la satisfacción con la vida. Una 

investigación adicional llevada a cabo por Martela et al. (2022), la cual estuvo conformada por 

48,550 encuestados mayores de 15 años y pertenecientes a 29 países de Europa, evidenció que 

la Satisfacción de las NPB establece una fuerte asociación directa con el bienestar y una 
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correlación negativa con los síntomas depresivos. En línea con los resultados de los dos 

estudios anteriormente mencionados, investigaciones como las de Bellido (2019), cuya 

población estuvo conformada por un conjunto de 248 alumnos de secundaria pertenecientes a 

una institución educativa en Lima metropolitana, evidenciaron que existía una correlación 

inversa entre la Satisfacción de las NPB y la SD, en la cual dichas necesidades fomentaron el 

incremento del sentido de bienestar y de satisfacción personal de dicha población. En los tres 

estudios antes mencionados se observa que la SNPB promueve el sentido de bienestar, la 

satisfacción personal y la satisfacción con la vida. Esto guarda relación con lo reportado en 

párrafos anteriores, en los que se detalla como la SNPB promueve la motivación intrínseca, la 

cual, a su vez, facilita este sentido de bienestar psicológico, el cual podría actuar como un factor 

que dificulta la presencia de la SD. 

Con respecto a la relación directa entre la Frustración de las NPB y la SD, se observa 

que las primeras generan sensaciones displacenteras en el individuo: desde la Frustración de la 

Autonomía se limita la libertad de la persona de escoger qué acciones desea realizar 

estableciendo la realización de sus acciones como una obligación y no como una elección, lo 

que puede desencadenar sentimientos de impotencia y falta de poder (Campbell, 2018; Pietrek 

et al., 2022); del mismo modo, cuando se genera la Frustración de la Competencia se facilita 

que el individuo experimente sentimientos de ineficacia al sentir que no posee las habilidades 

para llevar a cabo alguna actividad (Campbell, 2018; Pietrek et al., 2022);  En tercer lugar, la 

Frustración de la Relación puede propiciar sentimientos de desconexión en el individuo, a raíz 

de experimentar sentimientos de rechazo por parte de otros (Chen et al., 2015; Pietreck et al., 

2022). 

Dichos sentimientos displacenteros favorecen patrones de comportamiento que 

dificultan el adecuado funcionamiento del individuo y dentro de los cuales destacan la falta de 

motivación, falta de interés, inutilidad, desesperanza, desesperación, presencia de sentimientos 
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de soledad y aislamiento (Costa et al., 2015; Deci y Ryan, 2017). El mantenimiento de dichos 

patrones podría llegar, incluso, a facilitar el desarrollo de múltiples psicopatologías 

(Bartholomew et al., 2011; Vansteenkiste et al., 2006). Dentro de las múltiples psicopatologías 

que podrían acarrear dichas necesidades cuando se frustran, se encuentra la presencia de SD 

(Costa et al., 2015; Campbell et al., 2018; Deci y Ryan, 2017; Pietrek et al., 2022; 

Vansteenkiste y Ryan, 2013; Watson et al., 1988). 

En ese sentido, la FNPB, desde sus tres dimensiones (Autonomía, Competencia y 

Relación), favorece la presencia de sentimientos de impotencia, ineficacia y desconexión en el 

individuo, los cuales propician patrones inadecuados de comportamiento que pueden 

desencadenar la presencia de síntomas depresivos, afectando negativamente el desarrollo pleno 

de la persona. 

Estos hallazgos se coligen con los observados en otras investigaciones como los 

realizados por Levine et al. (2021), en la cual se halló, en un grupo de 379 universitarios 

canadienses, que la Frustración de las NPB se correlacionó de forma directa con la 

Sintomatología Depresiva, facilitando la presencia de sentimientos de tristeza, desesperanza, 

incapacidad, soledad y aislamiento. Otro estudio realizado en un grupo de 221 personas adultas, 

de las cuales 124 eran estudiantes de la universidad de Potsdam, ubicada en Alemania, halló 

que la Frustración de las NPB se correlaciona a una mayor presencia de Sintomatología 

Depresiva, la cual, a su vez, se relacionaba con un mayor nivel de malestar psicológico 

(Heissel, 2019). En línea con los resultados de los dos estudios anteriormente mencionados, en 

investigaciones como la de Bellido (2019), cuya población estuvo conformada por un grupo de 

248 adolescentes peruanos, se halló que la Frustración de las NPB tuvo una correlación positiva 

con la Sintomatología Depresiva, ya que facilitaba la presencia de sentimientos de tristeza, 

soledad, y ansiedad, los cuales son característicos de la Depresión. 
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En relación a los objetivos específicos de este estudio, el primero fue analizar si alguna 

de las seis dimensiones de las NPB predice la presencia de Sintomatología Depresiva, 

obteniendo como resultado que estas sí predicen la SD tanto en la Satisfacción como la 

Frustración de estas, destacando un puntaje de predicción mayor en las últimas (Frustración) 

por encima de las primeras (Satisfacción). 

La elección de este modelo con las seis dimensiones de las NPB se debe a que el 

funcionamiento pleno de una persona exige que esta sea capaz de ser volitiva, competente y 

socialmente conectada, lo que a su vez implica que la Satisfacción o Frustración de alguna de 

estas necesidades influirá necesariamente en las otras (Deci y Ryan, 2017; Martela et al., 2022). 

Por ello, al integrar las seis dimensiones que contemplan tanto la Satisfacción como la 

Frustración de las mismas se logra una mejor comprensión de los factores que influyen en el 

bienestar del individuo (Deci y Ryan, 2017; Vansteenkiste et al., 2020).  Además, dicho modelo 

con las seis dimensiones demostró ser adecuado, ya que se halló que el 63% de los puntajes de 

Sintomatología Depresiva en esta población se puede explicar con dicho modelo. 

Con respecto a la relación predictora entre la SNPB y la SD, estudios como los de Liu 

et al. (2022) hallaron que dichas necesidades representan un factor protector frente a la 

posibilidad de desarrollar Sintomatología Depresiva, debido a que aumenta los sentimientos de 

seguridad en el individuo y reduce la posibilidad de presentar una evaluación cognitiva 

negativa de sí mismos, siendo esta última caracterizada por pensamientos repetitivos 

autocríticos, de desesperanza, culpa, entre otros. En línea con la idea mencionada 

anteriormente, Vansteenkiste y Ryan (2013) evidenciaron en su investigación que SNPB 

promueve el desarrollo de la autonomía, la resiliencia y la conciencia plena; dichos factores 

demostraron ser protectores frente a la presencia de patologías como la SD.  

Con respecto a la relación predictora entre la FNPB y la SD, estudios como el de Levine 

et al. (2021), encontraron que los individuos perciben que el entorno en el que se desenvuelven 
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les impide satisfacer dichas necesidades, lo que repercute en la salud mental de los mismos 

aumentando las probabilidades de que estos presenten síntomas como la tristeza, soledad, ira, 

desmotivación, pérdida del placer y angustia general (Bartholomew et al., 2011; Levine, 2021; 

Sheldon y Gunz, 2009). En ese sentido, se establece que la FNPB es concomitante y 

antecedente con la presencia de SD (Levine et al., 2021). En línea con lo anterior, Vansteenkiste 

y Ryan (2013) evidenciaron en su investigación que la FNPB favorece la presencia de 

desmotivación, sensación de falta de compromiso, desesperanza, soledad y la tristeza, las 

cuales, de mantenerse, podrían propiciar la presencia de SD. Esta relación más directa entre la 

FNPB y la SD podría explicar porque la Frustración presento puntajes de predicción más altos 

en las tres NPB en comparación a la Satisfacción de las mismas.  

En relación a la NPB de Autonomía, esta se presenta como la que predice con mayor 

efectividad la SD en comparación a las otras NPB. Esto posiblemente se deba a que esta es 

requisito para que los individuos experimenten comportamientos dirigidos y autodeterminados; 

en otras palabras, que el individuo esté intrínsecamente motivado a ejercer dicho 

comportamiento (Decy y Ryan, 2000). Este tipo de comportamiento favorece la motivación 

intrínseca y el bienestar psicológico. Un ejemplo de ello es la investigación realizada por Fisher 

(1978) en la cual halló que la motivación intrínseca no se podía sostener solamente con la 

Satisfacción de la Necesidad de Competencia si es que no se encontraba satisfecha, también, 

la Necesidad de Autonomía. Así también, Nix et al. (1999) halló que los individuos que 

experimentaban Satisfacción de Competencia al presentar un desempeño exitoso requerían, a 

su vez, experimentar a la Satisfacción de Autonomía para poder experimentar motivación 

intrínseca y, por ende, bienestar psicológico. 

 

El poder identificar un buen porcentaje de los factores que se relacionan con la 

capacidad del individuo de experimentar bienestar es lo que dota de relevancia a este objetivo, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-021-00398-x#ref-CR3
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ya que la capacidad de predicción que presentan las tres NPB desde la Satisfacción y 

Frustración de las misma con respecto a la SD en universitarios, podría utilizarse como una 

herramienta previsora que beneficie a esta población y sobre lo cual se detallará en el apartado 

de alcances del presente estudio. 

En relación al segundo objetivo específico se estableció que podría haber diferencias 

entre hombres y mujeres con respecto a la Sintomatología Depresiva; sin embargo, esta 

hipótesis no se cumplió. Este resultado posiblemente se deba a que los estudios en los cuales 

se han detectado diferencias considerables en base a la variable sexo en población universitaria 

han sido realizados en pandemia; es decir, los participantes de dichas investigaciones se 

encontraban en un contexto diferente a los sujetos que participaron en este estudio. 

Las principales diferencias entre ambos contextos radican en los bajos niveles de 

socialización al cual fueron sometidos los universitarios, perjudicando el estado de ánimo de 

los mismos y facilitando la presencia de SD, y la sobrecarga excesiva hacia las mujeres en 

comparación a los hombres. Con respecto a ello, la investigación de Mac-Ginty et al. (2021) 

mostró que el 75% de sus participantes presentaba un estado de ánimo considerablemente peor 

durante la pandemia (Mac-Ginty et al., 2021). En concordancia, la investigación de Prieto-

Molinari et al. (2020), mostró como una de las posibles causas la privación del contacto social 

a raíz del cierre de las universidades, generado por el distanciamiento obligatorio, y que a su 

vez propiciaba la presencia de SD.  

El cierre de los centros de estudios superiores ha propiciado, de forma indirecta, la 

afectación del estado de ánimo de los universitarios, especialmente de las mujeres, las cuales 

han percibido una sobrecarga excesiva en el hogar, debido a que se les suele asignar más los 

roles de cuidado de otros, como los que han sido requeridos durante el confinamiento a raíz de 

la pandemia (Mac-Ginty et al., 2021).  
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Por ello, el regreso a las clases presenciales por parte de la población universitaria 

participante en esta investigación podría haber disminuido el nivel de carga extra en el hogar 

que las féminas podrían haber experimentado durante la pandemia, lo que podría explicar, en 

parte, porque no se reflejaron diferencias significativas en la SD entre hombres y mujeres. Así 

también, el bajo nivel de socialización al cual fueron sometidos los universitarios, durante la 

pandemia, podría haberse revertido durante el presente año en el cual se aplicó esta 

investigación, ya que los alumnos han retornado a las clases presenciales.  

En la misma línea del párrafo anterior, se presenta el último de los objetivos específicos, 

el cual busca hallar las posibles diferencias en relación a la convivencia que mantienen los 

participantes, estableciendo como hipótesis que las persona que vivieran solas tendrían un 

mayor puntaje de Sintomatología Depresiva; sin embargo, dicha hipótesis no se cumplió. Este 

resultado posiblemente se relacione a la reapertura de los espacios de socialización (campus 

universitarios) y, por ende, el retorno a las clases presenciales por parte de los universitarios. 

Sobre esta última idea, según el Instituto Internacional para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe (IESALC, 2020) se esperaba que el cambio en las formas de socialización 

afectara la salud emocional de los estudiantes. Dichos cambios han afectado negativamente los 

niveles de socialización, propiciando, a su vez, otras dificultades como las que se han 

observado en las siguientes investigaciones, en las cuales se han hallado inadecuados niveles 

de infelicidad (Vargas-Pacosonco et al., 2021) y soledad percibida (Molina-Gutiérrez et al., 

2021) por parte de los universitarios.  

Las investigaciones señaladas en el párrafo anterior permiten entender cómo el cambio 

de contexto afecta los niveles de socialización, por ende, se establece que el retorno a las clases 

presenciales por parte de la población participante en esta investigación podría haber influido 

positivamente en dichos niveles. En la misma línea que la idea anterior, las clases presenciales 

se presentan como espacios de socialización que facilitan que los universitarios generen apoyo 
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social entre ellos. Además, dicho apoyo podría haber fungido de barrera protectora, tanto para 

los universitarios que viven solos como los que viven en compañía de otros (vínculos 

significativos), imposibilitando diferencias con respecto a la SD entre ambos grupos. 

En conclusión y a raíz del análisis expuesto en párrafos anteriores se establece que 

existe una relación entre las NPB y la SD. Además, se observó que tanto la Satisfacción como 

la Frustración de dichas Necesidades son elementos asociados a la presencia de SD. Esta 

relación entre la SNPB y la SD se debe a que la primera promueve la motivación intrínseca, la 

cual, a su vez, facilita el bienestar psicológico; así también, la Satisfacción incrementa la 

seguridad del individuo y reduce una posible evaluación cognitiva negativa del mismo, 

configurando una barrera protectora frente a la aparición de síntomas depresivos. Con respecto 

a la relación de la SD con la Frustración, esta última facilita la presencia de patrones de 

comportamiento desadaptativo que podrían propiciar el desarrollo de psicopatologías como la 

depresión; del mismo modo, la Frustración de dichas necesidades antecede a la presencia de 

SD, ya que incrementa las posibilidades de experimentar múltiples síntomas asociados a la 

mismo, como lo son la tristeza, la soledad, la angustia general, etcétera. 

Con respecto a los alcances y limitaciones de esta investigación se establece lo 

siguiente: en primer lugar, los resultados obtenidos son un gran aporte, ya que han permitido 

relacionar de manera predictiva los constructos de NPB y la Sintomatología Depresiva, siendo 

esta última de gran relevancia para la salud mental de los universitarios, ya que permitiría 

diseñar programas preventivos que ayuden a los universitarios durante los periodos más 

vulnerables que se presentan en los ciclos de carrera, como por ejemplo las semanas de 

evaluaciones parciales y finales; sin embargo, una limitación evidenciada en esta investigación 

es no haber podido advertir el nivel de estrés asociado a la excesiva carga académica que 

presentan los estudiantes de algunas carreras como las que pertenecen al área de Ciencias. Por 

ello, se recomienda realizar estudios que contemplen la división de la población por carreras, 
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estableciendo una comparativa que permita observar si existen diferencias relacionadas estrés 

percibido por los alumnos que pertenecen a diferentes facultades, como por ejemplo la Facultad 

de Ciencias y/o la Facultad de Letras. Esto permitiría involucrar a una variable que suele estar 

presente en el contexto de la población participante, como lo son los universitarios. 

En segundo lugar, otra limitación evidenciada en esta investigación fue la falta de 

pruebas asociadas a la adaptabilidad de la población participante, la cual estaba retornando a 

las clases presenciales. A raíz de ello, se recomienda realizar estudios que contemplen los retos 

que implica para el alumnado transitar de una educación virtual de casi tres años a una 

educación presencial, buscando facilitar la correcta readaptación a las clases presenciales. 
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Apéndice A 

 

Consentimiento Informado 

En este formulario se solicitará que complete algunos datos básicos y dos cuestionarios, los 

cuales requerirán alrededor de 15 a 20 minutos. La participación es totalmente opcional, las 

respuestas son confidenciales, como así también toda información que proporcione, la cual se 

usará solamente para fines de aprendizaje, por lo que no se realizará una devolución de los 

resultados. Así también, se le informa que puede concluir su participación en cualquier 

momento si así lo desea, sin que esto represente algún perjuicio para usted. 

Para cualquier consulta sobre el estudio puede comunicarse con el responsable del mismo, 

escribiendo al siguiente correo: a20172390@pucp.edu.pe o jmogrovejo@pucp.pe 

Se le agradece de manera anticipada por su participación. 

 

¿Aceptas participar en el estudio? 

o Si  

o No 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Apéndice B 

 

Ficha de datos sociodemográfica 

 

¿Actualmente te encuentras estudiando en una universidad de Lima Metropolitana? 

o Si 

o No 

Si has respondido sí a la pregunta anterior, escribe a qué universidad perteneces. 

------------------------------------- 

Marca la casilla que indique el ciclo en el que se encuentra actualmente. (Si estás llevando 

cursos de diferentes ciclos coloca el ciclo más avanzado. Ejemplo: Bruce está llevando un curso 

de tercer ciclo, un curso de cuarto ciclo y un curso de quinto ciclo. Bruce marca la opción “5”) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 
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¿Presenta algún trastorno del humor (afectivos) diagnosticado? (Ejem: Episodio maníaco, 

Trastorno bipolar, Episodio depresivo, Trastorno depresivo recurrente, Trastorno del humor 

(afectivos) persistente, Otros trastornos del humor (afectivos) y/o Trastorno del humor 

(afectivo) sin especificación) 

o Si 

o No 

 

¿Has perdido algún familiar y/o persona cercana en los últimos 12 meses? 

o Si 

o No 

 

Edad 

o 18 

o 19 

o 20 

o 21 

o 22 

o 23 

o 24 

o 25 
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Sexo 

o Hombre 

o Mujer 

 

¿Con quién/es vives en la actualidad? 

o Familiar/es 

o Amigos 

o Pareja 

o Roommate (compañeros de cuarto/departamento/casa) 

o Solo/a 

Escribe el tipo de parentesco del familiar o familiares con los que vives. Ejemplo: padre, madre, 

abuelo/a, hermano/a, tío/a, primo/a, etcétera. 

-------------------- 
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Apéndice C 
 

Asimetría y Curtosis de las variables estudiadas 

Coeficientes de Asimetría y Curtosis de las variables estudiadas 

Variables Asimetría Curtosis 
   

Satisfacción de 
Autonomía 

-.79 -.70 

Frustración de 
Autonomía 

-.61 -1.82 

Satisfacción de 
Relación 

.18 -2.31 

Frustración de Relación 1.02 -1.22 
Satisfacción de 
Competencia 

-1.94 -1.25 

Frustración de 
Competencia 

-1.00 -1.45 

Satisfacción de las 
Necesidades 
Psicológicas Básicas 

-.37 -1.69 

Frustración de las 
Necesidades 
Psicológicas Básicas 

-1.04 -1.49 

Sintomatología 
Depresiva 

3.04 -0.15 

 




