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RESUMEN 

Las intervenciones de enfermería según el modelo de Betty Newman exploraron los desafíos 

asociados con la salud mental de los estudiantes universitarios. El presente estudio tuvo como 

objetivo determinar los cuidados de enfermería basados en el modelo de sistemas en estudiantes 

universitarios de las carreras de salud con enfoque en salud mental. Se llevó a cabo mediante una 

revisión bibliográfica en las bases de datos como: SciELO, Scopus, PubMed, ProQuest, Dialnet y 

Redalyc. La estrategia de búsqueda incluyó el uso de Google académico y visitas en sitios web de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de Salud (OPS) y 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) y motores de búsqueda propia de cada base de 

datos. La selección de artículos permitió la caracterización socio demográfica evidenciando que la 

población más vulnerable son adolescentes y adultos jóvenes de entre 18 a 25 años, con aumento 

significativo en el sexo femenino. Se evidenció que los factores estresores que se manifiestan 

durante la vida académica, incluyen la presión en el entorno educativo y demandas sociales, que 

orillaban a los estudiantes a desarrollar problemas de salud mental, siendo los más frecuentes la 

ansiedad, la depresión, el estrés académico y los trastornos del sueño. Es por ello, que los cuidados 

de enfermería basados en este modelo propusieron un enfoque integral para comprender y abordar 

las necesidades de los estudiantes universitarios, desde la identificación y prevención de factores 

desencadenantes de estrés hasta la implementación de intervenciones de enfermería basadas en los 

niveles de prevención de Newman: primaria, secundaria y terciaria, centradas en el individuo 

incluyendo la promoción del bienestar emocional y el fortalecimiento de los factores protectores. 

Palabras claves: Salud mental, cuidados de enfermería, prevención, factores protectores. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCION. 

En enfermería, la implementación del modelo de sistemas de Betty Newman en el cuidado de 

enfermedades mentales implica un cambio significativo en la percepción y la práctica de la 

atención. Este enfoque reconoce la interrelación dinámica entre el individuo y su entorno, 

considerando como factores físicos, psicológicos, sociales y ambientales se entrelazan para influir 

en la salud mental de los estudiantes universitarios. Comprender y aplicar este modelo es 

fundamental en la prestación de cuidados holísticos y centrados en el individuo que padece una 

enfermedad mental (1). 

Cuando el individuo mantiene una salud mental optima, existe un mayor despliegue de 

potencialidades que se verán reflejadas en su convivencia, desempeño y recreación. En la 

actualidad puede parecer difícil mantener un equilibrio mental sano debido a la diversidad de 

agentes estresantes, como la excesiva carga de trabajo, las altas exigencias académicas, un sin 

número de responsabilidades en la vida cotidiana, estos factores en conjunto aportan para que la 

población en general desencadene alteraciones en su salud mental (2). 

En la actualidad, los estudiantes universitarios están inmersos en una fase evolutiva que los 

coloca como una población vulnerable a experimentar desequilibrios en su salud mental, lo que 

incide directamente en su calidad de vida. La transición hacia la educación superior marca un 

hecho importante que conlleva desafíos tanto a nivel individual, familiar y social. Este proceso se 

caracteriza por una mayor independencia y autonomía personal y la asunción de responsabilidades 

académicas que sostienen en un sistema más riguroso y exigente que el experimentado en la 

educación secundaria (3). 

Así mismo, durante esta etapa, los estudiantes universitarios enfrentan situaciones con diversos 

factores estresores de índole psicosocial, entre ellos, la separación del entorno familiar y de la 

rutina cotidiana, la necesidad de equilibrar los estudios con las responsabilidades de autonomía 

personal y la ardua tarea de armonizar las expectativas personales y familiares de este periodo, 

este escenario impone un desafío constante en la vida diaria de los estudiantes universitarios (4). 



13 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reportado un aumento en la tasa de mortalidad 

de los jóvenes en América Latina, destacándose como una de las principales causas el suicidio, 

representando el 30% de los casos. Siendo los trastornos mentales, que afectan al 16% de la 

población mundial, una de las causas subyacentes de estos suicidios. El 50% de estos trastornos 

mentales no se diagnosticaron ni se trataron a tiempo, lo que contribuye significativamente a la 

incidencia del suicidio mundialmente (2,3). 

Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en Ecuador, en el 2020 el 

índice de egresos hospitalarios asociados a trastornos mentales y del comportamiento aumento a 

7.103. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador señala que, el 20% de los adolescentes y adultos 

jóvenes en el país presentan síntomas de depresión o ansiedad y el 10% ha considerado o intentado 

suicidarse. Estos datos subrayan la importancia de abordar de manera integral la salud mental en 

la población juvenil ecuatoriana (5). 

En la provincia de Chimborazo, según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos), en el 2013 se registraron 29 muertes por trastornos mentales, de los cuales 20 son varones 

y nueve corresponde a mujeres. El Ministerio de Salud Pública corrobora esta información, 

mencionando que existe un índice alto de trastornos mentales, siendo así el principal motivo de 

consulta el intento autolítico (5). 

El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), estima que aproximadamente el 

20% de la población juvenil a nivel mundial experimentan problemas relacionados con la salud 

mental. Así también, Tosevski et al, indican que muchos trastornos mentales comienzan durante la 

etapa universitaria. Un estudio realizado en Riobamba, Ecuador, con estudiantes universitarios de 

entre 18 y 25 años, en el cual se empleó el cuestionario de Salud General de Goldberg, reveló que 

alrededor del 30% de los participantes mostraban síntomas de trastornos somáticos de ansiedad o 

depresión (6). 

Con respecto al planteamiento del problema, en la actualidad las enfermedades de salud mental 

en los estudiantes universitarios suelen ser un problema desarrollado como consecuencia a 

situaciones a las que se enfrentan durante su proceso formativo, manifestado por síntomas físicos 

y psicológicos que desencadenan alteraciones y trastornos como depresión, cansancio, insomnio 
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entre otros, afectando el rendimiento académico, y provocando desinterés, ausentismo e incluso 

deserción en algunos casos, afectando su vida personal, académica y social. Por lo anteriormente 

planteado, surgen las siguientes interrogantes, ¿Cuáles son los cuidados de enfermería basados en 

el modelo de sistemas?, ¿Qué factores estresores tienen mayor influencia en la salud mental de los 

estudiantes universitarios?, ¿Qué factores protectores promueven el restablecimiento de la salud 

mental en estudiantes universitarios? 

El modelo de sistemas planteado por Betty Newman es considerado actualmente uno de los 

recursos teóricos más importantes en enfermería de salud mental, presentando una estructura para 

comprender al individuo o grupos sociales como actores dinámicos en constante retroalimentación 

con el entorno y permiten entender las relaciones que establecen estos sistemas con los agentes 

estresores que se desarrollan durante la vida cotidiana (7). 

El presente estudio servirá como precedente para futuros estudios o como recurso de búsqueda 

para estudiantes o profesionales del área de la salud que requieren información actualizada y 

específica sobre el cuidado de enfermería basado en el modelo de sistemas planteado por Betty 

Newman, y de esta manera colaborar en la solución de la problemática de salud. 

Por consiguiente, el objetivo general del presente estudio fue determinar los cuidados de 

enfermería basados en el modelo de sistemas en estudiantes universitarios de las carreras de salud 

con enfoque en salud mental. Asimismo, se pretende analizar los distintos factores estresores y su 

influencia en la salud mental de los estudiantes universitarios y finalmente establecer los factores 

protectores para el restablecimiento en su salud mental. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

La Organización Mundial de la Salud, define la salud mental como la ausencia de trastornos 

mentales, un estado de bienestar psicológico que capacita a las personas para enfrentar los 

momentos estresantes de la vida, desarrollar todas sus habilidades, aprender y trabajar de manera 

adecuada y contribuir al progreso de su comunidad. Además, la salud mental es un derecho humano 

esencial y un componente vital para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico, ya que 

constituye una parte crucial de la salud y el bienestar, sustentando nuestras capacidades tanto 

individuales como colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones, y moldear el mundo en 

que vivimos (8). 

A lo largo del tiempo, los trastornos psicológicos, como la depresión, ansiedad, estrés, entre 

otros, han sido recurrentes en la sociedad. Las exigencias y ritmos de vida actuales, vinculados 

tanto al desarrollo, producción y el avance científico, han generado altos niveles de tensión que 

repercuten   en la salud física mismas que se manifiestan mediante dolencias musculares, 

problemas digestivos, debilitamiento del sistema inmunitario, enfermedades cardíacas y otras 

condiciones desfavorables, aumentando el riesgo de conducir a situaciones extremas, como el 

suicidio (9). 

Los estudiantes universitarios constantemente se encuentran inmersos en actividades 

académicas que generan periodos de estrés debido a las exigencias, desafíos y responsabilidades 

que dan como resultado agotamiento físico y mental. Esta situación, según estudios, puede generar 

problemas de salud mental, mismos que interfieren en el rendimiento académico, esto se ha 

evidenciado en los últimos años debido a los altos índices estadísticos en estudiantes que presentan 

problemas de salud mental (10). 

Zamorano J et al, mencionan en su artículo que es crucial considerar que cualquier factor 

estresante puede desencadenar una respuesta en el individuo al sobrepasar su línea de defensa. 

Como consecuencia a esta manifestación puede reducirse la capacidad del sistema para manejar el 

estrés adicional (11). Por ejemplo, el estudiante de la carrera de salud se enfrenta a estrés académico 

significativo, Según, Lemos M et al, estos factores incluyen, la competitividad del grupo, 

limitación en tiempo para entrega de trabajos, exposiciones y exceso de responsabilidades para el 
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cumplimiento de los pendientes académicos, dando como resultado cambios tanto físicos como 

emocionales (12). 

De acuerdo con el Modelo de Sistemas que presenta Betty Newman, se menciona que la línea 

flexible de defensa se activa y se expande para ayudar al estudiante universitario a enfrentar la 

situación, permitiéndole buscar atención médica para tratar síntomas físicos y emocionales y 

psicológicos para afrontar el estrés académico. Esta búsqueda de apoyo forma parte de la línea 

flexible de defensa, ya que busca proteger y restaurar tanto la salud física como emocional del 

estudiante (11).  

Por su parte, Noguera H, en su artículo, subraya que actualmente el modelo de Sistemas es 

considerado uno de los recursos teóricos más significativos en el ámbito de la enfermería de salud 

mental. Este modelo, efectivamente, ofrece una estructura para entender a las personas o colectivos 

como entidades dinámicas en constante interacción con su entorno. Esta dinámica les permite 

adaptarse y responder a los factores estresantes de la vida cotidiana. Basándose en estas 

consideraciones, los fundamentos teóricos de este modelo se derivan de la teoría general de 

sistemas, la cual permite conceptualizar a individuos y grupos sociales como un sistema abierto 

que interactúa continuamente tanto consigo mismos como con su entorno físico y social (7). 

Además, al considerarse a la persona como un sistema en constante interacción con su entorno, 

según este modelo, los estímulos estresantes pueden perturbar el equilibrio del individuo, 

provocando diversas alteraciones. Para restablecer este equilibrio, se puede implementar medidas 

de prevención, tratamiento y restauración. En efecto, las personas o grupos sociales son: 

“Elementos que intercambian energía informativa dentro de una organización compleja”, 

manifestándose el estrés y la respuesta a este, elementos clave en este modelo (7). 

El entorno creado proporciona un espacio seguro que actúa como refugio frente a diversos 

elementos estresantes, estos elementos pueden ser estímulos con resultados tanto positivos o 

negativos, y surgen de fuerzas intrapersonales, interpersonales o extra personales. Las fuerzas 

intrapersonales se desarrollan dentro del individuo como respuestas condicionadas, mientras que 

las interpersonales emergen en las interacciones entre una o más personas. Por otro lado, las fuerzas 
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extra personales provienen de fuera de las personas como, por ejemplo, las condiciones 

económicas (7). 

Las intervenciones del modelo de sistemas de Newman, están orientadas a la prevención 

primaria, promoviendo el bienestar del individuo a través del fortalecimiento de los determinantes 

de la salud relacionados con los factores estresantes, la prevención secundaria se centra en la 

detección temprana y el tratamiento adecuado para responder a las situaciones de estrés que 

experimenta la persona, en cuanto a la prevención terciaria, esta se refiere a la recuperación y 

restablecimiento de la estabilidad y bienestar del individuo, que ha sido afectado por situaciones 

estresantes (11,12). 

Según Rivera G, la prevención primaria en salud mental debe implementarse cuando se 

sospecha de la presencia de factores estresantes o cuando estos ya hayan sido identificados. Tiene 

como objetivo disminuir la probabilidad de enfrentar estos factores o reducir la posibilidad de una 

reacción adversa. Este enfoque se centra en ofrecer orientación y apoyo antes de que se enfrenten 

a situaciones estresantes, entre los factores que se presentan con mayor frecuencia en los 

estudiantes universitarios se incluye la presión académica, la transición a la vida universitaria, la 

inseguridad financiera, la falta de comunicación y el acceso limitado a los recursos de apoyo (13). 

Por otro lado, la prevención secundaria abarca una variedad de intervenciones y tratamientos 

que dan inicio una vez que los síntomas del estrés o trastornos mentales se han manifestado. Al 

implementar estas estrategias en los estudiantes universitarios, se busca lograr cambios en 

conductas de riesgo o comportamientos autodestructivos, aliviando así las repercusiones 

emocionales y sociales que provocan los problemas de salud mental (13). 

Finalmente, la prevención terciaria se aplica después del tratamiento activo o la fase de 

prevención secundaria, tiene como objetivo que el estudiante universitario recupere su estabilidad 

óptima. Esta etapa busca mantener el bienestar logrado y evitar la recurrencia o la regresión de los 

síntomas. Según el modelo de Newman, “el tiempo de exposición a un factor estresante determina 

el grado de reacción en el sistema, pudiendo causar un impacto negativo con consecuencias 

irreparables”. Por lo tanto, se espera que el estudiante universitario recupere su equilibrio óptimo 

y pueda volver a un estado de prevención primaria (13). 
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Vega J, en su investigación, refiere que la resiliencia es una habilidad que permite enfrentar 

situaciones adversas, generando un cambio positivo en la vida de las personas. La resiliencia surge 

de la interacción de factores estresores y factores protectores presentes tanto en el entorno como 

en el individuo. Cada persona es un sistema diferente por lo que su respuesta a factores estresores 

dependerá de su capacidad de resiliencia (14). 

Por su parte, González D, en su artículo indica la importancia de la resiliencia, que es entendida 

como la capacidad para adaptarse de manera efectiva a circunstancias difíciles. Investigaciones 

han demostrado que la resiliencia y el bienestar psicológico son predictores del éxito académico, 

debido a que los estudiantes universitarios con altos niveles de resiliencia pueden adaptarse con 

mayor facilidad a entornos cambiantes y tienen una notable capacidad para recuperarse de 

situaciones estresantes, lo que ayuda a un mayor bienestar y optimiza la salud mental (15). 

Rodríguez et al, en su artículo, señalan que en este contexto el género se destaca entre las 

variables analizadas en diversas investigaciones debido a su relación con la salud mental de los 

estudiantes universitarios. Se menciona, que las mujeres tienden a experimentar síntomas más 

severos de ansiedad y depresión en comparación con los hombres, principalmente en la adultez, 

observado que en las mujeres tienen una probabilidad más alta de manifestar conductas autolesivas 

(16). 

En cuanto a otro aspecto, en un estudio realizado a un grupo de estudiantes universitarios de 

una zona rural de Michoacán, arrojo como resultado que ciertos factores como la conducta de los 

padres y conflictos familiares, así como también el estrés social, ansiedad, abuso sexual y 

migración han provocado un impacto significativo en la salud. Aunque dichas variables no son 

exclusivas de la zona (10), por otro lado, en el estudio realizado por López J et al, en el año 2022, 

menciona que, en Ecuador, se encontró que la salud mental de los estudiantes universitarios no 

dependía del sector de residencia (17). 

En cuanto a la variable de ocupación del estudiante universitario, se revela que aquellos que se 

dedicaron exclusivamente a estudiar durante su período académico presentaron niveles más altos 

de salud mental positiva teniendo como factor la dependencia económica familiar misma que 

contribuyen al éxito académico y al bienestar emocional. Por otra parte, se evidencia que los 
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estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo tienden a experimentar mayores desafíos 

debido a la importancia de un apoyo económico estable para promover la salud mental y el 

rendimiento académico de los mismos (17). 

En la variable estado civil, se demostró que los estudiantes solteros presentan un mayor índice 

de salud mental positiva en comparación con los estudiantes casados y convivientes. En relación 

con las implicaciones, estos resultados sugieren que las responsabilidades adicionales y las 

dinámicas de pareja pueden influir negativamente en la salud mental de los estudiantes casados o 

que conviven con una pareja. Por lo tanto, es importante considerar el estado civil como un factor 

relevante e influyente en el bienestar emocional y psicológico de los estudiantes universitarios (17). 

En otro ámbito, López JC en el año 2020, afirma en su estudio, que la variable creencia religiosa 

influye en la salud mental de los estudiantes universitarios de manera positiva, debido a que al 

profesar una religión sea de cualquier tipo, se demostró altos niveles de bienestar en salud mental, 

en comparación con los estudiantes que informaron no practicar ninguna de ellas, esto enfatiza 

que, en ciertas personas el practicar una creencia religiosa mejora su salud mental (17). 

Por el contrario, Maza R et al, en su artículo titulado “Salud mental, Factores de Riesgo y 

Resiliencia”, mencionan que los factores estresores en la vida académica, tales como problemas 

sociales, las dificultades económicas, el bajo rendimiento académico y los cambios de la familia, 

así como la transición del bachillerato a la universidad, influyen en la aparición de síntomas 

depresivos en la población universitaria. En relación con las implicaciones de esta variable, el 

autor resalta como el contexto académico y social influye en la salud mental de los estudiantes (18). 

Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de ansiedad representan un problema 

de salud mental que afecta la capacidad laboral y la productividad, impactando a aproximadamente 

301 millones de personas, de las cuales 58 millones son adolescentes y adultos jóvenes. En cuanto 

a las implicaciones, hay una conexión estrecha entre los trastornos de ansiedad y el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios, debido a las exigencias curriculares que los afectan 

en todas las esferas. Como resultado del estrés al que están sometidos y las demandas de las 

diversas carreras universitarias, los estudiantes son vulnerables a estos trastornos (19). 
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Así también, se menciona que la depresión afecta a aproximadamente 28 millones de personas 

en todo el mundo, de las cuales 23 millones, son adolescentes y adultos jóvenes. En un estudio 

realizado en universidades, se demostró que el 47.7% de los universitarios ecuatorianos presenta 

depresión. Es importante considerar que los jóvenes universitarios atraviesan diversos cambios 

físicos y mentales durante esta etapa de sus vidas, lo que puede volverlos vulnerables y propensos 

a sufrir depresión (20). 

En cuanto a otro aspecto, Pinilla L et al, mencionan en su artículo, varios factores de riesgo que 

pueden afectar a los estudiantes universitarios y contribuir al desarrollo de la depresión. Entre estos 

factores se incluyen las dificultades económicas, problemas emocionales, la carga académica, el 

cambio de residencia al comenzar los estudios, la separación de la familia, trastornos del sueño, 

deterioro de la salud mental y en algunos casos, el consumo de bebidas alcohólicas. De acuerdo 

con la investigación, estos factores pueden actuar individualmente o en combinación para 

aumentar la vulnerabilidad de los estudiantes universitarios a padecer depresión (21). 

Considerando otro punto, Rojas K, et al, (2023) en su artículo, mencionan que la ideación 

suicida puede desencadenarse por diversos factores como: individuales, culturales, socio 

familiares y políticos. Según su estudio, el ciclo de vida en la adolescencia y la adultez implican 

enfrentarse a cambios académicos y sociales significativos, estos cambios incluyen comenzar a 

vivir solos, lejos de la familia y círculo social habitual, abandonando su zona de confort. Cabe 

mencionar que los estudiantes al ingresar a la universidad deben adaptarse a un ambiente 

desconocido, lo que puede generar inseguridad y falta de confianza (22). 

Según la OMS, el estrés se define como un estado de preocupación o tensión mental provocado 

por una situación difícil (23). Asimismo, Zárate D, et al, mencionan que el estrés académico ocurre 

cuando el estudiante universitario percibe negativamente las demandas de su entorno. En 

consecuencia, cuando enfrenta situaciones angustiantes durante su proceso formativo y pierde la 

capacidad de controlarlas, se manifiestan síntomas físicos como ansiedad, cansancio e insomnio, 

así como problemas académicos como bajo rendimiento o desinterés académico, ausentismo e 

incluso deserción (24). 
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De igual forma, Ponce C, et al (2021), en su estudio, mencionan que en los estudiantes 

universitarios predomina el alto consumo de alcohol, como consecuencia de sus relaciones 

sociales, planteamiento de objetivos y cumplimiento de responsabilidades, además se determinó 

que la ingesta de alcohol es mayor durante esta etapa, ya que es utilizada como una estrategia de 

afrontamiento para manejar situaciones de estrés, poniendo en riesgo su salud física y mental, 

teniendo como resultado, afectación en sus funciones cognitivas y en su desempeño académico 

(25). 

Tratando otro aspecto, la Organización Mundial de la Salud, reconoce 88 tipos distintos de 

trastornos del sueño. Si bien el insomnio es el más frecuente, cerca del 40% de la población 

mundial padece alteraciones de sueño. También, hace referencia a que estos trastornos pueden 

afectar la salud mental, el rendimiento cognitivo y el bienestar general de los estudiantes 

universitarios. En efecto, se ha demostrado que la mala calidad del sueño y la prevalencia del 

insomnio están asociados con las exigencias académicas, provocando estrés, ansiedad y depresión 

en los estudiantes de las carreras sociosanitarias y en la población universitaria en general (26). 

Por otro lado, se resalta la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), que 

son alteraciones graves del comportamiento alimentario, originadas por una preocupación excesiva 

por la imagen corporal y un miedo intenso a ganar peso. Según un estudio realizado por la 

Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB) y Adeslas en estudiantes de 18 a 25 años, se 

confirmó que el 11.48% de la población universitaria de esa comunidad presenta un alto riesgo de 

sufrir un TCA, mientras que un 6.38% podría estar ya padeciéndolo. En relación con las 

implicaciones de estos hallazgos, se evidencia la necesidad de abordar los TCA en la población 

universitaria para tratar y prevenir estas condiciones (27). 

Orellana B, menciona que la baja autoestima y el perfeccionismo en la imagen corporal pueden 

influir significativamente en los adolescentes y adultos jóvenes, afectando sus patrones 

alimentarios y su estado nutricional. De acuerdo con el estudio, estos factores pueden llevar a 

cambios en la alimentación, como realizar dietas estrictas, saltarse comidas y en algunos casos, 

desarrollar bulimia y anorexia. En consecuencia, esto provoca trastornos del comportamiento 

alimentario y serios problemas de salud física y mental de los estudiantes universitarios (28). 
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Según, Zapata J et al, en su artículo, definen a los trastornos de adaptación cómo la 

combinación de síntomas afectivos, cognitivos y conductuales que aparecen tras un evento 

estresante. De acuerdo con el estudio, la adaptación a la vida universitaria implica tomar conciencia 

de cada campo y así establecer reglas que pueden variar según la carrera e institución (29). Por ende, 

se evidencian las acciones que el estudiante universitario implementa para responder a las 

diferentes exigencias, ya que, como consecuencia a una mala adaptación, esta puede traducirse en 

el abandono o en la prolongación de los estudios universitarios (30). 

Desde otra perspectiva, Palacios et al, indican que los problemas mentales de los estudiantes 

universitarios son consecuencia de diversos factores como la presión académica, desafíos 

personales y sociales, estrés académico, entre otros, que provocan un impacto negativo en la 

consecución de metas y el desempeño interpersonal y académico de los universitarios estos puede 

generar diversas patologías que pueden manifestarse en un trastorno depresivo o de ansiedad 

exacerbando problemas de salud mental (31). 

Además, la Carta de Ottawa, sobre promoción de la salud tiene como objetivo establecer 

circunstancias individuales, sociales y ambientales que posibiliten un crecimiento psicológico y 

psicofisiológico óptimo para realzar la calidad de vida. Por otra parte, la prevención de los 

trastornos de salud mental se centra en reducir los factores de riesgo y promover los factores 

protectores relacionados con los problemas psicóticos o de conducta, con el objeto de reducir la 

prevalencia e incidencia de estos trastornos (32). 

Los estudiantes universitarios comprenden el grupo con mayor incidencia en presentar 

problemas de salud mental, en comparación con otros grupos, esto se debe en parte a que los 

estudiantes universitarios se encuentran inmersos en un ambiente donde constantemente deben 

hacer frente a estresores que afectan de cierta manera su salud mental. En este contexto, es crucial 

implementar estrategias para fomentar la buena salud mental en los estudiantes universitarios (33). 

Por su parte, Guzmán J et al, sugieren la práctica de la meditación como estrategia de 

afrontamiento para manejar el estrés. Entre las diversas técnicas de meditación, el control de la 

respiración es fundamental. Al regular la respiración se incrementa la cantidad de oxígeno que 

llega al cerebro, esto a su vez, aumenta la capacidad de respuesta frente a factores estresantes, 
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ansiedad y depresión, en comparación con una respiración agitada, estos cuatro elementos, 

respiración, movimiento, música y visualización se combinan para dar respuesta a estímulos 

estresantes que puede desencadenar la vida universitaria (34, 35). 

En cuanto a, el “Mindfulness”, que comprende una técnica que busca educar a la mente para 

centrar la atención y redireccionar los pensamientos, ha probado ser una técnica efectiva para 

disminuir el cansancio en estudiantes universitarios del área de salud, según una revisión 

sistemática y un metaanálisis. En consecuencia, se manifiesta la importancia de que las facultades 

de Ciencias de la Salud, en colaboración con las organizaciones de acreditación, desarrollen 

programas orientados a mejorar el bienestar mental de los estudiantes (36). 

Así mismo, la utilización de la escucha activa como estrategia, brinda la oportunidad de 

entender las razones detrás de los comportamientos, pensamientos y perspectivas de vida de los 

estudiantes universitarios. En consecuencia, facilita la comprensión y contribuye a que las 

reacciones sean más asertivas hacia ellos. Para lograrlo se puede emplear herramientas cómo: 

ofrecer respuestas breves que demuestren atención y realizar preguntas de manera oportuna (36). 

Por otro lado, Moreno L, en su artículo, destaca la importancia de la psicoeducación, al ser una 

técnica en psicología que se centra en explicar a la persona cuál es su situación problemática, 

porque ocurre y que podría seguir ocurriendo. Este enfoque ha demostrado ser eficaz para reducir 

los niveles de agotamiento y estrés en los estudiantes universitarios. Al proporcionar 

conocimientos sobre autocuidado y estrategias psicológicas para manejar el estrés en contextos 

muy exigentes, la psicoeducación también fomenta el desarrollo de relaciones de compañerismo y 

mejora la gestión emocional (37). 

La terapia breve centrada en soluciones (TBCS), ha demostrado ser eficaz en cuanto al manejo 

del estrés. Investigaciones demostraron que las intervenciones realizadas en base a este enfoque 

en estudiantes universitarios redujeron los niveles de estrés y permitieron identificar cambios 

positivos en sus objetivos. La ventaja de este enfoque radica en la aplicación de estrategias 

positivas preexistentes o la creación de nuevas centradas en las soluciones, tanto para la gestión 

del estrés, así como también la resolución de problemas (38). 
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Por otro lado, la regulación emocional se define como el conjunto de procesos mediante los 

cuales las personas expresan, monitorean y modifican sus emociones (39). Para el estudiante 

universitario, es crucial poseer habilidades de regulación emocional, esto resalta la importancia 

del desarrollo de psicoterapias e intervenciones tales como: mindfulness y meditación, técnicas de 

respiración, diario emocional, entrenamiento de habilidades sociales, ejercicio físico, técnicas de 

relajación, entre otras, que benefician al bienestar emocional (40). 

CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

La presente investigación se caracterizó por ser un estudio descriptivo de tipo documental, a 

través de la revisión bibliográfica, con el objetivo de determinar los cuidados de enfermería 

basados en el modelo de sistemas en estudiantes universitarios de las carreras de salud con enfoque 

en salud mental, considerando factores estresores y protectores e intervenciones de enfermería 

basadas en los niveles de prevención de Newman: primaria, secundaria y terciaria. La muestra de 

estudio se determinó cuidadosamente seleccionando únicamente aquellos artículos relevantes para 

el tema de investigación. Se recopiló información de artículos científicos obtenidos de bases de 

datos reconocidas en el área de Ciencias de la salud, así como de revistas especializadas. 

La estrategia de búsqueda se desarrolló de manera exhaustiva utilizando tanto motores de 

búsqueda propia de bases de datos internacionales reconocidas como: SciELO, Scopus, PubMed, 

ProQuest, Dialnet y Redalyc. La estrategia de búsqueda incluyó el uso de Google académico y 

visitas en sitios web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana 

de Salud (OPS) y Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) y motores de búsqueda propia 

de cada base de datos. 

Se emplearon términos de referencia específicos, tomados de los descriptores en ciencias de la 

salud (DeCS) como: salud mental, cuidados de enfermería, prevención, factores protectores; estas 

categorías fueron empleadas en frases breves utilizando operadores booleanos: MORE, AND, 

LESS y OR. En total se identificaron 85 artículos relevantes, de los cuales se seleccionaron 76 

para su análisis. De estos, 40 se utilizaron en la redacción de la introducción y el marco teórico, 

mientras que los restantes 36 fueron artículos originales. Que contribuyeron significativamente a 

los resultados, discusión, anexos y las conclusiones del estudio. 
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En cuanto a criterios de inclusión solo se seleccionaron artículos publicados en un límite de 

tiempo de cinco años, artículos en el idioma inglés, español y portugués, además de que sean 

artículos con contenido completo y disponible en línea o para descarga, y principalmente, que sean 

artículos que concuerden y destaquen los objetivos de este estudio. En cuanto a los criterios de 

exclusión, se enfatiza en evitar el uso de artículos publicados fuera de tiempo, artículos duplicados, 

así como también artículos de paga o con restricción de acceso a su información.  

El método de análisis y procedimiento de datos, utilizado en tres fases permitió una revisión 

sistemática y rigurosa de la literatura científica disponible, la identificación de las bases de datos 

relevantes y la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión en la búsqueda de artículos, 

asegurando la selección de una muestra adecuada. Es importante destacar que durante todo el 

proceso de investigación se tuvieron en cuenta consideraciones éticas, como la búsqueda en base 

de datos científicos y académicas y la correcta citado acorde a las normas Vancouver utilizadas. 

Además, se aseguró la ausencia de conflictos de intereses que pudieran afectar la integridad del 

estudio. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Según, Sánchez J et al, indican que los síntomas psiquiátricos son más comunes entre los 

estudiantes de las carreras socio sanitarias, según distintas titulaciones universitarias, las 

enfermedades mentales más prevalentes pueden variar, teniendo en cuenta que todas pertenecen al 

ámbito de los trastornos ansioso-depresivos (47).  Así mismo, Rosales R et al, mencionan en su 

estudio, que los estudiantes universitarios de la rama de la salud son especialmente vulnerables a 

experimentar estrés académico, lo que a menudo resulta en síntomas de depresión y ansiedad (48). 

Así también, López L y Luis N, están de acuerdo, que intervenir a tiempo con acciones dirigidas 

a reducir los índices de depresión, minimizar factores estresantes, sentimientos de desesperanza, 

agresión, conductas delictivas y el consumo de sustancias psicotrópicas, así como, disminuir la 

prevalencia de enfermedades mentales es responsabilidad del personal de salud, mediante 

intervenciones que promuevan la educación en salud, fomentando hábitos saludables y 

potenciando la autonomía respecto a su bienestar con el objetivo de mejorar significativamente la 

calidad de vida de los estudiantes (49, 50). 

Blanco S y Esquivel D, por su parte, coinciden en que el accionar de enfermería generalmente 

incluye intervenciones interpersonales, implementadas mediante estrategias de promoción, 

prevención, y recuperación, estas acciones buscan mejorar la salud mental de los estudiantes y se 

desarrollan tanto a nivel individual, familiar y asistencial (48, 51). Por otro lado, Quimbayo E et al, 

indican que el objetivo de las intervenciones de enfermería es fomentar el desarrollo de habilidades 

de análisis, la expresión de emociones y la capacidad de interactuar efectivamente con los demás. 

Asimismo, se busca que adquieran la motivación necesaria para cumplir sus tareas diarias, alcanzar 

sus metas y disfrutar plenamente de la vida, con estas intervenciones aspira a promover una salud 

mental positiva, mejorando el bienestar general de los estudiantes universitarios (52). 

Es imprescindible considerar los componentes esenciales de los cuidados de enfermería 

basados en el modelo de Sistemas, es decir, la identificación de factores estresantes tanto actuales 

como potenciales que impactan la cotidianidad del estudiante universitario. En el análisis de los 

diversos artículos se han destacado temas como la caracterización de la población, los principales 

factores estresores y protectores, y el esencial actuar del personal de enfermería como solución. 

Este enfoque sistémico permite identificar y abordar de manera integral estos factores y los riesgos 
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asociados, optimizando así la calidad de atención y promoviendo el bienestar general del individuo 

(53). 

Por su parte, Zapata J et al, y Guiñez D et al, mencionan que la población universitaria es la 

más numerosa y susceptible a desarrollar problemas de salud mental debido a que enfrentan 

diversos factores que provocan altos nieles de estrés, lo que desencadena un deterioro del bienestar 

e impacta negativamente el proceso de aprendizaje (45).  De igual manera, Ruiz L et al, mencionan 

que los estudiantes universitarios enfrentan numerosas presiones, ansiedad y desafíos que se 

convierten en factores causantes de estrés, que a menudo los hacen sentir abrumados y pueden ser 

desencadenantes de trastornos mentales en los universitarios (46). 

Según, Chau C et al, señalan que dentro de los grupos etarios que han presentado, un aumento 

en las estadísticas de adolescentes y adultos jóvenes entre 18 y 25 años quienes representan el 

26.89% de la población total, y quienes forman parte del grupo de estudiantes universitarios (54); 

además, Cuenca N et al, mencionan que el grupo de 12 a 18 años, también desarrollan estos 

trastornos (55). De igual manera, Moreta R et al, indican que los jóvenes de entre 21 a 23 años 

presentan una carga representativa de alteración en salud mental (56). 

Por ello, el modelo propuesto por Newman sugiere 3 niveles de prevención: primaria, 

secundaria y terciaria. Este enfoque requiere un conocimiento profundo de la persona para poder 

intervenir, identificando los factores de riesgo asociados con los estresores. La prevención primaria 

se implementa antes de que la persona entre en contacto con el factor estresante, con el objetivo 

de evitar que dicho factor afecte al individuo. La prevención secundaria se lleva a cabo cuando la 

persona ya ha sido impactada por el factor estresante, en este caso, es crucial una intervención 

oportuna, planificando y evaluando las acciones necesarias para la persona. Y finaliza con, la 

prevención terciaria que se dedica a restablecer el equilibrio del individuo, enfocándose en la 

reeducación para prevenir la recurrencia y la readaptación (57). 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

• Este estudio, demostró que los cuidados de enfermería como: intervención 

terapéutica, apoyo emocional, educación sobre el estrés, promoción de un entorno saludable, 

asesoramiento individualizado y seguimiento continuo de la salud mental, basados en el 

modelo de sistemas, son importantes para abordar los problemas de salud mental en los 

estudiantes universitarios del área de salud; ya que no solo se centran en los aspectos físicos 

de la salud, sino que también abarcan componentes psicológicos y sociales. Este enfoque 

permite identificar y gestionar de manera eficaz tanto los factores estresantes actuales como 

potenciales que afectan la cotidianidad de los estudiantes, al proporcionar una atención 

integral, logrando una mejora significativa en el bienestar general de esta población.  

• Mediante la identificación de la amplia gama de factores estresores que afectan 

significativamente la salud mental de los estudiantes universitarios, incluyendo aquellos de 

índole académica como: la competitividad del grupo, limitación en tiempo para entrega de 

trabajos, exposiciones y exceso de responsabilidades para el cumplimiento de los pendientes 

académicos y sociales como: deficiente apoyo financiero, perdidas afectivas, dudas 

vocacionales, se han podido determinar intervenciones y estrategias efectivas para mejorar el 

bienestar emocional y psicológico de los estudiantes, fomentando hábitos saludables, y un 

entorno académico más favorecedor para el aprendizaje. Así también, hay que destacar que la 

influencia de estos factores estresores en la salud mental es considerable, ya que pueden llevar 

a una disminución del rendimiento académico, problemas en relaciones interpersonales y un 

deterioro general de la calidad de vida de los estudiantes. 

• El establecimiento de factores protectores en los estudiantes universitarios 

constituye un pilar fundamental para mitigar los efectos estresores. Al fortalecer estos factores 

de índole académico como: Tutorias académicas, actividades extracurriculares, sociales como: 

apoyo familiar, actitudes humanísticas, fortalecimiento de valores y actitudes ciudadanas, redes 

de solidaridad, dialogo y amistad y personales como: desarrollo de competencias emocionales, 

estrategias del manejo del estrés, capacidad de resiliencia, se puede facilitar el restablecimiento 

y promover un entorno universitario más saludable, reduciendo significativamente el impacto 
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de estresores y fomentando una mayor resiliencia. Esto no solo favorece su rendimiento 

académico, sino que también su desarrollo personal y bienestar integral. 

Recomendaciones 

• Es importante la implementación de programas de intervención temprana y 

continua en las universidades, que se centren en la identificación y el manejo de factores 

estresantes y sensibilización sobre salud mental. Estos programas deben ser integrales y 

personalizados, dirigidos a estudiantes universitarios. 

• Se recomienda la intervención en las universidades para considerar la creación de 

espacios y realización de actividades que promuevan la salud mental, como talleres de manejo 

del estrés, sesiones de relajación, actividades físicas y programas de apoyo para ayudar a 

reducir los índices de estrés y ansiedad entre los estudiantes universitarios, creando un 

ambiente más saludable y propicio para el aprendizaje y el desarrollo personal. 

• Asimismo, se recomienda que el personal de enfermería reciba información 

continua y especializada en salud mental, con un enfoque particular en las necesidades y 

características de la población universitaria. Esta formación debe incluir técnicas de 

identificación de síntomas tempranos de trastornos mentales, habilidades de intervención y 

estrategias de comunicación efectiva para apoyar a los estudiantes en la gestión de su bienestar 

emocional. 

• De la misma manera, el fortalecer la colaboración interdisciplinaria entre el 

personal de enfermería, otros profesionales de salud y docentes. Esta cooperación permitirá 

desarrollar un enfoque más coordinado y eficaz para abordar los problemas de salud mental en 

el entorno académico. Además, es importante establecer canales de comunicación claros y 

accesibles para que los estudiantes puedan buscar y recibir ayuda de manera oportuna y sin 

estigmatización. 
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ANEXOS 

Ilustración 1.Diagrama de Análisis de Sistemas basado en el Modelo de Sistemas de Betty Newman para la salud mental de los estudiantes 

Universitarios. 

 

 

Autor: Rivera Yanez Wendy Gabriela. 
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Tabla 1.Factores protectores y predisponentes de salud mental en estudiantes universitarios. 

 

FACTORES PROTECTORES FACTORES PREDISPONENTES Y 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

Desarrollo de competencias 

emocionales  

Variables:   foráneo/local, sexo, semestre, 

estatus socioeconómico 

Desarrollo de estrategias para el manejo 

de estrés 

Estrés académico 

Herramientas de afrontamiento a los 

problemas y el estrés, centrado en la 

emoción  

Alta competitividad 

Herramientas/   pautas   para   frenar   la   

instauración   de   estados   emocionales   

Privación del sueño 
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negativos que interfieran en la Salud 

Mental 

Recursos para el manejo del conflicto Enfermedades crónicas no transmisibles 

Actitudes humanistas Problemas de Salud y enfermedades 

psicosomáticas 

Fortalecimiento de valores y actitudes 

ciudadanas 

Adicciones, abuso de sustancias y conductas 

riesgosas 

Apoyo social y familiar Personalidad ansiosa 

Desarrollo del sentido del humor Depresión no atendida 

Redes de solidaridad, diálogo y amistad Falta de voluntad de sentido de vida 

Capacidad de resiliencia y la dimensión 

espiritual 

Burnout 
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Tutorías académicas Pérdidas afectivas 

Actividades extracurriculares Perturbaciones familiares 

Educación y promoción en Salud Miedo, enojo, culpa no resueltos 

Dimensión holística de la Salud Dudas vocacionales 

Programa de prevención en Salud 

Mental 

Falta de reconocimiento, sensación de 

incompetencia y de insuficiencia 

Programas de intervención temprana 

especializada en Salud Mental 

Agotamiento físico, cognitivo y emocional 

Modelo de formación transdisciplinario 

en Salud Mental 

Falta de búsqueda y/o apoyo profesional 

Careras Sanitarias Estudiar carreras de la rama de salud 

Autor: Garcimarrero Espino Eli Alejandra (33). 
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Tabla 2.Triangulación de resultados. – Factores estresores, protectores y niveles de prevención según el modelo de Betty Newman. 

 

CATEGORIA AUTOR/AÑO SIMILITUDES DISCREPANCIAS INTERVENCIONES 

DE ENFERMERIA 

Factores Estresores Nehemías Cuamba 

Osorio Nitzia 

Astrid Zazueta 

Sánchez  

 

2020 

Ramos María, 

Cocotla José, 

Meza-Zamora 

María  

2020 

Los autores coinciden 

en que las exigencias 

académicas son 

percibidas como fuentes 

de estrés. Según Nitzia 

N et al, estas demandas 

escolares se consideran 

estresores significativos 

(58), de manera similar 

Ramos M et al, en su 

artículo señalan que las 

evaluaciones, la 

sobrecarga de tareas y 

los plazos estrictos para 

Por otro lado, Lina M et 

al, mencionan en su 

artículo que vivir lejos de 

la familia, la necesidad de 

trabajar mientras estudia, 

las obligaciones 

familiares y la falta de 

redes de apoyo se 

consideran factores 

estresores. Estos 

elementos son 

identificados como 

desencadenantes de estrés 

y problemas de salud 

-Realizar charlas con los 

estudiantes en donde se 

presente información 

sobre como el estrés 

afecta tanto al cuerpo y a 

la mente. 

-Se proporcionará 

técnicas para el manejo 

del estrés como: técnicas 

de respiración, realizando 

ejercicios de respiración 

profunda; e incentivando 

a realizar actividades en 
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Lina M. Pinilla, 

Oscar J. López, 

Daniela A. Moreno, 

Jersson C. Sánchez.  

2020 

completar los trabajos 

son los factores más 

comunes entre los 

estudiantes 

universitarios (53). 

mental en los estudiantes 

universitarios (21). 

donde se mantenga un 

ambiente agradable como 

leer, realizar su deporte 

favorito, etc. 

-Así también se 

fomentará la 

participación en clubs de 

interés específico. 

-Solicitar colaboración 

con el personal 

interdisciplinario 

(psicólogos) para dar 

solución al problema 

presentado por el 

estudiante universitario. 

Silva Padilla, 

Chávez Ana, 

Mariano 

Padilla S et al, señalan 

que los estudiantes 

durante su formación 

Rosales Y et al, destaca 

que todos los factores 

antes mencionados 

-Organizar citas con 

grupos de estudiantes con 

el propósito de llegar a 
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Hernández, 

Abraham 

Monterrubio  

2022 

Reyna Jiménez, 

José Arias, Olga 

Flores, Cristian 

Revoreda, Jesús 

Ruvalcaba, Josefina 

Reynoso.  

2021 

Jorge Avecillas, 

Israel Mejía, José 

Contreras, Angela 

Quintero.  

2021 

enfrentan grandes 

exigencias que 

provocan estrés y 

agotamiento, lo que 

puede llevar al síndrome 

de Burnout académico 

(59). De manera similar 

Jiménez R et al, indican 

que este síndrome se 

desencadena por el 

estrés resultante de la 

falta de tiempo, el 

exceso de tareas, el 

aumento de 

obligaciones y la 

conciencia de la 

imposibilidad de 

cumplir con lo 

planeado, todas ellas 

exigencias propias de 

afectan a los estudiantes 

universitarios, 

desencadenado altos 

niveles de burnout y 

como consecuencia los 

estudiantes han 

desencadenado una 

actitud distante y 

desinteresada hacia su 

desempeño académico, 

sintiéndose ineficaces 

como estudiantes, 

manifestándose en 

agotamiento físico y 

mental y en ciertos casos 

el abandono escolar (62). 

todos y educar sobre 

hábitos de vida saludables 

como: alimentación 

saludable y ejercicio, así 

como también técnicas 

para el manejo del estrés: 

bailoterapia, meditación, 

etc. 

-Aplicar escucha activa 

para permitir que los 

estudiantes se expresen 

en un ambiente seguro. 

- Crear grupos de apoyo 

en donde puedan 

relacionarse y crear un 

ambiente en donde 

puedan mantenerse 
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Rosales Yuri, Rizzo 

Florentino, Mocha 

Julio, Ferreira José  

2021 

las instituciones (60). 

Asimismo, Avecillas J 

et al, destacan que la 

inadecuada distribución 

de la carga académica, 

el insuficiente tiempo de 

descanso, el exceso de 

trabajos, las 

evaluaciones y la 

competitividad entre 

compañeros son 

factores que influyen en 

el desarrollo del 

síndrome de Burnout en 

los estudiantes (61). 

activos y libres de 

factores estresantes. 

- Colaborar en la creación 

de organizadores para 

distribución de sus 

actividades de manera 

que no exista un colapso 

de estas 

Abdiel Lama, Lady 

Diaz, Sharong 

Castro, Sheylla 

Cespedes, Luis 

Lama A et al, 

mencionan en su 

artículo que los 

estudiantes 

Por otra parte, Gallego V 

et al, indican en su 

artículo que los 

estudiantes de carrera 

-Animar al paciente a 

organizar de manera 

efectiva sus actividades 

diarias de manera que no 
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Segura, Anderson 

Soriano  

2022 

Tenajas R, Miraut 

David  

2023 

Villavicencio 

Gallego, Tania 

Nodarse, Yorexis 

Gallego, Angela de 

la Torre, Dailyn 

Consuegra. 

2020 

Catillo José, Lan 

Ashley, Moran 

Jayson, Aparicio 

universitarios son una 

población vulnerable 

para sufrir trastornos de 

sueño debido a la gran 

carga académica 

impuesta por las 

instituciones (63). De 

manera similar, Tenajas 

R et al, indican que otros 

factores que impiden un 

sueño óptimo en los 

estudiantes incluyen 

altos niveles de estrés, 

ansiedad, depresión y 

agotamiento, los cuales 

afectan negativamente 

su capacidad de 

aprendizaje (64). 

Además, Castillo J et al, 

afirman que las 

sociosanitaria son aún 

más vulnerables a 

padecer trastornos del 

sueño debido a la 

exigencia de su campo 

académico y los factores 

mencionados por los 

otros autores. Estos 

estudiantes se enfrentan 

desafíos emocionales 

importantes, así como la 

intensidad del estudio y 

las tareas clínicas que 

realizan en unidades 

asistenciales como 

desarrollo de su rama 

académica (66). 

exista colapso de estas, 

que terminen privando de 

horas de sueño al 

estudiante. 

- Ayudar al estudiante a 

establecer una rutina 

detallada sobre los 

hábitos de sueño 

acostarse- despertarse en 

necesidad de sus 

actividades. 

-Utilizar medios digitales 

como vídeos explicativos 

para proporcionar 

información sobre 

prácticas saludables de 

higiene del sueño, 

mantener un horario 

regular para dormir, crear 
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Enrique, Tuñon 

Valerie, Gutiérrez 

Matías, Ortega 

Carmen  

2020 

exigencias académicas 

llevan a los estudiantes a 

sacrificar horas de 

sueño, ya sea 

reduciéndolas o 

alterando sus horarios 

habituales (65). 

un ambiente propicio para 

el sueño y evitar el uso de 

dispositivos electrónicos 

antes de acostarse, así 

como también la 

importancia de evitar la 

cafeína y otros 

estimulantes antes de 

dormir. 

-Educar al estudiante 

sobre técnicas de 

relajación que puede 

aplicar para beneficio de 

su sueño antes de dormir 

como leer un libro, tomar 

un baño tibio o meditar 

Pinay Ponce, 

Arnaldo Roberto, 

Ponce P et al, indican en 

su artículo que el 

Por el contrario, Quitl T et 

al, mencionan que el 

-Mediante educación 

incentivar al paciente a 
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Santana Tóala, 

Francisco 

Fernando, Soriano 

del Pezo, Marcela 

Andreina  

2024 

Jacome Diana, 

Ortiz Pamela, 

Pazmiño Diana, 

Goodier Carmen. 

2022 

Quitl Tenahua, 

Arrollo De Ávila, 

Reyes Torres, 

García López, 

Rodríguez Bonilla. 

consumo de sustancias 

entre los estudiantes 

impacta 

significativamente en su 

salud mental. Señalan 

que los factores 

desencadenantes 

incluyen problemas 

familiares, antecedentes 

de mala conducta y 

depresión (50). 

Asimismo, Jacome D et 

al, mencionan que el 

deseo de encajar en la 

sociedad y la curiosidad 

son factores clave que 

impulsan este consumo 

(47). Villamar J et al, 

añade que otros factores 

incluyen observar a sus 

consumo de alcohol entre 

los estudiantes se debe 

principalmente a que lo 

consideran un medio de 

relajación y distracción 

útil para pasar un buen 

rato y olvidar las 

complicaciones 

cotidianas relacionadas 

con sus actividades (67). 

identificar los efectos de 

dependencia a sustancias 

proporcionando folletos 

en donde se detalle esta 

información. 

-Ayudar al paciente junto 

con sus familiares a 

realizar actividades 

alternativas que ayuden 

con el estrés como pueden 

ser caminatas, juegos, 

salidas cortas a lugares de 

preferencia. 

-Incentivar al estudiante 

con grupos de apoyo en 

donde pueda mejorar su 

afrontamiento y convivir 

con personas que 
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2022 

Villamar Julio, 

Aristia Lidia. 

2023 

padres consumir 

sustancias, la influencia 

de compañeros que ya 

las usan y la curiosidad 

(68). 

manifiesten experiencias 

similares. 

-Incluir a los familiares 

durante el proceso como 

fuente de apoyo para el 

estudiante, de manera que 

el desarrollo de 

tratamiento de resultados 

efectivos 

J. Inmaculada 

Sánchez Casado/ 

Elena I. Benítez 

Sánchez.   

2021 

Mauren Araya 

Solís Maricruz 

Pérez Retana 

Casado J et al, afirman 

en su artículo que las 

mujeres representan el 

grupo sociodemográfico 

más numeroso y 

predispuesto a padecer 

problemas de salud 

mental (44). Del mismo 

modo, un estudio 

realizado por Mauren M 

Por otro lado, Guzmán Y 

et al, mencionan en su 

artículo que, aunque las 

estadísticas muestren una 

mayor asociación de la 

depresión con el género 

femenino, hay estudios 

que evidencian un mayor 

riesgo de síntomas 

-Realizar conversatorios 

con las estudiantes en 

donde se aplique escucha 

activa para identificar los 

principales problemas 

proporcionando un 

ambiente adecuado para 

la expresión de 
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Olivier Quirós 

Maroto  

2020 

Pérez Maricruz, 

Salvatierra Benito, 

Ramírez Georgina, 

López Dulce  

2023 

Yolanda Rodríguez 

de Guzmán, Elsa 

Rocío Vargas Díaz, 

Olga 

Gessy Rodríguez 

Aguilar, 

Magdalena Cabrera 

Díaz, Natalia 

Mavila Guzmán, 

et al, revela que el 

61.1% de las personas 

que buscan tratamiento 

por trastornos mentales 

son mujeres, en 

contraste con solo el 

0.6% que son hombres 

(69). Además, Pérez M et 

al, señalan que estos 

índices pueden estar 

asociados a experiencias 

negativas durante la 

infancia, restricciones 

en el ejercicio de sus 

roles con plena libertad 

y elección, la 

sobrevaloración y 

competencia en los roles 

sociales y las 

características 

severos de depresión en 

los hombres. Esto se 

atribuye a patrones 

culturales: mientras que 

las mujeres tienden a 

exteriorizar sus 

problemas como 

estrategia de 

afrontamiento, los 

hombres suelen ser más 

reservados (70). 

sentimientos y 

emociones. 

-Organizar sesiones 

prácticas con los 

estudiantes en donde se 

pueda instruir técnicas de 

afrontamiento, técnicas 

relajación, aromaterapia, 

flexo terapía y bienestar 

emocional para ayudar a 

reducir el estrés. 

-Incentivar la 

participación de los 

estudiantes en actividades 

recreativas 
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Rodríguez 

Pablo Chuna, 

Mogollón Paul 

Alan Arkin 

Alvarado García  

2022 

psicológicas 

relacionadas con la 

vulnerabilidad (49). 

Factores Protectores Rodríguez 

Alejandra, Santiago 

Eduard, Pandoja 

Claudia, Urzua 

Mónica, Parra 

Julio.  

2020 

Ángel Joel, 

Muentes Angie, 

En su artículo 

Rodríguez A et al, 

destacan que los 

estudiantes en 

programas 

sociosanitarios 

enfrentan múltiples 

fuentes de estrés 

específicas de su 

disciplina. Estas 

tensiones surgen de la 

carga laboral 

Sin embargo, Álvarez D, 

indica que además de los 

factores previamente 

mencionados por otros 

autores, es crucial 

destacar que la 

exposición al sufrimiento 

y posiblemente muerte de 

los pacientes, así como la 

escasa convivencia 

familiar, los riesgos 

laborales y la dificultad 

Ayudar al estudiante de la 

carrera de salud a mejorar 

su afrontamiento a las 

diferentes situaciones que 

pueden provocar estrés 

mediante la enseñanza 

practica de técnicas de 

relajación, meditación, y 

ejercicio. 

-Involucrar a sus 

familiares durante el 

proceso de aprendizaje e 
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Choez Jonathan, 

Valero Nereida  

2020 

Álvarez Deibem  

2023 

Zinthia Aquino, 

Fiorella Huayta, 

Utani Eber, Ojeda 

Yanixza, Pelagia 

Villarreal  

2023 

abrumadora, las 

prácticas clínicas, los 

talleres y las situaciones 

de estrés, tanto 

preclínicas como 

clínicas, todas ellas 

fundamentales para el 

desarrollo de 

habilidades necesarias 

en el campo (71). De 

manera similar a Ángel 

J et al, señalan que el 

estrés prevalece debido 

a las altas demandas 

académicas, los 

exámenes, la sobrecarga 

de trabajo y la constante 

presión de estudio (72). 

Además, Aquino Z et al, 

agregan que factores 

para mantener una vida 

social activa también 

contribuyen a 

desencadenar problemas 

mentales en los 

estudiantes de carreras 

socio sanitarias (73). 

incentivar al estudiante a 

apoyarse de su núcleo 

familiar para poder 

sobrellevar situaciones 

difíciles. 

- Educar al estudiante 

sobre la importancia de 

mantener un equilibrio en 

su desarrollo académico y 

vida personal. 
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como el cambio de 

residencia y las nuevas 

experiencias. también 

contribuyen a 

desencadenar 

problemas de salud 

mental en los 

estudiantes del área de 

la salud (74). 

Niveles de 

Prevención 

Amalia Mejía 

Martines 

2023 

Martha Raile 

Alligood 

2022 

Las intervenciones de 

prevención constituyen 

los puntos de acceso a 

los sistemas de atención 

sanitaria, El modelo de 

sistemas de Newman 

clasifica la prevención 

en primaria, secundaria 

y terciaria. La 

prevención primaria se 

Según Raile M, las 

intervenciones de 

prevención, en base al 

modelo de sistemas de 

Newman sugiere su 

aplicación cuando se 

sospecho o se identifica 

un factor estresante. 

Prevención Primaria: 

Evitar que los factores 

estresantes afecten a los 

estudiantes universitarios. 

• Organizar talleres 

y charlas sobre 

manejo del estrés 

y técnicas de 
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emplea para proteger la 

línea normal de defensa 

con el propósito de 

disminuir la 

probabilidad de 

encontrarse con factores 

estresantes o de tener 

una reacción mediante 

el fortalecimiento de la 

línea flexible de 

defensa. Mejía A, 

menciona que la 

prevención secundaria 

se utiliza para proteger 

la estructura básica del 

sistema del paciente, 

con el objetivo de 

fomentar un tratamiento 

adecuado para la 

enfermedad, a fin de 

Las intervenciones se 

basan en el posible grado 

de reacción, fuentes, 

metas y resultados 

anticipados que 

presentara el sistema 

afectado de la misma 

manera subdivide las 

intervenciones en 

primarias, secundarias y 

terciarias (76). 

relajación y 

afrontamiento. 

• Proporcionar 

información sobre 

los hábitos de vida 

saludables, como 

buena 

alimentación, 

ejercicio y 

descanso 

adecuado. 

• Promocionar la 

participación en 

actividades 

extracurriculares 

como medio para 

disminuir el estrés 

académico. 

• Incentivar en la 

creación de un 
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lograr una estabilidad 

óptima del sistema del 

paciente mediante el 

esfuerzo de las líneas de 

resistencia. Así, también 

menciona que la 

prevención terciaria se 

aplica para reconstituir 

el equilibrio o reformar 

al bienestar después del 

tratamiento (75). 

ambiente 

inclusivo y 

respetuoso, en 

dónde se 

desempeñen las 

actividades 

académicas. 

• Fomentar la 

implementación 

de programas de 

mindfulness y 

meditación, así 

como también, 

estrategias que 

ayuden a 

minimizar el 

desarrollo de 

factores 

estresores. 
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Prevención Secundaria: 

Detectar y abordar 

tempranamente los signos 

de estrés y problemas de 

salud mental. 

• Realizar 

evaluaciones 

periódicas de 

salud mental en 

los estudiantes 

universitarios 

mediante 

cuestionarios y 

entrevistas. 

• Fomentar el 

acceso fácil y 

rápido a servicios 

de consejería y 

psicoterapia. 
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• Desarrollar planes 

de manejo del 

estrés 

personalizados 

para estudiantes 

identificados con 

estos problemas. 

• Incentivar la 

inclusión de 

estudiantes 

universitarios a 

grupos de terapia 

para aquellos que 

experimentan 

altos niveles de 

estrés. 

Prevención Terciaria: 

Reduce el impacto de los 

problemas de salud 
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mental y ayuda a los 

estudiantes universitarios 

a recuperar su bienestar. 

• Coordinar con un 

equipo 

interdisciplinario 

para dar 

tratamiento a los 

trastornos de 

salud mental 

diagnosticados en 

los estudiantes 

universitarios. 

• Promocionar 

talleres y recursos 

para la gestión 

continua de 

factores 

estresantes y 
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prevención de 

recaídas. 

• Promover 

estrategias para el 

manejo del tiempo 

y organización 

para facilitar el 

retorno a la 

normalidad 

académica y 

social. 

 

 

 


