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Resumen: El proceso de graduación en las universidades conlleva la realización de un servicio social de atención 
profesional que implica que el estudiante esté expuesto a factores adversos, pudiendo afectar la salud mental y 
propiciar la aparición de depresión; una forma en la que se puede disminuir la aparición de tal trastorno es por 
medio de la percepción del apoyo social. El objetivo fue conocer si el apoyo social percibido predice indicadores de 
depresión. Se utilizó un enfoque cuantitativo no experimental, transversal con alcance correlacional predictivo. El 
muestreo fue no probabilístico por conveniencia, obteniendo 421 estudiantes de la Universidad Pública de Guatemala, 
con el método de análisis de regresión lineal se obtuvo la siguiente ecuación: indicadores de depresión = 17.794 
(intercepto) - 0.292 (apoyo social percibido de terceros) - 0.440 (apoyo social percibido de familiares), obteniendo un 
modelo significativo F (2, 491) = 57.70, p = < .001. Se puede concluir que la aparición de indicadores de depresión 
está relacionada al detrimento en los factores de apoyo social; sin embargo, se debe continuar estudiando el papel 
del apoyo social en la depresión, ante los nuevos panoramas que se han presentado ante las modalidades a distancia 
e híbridas.
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DEPRESSION INDICATORS AND FACTORS OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT
IN UNIVERSITY STUDENTS

Abstract: The graduation process in universities involves the realization of social professional attention that implies 
that the student is exposed to adverse factors, which can affect the mental health and lead to the emergence of 
depression; one way in which the occurrence of such a disorder can be decreased is through the perception of social 
support. The objective was to know if perceived social support predicts indicators of depression. A non-experimental, 
cross-sectional quantitative approach with predictive correlational scope was used. The sampling was non-probabilistic 
for convenience, obtaining 421 students from the Public University of Guatemala, with the linear regression analysis 
method the following equation was obtained: depression indicators = 17,794 (intercept) - 0.292 (perceived social 
support from third parties) - 0.440 (perceived social support from relatives), obtaining a significant model F (2, 491) 
= 57.70, p = < .001. It can be concluded that the appearance of indicators of depression is related to the detriment in 
social support factors; however, the role of social support in depression should continue to be studied, given the new 
scenarios that have arisen in the face of distance and hybrid modalities.
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INTRODUCCIÓN 
La vida académica del estudiante universitario está 
relacionada a cambios en la red de apoyo que implica 
modificaciones a la misma, dentro de ella existe 
una serie de variaciones en aspectos cognitivos y 
familiares por medio de elementos académicos que 
afectan la adaptación al medio que todo educando 
debe atravesar en su camino a ser un profesional 
(Barrera, et al., 2019; Botero, et al., 2018; Chavajay, 
2013). Tales se deben a la dinámica experimentada 
por los sujetos dentro de los centros educativos 
que influyen en el estado de salud físico y mental 
lo que está relacionado a la aparición de trastornos 
mentales (Harandi, Taghinasab, & Nayare, 2017). 

La red de apoyo, por otro lado, está relacionada 
al apoyo social que se define como el conjunto de 
recursos psicológicos y sociales que el individuo ha 
obtenido a lo largo de su desarrollo, por medio de 
los lazos interpersonales que posee y establece con 
el tiempo (Kelly et al., 2017; Xu, 2019). Se conoce 
que esto facilita el proceso de afrontar de forma 
adaptativa diferentes adversidades, retos y crisis, 
siendo las redes de apoyo amortiguadores ante tales 
situaciones negativas (Pan, Zaff, & Donlan, 2017; Ye 
et al., 2020). 

Según Lakey y Cohen (2000), el apoyo social 
puede entenderse desde dos perspectivas, la 
primera a partir de una visión cuantitativa que se 
encuentra relacionada con la cantidad de vínculos 
que los individuos construyen; la segunda desde 
una conceptualización cualitativa que se basa en 
la valoración de la existencia de tales relaciones 
dándole cierto valor significativo por parte del sujeto; 
es decir, la percepción subjetiva que las personas 
poseen de la ayuda que reciben (Kim, et al., 2018). 
Para este estudio se opta por la segunda perspectiva 
vinculada a los factores de apoyo social percibido.

Los factores de apoyo social percibido en el 
ámbito universitario se manifiestan por medio de 
la participación y el compromiso en actividades 
académicas de estudiantes y docentes, que, junto 
con la exigencia académica, modelan la conducta 
de los jóvenes y ayuda a generar una percepción 
positiva del centro académico como generador del 

mismo (Vungkhanching, Tonsing, & Tonsing, 2016; 
Xerri, Radford, & Shacklock, 2017). A su vez, otro 
efecto favorable es la reducción en la aparición de 
desajustes emocionales relacionados a indicadores 
de depresión (Al-Khani, et al., 2019; El-Monshed, & 
Amr, 2020; Thomas et al., 2019).

Por su parte, la depresión es un trastorno afectivo 
relacionado a perturbaciones en la capacidad 
cognitiva, niveles de atención, autorreferencia, 
memoria y sueño; además, sus factores promotores 
o relacionados son: el ambiente, factores genéticos 
y fisiológicos (Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001; 
Levin, Heller, Mohanty, Herrington, & Miller, 2007).

Según la Organización Mundial de la Salud (World 
Health Organization [WHO], 2017), este padecimiento 
limita gravemente el funcionamiento psicosocial y 
disminuye la calidad de vida, siendo un padecimiento 
común afectando una gran parte de la población 
mundial. En la práctica, la detección, el diagnóstico 
y el tratamiento, suele plantear dificultades a los 
médicos debido a sus diversas manifestaciones, 
su evolución y pronóstico imprevisibles además de 
su respuesta variable al tratamiento (Malhi & Mann, 
2018). 

A su vez, una de las particularidades de los 
indicadores de la depresión más preocupantes son 
los efectos a nivel cognitivo, que se relacionan con 
la interpretación emocional de los sucesos pasados, 
afectando los mecanismos de socialización, solicitud 
de apoyo, percepción de este y el autoconcepto, lo 
que puede alterar el cómo el sujeto percibe su entorno 
y por tanto como interpreta el apoyo social (Bum 
& Jeon, 2016; Lee, et al., 2016; LeMoult & Gotlib, 
2018; LeMoult et al., 2016; Othman et al., 2019). Al 
mismo tiempo, la evidencia actual demuestra que 
los abordajes por medio de los factores y ejes del 
apoyo social como el familiar, por las amistades y 
de terceros significativos, tienen mayor eficacia en 
la atención de trastornos afectivos, lo que puede ser 
una manera de tratar la sintomatología relacionada 
a la depresión o sus indicadores (Abbas et al., 2019; 
Hollingsworth et al., 2017; Jibeen, 2016; Park, 2017). 
Esto relacionado a las particularidades que pueden 
aparecer en el centro educativo, que pueden ser 
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precipitantes o factores protectores ante trastornos 
psicológicos, debido a la carga académica y 
vicisitudes en el país y particularidades del contexto 
(Lucas-Molina, 2015).

La aparición de apoyo social influye en como 
protector ante el desarrollo de síntomas depresivos 
en la población estudiada, pudiendo hipotetizar que 
es debido a los cambios en la integración de un 
nuevo centro educativo o la modalidad formativa, 
que a su vez, afecta el desempeño académico de los 
estudiantes (Barrera et al., 2019). Por esta razón, se 
propuso conocer si el apoyo social percibido predice 
indicadores de depresión.

METODO 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, no 
experimental, de corte transversal y de alcance 
correlacional predictivo. Se efectuó un muestreo 
no probabilístico por conveniencia, solicitando 
autorización a los directivos de la Universidad Pública 
de Guatemala y posteriormente, contactando a los 
supervisores de los estudiantes para la aplicación 
de pruebas durante una sesión de avances con el 
grupo. 

Participantes
La muestra estuvo conformada por estudiantes que 
realizaron como opción de graduación el Ejercicio 
Profesional Supervisado (EPS), Ejercicio Técnico 
Supervisado (ETS) o la Práctica Profesional 
Supervisada (PPS), teniendo como criterios de 
inclusión: los participantes debían tener edades 
de 20 a 35 años, ser estudiantes inscritos a la 
universidad pública de Guatemala. Como criterios 
de exclusión se tuvieron: tener edades menores los 
20 y superiores a los 35 y no responder a la totalidad 
de los reactivos. 
La muestra se conformó por 421 estudiantes de 
ocho centros universitarios repartidos en varios 
departamentos de Guatemala. La participación de 
estos estuvo constituida de la siguiente manera: 
Centro Universitario A por 114 (27.08 %), B por 2 
(0.48 %), C por 7 (1.66 %), D por 52 (12.35 %), E 
por 17 (4.04 %), F por 1 (0.24 %), G por 209 (49.64 
%) y el centro universitario H por 19 (4.51 %). La 
población se encuentra en un rango de edad entre 
20 y 35 años con una media de 26.80 (3.58). Los 
demás datos sociodemográficos se describen en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Caracterización de la población.

Variable f %
Rango de edad

20 – 25 176 41.81

26 -30 175 41.57

31 – 35 70 16.63

Sexo

Mujer 249 59.14

Hombre 172 40.86

Carrera

Abogado y Notario 5 1.19

Administración de Empresas 107 25.42

Contaduría Pública y Auditoría 54 12.83

Ingeniería Civil 5 1.19

Ingeniería en Agronomía 14 3.33

Ingeniería en Geología 8 1.90

Ingeniería en Gestión Ambiental 78 18.53

Ingeniería Mecánica Industrial 3 0.71

Ingeniería Química e Industrial 2 0.48

Medicina 7 1.66
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Instrumentos
Los datos obtenidos de esta investigación fueron 
recopilados a partir de un cuestionario integrado 
digitalmente alojado en la plataforma Alchemer.
com, que contenía el consentimiento informado, 
los instrumentos utilizados descritos en el siguiente 
apartado y un cuestionario sociodemográfico. Para 
medir apoyo social se utilizó la versión en español de 
la Escala multidimensional de apoyo social percibido 
-MSPSS- (Gomez y Iluffi, 2020) basado en la versión 
original (Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley, 1988) que 
consta de 13 ítems que se clasifican en una escala 
Likert en la cual se eligió una de cinco puntos 
estructurada de la siguiente manera: totalmente de 
desacuerdo (0 puntos), en desacuerdo (1 punto), ni 
en desacuerdo ni de acuerdo (2 puntos), de acuerdo 
(3 puntos) y totalmente de acuerdo (4 puntos), 
categorizados en tres subescalas que evalúan tres 
tipos de apoyo: familia, otras personas significativas 
y amigos. 

Por otro lado, para medir depresión se utilizó la 
prueba PHQ-9 (Arroll et al., 2010), adaptada para 
el contexto guatemalteco (Lara y Ponce, 2021), este 
permite determinar indicadores de depresión basado 
en los síntomas asociados a este trastorno durante 
dos semanas previas. Cuenta con una escala de cero 
a tres y permite obtener una clasificación de mínima 
a grave. Finalmente, se utilizó un cuestionario 
sociodemográfico diseñado por el equipo de 
investigación que recolectó datos relacionados a 
la edad, sexo, carrera universitaria, religión y lugar 
donde se ubica su centro educativo.

Consideraciones éticas:
Se utilizó un consentimiento informado en modalidad 

Nota: N = 421.

Nota: N = 421.

Pedagogía y Administración 
Educativa

50 11.88

Psicólogo 38 9.03

Trabajo social 39 9.26

Turismo 1 0.24

Zootecnia 10 2.38

digital en la plataforma Alchemer.com para la 
solicitud de resultados, en el cual se informó que la 
permanencia en el estudio era libre, voluntaria y sin 
consecuencias por retirarse en cualquier momento, 
indicando que el riesgo de participación de daño 
físico y mental es mínimo. Además, este apartado 
explicó a grandes rasgos los procedimientos a 
utilizar para proteger la privacidad y anonimato de 
los evaluados y el procedimiento para la solicitud 
de resultados por medio de correo electrónico. Por 
último, la plataforma posibilitó que cada evaluado 
dejase su firma como evidencia de su autorización 
en el uso de los datos recopilados.

RESULTADOS
Para verificar la confiabilidad para la MSPSS se 
realizó la prueba de Mcdonalds en la cual se obtuvo 
un resultado de ω = 0.903, por otro lado, se realizó 
el análisis factorial exploratorio KMO = .873 (p < 
.001), teniendo un nivel aceptable (Kaiser, 1974). Por 
otra parte, para la PHQ-9, la prueba de Mcdonalds 
obtuvo ω = .875. La Tabla 2 muestra los estadísticos 
descriptivos de los instrumentos, tomando en cuenta 
que el mínimo es 0 y máximo 16, en los factores de 
apoyo social y los indicadores de depresión.

Tabla 2. Estadísticos de las pruebas utilizadas

Descriptivos Sumatoria Media DE

Familia 4815 11.44 3.84

Otros 
significativos

5083 12.07 3.72

Amigos 5079 10.3 3.80

Depresión 4427 10.52 4.88
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Primero se determinó la normalidad de los datos 
utilizando la prueba de Kolmogorov Smirnof con 
la cual se encontró que la distribución de los datos 
fue normal para las tres variables de Apoyo social e 

Posteriormente se realizó la matriz de correlaciones 
de Pearson, encontrando que a pesar de que, la 
relación entre las variables de apoyo social sobre 

En consideración a las variables mostradas se 
realizo un modelo regresión lineal inicial, para 
establecer la asociación entre los factores de apoyo 
social percibido y los indicadores de depresión. El 
modelo fue significativo, F (3, 490) = 38.50, p = 

indicadores de depresión, basado en los resultados 
se rechaza la hipótesis nula (p < 0.05), tal como se 
muestra en la Tabla 3.

los indicadores de depresión era significativas el 
coeficiente de correlación es bajo tal como muestra 
la Tabla 4.

<.001 explicando la varianza de los indicadores de 
depresión en un R² = 19.1 %, teniendo un ajuste de 
R² = 18.60 %.  Los demás resultados son mostrados 
en la Tabla 5.

Tabla 3. Estadísticos de la prueba de normalidad

Tabla 4. Matriz de Correlaciones

Tabla 5. Modelo regresión inicial depresión y factores de apoyo social

a. Corrección de significación de Lilliefors.

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Variable N Absoluta Positivo Negativo Estadístico de 
la prueba

Sig. asintótica 
(bilateral)

Indicadores de depresión 494 .081 .081 -.065 .081 .000a

Apoyo de otras personas 
significativas

494 .151 .151 -.145 .151 .000a

Apoyo familiar 494 .155 .118 -.155 .155 .000a

Apoyo de amigos 494 .130 .066 -.130 .130 .000a

Variable 1 2 3 4
1. Apoyo social de amigos —

2. Apoyo social de familia 0.396 *** —

3. Apoyo social de otros significativos 0.395 *** 0.529 *** —

4. Indicadores de depresión -0.213 *** -0.416 *** -0.331 *** —

Predictor Estimador SE
Intervalo de Confianza

t p Estimador 
EstándarLímite 

inferior
Límite 

superior
Intercepto 17.921 .788 16.372 19.47 22.734 < .001

Apoyo social percibido de 
otras personas significativas

-0.193 .065 -.321 -.066 -2.989 0.003 -.147

Apoyo social percibido de 
familiares

-0.432 .065 -.559 -.304 -6.664 < .001 -.329

Apoyo social percibido de 
amigos

-0.031 .059 -.147 .084 -.532 .595 -.024
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Debido a valor p obtenido en el factor de apoyo social 
percibido de amigos que fue superior a 0.05 lo que 
indicaba que su asociación no era estadísticamente 
significativa, se realizó un segundo modelo de 
regresión, pero esta variable permitió establecer 
la asociación entre los dos factores restantes de 
apoyo social percibido frente a indicadores de 
depresión en estudiantes universitarios, el modelo 
fue estadísticamente significativo, F (2, 491) = 

Por último, se realizó la Omnibus test de la ANOVA, 
para verificar la bondad de ajuste de las variables al 
modelo, dando como resultado para el factor apoyo 
social percibido de otras personas significativas F 
(1,491) = 10.3, p < .001 y para el factor apoyo social 
percibido de familiares F (1,491) = 49, p < .001, 
siendo ambas significativas, confirmando el ajuste 
del modelo.

DISCUSIÓN
Los datos obtenidos en esta investigación están 
en concordancia con lo explicado en la literatura, 
debido a que los factores de apoyo social pueden 
tener un papel amortiguador en los efectos nocivos 
que la depresión, lo que puede ser aprovechado para 
abordar su aparición o reducir la probabilidad de 
presencia de indicadores o síntomas del trastorno, 
según el manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM-V, American Psychiatric 
Association [APA], 2014; Bakken, 2019; Kelifa et al., 
2020; Kokou-Kpolou et al., 2020). A pesar de que el 
modelo no tiene un R² que supere el 50 %, estos 
son primeros indicios sobre el estado de la población 
y serán de ayuda para generar evidencia científica 
contextualizada al país y el continente.

57.70, p = < .001 y permitió explicar la varianza 
de la depresión basado en los factores de apoyo 
social en un R² = 19 %, teniendo un ajuste de R² 
= 18.70 %. La ecuación de la regresión lineal fue: 
indicadores de depresión = 17.794 - 0.292 (apoyo 
social percibido de otras personas significativas) - 
0.440 (apoyo social percibido de familiares), el resto 
de los resultados se muestran en la Tabla 6.

Por otro lado, los efectos han sido relacionados a 
la disminución de la participación en actividades 
académicas, desempeño académico y al interés en 
el proceso formativo al mismo tiempo que puede 
debilitar la percepción del apoyo social (Quintero y 
Gil, 2021; Roca et al., 2016).

El factor de apoyo familiar muestra una asociación 
inversa a los indicadores de depresión, concordando 
con lo mencionado por Shao et al., (2020), quienes 
afirman que las relaciones gratificantes dadas en 
el círculo familiar aportan recursos emocionales 
durante cambios significativos o relevantes que 
representan la vida universitaria y la virtualidad. 
Es decir, facilita el desarrollo de estrategias de 
afrontamiento efectivas en situaciones personales 
por medio de reconocer la importancia de contar con 
la familia, especialmente por parte de los padres, 
hermanos y otros familiares (Liu et al., 2020; Monroy 
y Ramírez, 2016; Son et al., 2020). 

Por otro lado, el factor de otros significativos, los 
estudiantes buscan apoyo de personas que identifican 
como importantes o figuras de autoridad, en este 
caso posiblemente dentro los lugares que realizan 
sus actividades académicas con fines de graduación, 

Tabla 6. Regresión lineal depresión y factores de apoyo social

Nota. N = 421. SE = Error estándar.

Predictor Estimador SE
Intervalo de Confianza

t p Estimador 
EstándarLímite 

inferior
Límite 

superior
Intercepto 17.794 0.751 16.319 19.270 23.699 <.001

Apoyo social percibido de 
otras personas significativas

-0.202 -0.063 -.248 -.059 -3.210 0.001 -.154

Apoyo social percibido de 
familiares

-0.440 -0.063 -.429 -.241 -7.001 <.001 -.335
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estas figuras ayudan a disminuir el malestar 
emocional que puede ocasionar los síntomas de 
depresión que aumentan la aparición o efecto nocivo 
durante el último año de la universidad (Cheng et 
al., 2019). Por otro lado, figura de los docentes en 
poblaciones estudiantiles ha demostrado tener una 
relación inversa con indicadores de depresión, algo 
que puede explicar el modelo presentado, dado que 
un catedrático puede ser un promotor de conductas 
de salud integral (Almaleki, 2021; Gutiérrez et al., 
2021; Cobo-Rendón et al., 2021).

La demanda académica, el tipo de actividad laboral 
dentro el ejercicio profesional (en cualquiera de sus 
clasificaciones) e incluso sus metas personales, 
son elementos clave en la aparición de problemas 
psicológicos que se ven fortalecidos por la percepción 
de una disminución en la calidad o soporte dado 
por su red de apoyo; principalmente, dentro de una 
pandemia que demanda cambios sociales drásticos 
en el modus vivendi (Arslan & Yıldırım, 2021; 
Obregón-Morales et al., 2020). 

CONCLUSIONES
A partir de ello, se puede interpretar que los factores 
de apoyo social percibido, tanto de origen familiar 
como de otras personas significativas tienen un 
efecto positivo, aunque reducido, en la salud mental 
y la calidad de vida al ayudar a disminuir la aparición 
de síntomas relacionados a la depresión ante los 
efectos nocivos de la demanda académica y laboral 
que se puede ver acrecentada por el distanciamiento 
social o el tener que adaptarse a ello, por medio 
de la construcción de relaciones sociales fuertes y 
estables (El-Zoghby et al., 2020, Tang et al., 2021). 
No obstante, este artículo es solo un paso en el estudio 
de la relación de las variables y la forma en que los 
estudiantes establecen relaciones que reflejan la 
estructura social en la que participan en Guatemala, 
dentro un contexto que promueve nuevas normas 
sociales y cataliza cambios en el relacionamiento 
humano acompañado de la incertidumbre que esto 
genera y las necesidades económicas crecientes en 
el país. Además, se aclara que este estudio tiene 
varias limitaciones como la cantidad de estudiantes 
por centro educativo evaluado, el tipo de muestreo 
que no permite realizar generalizaciones.
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